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p R a L o G a 

El objeto del presente tema que nos ocupa, ha surgido a

ra!z de un compromiso no tan s6lo, de carácter académico sino 

como un deber que tenemos todos y cada uno de los mexicanos -

en conocer m1nimamente, el desarrollo hist6rico de la proble

mátice social en el ~rnbito rural del peis. Conoc~endo las d! 
ferentes etapas que ha envuelto la posesión, explotaci6n y t~ 

nencia de la tierra como se ha pretendido hacer, podemos com

prender más el origen y participaciOn futura del ?apel que -

han jugado y jugarén las masas campesinas pobres en la trans

fo rmaciOn de los modelos social, politices y econ6micos pre-

establecidos y defendidos por la clase social en el poder. 

Histórica e indudablemente que la lucha por ia tierra y

las agudas condiciones materiales de vida de los campesinos -

pobres que conforman ampliamente el agro mexicano, han sido 

·motivo fundamental y determinante de· los mGltiples conflictos 

sociales que a lo largo de le historia ha vivido el pata, de

jando una profunda huella de lo que son capaces los cempesi-

nos mexicanos cuando abrigan profundo sentimiento de injusti

cia social. Prueba de ello tenemos el movimiento campesino r~ 

volucionario de 1910, que diera origen a un largo proceso de

Reforma Agraria iniciado formal y jur1dicamente desde 1915, -

mismo que se ha visto inmerso en une serie de pol~tices come

de tantos reg!menes presidenciales dados. 

Tratemos de exRminer algunos de los problemas y fen6me-

nos sociel-pollticos como son: el caciquismo, min~fundismo, -

latifundismo y la propia marginac~6n, como fenómenos sociales 
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que aOn la Reforma Agraria Mexicana no ha podido desaparecer

en el agro. por el contrario, factores como le explosión dem2 

gr!fice, la desocupación rural y la escesez f1sica de tierras 

laborables pera el cultivo que pudieran ser repartibles, agu

diza y generaliza evidentemente en el campo mexicano, un des

contento en todos aquéllos no favorecidos por el proceso de -

Reforma Agreria, generando esta frustración rural una vez 

m!s, la participación politice y revolucionaria de las mases

cempesinas pobres. Lo anterior augura en un futuro no lejano

nuevas perspectivas de un cambio radical en las estructuras -

social-politices y económicas del pa!e. Ser! la voluntad org! 

nizeda y la propia capacidad de los hombtes del campo que so

lidariamente con los de la ciudad, 3cotar' el camina que rec2 

rran juntos para lograr en un s6lo interés coman la tr~nsfor

meci6n de dichas estructuras, forjando un nuevo sistema de v! 

'de mas justo y con libertad para todos los mexicanos an todos 

los aspectos que requiere la dignidad del ser humana. 

Le historie y los procesos sociales del pa!s han sido y

serAn obra de' los campesinos, y en general de todos loa treb~ 

jedares que reclaman mejores condiciones de vide pare su dea~ 

rrollo integral. 
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l) EPOCA AZTECA. 

Para poder entender el problema de la tenencia de la ti~ 

rra en el presente, es fundamental conocer las 6?ocas y cir-

cunstancies del desarrollo hist6rico, social, politice y eco

n6mica que se h•n dado en el pais. As! tenemos, que a la lle

gada de los espa~oles a la Nueva Espa~a, acontecimiento ocu-

rrido en los inicios del siglo XVI, éstos encontraron "dos -

grandes civilizaciones bien organizadas que hablan alcanzado

un nivel relativamente alto de desarrollo cultural, politico

y social. El imperio azteca, cuya capital Tenochtitlan se a

sentaba en el lugar que actualmente ocupa la ciudad de México, 

y el cual por una superior capacidad política y militar, asi

como por alianzas celebradas con otros pueblos, dominaba la -

~arte central y sur del pais desde el OceAno PaciFico hasta 

el Golfo de México. El imperio maya se estableci6 separada-

mente en la peninsula de YucatAn, Tabasco, Chiapas, la parte

central y oeste de Guatemala y la parte oeste de Honduras. E~ 

~re algunos de sus avances, las condiciones y derechos sobre

le propiedad de la tierra estaban definidos claramente entre

las diFerentes capas sociales de las culturas azteca y maya -

Los aztecas reconacian al ray como el Gnico y verdadero 

soberano propietario de la tierra. Ejercia la propiedad en 

el sentido latino de la palabra, da "uti, frui, abuti• (usa,

disfrute y abuso), ya sea qua la tierra fuera suya por heren

cia a por conquista, y tenia la libertad da disponer de ella

ª su liure arbitrio, Casi todos loa otros tipos da propiedad 

esteben candicionados a aua daseoa•.(l) 

(1) Salom6n Eckstein, El Ejido Colectivo en México, f.C.E.,· ~~ 
M6x. 1966, pAg. 9. . 
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Veamos la diviei6n da la propiedad de l.e ti.erra qua exi.!!, 

tia entre los aztecas hasta entes de la llagada da Hern6n Co~ 

t6s a la Nueva Espana: 

•a) Tlatocalalli, tierras del ray que seleccionaba para

su uso personal, que obtan!e después de cada conquista que -

realizaba y que diapon~a en forma incondicional. 

b) Pillalli, tierras que el rey otorgaba a los nobles y 

guerreros en recompensa por los servicios que prestaban a la

Corona aceptAndose la transmisión por herencia a los desc~n-

dientes Onicamente. 

e) Hitlchimall~. tierras que se destinaban para el man

tenimiento de les servicios p6blicos como era el de ia guerra 

y el culto, financiaba los gastos militares, y la Teatlalpan, 

tierra de los dioses, los que se encargaban para los gestos -

de las clases sacerdotales y de las numerosas ceremonias rel! 

giosas que tanta importancia ten!an en la vida del pueblo az

teca. Estas tierras se rentaban a cualquiera que deseara tr~ 

bajarlas o eran cultivadas colectivamente por los habitantes

de laa aldeas vecinas".( 2 ) 

"d) El Calpulalli, tierras da propiedad comunai que per

tenec!an a todo el pueblo, co~o su g~nesis nominativa lo indi 

ca (calli, casa, pulli, agrupaci6n), era une parcela de tie-

rre que se le asignaba a un jefe de fami.lia para el sosteni-

miento de Asta, siempre que perteneciera a un barrio o agrup~ 

ci6n de casas, aunque mu)I al principio e.l requisito m:\s que -

de residencia era do perentasco entre las gentes de un misma-

. barrio... Pero el usufructo (el uso y el fruto so1amente) -

del calpulli era privado y lo gozaba quien lo estaba cultiva~ 

( 2) lb id. p6g. 9. 
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do; por lo anterior no es de extro~ernos que el calpulli no P2 

d!e enajenarse, pero si dejarse en herencia ••• 

Los requisitos para que una persona obtuviera un calpulli 

y no fuera molestado en el goce del mismo, consistía en ser r~ 

sidente del barrio del que se tratara y continuar viviendo en

!l mientras se deseare seguir conservando el calpulli. pero -

adem~s y esto era fundamental, la tierra deb!a cultivarse sin

interrupci6n, pues si se dejaba de cultivar un ciclo agricola, 

el jefe de familia que detentara el calpulli era llamado y ama 

nestado por el jefe del barrio o calputlalli y si el amonesta

do reincid!P. de tal manera que el celpulli dejara de cultivar

se durante dos ciclos egr!colas, el jefe de familia perdia el

calpulli y 6ste se le asignaba a otra ~amilia que quisiera cu! 

tivarlo; en caso de que hubiera conflicto y que se dudara de -

la equidad de le resoluci6n del jefe de un barrio, Aste lleva

ba el asunto el tribunal correspondiente pare que se resolvie

ra el caso.• ( J) 

Dentro de las caracter1sticaa que est~n presentes en el -

~elpulli: "transmisión de los derechos por herencia y posesi6n 

da parcelas o Areffs territoriales fiJa.s, fueron mAs -bien cons~ 

cuencies del desarrollo de la organizffci6n sociftl 1 del nRci--

miento de grandes urbes administrativas como Tenochtitlan,.y -

de la presi6n social y demogrAfica que ocurri6 parelela a esos 

fen6menos ••• •.( 4 ) 

(3) Mertha ChAvei Padr6n, El Derecho Agrario en Mlxico, Po--
rraa, Mlx. 1977, p~gs. 175-176. 

"(4) Enrique rlorescano, Origen y Desarrollo de loe Problemaa
Agrar:ios di. i;éxico (15~0-lOZl)·, Era. ti~x. 1980, p4gs. 13-
l4. 
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As! vemoe que los aztecas ten1en une organizeci6~ pol!ti-

co-social y un régimen de tenencia de le tierra que se encontr~ 

ba en plena evoluciOn. y a p~sar de la elaborada estructura --

agraria y de la gran varieded de tipos de tenencia. la tierra -

estoba prActicamente concentrada en las manos de la familia --

real0 los nobles y los guerreros que constituian una aristocra

cia privilegiada, por lo que se le neg~ba legal y socialmente -

al resto de la poblaci6n poseer un pedazo de tierra. Asimismo. 

le tierra comunal de los pueblos, que h~b!P. sido pa~celada es-

trictemente por los primeros colonizador~s, l4eg6 a ser insufi

ciente por el rApido incremento de la poblaci6n 0 dando como re

sultado que hubiere ~grandes masas de campesinos sin tierra, -

que trabajaban como jornaleros para los poderosos terratenien-

tes, como aparceros de las tierras pOblicas o que viv!an aglom~ 

rados en las ciudades ••• 

Con lo que respecta a la tenencia de le tierre entre los -

mayas, éstos segu!an patrones diferentes, es decir, que le pro

piedad privAda, aOn la limitada del tipo azteca, no ere conoci

da entre 6stos, toda la tierra era propiedad comOn y no se dis

tributa permanentemente entre los cAmpesinos. Esto se debla --

p rincipelmen te a la baja calidad de los suelos de la Pen!nsula

de YucatAn, que obligaba a los mayas a buscar continuamente nu~ 

vas tierras aptas para el cultivo. Une vez que la cosecha se -

levantaba, cualquiera pod1a escoger la parcela que considersbe

mAs adecuada para el cultivo del ano entrante. Sin embargo, ca

da poblado o provincia tente. segOn parece derechos sobre sus -

propias tierras, lnB cueles eran negadas a loa campesinos. extr~ 

"ºª·····<s> 

(5) Salom6n Eckstein, op. cit., pAg. 11. 
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2) E?OCA COLONIAL. 

Esta segunda etapa h.ist6rica que nos ocupa, misma que co~ 

tribuy6 al desarrollo del sistema de la tenencia y explotación 

de la tierra en México, "se originó en Eu~opa, en ~iem~os tam

bién remotos y se hizo presente en estas tierras ~or conducto

de una de las naciones representativas de la expansión eurooea 

de ese época: Espa~a. Como tal, los t~tulos que ~rimero hizo

valer ésta sobre el Nuevo Mundo fueron los del descubrimiento

y ocupación de tierras ignotas, desconocidas antes por el mun

do civilizado habitadas ademas por infieles y semisalvajes, y

por tanto susceptibles de apropiación por quien, además de ser 

la nación descubridora se propon!a rea1izar en esas tierras 

una "obra de civilización". El t!tulci original de Espa~a a 

las tierras del Nuevo Mundo fue pues el acto de descubrimiento 

y ocupaci6n que realizó Cristóbal Col6n el 12 de octubre de --

1492. Sobre la base de ese hacho real e indisputable, Espa~a -

generó más tarde argumentaciones y t!tulos de distinta !ndola, 

destinados a legalizer ese acto... Se desarrollaron formas de 

ocupación y te~encia del suelo como producto, unas veces del -

car~cter mismo que tuvo la empresa colonizadora, y otras de la 

tradición jur1dica e institucional espa~ola adaptada a la si-

tuaci6n americanan.( 6} 

Respecto a los titulas legales e que se ha hecho referen

cia, éstos son: las llamadas Bulas emitidas por el Papa Alejau 

dro VI, que ·fueron tres: "La lntar Caetera o Eximiee Oevotio-

nis Sinceritas del J de mayo de 1493, la segunda denominada I~ 

ter Caetera del A de maya de lA93 y la Hodie Siquidem de la 

~isme facha" 0 ( 7 ) 

(6) Enrique florescnno, op. cit., p~g. 23. 

\ 7) ~~<irtha Ch~vez p¡¡dr6n, op. cit.• otig. lUl. 



6 

Al respecto Si1va-Herzog comenta: "que e~ Papa Alejandro

VI, representante de Dios en es~e mundo, donó a los reyes de -

Espaft•, o más bien a la corona de EspaMa, las islas y tierras

fir~es ya descubiertas y aquéllas que en el futuro se descu--

brieran. En la célebre Bula Noverint Univarsi expedida meses -

des~ués del descubrimiento de América en la que descansó el d~ 

recho de pro?iedad y dominio de los monarcas espanoles sobre -

los inmensos territorios del nuevo Continente•.(B} 

Por lo que la Bula de Alejandro VI, senala Hendieta y N6-

~ez, que fue "el verciadero y Onico titulo qu~ justificó la oc~ 

peci6n de las tierr~s de Indias por las fuerzas reales de Es?~ 

~a; éstas no conquistaban las tierras descubiertas, tomaban P2 

sesión de ellas e~ nombre de los rayes y para los reyes de Es

pa~a. Estaba mandado en una Real Cédula (Ley XI, T~tulo II, -

Libro IV de la recopilación de Leyes de Indias) que los descu

bridores tomasen posesi6n de las tierras descubiertas en nom-

bre de los reyes, y en otra que no se usase la palabra conqui~ 

ta, sino la de pacificación y poblaci6n; as!, pues, los solda

dos ocupaban lo que en virtud de la Bula de referencia ya era

propiedad de los reyes espaMolesª.( 9 ) 

Por lo que debemos considerar que una vez que los reyes -

espa"oles habiendo recibido las donaciones de los territorios

descubiertos dispusieron siempre de los mismos "como de cosa -

propia y en mas de una de eue c~dulas declararon ser de su pr~ 

piedad particular. Pero en otras, hablaban de esos mismos te--

(8) JesGs Silve-Herzog, El Agrarismo Mexicano y la Reforma 
Agraria, F.C.E., M6x. 1964, ~ág. 19. 

(9) Lucio Mendieta y NGñez, El Problema Agraria de México y -
la Ley Federal de Reforme Agraria, Porraa, M6x. 1976, 
p6g. 36. 
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rritorios como pertenecientes a la Corona Real y en otras a su 

real patr~monio. En la C!dula expedida el lº de noviembre da -

1571. de ias Cédulas se~aladas con anterioridad, se~ala Mendi~ 

ta y N6~ez que son contradictorias por lo que- no puede servir

de apoyo a la llamada teor1a patrimonialista del Estado, que -

considera las tierras de Indias como propiedad privada de los

reyes de Espe~a. La Bula de Alejandro VI no di6 a estos 6nic~ 

mente le propiedad da las tierras, sino al propio tiempo les -

otorg6 la "soberan!a y jurisdicci6n"; as!, pues, en le raali-

dad de las cosas, esta pro?iedad no es idéntica a la que un i~ 

dividuo ~udiera tener sobre un inmueble... Por mas que el de~ 

cubrimiento de Am6rica se haya realizado con fondos de los re

yes católicos y por mas que la conquiste y dominaci6n de los -

pueblos indigenas se llevara a cabo con fondos de.particulares.· 

~ese descubrimiento, conquista y dominaci6n, no pueden sar con

siderados como hechos de orden privado; entran. forzosamente.

por su naturaleza misma, dentro del derecho p6blica ••• Cuando

los reyes otorgaban o vend!an una extensi6n da las nuevas tie

rras a alg6n particular. se reservaban siempre la soberan!e y

la jurisdicci6? sobre las mismas como. derecho intransmisible 

por una simple enajenaci6n o donaci6n. Obran, por tanto, mns 

que como propietarios, como gobernantesR.(lO) 

En virtud de que el Estado Espa~ol no contaba con un ej~~ 

cito regular suficientemente expensado que participaba en la -

conquista y sometimiento de los ·ind!genas pobladores de las IU 

dias 63tos ~ec~b1an esplftndidos repartos de tierras inmediata

•ente despufts da haber logrado someter a un pueblo ind1gena, 

. (10) Lucio Mendieta y NOnez, op. cit •• paga. JB-39. 
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el bot!n era repartido entre capitanes y soldapos en base a la 

categor1a de los mismos; !sta repartici6n estaba auto_rizada 

por las llamadas "Layes de Partida (Ley I, Titulo 26, Partida

Il, Titulo 25, Partida Il) ••• Para asegurar la subsistencia~ 

de los conquistadores se les asignaron tierras y n~mero sufi-

ciente de ind!genas. con el objeto, aparente, de que los ins-

truyesen en la religi6n cat6lica; pero en realidad para que -

fuesen ayudados por ellos en la explotaci6n de los campos que

les hubieren tocado en suerte. ~si, los primeros actos de apr2 

piaci6n privada de la tierra fueron los repartos q~e de ella 

ee hicieron entre los conquistadores, repartQs que los reyes 

confirmaron y a~n hicieron directamente, como en el caso de -

Co rtEs, e quien 3a asignaron extensos territorios y toda clase 

da derechos sobre los habit•ntes de los mismos, en pago de sus 

servicios... Otra de las disposiciones s~bre el particular es 

la Ley para la distribución y ~rreglo de la propiedad, dada el 

lB de junio de 1513 ••• los repartos hechos por esta Ley se les 

di6 al nombre de mercedades, porque para ser vélidos era nece

sario que fuesen confirmados por una disposicion real qua se -

llamaba merc~d""(ll) 

Debemos distinguir 3 tipos de patrimonio que se dieron en 

el reinado espaMol, mismos que eeMala Martha ChAvez Pedr6n, 

siendo los siguientes: 

•a) El Real Patrimonio que partenec!a a la Casa Real par& 

sus gastos y estaba constituido por el conjunto de bienes des

tinados a subvenir las necesidades personales del rey y a em-

prendar nuevas guarras y conquistas. 

(ll) Lucio Mendiata y N6nez. op. cit., pAgs. 41-42. 



b) El Patrimonio Privedo del Rey, que les es p~ooio y --

personPl, entes y después de au investidura como tal, y que e~ 

taba constituido por sus bienes particulares. Recordemos que

la conquiste de la Nueva Espana se hizo con bienes de este ti

po, ya que otros compromisos ·hab!?.n agot2do el ?resupuesto de~ 

tinado a emprender conquistas. Este hecho fue el que originó -

confusiones y se dijo qu~ las tierras de la Nueva EspaMa perta 

nec!an el Patrimonio Priv~do del Rey; ?ero los soberanos espn

Moles ejercieron sobre las tierras ds la ~ueva España une actb 

tud no de propietarios particulares que se ocuparen de su mera 

administración, sino de gobernantes, e consecuencia de que la

conquista era una institución de Derecho ?~blico y as! se ha-

bl6 de ejercer autoridad, soberan!e y jurisdicción sobre la -

Nueve EspaMa y de conservar el Derecho de reversi6n, institu-

ciones todas de Derecho P~blica. 

c) Patrimonio de Estado o Tesoro Real. A consecuencia de 

lo asentado en el p~rrafo anterior, se deduce que las tierras

de la Nueva Espane pertenecieron a este pRtrimonio, el que se

destinaba a la administraci6n, orden y defensa del reino; re-

~u6rdese que las Bulas Alejandrinas otorgaron e los Reyes esp~ 

~oles las tierras de la ~ueva Espo~a, pero en su calid~d de 92 

bernantes les impusieron la obligaci6n de convertir al cristi~ 

nismo a los µueblos aborígenes y les concedi6 textuelmente la

soberan!a y jurisdicción; asimismo recu~rdese que la conquista 

se hizo justific!ndose mediante la p~ci~icación y población. -

instituciones tambi6n de Derecho PGblico. A mayor abundamiento 

la Ley del 14 de septiembre de 1519, que ~e"ala que las tie--~ 

rras son de ia "Real Corona de Castilla". Explicando as! el d~ 

recho de posesiOn de las tierras de la Nueva EspaMa en favor -

del patrimonio del Estado espaílol, veremos cómo de ahi derivó

.la propiedad privada durante la ~poca colonial y en cu~ntos t~ 

pos podemos considerarla. 
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De antemano aclararemos que se realiz6 un reparto de tie-

rras y un reparto de hombres ••• "•ci 2 ) 

Las leyes espanolas reconocieron cuatro ti~os de propiedad 

comGn entre los ind!genes: "el fundo legal. el ejido, los pro-

pios y las tierras de comGn repartimiento. 

a) El fundo legal o conjunto de solares urbano~ fue conc~ 

bido como la tierra necesaria para las habitaciones de los ind! 

genes. Se media como un cuadrado de 600 varas~ los cuatro pun-

tos cardinales'a partir de la igÍesia, que ne encontraba en el

centro del poblado. Era generalmente el Gnic? peda~o de tierra 

que eGn pertenecia a los indios, después de que todos los otros 

tipos de propiedad h~b!an pasado a mano de los terratenientes. 

El fundo legal era de importancia especial en conexi6n con otra 

ley emitida en 1547 que ordenaba que todos los ind!genas que vi 

v!an dispersos en l~s monta~es, bajaran a concentrarse en pobl~ 

dos. para facilitar su educaci6n y civilizaci6n; la garantia d~ 

la inalienabilidad del solar urbano fue el primer paso tendien

te a este fin. 

b) La misma ley ordenó el establecimiento de un ejido (de 

la palabra latina exitus, salida) en los aledaílos da los pobla

dos existentes o nuevos, de una legua de largo donde los indios 

puedan tener sus ganados sin que se revuelvan con otros de esp~ 

noles, y para le recolección de lena, El ejido era originario-

de Espana, donde sirvi6 al misma propósito, y muestra una seme

janza sorprendente con el alte?etlalli ind!gena de los periodos 

anteriores a la conquista. No esta parcelado, generalmente no

se sembraba, sino qua su posesi6n y uso eran en coman. Aqu! fue 

donde primero apareció el nombre "ejido". Pero debe distinguir-

(12) Mertha Ch!vez Padr6n, op. cit., p~gs. 167-lBB. 
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se claramente del "ejido" actual. que presenta caracter!sticas

diferentes. 

e) La tierra de común repartimiento, tercer tipo de teneu 

cia era similar al caloulalli ind~gena, y las 1eyes espa~olas -

conservaron todos los reglementos nativos. La tierra, como un

tado. ere considerada de propiedad exclusiva del poblado; por -

lo tanto, no pod!a ser vendida ni fraccionada; deb1a dividirse

y cultivarse individualmente por los campesinos del poblado. c~ 

yos derechos eran hereditarios y cesaban 6nicamente cuando se -

ausentaban o dejaban de trabajar sus parcelas. La anica dife-

rencia introducida fue la redistribuci6n da les parcelas vacan

tes que pasó a ser responsabilidad del Ayuntamiento, que tom6 -

e1 lugar del Consejo de Ancianos. 

d) Subsisti6 también otro tipo de tenencia entre los ind! , 
genass los propios, tierra comunal para el mantenimiente de los 

servicios pOblicos que originalmente se trabajaba en com6n. ~e

ro que posteriormente se rentaba a los campesinos interesados. 

A pesar del hecho de que estos cuatro tipos de tenencia 

constitu!an propiedad comunal, que no podia ser vendida a un i2 

dividuo en particular. y de que. además, la ley espanola reque

ría un permiso especial para le compra de tierras pertenecien-

tes a los indios. las ventas continuaron constantemente sin que 

hubiera necesidad de comprobarlas. Un decreto especial de 1781, 

tratando de refor~ar les medidas existentes para la protección

de los ind!genas, describe y sirve como prueba del estado a que 

hab1en llegado los hechos. De acuerdo con este documento, los-. 

;nd!genes habian sido reducidos • la miseria, se les hobian --~ 

a~rebat~do casi todos sus tierres y desesperadamente se aferra-
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Par finales dé este periodo, existió clara evidencia que -

el clero era el terrateniente individual ~As importante, sus -

propiedades que poseia eran llamadas de "manos muertas~. en vi~ 

tud de que una vez adquirida la pro?iedad dificilmente podía -

ser vendida. Situación en que la misma Es?ana católica recono-

ció el peligro de la concentración e inmovilidad que la iglesia 

practicaba de sus ?ropiedades; por lo que se prohibió desde ---

1535 la venta de tierra a organizaciones eclesiásticas; pero cg 

mo es de saberse, este decreto, como tantos otros, fue ignor?.do 

en la práctica. 

tenemos que en el periodo colonial desde un punto de vista 

agrario, se caracterizó por la constante lucha entre los poderg 

sos terratenientes de origen espaMol, la iglesia y los pequeMos 

campesinos que se localizaban en los alrededor~s de los pobla-

dos indigenas, mismos que continuamente se va!an privados de -

sus tierras, ya sea por m2dios legales o ilegales. Y además, -

las condiciones de vida de los campesinos en esta éooca colo--

nial, como la pobreza en que vivian y el constante despojo de -

su legitima propiedad, por parte de los españole~, as! como to

das las circunstancias politico-econ6micus y sociales, contrib~ 

yeron en ese periodo histórico, a tjue l~s indios m~xicanos 

abrieran otra nueva etapa en la vida del pa!s para el des~rro-

llo del mismo, con br!o de libertad y espiritu de transformar 

sus condiciones de vida. 

(13) Salom6n Eckstein, op. cit., págs. 14-15. 
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J) EPOCA I~DEPENDIENTE 

Tuvieron que pasar tres siglos de dominación es~a~ola ~ara 

que los indios mexicanos, que sufr1an penosaménte las consecueu 

cias de la derrota por la conquista, aceptando sumisamente la -

cultura y costumbres que en todo momento atentó con l~ digniaad 

de nuestros antepasados, luchara por la independencia de M§xico; 

ya que desde su nacimiento la sociedad novohispana presentó 

grandes y profundos antagonismos de orden social, económico y -

pol!tico, todo esto originado por la extrema desigualdad social 

que exist!a; le mala distribución de la riqueza y los ~rivile-

gios tanto pol!tico como jur1dicos de los conquistadores que d~ 

tentaban el poder, situaci6n que se presentó desde el arribo de. 

los espa~oles; por lo que en todo momento los ind!genas con ac

titudes violentas, como lo eran los tumultos, alzamientos y 

otras conspiraciones, demostraron su cólera por el constante --

despojo de sus tierras. En dichos movimientos participaban ta~ 

to los indios, los negros y las castas, observ~ndose también r~ 

beliones de espaMoles, de criollos y euromestizos, todos estos

conflictos se fueron haciendo más asiduos as! como también los

del clero contra los representantes del Estado. La lucha de -

clases constituy6 una expresiOn real y verdadera de le mayoria

de los alzamientos e insurrecciones ocurridos durante Ja !poce

colonial y como antecedente de esa lucha independentista tene-

mos los siguientes hechos: • ••• l.- Oposición de encom~nderos a 

la Real Cédula de 1523 que prohibió las encomiendas. 

2.- Subleveci6n de indígenas en la región de P~nuco (1523), do

minada por el capit~n Don Gonzalo Sandoval. 

3.- Rebelión de los indios zapotecas y mixes (1523), 

4.- Sublevaci6n de los indios de Chiapas (15~8), dominada por -

Diego de mazariegos. 
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S.- Rebeli6n de los indios cascanes desde Nayarit e Zacatecas,

dominada en 1542 por el virrey Hendoza y Crist6bal de ona~e. 

6.- 0?osici6n de encomenderos a las ~uevas Leyes (1543-44). 

7.- Rebeli6n del negro Yanga en Orizaba (1609). 

B,- S~blev~ci6n de indios en Oaxaca (1661). 

9.- ?:otesta d~ indios yaquis contra los mayordomos de las mi-

sienes jesuitas en la provincia de Ostimuri, Sonora (1735). 

10.- Rebeli6n da los esclavos de las haciendas vecinas a C6rdo

be (1735) ••• ".(l 4) 

Estas. ent:e otran rebeliones ocurridas durent~ le ~~oca -

colo~ial fueron crean~o en las masas de la poblaci6n exµlotada

un esp1ritu revoluci~nario vigoroso, cosa que no ocurri6 ~n nin 

guna otra colonia d~ Espa~a en América¡ fue en el mes de sep--

tiembre de 1810, cuando estalló el movimiento de emancipación -

de los trabajadores del C9mpo y de las minas, dirigida por sa-

cerdotes rurales, fieles int~rpretes de las ansias de libere--

ci6n del pueblo oprimido, asimis~o, a este despertar de la con

ciencia de los oprimidos, no descartando la influencia de los -

acontecimientos ocurridos en Euro~a y América hist6ricnmente d~ 

dos, contribuyeron como factores externos. "l.- El pensamiento

europeo, particula~nente el representado por las ideas de la 

llustraci6n y del Enciclo~edismo francés, y su influencia en la 

Nueva EspaMa, 

2.- L~ revolución industrial inglesa (iniciada hacia 1760) y le 

acción exp3nsiva del poderío ingl~s en América. 

3.- L0 inde~endencia de los Estados Unidos de ~orteam~rica y la 

expansi6~ mercantil y territorinl nortemnftricana. 

(14) Agustin Cue C~novas, Hi5t0ria Social y Económica Qe MExi
c~, (1521-1854), TrillRa, Méx. 1973, págs. 183-187. 



4.- La Rcvoluci6n francesa iniciada en 17d9 y la influencia de 

sus ~rincipios po11ticos y juridicos en América y en la Nu~va -

Espa~a. 

5.- LB invasi6n de Napole6n I an Espa~a y sus repercusiones ~n 

la América Españo1a y en Méxicon"(l 5 ) 

Respecto de las causas internas de la independencia de Mé

xico, las tenemos señaladas en un documento sumamente import~n

te n1a representaci6n" hecha al rey de Espeña por Don Mnnuel 

Abad y Queipo, obispo electo de Valladolid, a fines de 1199, al 

referirse al estado moral y pol1tico de la poblaci6n del virrei 

neto de la Nueva España a fines del siglo XVIII: Abad y Queipo

escribi6: "·•• la Nueva España se componía con corte difere"cia 

de cuatro millones y medio de habitantes, que se pueden dividir 

en tres clases: españoles, indios y castas. Los españoles corn

~end!an un décimo del total de la población, y ellos solos ti~ 

nen casi toda la propiedad y riqueza del reino. Las otres dos

clases, que comprenden los nueve d~cimos, se pueden dividir en

des tercios, los dos de castas y uno de indios puros, 6st~s el~ 

ses se hallan en el mayor abatimiento y degradación. El color, 

la ignorancia y la miseria de los indios los coloce a una dis-

tancia infinita "de un español... -Abad y Queipo propon!a al gg 

bierno espa~ol-, la expedici6n de leyes liberales y benéficas -

en favor de las Am~ricas y de sus habitantes especialmente de -

aquéllos que no ten~an propiedad, y en favor de los indios y de 

las castas. Estas ieycs, cuya enunciación bastn para explicar

e! verdadero carActer de la guarra de independencia i~iciada -

une d6cada después, eran las siguientes: la abolición general 

de tributos de indios y castas; la abolición de la infamia de 

derecho que afectaba a las castas; la división gratuita de to--

(15) Agust!n Cue C~nov~s, op. cit.; pág. 188. 
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das las tierras realengas entre 1os indios y las castas; la di

visión gratuita de las tierras de comunidades de indios entre -

los indios de cada pueblo, en propiedad y dominio pleno; una -

ley agraria que confiriera al pueblo una equivalencia de propi~ 

dad en las tierras incultas de los grandes propietarios por me

dio de locaciones de veinte y treinta R~os, en que no se adeud~ 

ra la alcabala ni otra pensión alguna; libre permisión de ave-

cinderse en los pueblos de indios a to¿os los de las dem~s cla

ses del E~tado, y edificar en el1os sus cesas, pagando el sue1o 

o la renta correspondi~nte ••• "•ti 6) 

Asimismo, Silva-Herzog al respecto, comenta sobre las con

diciones de vida del nativo, tomando la opinión de Palafox y -

Mendoza, Obispo de Puebla, de su obra Virtudes del Indio, que -

señala "que siendo ten pobres en su us~ y efectos estos nRtura

les indios, y tan desnudos, son los que visten y enriquecen al

mundo, y en las indias todo lo eclesi~stico y secular. Porque -

su desnudez, pobreza y trabajo, sustenta y edifica las igle---

sias, hace mayores sus rentas, socorren y enriquecen las reli-

giones,, y a ellos se les debe gran parte de la conservación de

lo eclesiastice. Y cuento a lo secular, su trabajo fecunda y -

hace 6tiles las minas, cultiva los campos, ejercita los oficios 

y artes de la RepGblica, hace podnrosos los de justicia, paga -

los tributos, causo las alcnbalas, descansa y alivia los magis

trados p6blicos, sirve a los superiores, ayuda a los inferiores, 

sin que haya cosa alguna desde lo alto hasta lo bajo en que no

sean los indios l~s manos y los pies de aquéllas dilatadas pro

vincias, y si se acabas~n los indios, se acabarian del todo las 

Indias ••• "• (l 7) 

( 16) 

( 17) 

Agust1n Cue Ctlnovos, op. ci1.., ptlgs. 211-212. 

Jcs6s Silva-herzog, op. cit., p~gs. 33-34. 
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Todas estas condiciones socio-pol1ticas y económicas de la 

Nueva Espa~a levantan el volcán de la insurrección social que -

en el mes de septiembre de 1810 estalla en Dolores, Hidtllgo. c~ 

mo una revolución agraria, encabezada por Don Miguel Hidalgo; -

constituyendo as! la culminación violenta y dramática de un la~ 

go periodo histórico de explotación y dominio de una clase por

otra, todo esto con el propósito de cambiar el régimen de la -

~ ropiedad existente; as! como también la escisión pol!tica de -

M6xico y EspaMa. 

Comenta Cue C~novas que Don Lucas Alamán escribió que: 

~ ••• la revolución de independencia fue un la~antamiento de la

clase proletaria contra la propiedad y la civilización; opinión 

~bundada por el propio Cánovas que el movimiento de lucha repr~ 

sentó dicho alzamiento la lucha contra los detentadores de la -

riqueza del pa!a y de los beneficios de la civilización ••• 

El mismo Alamán intentó deturpar a Hidalgo al acusarlo de

pretender entregar las tierras a los indios y a las castas. E~ 

ta promesa del iniciador del movimiento de independencia. expl! 

ca lo participación preponderante de grandes masas de indios Y

hombres de casta en la lucha. Alamán,·testigo de la guerra de~ 

de su inicinci6n, confirma lo anterior ••• desde su etapa de in! 

ciación, la guerra emnncipadora representaba intereses Agrarios. 

As!· lo t~stimoninn los edictos de Abad y Queipo de 6 de octubre 

de 1810, y del Obispo Lizana, del 18 de octubre del mismo aMo.

En el primero, el Ubispo Vallisoletano dec!a: ••• en cuanto al

cura Hidalgo y sus secuaces intentan persuadir y persuaden a -

los indios, de que son due~os y sanares de la tierra, de la --

cual 1os despojaron los espanoles por conquista. y que con el 
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mismo medio ellos la restituirén a los mismos indios •••• en es

ta parte, repito, el proyecto del cure Hidalgo constituye una -

causa particular de guerra civil, de anarquia y destrucci6n ••• 

En el segundo, Lizana escribia a sus feligreses: Hijos m!os, no 

os dej!is enga~ar; el cura Hidalgo, procesado por hereje; no 

busca vuestra fortuna, sino la suya. Ahora os lisonjea con el -

atractivo de que os dar~ la tierra; no os la dará y os quitará

la f~... Ambos e~comulgaron a Hidalgo por re~olucionario y en~ 

migo del orden social, y por atacar la propiedad de la tierra,

declarando en sus edictos que no debia creerse a ese cur~.rebel 

de y malo, que prometía tierras que no entreg~ria ••• ".(lB) 

(e preocuoaci6n social de Hidalgo se advierte desde sus 

primeros documentos legislativos emitidos como es el del 29 de

noviembre en Guadalajara, Hid~lgo sanciona por bando, la aboli

ción de la esclavitud y que por su importancia de dicho decreto 

se señala: n Que siendo contra los clamores de la naturaleza 

el vender a los hombres quedan abolidas las leyes de la esclavi 

tud, no sólo en cuanto al tr~fico y comercio que se hacia de -

ellos, sino tombiOn par lo relativo a les adquisiciones; de ma

nera que conforme al plnn del .reciente gobierno, pueden adqui-

rir para si, como unos individuos libres, al modo que se obser

va en las dem~s clases de la Rep6blica, en cuya consecuencia, 

supuestas las declaraciones asent~das, deberén los amos, sean -

americanos o europeos, darles libertad dentro del término de -

diez dias, so la pena de muerte que por insolvencia de este ar

ticulo se les aplicará ••• ~irm3do en la ciudcd de Guadalajara,

el dia 29 de noviembre de 1810, por Don Miguel Hidalgo y Costi-

lla". (19) 

(18) 

(19) 

Agust!n Cue Cánovas, op. cit., pégs. 212-213. 

Manuel L6pez Gallo, Econom1a y Politice en la Historia 
de México, El Caballito, M6x. 1970. pags. 65-66. 
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Hid~lgo, cumplinndo con su programe social decreta medi

d~s agrarias, el 5 de diciembre de 1610 y que por su import~Q 

cia tr1mscribimos: "D. MIGUt:L HIDALGO Y COSTILLA, generalfsi

mo de Amllrica. 

Por el presente m~ndo a los jueces y justicias del Dis-

trito de esta capitel, ~ue inMediatamente procedan a la recny 

daci6n de lns rentas vencidas ha~ta el din, por los arrendat~ 

rios de las tierrns pertenecientes a les comunidades de los -

naturales, para que entcr~ndolas en la caja nacional, se en-

treguen a los referidos naturales las tierras pera su cultivo; 

sin que para lo sucesivo puedan arrendarse, pues es mi volun

ted que su goce sea 6nicamente de los naturales en sus respes 

tivos pueblos. Dado en mi cuartel general de Guadelajara, A 5 

, de diciembre de 1810.- Miguel Hid~lgo, general!simo de Améri

c~.- Por mandato de 5,A,, Lic. Ignacio Ray6n, Secreteriou.(
201 

As! tambi~n, se sum~ otro importantisimo rebelde por la

causa independentistn; nos referimos a Don José Mnria Morelos 

y Pavón extr~ordinario reformador social que el 17 de noviem

bre de 1810 dict6 une orden en Aguncatillo, prohibiendo la e~ 

clnvitud y el pago de tributos, de dicho decreto transcribi-

mos lo conduncente: "••• ~adie pagara tributo, no habr~ escl~ 

vos en lo sucesivo y todos los que los tengan, sus emos ser~n 

castigados. No hay cajas de comunidad• y los indios percibi-

rán las rentas de sus tierras como suyas propias en lo que -

son las tierras. Todo americano que deba cualquier cantidad a 

los europeos no est~ obligado n pag~rsela: pero si al contra

rio debe el europeo, pagar~ con todo rigor lo que deba al am~ 

riceno. Todo reo se pondr~ en libertad con apercibimiento que 

(20) Manuel f~bila, Cinco Siglos. de Legisl~ci6n Agraria en -
M6xico (1493-1940), ~aneo Nacional de Cr6dito Agrícola, 
S.A., H6x. 1941, p~g. 64. 



20 

el que delinquiere en el mismo delito, o en otro cualquiera -

que desdiga a la honradez de un hombre será castigado ••• ".( 2l) 

Continuando el proceso de la emisi6n de leyes en materiA 

agraria tenemos que el 22 de octubre de 1814. la Constitución 

de Apatzing~n, en su articulo 26 declaró que: "nadie puede -

ser privado de su propiedad sino cunndo lo exige la necesidad 

pablica y en ese caso tiene derecho a la justa indemnización. 

Pero el Plan de Iguala del 24 de febrero de 1821 firmado por

Vicente Guerrero y Ag~st!n de Iturbide estableci6 el respeto

ª la propiedad tal c~mo se encontraba constituido en la Colo

nia ••• Con la entrada del Ej~rcito Trigsrante e la ciudad de

MSxico y 1a firma del Acta de Independencia al 28 de septiem

bre de 1821, ter~in6 esta etapa, inicinda por los precursores 

de nuestra Reforma Agraria; ellos supieron alzar como bandera 

el anhelo de justicia social de nuestro pueblo oprimido, ex-

plotado y de~pose!do; pero la reelizaci6n de sus idenles no -

se logró, porque los realizadores de la Independencia en lu-

gar de distribuir la tierra entre los naturales, los poblado

res y vecinos necesitados, ~actaron que los espa~oles se que

daran en M6xico, si lo deseaban, sin que se les molestara por 

ello. ni en su persona, ni en sus propiedades, significando 

con esto, la continuación de un r6gimen territorial rOstico y 

de explotación agropecuario que habia da"ado y que seguirla 

siendo perjudicial e injusta para aquella gran mayoría de me

xicanos que lucharon en la guerra de independencia para obte

ner, no sólo su libera~ión petria, sino tambi~n su liberación 

social y econ6mice"•c 22 ) 

(21) 

(22) 

Manuel fabila, op. cit., p~g. 63. 

Martha Chávez P~drón, op. cit., p~g. 220. 
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4) LA TENENCIA DE LA TIERRA Y LAS LEYES DE REFORMA 

Consumada le independencia, le nueva RepOblica tenia qua -

enfrentarse hablando, en materia agraria a los' hechos que le h~ 

redó la Colonia, es decir, a una •defectuosa distribuciOn de 

tierras y habitantes, como factores principales, se~ala Hartha

Chévez, pero no Onicos, sobre el problema agrario ya que se --

aprecia un mayor nOmero de factores, los que han in~luido para

con el problema fundamental que es el de la tenencia de la tie

rra; al igual que en la Apoca colonial, durante los primeros -

a~os del M6xico independiente, la propiedad tambi6n se dividi6-

en latifundista, eclesiástica a ind!gena ••• 

a) Los latifundios formados durante el coloniaje espaftol,

a. manos de los conquistadores y sus ·descendientes, canti.nueron

subsisti.endo en el MAxico Independiente, segOn puede versa en -

ios tArminos mismos del Plan de Iguale, es! como de 1a politice 

agraria que eOn reconociendo la injusta distribuci6n de las ti~ 

rras, desvió le solución del problema hacia la colonizaci6n en

terrenos beld!os~ 

b) La propiedad eclesiAstica continuó creciendo al igual 

que el latifundismo y, como lógica consecuencia, mientras mAs 

acrecentaba el clero sus bienes, más se empeoraba la econom~a 

nacional, tanto porque estos bienes apenas pagaban i~puestos, 

como porque excepcionalmente esas propiedades llegaban a movil! 

zarse, y porque el cloro no cultivaba directamente sus tierras

rGaticas; debemos entender que despuAs de realizada ia indepen

dencia, el clero se dedic6 a conservar su situaci6n da privile

giado absorbenta y para ello fue necesario que entraran en pug-
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na, politica y económicamente, los intereses eclesiasticos y --

los gubernamentalesi as! se explica que cada vez que este podar 

politico y espiritual. sentia a'llenazados sus bienes terrenales, 

apoyara indirectamente a quien le ofrecia mantenerlo en el goce 

de todas sus prerrogativas y bienes. 

c) En cuento a la propiedad particular del indigena, al -

realizarse la Independencia ya casi no exist~a1 este hecho lo -

reconocieron en sus leyes, tanto realistas como insurgentes. 

Las Leyes de Colonizaci6n del Mé~·ico Independiente quisieron rJ! 

solver este problema dándoles tierras baldias en lugares despo-. . 
blados; sin embargo, estas leyes fueron ineficaces, tanto por-

que no observaron la peculiar ideolog~a del aborigen Rrraigado

durante siglos, por la encomienda, al lug6r de su origen, como

porque su secular ignorancia, les impedia conocer y acogerse al 

beneficio de las Leyes de Colonizaci6n ••• ".( 2 J) 

Se prosiguió e emitirse una larga serie de leyes, reglame~ 

tos y disposiciones, algunos de los cuales restablecian y otros 

anulaban los anteriores. "Lo comOn en todas estas medidas lega

les fue: l} dotaciones de terrenos baldios a los futuros colo-

nos; 2) concesiones a los colonas extranjeros,· y 3) preferencia 

para le distribuci~n de terrenos baldios a los campesinos que -

vivian en la regiOn. 

Ninguna de estas medidas, ain embargo. demostr6 Ger efect! 

va. Los indios sin tierra. a quienes la legislaci6n consideraba 

como colonos en potencia, no entendieron las leyes. y lo que es 

mas, algunos ni siquiera oyeron hablar de ella. y no estaban 

(23) Martha ChAvez Padrón, op. cit •• p6gs. 226-228. 
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preparadoo cultural ni psicol69i=amente para abandonar ni su -

pueblo natal ni su santo patrono ••• Hacia la mitad del sig¡o,

la atención tue dirigida hocia las vastas propiedades del ele-

ro. y los proyectos de colonizaci6n se relaciooab·an con ;:;u co-

mercialización; ya para el año de 1830 el antagonismo entre la

iglesia y el ~stedo se hizo abierto y enconado por lo que va--

ries proposiciones fueron e~viadas a la C~mara para cubrir las

deudas internas y externas mediante la confiscación de Las pro

piedades eclesiasticas~ pero fueron realizadas bajo la presi6n

del clero y de su m~s ferviente patrocinador, el Presidente SDU 

ta Ana (que se hizo famoso por Nvender~ Texas, Nuevo México y -

Alta California a los Estados Unidos por lS millones de d6la--

res). Fue s6lo durante la guerra entre Estados Unidos y México 

en 1648, cuando el ejército se encontraba desnudo y hambriento, 

y la Tesoreria en completa bancarrota, que el PresidEfr1te en fu!:!_ 

cienes, Valentin G6mez Ferias, obtuvo después de un largo y di

ficil debate. que la C~mara aprobara la confiscación de la pro

piedad de la iglesia hasta por 15 millon~s de peso~. para pacer 

solventar las necesidñdes mAs apremiantes. (La propiedad de la

iglesia esteba calculada en ese época entre 250 y JOO millonen

de pesos). G6mez Farias fue derrotado por Santa Ana, que regr~ 

só &l poder algunos meses mas tarde. Pero le lucha se hizo m~s 

aguda y obstinada; el descontento general con~ra Santa Ana y 

los intereses e ideas que Al representaba, dieron fineimente 

por resultado la revolución de 1654 y el fin de su mandato per

lo que se abri6 una nueva !poca en la historia de M6xico: La R~ 

forman. ( 24 ) 

l 24) Salom6n Eckstein, op, cit., pftgs. 17-18. 
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Esta eta~a de la historia de M6xico es considerada de su-

ma importancia, ya que bajo la administración de Den Benito Ju! 

rez, representante del gobierno liberal se expidió en 1856 la -

llamada Ley de Desamortización misma que •.~. ordeno que las -

fincas r~sticas y urbanas pertenecientes a corporaciones civi-

les o eclesiásticas de la Repóblica, se adjudicasen a los arre~ 

datarios calculando su valor por la renta considerada como r!di 

to al seis por ciento anual, lo mismo deberia.hecerse con los -

que tuviesen predios en enfiteusis, capitalizando el c~non que

pagasen al seis por ci·~nto anual, para determ~nar el valor del

predio. 

Las adjudicaci~nes deberian hacerse dentro de tres meses 

contados a partir ~e la publicacion oe la ley, y si asi no se 

hacia, perdia sus derechos el arrendatario y se autorizaba el 

denuncio, otorgando como premio al denunciante la octave parte

del predio que se obtuviese en la vente de la finca denunciada. 

Las fincas denunciadas se vender1an en subasta pGblica y al me

jor postor, gravandose todas estas operaciones en favor del go

bierno con una alcabala de cinco por ciento como derechos por -

la traslaci6n da dominio. 

El Articulo 25 incepacit6 a las corporaciones civiles y r~ 

ligiosas para adquirir bienes raices o administrarlos. con 

excepciOn de los edificios destinados inmediata y directamente

a.l servicio de la instituciOn; el Articulo 30 determin6 cutiles

eran las personas morales comprendidas en las disposicionos de

la ley: bajo el nombre de corporaci6n se comprenden todas las -

comunidades religiosas de ambos sexos. corrad1as y arcnicorra-

d1es, congregaciones, hermandades, parroquias, ayuntamientos, -

colegios y, en general, todo establecimiento y fundación que --
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tenga el cerActer de duraci6n perpetua o·indefinida ••• Los fi

nes de este Ley y su reglamento fueron exclusivamente econ6mi-

coss no se trataba de privar al clero de sus inmenses riquszes, 

sino simplemente de cambiar la calidad de éstas con objeto de -

que, en lugar de que estorbaran, como estorbaban el progreso -

del pals, lo favorecieran impulsando el comercio, les artes y -

las industrias. El Articulo 26 de la Ley encierra su verdadero

espiri tu ~arque faculta a las sociedades civiles y religiosas -

para que empleen el dinero obtenido por adjudicación de sus. prg 

piedades en imposiciones sobre fincas o en acciones de empresas 

agr!colas y mercantiles ••• El gobierno esperaba obtener como r~ 

sultedos inmediatos de la Ley, el desarrollo del comercio, el -

aumento de los ingresos pOblicos, el fraccion~miento de le pro

piedad y el progreso de le agricultura, pues se estimaba que le 

mano muerte poco hac!e en favor de sus mismas propiedades y que 

.la propiedad comunal de los ind!genas languidec!a. precisamente

por no haberse reducido a propiedad inciividual.~. Loa resulte

dos de la desamortización fueron otros en la practica ye que -

los arrendatarios de les ~incas de propiedad eclesiastica, en 

su mayor parte, no pudieron aprovecharse de los beneficios da 

le ley por las siguientes rezohea: si se convertian en pro~iet~ 

rios de las fincas que ocupaba~. ten!an que pagar desde luego -

el ci~co por ciento de alcabala, une mitad en numerario y atra

en bonos consolidados de deuda interior, si la edjudiceci6n ss 

hac!~ dentro del primer mea; dos terceras partes en numerario -

y una en bonos, si se hacia dentro del segundo mea, y solo una 

cuarta parts en bonos y tres en numerario si se llevaba a cabo

dentro del tercero. Ademfta de la alcabala eran por cuenta del -

adjudicatario los gestos de la edjudicaci6n; el ~reci~ du la -

finca adjudicada se imponte al seis por ciento anual y a censo-
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redimible sobre la misma finca; de manera que el compradoz.---

velase obligado e pagar r!ditos que en muchos casos eran meyo-

res que la centidad antes pe9eda por alquiler y a redimir el -

censo pera convertirse en propietario. 

Pero mas que les consideraciones de conveniencia econdmice, 

fueron prejuicios morales y religiosos los que impidieron que -

los arrendatarios hubiesen aprovechado los beneficios de la de

samortización. El clero mexica~o declar6 excomulgados a quie-

nes compraran bienes ecleoiasticos y por ese motivo numerosas -

personas se abstuvieron de efectuar en su provecho las operaci2 

nea autorizadas por la ley. 

En cambio, los deounciantes estaban dentro de la ley en m~ 

jores condiciones: desde luego, por el solo hecho de hacer e1 -

denuncio les correspond!a una octava parte del preci~ de la fiu 

ca, lo que les di6 gran ventaja en les subastes sobre los otros 

competidores. Por esta razón y porque los denunciantes eran 9e~ 

te de dinero que trataban de invertir sus capitales en algo tan 

seguro como la propiedad raiz, resultó que los bienes de l~ ma. 

no muerta en vez de quedar totalmente a beneficio de sus respe~ 

tivos arrendatarios pasaron en su mayor parte a poder de los ds 
nunciantes. Y, como siempre, los nuevos propietarios protegi-

dos por su riqueza, lograron mas tarde cambiar en su favor la 

actitud del clero y del episcopado mexicano... En efecto, si 

estes propiedades hubiesen sido adquiridas por sus respectivos 

arrendatarios, lo RepG~lica habria recibido un gran beneficio.

porque de ese modo se hubiera formado una pequena propiedad ba~ 

tente ruerte y numerosa; pero como e~o no fue posible por las -

circunstancias econ6micas, moreles y religiosos de que hemos h~ 

bledo, zesult6 que los denunci~ntes, gente acomodada, de pocos 

escr0pu1os y de gran capacidod econ6mica, no solamente adquiri!! 



¿1 

ron las fincas denunciadas por ~ntero, sino que, en virtua de -

que no habia limite para adquirirlas, compraron cuantas les fue 

posible, y as!, en vez de que la desamortizaci6n contribuyese ~ 

aumentar el namero de peque~os propietarios, (avoreci6 el lati

fundismo ••• •. (2S) 

Posteriormente, se expidi6 la resoluciOn del ~ de octubre

de 1856, en la que se reconoce el perjuicio que las leyes de d~ 

semortizaci6n estaban causando a los pueblos d~ indios y, para

facili ter a los necesitados la eoquisici6n del dominio directo, 

se dispone que: "••• todo terreno cuyo valor no pase de 200 pe

sos conforme a la base de la ley de 25 de junio, se adjudique a 

los respectivos arrendatarios, ya sea que lo tengan como,de re

partimiento, ya pertenezca a los ayuntamientos- o est! de cual

quier otro modo sujeto a desamortizaci6n, sin que se les cobre

alcabala ni se les obligue a ?agar derecho alguno, y sin necesi 

dad tampoco de otorgamiento de la escritura de adjuoicaciOn, 

pues para constituirlos due~os y propietarios en toda forma, de 

lo que se les venda, bastara el titulo que les dará la eutori-

dad politice, en papel marcado con el sello de la oficina, pro

tocoliz~ndose en el archivo de la misma los documen~os que se -

expidan"•cz6) 

Lo anteriormente seMalado provoc6 la desamortizaci6n de -

los pueblos de indios y oe los bienes del ayuntamiento, lo que

produjo desastrosas consecuencias; ye que personas extra"ªª a 

los pueblos comenzaron a apoderarse de les propiedades de los 

mismos ~ctuando como denunciantes, por lo que esto motiv6 que 

los indios se subievaran en vario~ puntos de la RepOblica. 

(25) Lucio MendieLa y ~üncz, oo. cit., p~gs. 119-123. 

(26) Ib!d, pag. 12J. 
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Asimismo. encontramos en la Ley de Desamortizaci6n. misma

que suprimi6 la amortizaci6n y quit6 personalidad jur!dica al 

clero. desplazándolo como terrateniente, un error el no haber 

coordinado adecuadamente la desamortizaci6n con el fracciona--

miento y la fijaci6n de limites en la propiedad rOstica, resul

tando favorecido el gran hacendado, mismo que se convirti6 en -

latifundista. 

Posteriormente. reunido el Congreso de la UniOn. aprob6 -

una nueva Constituci6n Politice, misma que se expidi6 el S de -

febrero de 1857, elevando a la Ley de Desamortizaci6n a la cat~ 

gor!a mAxima de precepto constitucional. Se estableci6 en el s~ 

gundo pArrafo del Art!culo 27 que: "ninguna corporaci6n civil o 

eclesi~stica cualquiera que sea su cerActer. denomineci6n u ob

jeto. tendr~ capncidad legal para adquirir en propiedad o admi

nistrar por s1 bienes ra!ces, con la Onica excepci6n de loe ed! 

ficios destinados inmediata y directamente al servicio u objeto 

de la instituci6n"•c 27 ) 

Comenta al respecto Mej!a Fern~ndez que: ~la interpreta--

ci6n literal del precepto que hemos señalado conduce a admitir

que en adelante la propiedad comunal de los pueblos se conside

r6 anticonstitucional, pues siendo como era propiedad de dura-

ci6n perpetua o inde~inida como la de las corporaciones religi~ 

sas tambi!n debla ser desamortizada"•c 28 ) 

Dada esta situaciOn. el gobierno consider6 que las leyes -

que hab!a emitido al reapecto lo perjudicaban. por cuanto ponie 

en manos de sus enemigcs los elementos necesarios para la rebe

lien. es por eso que expidi6 la Ley de Nacionalizaci6n de 12 de 

(27) Manuel febila, op. cit., pag. 116. 

(28) Miguel Mej!a Fern~ndez. Pol!tica Agr?ria en M~xico en el
Siglo XIX, Sig,.o XXI. H~x. 1979. p~g. 226. 
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j~lio de lBS9, que segan el Articulo lº de·esta ley, seMala: -

•entran al dominio de la naci6n, todos los bienes que el clero

secular y regular ha estado administrando con diversos titulas, 

sea cual fuere la clase de predios, derechos Y. acciones en que

consistan, el nombre y aplicaci6n quo hayan tenido... en cuan

to al Articulo 4° de dicho ordenamiento se dispuso que: los mi

nistros del culto, por la administraci6n de las sacramentos y -

demAs funciones de su ministeri~, podr!n recibir les ofrendas -

que se les ministren, y acordar libremente can las personas que 

los ocupan la indemnizaci6n que deban darles por el servicia ~

que les pidan. Ni las ofrendas ni les indemnizaciones podrán -

hacerse en bienes ra~ces; el Art~culo 22 declar6: es nula y de

ningOn valor toda enajenaci6n que se haga de las bienes que se

•encionan en este ley, ya sea que se veri~ique por algQn indiv! 

duo del clero o por cualquiera persona que no haya recibido ex

prese autorizaci6n del Gobierno Constitucional, el comprador, -

sea nacional o extranjero, queda obligado a reintegrar la cosa

compreda o su valor, y satisfarA ademas una multa de cinco por

ciento regulado sobre el valor de aquAlla. El escribano que a~ 

torice el contrato ser! depuesto e inhabilitado perpetuamente -

en su ejercicio pOblico. y los testigaa tanto de asist8Tlcia co

mo instrumentales, sufr~rAn la pena de uno a cuatro ª"ºª de pra 

sidio•.(Z!J) 

Vemos pues, que la Ley de Necionalizaci6n aupr1mi6 las ór

denes monAsticas y declar6 la seperaci6n entre la Iglesia y el

~~~~do. Asimismo, vemoa que loa efectos de esta lay fueron 

~~~nc:ipalmente :>o.11 ticos. pues en cuanto • la organizaciól'I de 

~a ~roaiadad raiz, en nada modificaron lo establecido por las 

---.. -·-· ... -.. 
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leyes de desamortizacion, vemos que esta situación fue ben6fice 

para el gobierno ya que los derechos del clero.sobre las fincas 

desamortizadas quedaron subrogadas al Estado, as! como loa capi 

tales impuesto&. Todo el proceso da la desamortización de los

bienes del clero se llevó a cabo lentamente en todo el paie ob

teniéndose como resultado que la propiedad agrari~, que antes -

se encon~raba dividida entre loa grandes propietarios, el clero 

y los pueblos de indios, qued6 repartida 6nicamente entre gran

des y peque~os propietarios. 

Se~ala Mendieta y NO~ez que las leyes de desamortización y 

de nacionalizaci6n ndieron muerte a la concentración eclesiAst! 

ca; pero extendieron en su lugar el latifundismo y dejaron e su 

merced una pequena propiedad, demasiado reducida y demasiado d! 

bil, en manos de la poblaci6n inferior del pois (la indigena) -

cultural y econ6micamente incap6citada no s6lo pera desarroll~~ 

lR, sine aOn para conservarla".(JO) 

S) EP~CA PORFIRISTA 

A la muerte del presidente liberal Benito Juarez en 1672.

Don Sebesti~n Lerdo de Tejada fue designado Presidente; pero en 

el ano de 1676 fue arrojado del poder por Porfirio D1az que pe~ 

maneci6 en la presidencia 34 anos, habiendo un intervalo de su

poder de los anos de lBBO a 1864, Vemos que en este periodo de

la historia de MAxico llamado por muchos como la Dictadura de -

Porfirio Diez. "es notable por la paz pol1tica y por el impulsa 

(30) Lucia Mendieta y NOnez, op, cit •• p~g. 126. 



al desarrollo econ6mico en vorias direcciones: construcción de

ferrocarriles --mediante concesiones liberales a compa~ios ex-

tranjeras--. des~rrollo de las industrias minera, textil y 

otras. y por el embellecimiento de la capital y otras ciud2de=

del interior. Sin embargo. en lo que respecta a distribución de 

la propiedad y del ingreso, se intensificó la tendencia hacié -

la concentroci6n de la tierra, y se agudiz6 definitivamente !a

lucha al aumentarse considerablemente la distancia entre los -

grupos rurales antagónicos que quedaron después de que la igle

sia fue eliminada".( 3l) 

Posteriormente, estallaron rebeliones una y otra vez en di 

ferentes regiones y en diferentes periodos• Toda esta situación 

de violencia en el pa!s, culmind con la revolución de 1910. T~ 

nemas también que la movilización que el gobierno hab!a promovi 

do al capitalismo en el pa!s con las compa~!as extranjeras, cou 

tributa al descontento general de los mexicanos; otra situación 

que se daba en el año de 1063, como es el derecho que se conce

di6 a las llamadas "compañ!as deslindAdoras" a la adquisición 

de tierras abandonadas y sin cultivar, como terrenos bald!os. 

con pleno p~der para reparti~las y. fijar el modo de renta; todo 

esto teniendo su origen en l~ Ley de Colonizaci6n de 31 de mayo 

de 1075, com?licaba la situación en nuestro pa!sr con respecto

ª la Ley de Colonizaci6n, misma que posteriormente fue respald~ 

da por un decreto en lBBS. vemos que la importancia de esta ley 

consisti6 en que se di6 la facultad legal en la autorización de 

los contratos celebrados del gobierno con empresas de coloniza

ci6n, ~ las que se les concedió subvenciones y otras franqui--

cias en favor de les familias que lograran introducirse a la R~ 

pOblica. Le Fracción V del Articulo 1° de la ley en mención se-

(31) Salom6n Eckstein. op. cit., p~g. 21. 



"s1e que: "se autoriza la formación de comisiones exploradoras

para medir y deslindar las tierras bald!as, y le fracción IV -

de1 propio articulo otorga a quien mida y deslinde un b~ld1o, 

la tercera parte del mismo como premio por el servicio".( 32 ) 

Posteriormente, el 15 de diciembre de 1883 se expidi6 otr~ 

ley sobre la misma materia, misma que comente Hendieta y N6~ez, 

se~alando que "en sus puntos esenciales coincide con la Ley de-

1875, en cuanto importe a las conclusiones de ese trabajo, pues 

autoriza la formaci6n ce compR~ins deslindadorñs y recite lo 

dispuesto sobre enaje~eci6n de terrenos bald!os, extensiones 

enajenables y condicionas de pago... Las compa~!ns deslindedo

rns contribuyeron a la decadencia de la peque~a propiedad, por

que, con objeto de deslindar terrenos baldios, llevaron a cabo

innumerables desp~jos. Es cierto que en la pr~ctica de los des

lindes estaban igualmente afectadas las haciendas; pero el ha-

candado dispuso siempre de medios para entrsr en composiciones

con las compan!as, composiciones que en muchos C8sos legaliza-

ron los despojos de que fueron victimas los pequeílos propieta-

rios por parte de los grandes terratenientes... las compañ!as

deslindadores se presentaron repentina~ente, removiendo mohone

ras, reviscndo titulas y apoder~ndose a nombre suyo o del go--

bierno de todos aquellos terrenos que no estaban Amparados por

documentos bastantes, segan el criterio de las mismas compa~iP.s 

En lBBS, hab!an sido deslindadas treinta millones de hect! 

reas de tierras nacionales. El autor que nos ocupa haciendo r~ 

forencia a los datos de la obra del Licenciado Jorge Vera Esta

nol se"ela que de 1681 a 1869 ascendieron los terrenos deslind~ 

dos a 32.240,373 hectAreas. de las cuales fueron cedidas a las

empres~s deslindadoras, en com~ensrci6n de los gastos de 

( 32) Lucio Mendiet" y i'úi'iaz. op. cit., ptig. 133 0 
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deslinde, 12.693,610 hectAreas, y fueron vendidas o comprometi

das, 14.813,980 hect~reas, la mayor parte de ellas a los mismos 

deslindadores, siendo de advertir que el nOmero de los indivi-

duos y compai"i!as beneficiarias de estos contra.tos. se9(ín el Bo

let!n Estad!stico de 1869, fue sólo de 29. 

En condiciones semejantes se deslindaron desde 1889 haste-

1892, 12.382,292 hect~reas, y de 1904 e 1906, se expidieron a -

les compei"i!as deslindadoras 260 títulos con 2.646,540 hect3reas, 

y se otorgaron 1.331 t!tulos de terrenos nacionales con un Ares 

de 4.445,665 hectArcas. 

Las operaciones de las empresas deslindadoras durante los

nueve affos comprendidos de lBBl B 1889, amortizaron, en conse-

cuencia, en las manos de 29 individuos o compaff!es, catorce por 

ciento de la superficie total de le RepOblica, y en los cinco -

ai"ios subsecuentes, otras cuantas empresas acapararon un seis -

por ciento m!s de dicha total superficie, o sea, en conjunto, 

una quinta parte de le propiedad territorial monopolizada por 

no más de cincuenta propieterios ••• •.,
33

) 

Vemos pues, que el efecto de las compan!as des1indadoras,

eceleraron le decadencia de le peque~a propiedads mismos que 

contribuyeron a la formaci6n de extensos latifundios, ya que 

los terrenos deslindados en manos del gobierno fueron vendidos

ª terceras personas, y los que a las .compan!as correspondieron

fueron enajenados a un nOmero muy reducido de particulares. 

De tal manera, el rAgimen de Porfirio Diaz que comenz6 en-

1676, comenta Goldschmidt, e 1694, en veinte anos hab!a creado

•una clase de peones, un proletariado agr!cola de una pobreza -

de tierra indudeble. No .es extrai'lo que, aOn hasta. hoy, los bur

gueses de M!xico y todos los capitalistas extranjeros establee! 

( 33) Ib1d, pAgs. 133-137. 
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dos en 61, deseen le vuelta de estos "tiempos dorados" de M6-

xico. donde cade cepitelista era mimado y enriquecido, mien-

tres que el indio. cunndo se levent6 contrA el brutal despojo 

de tierra y contra el l~tigo del capntez, encontr6 tode le s~ 

veridñd de le ley, es decir, fusilamientos, si no un trato. 

peor san ••• El indio era un anim11l de tr?.bajo en' el c?-mpo, 

mal pegAdo, y nada m~s. o un obrero pnrn el trnbRjo indus---

trial peor pagedo aGn. Desde 1810 heste 1B93 l?. cifra de los

grPndes feudos heb!e subido m~s de 5,000. Lr cifrn de les h! 

ciendas hab!a subido de 10,436 a 35 1 479. Esto significaba 

una gigantezca acumulaci6n e costa del campesino indio. El -

gran terrateniente ya no ere ni administrador de sus fincrs.

viv!P, segGn el ejemplo de los l~tifundistns espa~olcs, en la 

capitnl, muchos se hab!an establecido en Mndrid, ?ar!s, etc., 

sus fincas erPn ndministrndas por inspectores que n su vez 

oprim!an m~s al indio en fevor de sus bolsillos ••• n.{
34

) 

Con respecto a ln situaci6n demogrAficP de México, -

Goldschmidt en su obrP sc~alP que l~ pobleción de N~xico ha-

bia crecido "durante el siglo XIX desde 1610 R 1910 consider_!! 

blemente. Humboldt le h?.b!P celcuindo en 1010 en 6,S00,000 n!, 

mPs, cPlcul6 que no er?. absolutamente seguro. En estos tiem

pos M!xico tenia nGn !As extensPS regiones del ~arte, que pe~ 

di6 m~s tArde en ln guerrn con los EstPdos Unidos y que, est~ 

d!sticamente, eran imposibles de controlar. Regiones enteras

del pA1s eren CRsi desconocides, y h?.sta en nuestros d!ns se

descubren continuRmente nuevos pueblos indios. Es posible que 

M6xico tuviera entonces m~s habitentes de lo que Humboldt pu

diera conocer. SegGn .el censo de 1910, es decir un siglo m~s-

(34) Al~onso Goldschmidt, TierrP y Libertad El Deserrollo -
Cempesino en H!•ico, JuPn Pablos, M!x. l9BO, p~gs. 78-
BO. 
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tRrde. lR población mexicnnP ten!P quince millones, De ello~. 

11,800,000 ocupedcs en lR F.gricultura, de los cuales. 

6,000,000 viv!rn ~n h~ciendas o rr-nchos, es decir. eran peo-

nes $Ín tierrA o minifundist:s. dominDdos por el terratenien

te y oblig~dos e trabajnr pare ~l. Le poce tierra comu~el que 

todav!~ quedaba e los indios no ten!n, en su conjunto, ningu

na influencin sobre ln situaci6n de close de les mases en el

c;,mpo ••• ". ( 35 ) 

Tenemos pues. que el nivel de vida del CPmpesino en el -

periodo de la Oict?dure Porfiriste es comentado por muchos a~ 

tares concluyendo como Don M~nuel L6pez Gallo que se~~la que

el "••• campesino se mov!a en unñ espantosa y desesoer~nte m~ 

seria. 

Que la explotaci6n a que fue sometido, acrecid~ según se 

consolidara la dictadura, fue l~ ceusE fundemental de ln rev~ 

lución; y si algo hay que Anotar en favor de los "cientificostt, 

es el hecho de que estos RceptP.ron. t~cite o explicitamente,

que el nivel de vide del campesino estebP por debajo del que

p2deci6 en lR ~poca colonial. Señalnmientos que Pl res~ecto -

hicieron Justo Sierra, frPncisco Bulnes y Jo~quin D. CasAs6s-

" • ( 36) 

En los 6ltimos años del r~9imen de Porfirio 01Az que se

prolong6 por 34 Años, aparecieron se"Rles CPrncter!sticRs de

"estancamiento econ6~ico", A le par que aumentab~ lP inconfo~ 

midad populAr. en dirercntes sectores soci?.les del pn1s. A v~ 

ríos a~os do mP.lPs coseches siguió en 1909, unR p~rdida com-

plet? cl~ lns cosechffs en la densrmcnte poblada región central 

del pats. Lns hnciendzs eran ~nacr6nicas, hPb!an crecido mAs

all~ de su limite m~ximo aceptable, y naturelmente comenzaban 

(35) Ib!d, p~g. 93. 

(J6) Manuel L6pez Grllo, op. cit •• ;:¡!''). 267. 
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a caer por su propio peso ••• le burguesia inci~iente estebe -

enaiose por entrer en el escenario econ6mico, destituir ? le

agricultura como le bese del poder y del 6xito económico, y -

dar a la industria y a1 comercio el lugPr que les corresponde 

en una econom!P creciente. PArA re~lizar todo ello, era nece

sario abolir el sistema feudAl del lPtifundio, que hab1a man

tenido el pe~s en un estado de estñncemiento, sustituir e la

clase decadente y semifeudal gobernente y renover el r!gimen

politico que se hnbia vuelto obsoleto. S6lo mediente unA rev~ 

luci6n radical, que no tard6 en estnll~r. pudo abrirse una 

nueva etapa en la historie mexicnna, una etepe de liberted P2 

11tice y desarrollo econ6mico"•¡J 7 ) 

L6pez Gnllo hace referencia e le opini6n de Phipps, He-

len, sobre la si~ueci6n egrari~ en M!xico e la ce1de del dic

t?dor Porfirio ~1az, quien ln describe diciendo: "la concen-

trAci6n de le riqueza y el monopolio de las tierras no po~la

ir m~s all~; los medios de subsistencia p~rP. la3 masPs no po

d!an ser m~s precarios; el m!nimo irreductible de subsistencia 

se hab1R toc"do. LR explosi6n de 1910 estuvo muy desparramada; 

flame6 desde luego por todRs pnrtes del pn!s; porque en cada

pueblo, en cndP aldea, en cada rnncho y en cada haciende ha-

b!a victimas de la injusticia. gentes e quienes les hab1an r~ 

bado sus tierras; pueblos cuyos ejidos hab!rn sido usurpados; 

f~miliP.s sin qu6 comer uno y otro d!e; huErfpnos cuyos pPdres 

hab!an sido enganchados pAra servir como peones en las hPcieu 

dos, en loe mort!feros tr6picos. o afiliados al ej!rcito. o -

asesinados por la ley fuga ••• •.(JB) 

( 37) 

( 3B) 

Salom6n Eckstein, op. cit., p~g. 29. 
Mnnuel L6pez Gallo, op. cit., pf>g. · 272. 
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Dichas condiciones económicas, pol!ticas y sociales, se -

agudizaron a tal grado que era inevitable el estal1amiento de 

una revolución, movimiento social que tuvo sus ra!ces en toda 

una serie de condiciones infrahumanas de la clase camoesina en

Haxico, esta masa social carente de recursos, que ~avorecieran

su bienestar, principalmente de tierras pera su subsistencia, -

se levantó en armas el 20 de noviembre de 1910, un siglo des--

pués del movimiento independentista, y el problema de la tenen

cia de le tierr& se presentflba una vez m~s como la cause princi 

pal de dicho movimiento. 

6) REVOLUCIOr; MEXICAl~A DE 1910 Y LA TENENCIA DE LA TIERRA 

El movimiento revolucionario de 1910, encabezado por Don -

francisco I. Madero, aparentemente se inició con un carácter P2 

l!tico, es decir, que se trataba simplemente de le sucesión pr~ 

sidencialr pero en realidad se debió al deGcontento de las ma-

sas rurales que obedecia, a su vez, a la pésima distribución de 

la tierra. El llamado Caydillo de la Revolución promulgó el 

5 de octubre de 1910 el llamado rtp1an de Son Luis", con el pro

pósito de establecer la sucesión a la presidencia y otros pun-

tos pol!ticos, dicho Plon no pudo desconocer el fondo agrario -

del malestar social que imperaba, si bien es cierto que la ban

dera po}itica de Madero consist1a como ~u propio lema se~ala en 

"SUFRAGIO EfECílVO Y NO REELECClON". Es de considerarse que e~ 

te movimiento que los mesas campesinas sostuvieron no contra un 

dictador sino contra un sistema so~io-poi~tico unacr6nico, dán-
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dose con este Plan un llamado a todos los ciudadanos mexicanos

para que tomaran las 8rmas, a fin de errojar del poder al go--

bierno de Porfirio D!az y cambiar las condiciones sociales exi~ 

tentes, el articulo 3° en su pArrafo 3°, del Plan que se se~ala, 

puede considerarse como el que mAs influyó para que cientos de

miles de campesinos se sumaran al movimiento revolucionario, -

por lo que a continuación se se~ala: •abusando de la ley de te

rrenos bald!os, numerosos peque~os propietarios, en su mayor!a

ind!genas, han sido despojados de sus terrenos, por acuerdo de

la Secretaria de fomento o por fallos de los tribunales de la -

Repablica; siendo de toda justicia restituir a sus antiguos po

seedores los terrenos de que se les despojó de un modo arbitra

rio, se declaran sujetas a revisión tales disposiciones y fa--

llos y se les exigir~ a los que los adquirieron de un modo tan

inmoral o a sus herederos, que los restituyan a sus primitivos

pro~ietarios, a quienes pagarAn tambi6n une indemnización por -

los perjuicios sufridos. 5610 en caso de que esos terrenos ha-

yan pasado a tercera persona antes de la promulgación de este -

Plan, los antiguos propietarios recibir~n indemnización de aqu! 

llos en cuyo beneficio se verific6 el despojo"•cJ9 ) 

Lo antes seMalado hifO aparecer a genuinos luchadores par

la causa campesina, entre ellos tenemos al teneral Emiliano Za

pata, quien consideró necesRrio conquistar la justicia social -

con las armas en la mono y la consigna de "TIERRA Y LlBERTAD",

es pues Zapata, representante de la directa y abierta revoluci6n 

ceimpesina y la defiende present.endo un documento de suma impar-

(39) JesOs Silva-Herzog, op. cit., pAg, 160. 
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tancia pare todos .los m€xicanos. A continuación nos referi--

mos al "Plan de Ayala", expedido el 2B de noviembre de 1911,

que contempla la causa m~s justa que se r.eya dñdo en Am~ricn, 

la emancipación de la c1ase social campesina~ 

El "Plan de San Lu~s", que anteriormente seMalamo~, com

parado con el "Plan de Ayala", no "alcanzó pleno car~cter r~-

volucionario ya que sostuvo como se s~~ala en su articulo 1° 

la continuidad del sistema legal anterior a 1910; no as! el -

"Plan de Ayala", que estableció que cuando los carnoesinos oi

dieron tribunales especiales para el tratamiento de los pro-

blemas agr~rios, estaban implicando el romoimiento legislati

vo y la totel revolución; a6n m~s, el inver~ir el procedimie~ 

to seMalando que los pueblos entrar!an en posesión inmediat8-

de las tierras usurpr.das y que los particulares que pretendi~ 

ran ser due~os de ellas serian quienes irian a los tribun~les 

a deducir sus derechos, estaba invirtiendo la cnrga de ln --

prueba en f~vor de una CPtegor!a económica inferior, y modifi 

cando no sólo el derecho sustantivo. sino el derecho proce--

snl0 y a6n m~s est~ba prooorcionando el establecimiento del -

derecho social. Por estas consideracionP.s, o~inamos 1ue l~ -

~arte medular del "Plan de Ayala" se ubica en la peticion de

tribunales especializ~dos para la met~ria agraria, porque im

plicó una legislaciOn ta;nbién especializada y que simbolizó -

desde el 2B de noviembre ~e 1911 0 lA verdadera revolución ---

• ••• •(40) 

(40) Marthe Ch~vqz Padrón, El Derecho Agrario en M!xico, Po
rróa, H~x. 1977, p~~s. 278-279. 
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Este documento al que hacemos r~ferencia, o sea el "Plen 

de Ayala"• abarcó tode la conciencia necional campesina que -

exig1a le radical y pronta solución del problema de la tenen

cia de la tierra en nuestro pa!s, se pens6 que la paz no se -

dar1a hasta no sentar las bases legales, del que para muchos-

resulta como un problema irresoluto, es decir, la cuestión --
agraria en su totalidad; esta situación orilló por una.parte-

a francisco I. Madero que en respuesto al "Plan de Ayala", e~ 

pidió un decreto el lfj de diciembre de .19 l.l.. en el que optó 

por resolver el prob!ema agrario, con un sistema de crear e 

impulsar la. peque~a propiedad. Tenemos asimismo, que durante 

su gobierno se hic4eron estudios y se formul.aron proyectos, -

lleg~ndose a crear la Comisión A~raria Ejecutiva destinada a

tratar todo lo referen~e 9 la C~?3ti6n agrDria, claramente S9 

~al6 francisco I. Madero que jam~s hsb!a prometido repnrtir -

las grandes propiedades y dividir los latifundios, mismos que 

permanec!an en poder de unos cu?.ntos privil.egiados en ?erjui

cio como es de SU?onerse de las clases menesterosas por lo -

que, nunca se pensó en radicalizar el problema de la tenencia 

de la tierra; y si se daba un gran apoyo a la peque~a propie

dad; al respecto Mendieta y NO~ez, to~ando la opinión de Don

íernando Gonz~lez Roa se~ala que •su error de Madero consis-

ti6 en haber dejado en manos de las clases conservadoras la -

solución de tan imoortante pro~lemn, precisamente en manos de 

quienes estaban interesndos en no rasolverlo•.( 4l) 

La proclama del cantanido revolucionario. del conocido -

"Plan de Ayala" se cor1sidera "embrionaria y vislumbra l.<> base 

del desarrollo econón'lico y social de M~xico en le prosperidad 

(dl) Lucio Mendieta y N6"ez, op. cit., p~g. l.Bl. 
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y bienestar de los mexicanos, mediante la incorporación de -

los grandes sectores de la población a actividades producti-

vas y consuntivas, a trzv~s de nuevos sistemas de explotación 

de los recursos. en especial de la tierra. destruyendo la vi~ 

ja estructura feudal sustentada en el sistema de la concentr~ 

ci~n latifundista. al propugnar la extinción de los poderosos 

~ropietarios•., 421 
Por considerar de suma importancia el contenido del ---

•Plan de Aya1a•, documento revolucionario progresista. nos 

permitimos transcribir 1o que en su parte medular seMala: 

• ••• 6.- Como parte adicional del plan que invocamos, hac~ 

mos constar: que los terrenos, montes y aguas que han usurpa

do los hacendados cient~ficos o caciques, a la sombra de la -

tirante y de la justicia venal, entrar~n en posesión de estos 

bienes inmuebles desde luego los pueblos o ciudadanos que te~ 

gan sus titulas correspondientes de esas propiedndes, de los

cuales han sido despojados por mala fa de nuestros opresores, 

manteniendo a todo trance con las armas en la mano la mencio

nada posesi6n, y los usurpadores que se consideren con dere-

cho a ellas, lo deducir~n ante los tribunales especiales que

se establezcan al triunfo de la revolución. 

1.- En virtud de que 1a inmensa mayoría de los pueblos y 

ciudadanos mexicanos. no son m~s due~os que del t•rreno que 

pisan, sufriendo los horrores de la miseria sin poder mejorar 

en nada su condici6n sociai ni poder dedicarse a la industria 

o a la agriéultura por estar monopolizados en unas cuantas m~ 

nos, las tierras. montes y aguas¡ por esa causa se expropiara 

(42) I figenia "· de Navarrete, Bienes ta= Campesino :¡ Deserr2 
rro Econ6•ico. f.t.E •• HAx. 1980, pág. 36. 
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Previa indemnizaci6n de la tercera parte de esos monopolios a 

los poderosos propieterios de ellas, a fin de que los pueblos 

y ciudadanos de México obtengen ejidos, colonias. fundos leg~ 

les para pueblos o campos de sembradura o de labor. y se mejg 

re en todo y pare todo la falta de propiedad y bienestar de -

los mexicanos. 

B.- Los hacendados, cientificos o caciques que se opon-

gen directa o indirectamente al presenta Plan, se nacionaliz~ 

r~n sus bienes y las dos terceras ~ertes que a ellos les co-

rresoonde se destinarén para indemnizaciones de guerra, pen-

siones para las viudas y huérfanos de las victimas que sucum

ban en le lucha por este Plan. 

9.- Para ejecutar los procedimientos respecto a los bie

nes antes mencionados se aplicar~n las leyes de dcsamortiza-

ci6n según convenga, de norma y ejemolo oueden servir les 

puestas en vigor por el inmortal Ju~rez, a los bienes ecle--

siésticos, que escormentaron a los d~soot~s y conservadores -

que en todo tiemoo han pretendido imaonernas el yugo ignomi-

nioso de la opresión y el retroceso"•¡ 4 J) 

Vemos pues, que dicho plan sirvió de bandera P la revol~ 

ci6n campesina del Sur, 2s1 como a nivel nncional. sus princi 

pies sirvieron para sentar bases jurídicas del proceso y des~ 

rrollo del agro mexicano. 

Asimi~mo. el 12 de diciembre de 1914 se expidió un Plan

llamado "Plan de Veracruz", por Dan Venustiano.Carranza, que

en su parte relativa a la cuesti6n qua nos ocupa senala: "El-

{43) Lucio Mendieta y N6~cz, op. cit,, pags. 182-183. 
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Primer Jefe de l~ Revolución y encargado del Podar Ejecutivo

expedir~ y pondré en vigor durante la lucha, todas las leyes, 

disposiciones y medidas encaminadas a dar satisfacción a las

necesidades económicas. sociales y politices. del pais, efec-

tuando las reformas que la opinión pOblica exige como indis-

pensables para establecer un r6gimen que garantice la igual-

dad de los mexicanos entre si; leyes agrarias que favorezcan

la formación de la pequeMa prooiedad, disolviendo los latifu~ 

dios y restituyendo a los pueblos las tierras de que fueron -

injustamente privados ••• ".( 44 ¡ 

En cumplimiento a lo anterior, Don Venustiano Car=anza -

dictó la Ley del 6 de enero da 1915, ley basica de toda la -

nueva construcción agraria de nuestro pa!s, teniendo una gran 

in fluencia en su redacci6n el Lic. Don Luis Cabrer.él• a quien

se le considere como uno de los precursores de la Reforma --

Agraria. y de quien se dice "tenia un concepto erróneo del e

jido. El ejido estaba segan ~l. destinado a la vida comunal

de la población. Los ejidos, agrega, aseguraban al pueblo su 

subsistencia"•¡ 45 ) 

Los puntos esenciales de la Ley de 6 de enero de 1915 -

son los siguientes: 

"Declaran nulas las enajenaciones de tierras comunales -

de indios, si fueron hechos por les autoridades de los Esta-

dos en contravención a lo dispuesto en le Ley de 25 de junio

de 1856. 

Declara igualmente nules todas las composiciones. conse• 

ciones y ventas de esas tierras hechas por la autoridad fede

ral, ilegalmente y a partir del primero de diciembre de 1970. 

(44) 

( 45) 

lb!d, p6g. 163. 

Ib!d, pllg. 160, 
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Por Gltimo, declara la nulidad de lee diligencias de 

apeo y deslinde practicadas por compa~1as deslindadores o por 

autoridades locales o federales, en el per1odo de tiempo en-

tes indicado, si con ellas se invadieron ilegalmente las per

tenencias comunales de los pueblos, rancherias, congregacio-

n es o comunidades indigenas. 

Para la resolución de todas las cuestiones agrarias, 

crea una Comisión Nacional Agraria; una Comisión Local Agraria 

por cada Estado o Territorio de la Rep6blica y los Comités 

Particulares Ejecutivos que en cada Estado se necesiten. 

Establece la -facultad de aquéllos jefes militares previ_!! 

mente autorizados al efecto, para dotar o restituir ejidos, -

provicionelmente, a los pueblos que los soliciten, cin6ndose

a las disposiciones de la ley. 

Sobre estas bases al procedimiento era muy sencillo: pa

ra obtener la dotación o la restitución de ejidos, el pueblo

pretendiente debia dirigirse, por medio de una solicitud, al

gobernador del Estado respectivo, o bien el jefe militar aut~ 

rizado en el caso de que, por falta de comunicaciones o por -

el estado de guerra no fuese posible solicitar la interven--

ci6n de aqu61 funcionario. 

Tratándose de restituciones, era necesario acompa~ar las 

documentos que acreditasen el derecho a ella¡ el jefe militar 

o loa gobernadores ocordaban o negaban le dotaci6n o ia rsst! 

tuci6n oyendo el parecer de la Comisión Local Agraria. En ca

so de que la resolución fuese favorable, los CamitAs Particu

lares Ejecutivos eran los encargados de medir, deslindar y h~ 

car entrega de loe terrenas dotados o restituidos... Lea ti~ 
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rras para las dotaciones debLan tomarse de les haciendas co-

lindan tes con los pueblos que las solicitaban y los propieta

rios de ellas quedaban facultados para reclamar ante los tri

bunales la justicia del procedimiento, dent~o del término de

un aMo; pero en caso de obtener sentencia favorable, sólo te!!. 

dr~an derecho e solicitar del gobierno le indemnización res-

pectiva, también dentro del término de un aMo; expirados es-

tos plazos sin que se hiciese la reclamación, los perjudica-

dos quedaban sin derecho alguno".( 46 ) 

Tenemos también que el 24 de mayo de 1915 Don franciaco

Vi1la, revolucionario del Norte expidió una ley agraria en le 

Ciudad de León, Gto., misma que sintetiza las espiraciones de 

un gran sector revolucionario en materia de tenencia de le 

tierra, dicha ley senale en su ertLculo primero: 

"Se considera incompatible con la paz y le prosperidad 

de la RepOblica la existencia de les grandes propiedade9 te-

rritorie1es. En consecuencia los gobiernos de los Estados, d!:!, 

rante los primeros tres meses de expedida esta ley, pro~ede-

ran a fijar la superficie máxima de tierra que, dentro de sus 

respectivos territorios, puada ser poseida por un sólo due"º' 

y nedie podrá en 1o sucesivo seguir poseyendo ni adquirir ti2 

rras en extensión mayor a 1a fijada, con la Onica excepción -

que consigna el Articulo 18... Articulo tercero: "Se declara 

de utilidad pOblica el frBccionamiento de las grañdea propie

dades territoriales en la porción excedente del limite que se 

fija conforme a los articulas anteriores. Los gobiernos de -

los Estedoa expropiar!n, mediante indemnización dicho exceda!!, 

te, en todo o en parte, segOn les necesidades locales. S~ só

lo hicieren la expropiaci6n parcial, el resto da la porción -

(46) !bid, págs. 189-190. 
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excedente deber& ser fraccionada por el mismo dueno con arre

glo a lo prescrito en el inciso IV articulo i2 de esta ley. -

Si este fraccionamiento no quedase concluido en el plazo de 

tres anos, lee tierras no fraccionadas continuarán sujetas a

la expropiaci6n decretada por la presente ley ••• Articulo 12-

se~ala: les tierras expropiadas en virtud de esta ley se fraE 

cionsrén inmediatamente en lotea que serAn enajenados a los -

precios de costo además de gastos de apeo, deslinde y fracci2 

namiento, mas un aumento da diez por ciento que se reservaré

ª le íedera.ci.6n pare formar un fondo destinado a la creaci6n

del cr!dito agr!cola del pe!s. 

Compete e los Estados dictar les leyes que deben regir -

los fraccionamientos y las adjudicaciones de los lotes pera 

acomodar unos y otras a les conveniencias locñles; pero al h~ 

cerlo, no podrán apartarse de las bases siguientes: 

I. Las enajenaciones serán siempre a titulo oneroso, 

con los plazos y condiciones de pago mAs favorables para los

edquirentes en relación con las obligaciones que pesen sobre

el Estado a consecuencia de la deuda de que habla el Articu~o 

10. 

11. No se enajenerA a ninguna persone une porción de ti~ 

rra mayor de la que garantice cultivar ••• 

lII. Las enajenaciones quedarAn sin efecto si el adqui-

rente dejare de cultivar sin causa justificada durante dos -

a~os la totalidad da la tierra.cultivable que se le hubiere 

adjudicado; y eerAn reducidas si dejare de cultivar toda la 

tierra laborable comprendida en la adjudicaci6n. 
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IV, La extensi6n de los lotes en que se divida un terre

no expropiado no excederá en ning6n cAso de la mit~d del li~i 

te que se asigne a la gran propiedad en cumplimiento del Ar~i 

culo lº da esta ley ••• ".< 471 

Con respecto a esta ley cabe aclarar que no tuvo aplica

ci6n porque desgraciadamente por ese tiempo, la División del

Norte sufri6 graves derrotas, 

Por otra parte es pertinente recordar aqui, que la con-

venci6n de Aguascalientes se trasladó a le Ciudad de M~xic9 e 

fines del año de 1914, donde continuaron sesionando los dele

gados fieles a los acuerdos emanados de la misma; por un 

sinn6mero de circunstancies que se presentaban desfavorables

ª la convenci6n, por 6ltimo, al lB de abril de 1916 reunidos

en la pobteci6n de Jojutla, perteneciente al Estado de More-

los, unos cuarenta delegados representantes de nOmero semeja~ 

te de generales revolucionarios, la Soberana Convenci6n Revo

lucionaria aprobó un programa de reformas pol!tico-sociales -

de indudable interés que vino a consolidar el pensamiento --

ideol6gico de la Revoluci6n Mexicana. 

El programa en cuesti6n contiene ideas sobre reformas -

acerca de la tenencia de la tie:rra, del trabaja,. administrat.!, 

vas, sociales y politicas, en treinta y ocho articulas y tres 

transitorios; por considerar de suma importancia dicho docu-

mento trascribimos lo conduncente: 

"Articulo l. Destruir el lati~undismo, crear la pequeMa-

~ropiedad y proporcionar a cada mexicano que lo solicite la -

e~tensi6n de terreno que sea bastante para subvenir a sus ne-

( 47) 1 f"igenia M. t!:El- N,a,\(nrrete, op. cit., p~gs. 126-128. 
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cesidades y e las de su familia. en el concepto de que se da

rA la preferencia a los campesinos. 

Articulo 2. Devolver a los pueblos los ejidos y las --

aguas de que han sido despojados, y dotar de ellos a le pob~ 

ci6n que, necesit~ndolos, no los tenga o los posea en canti-

dad insuficiente para sus necesidades. 

Articulo 3. romer.tar la agricultura, fundando bancas -

agricolas que provean de fondos a los agricultores en pequeMo. 

e invirtiendo en trabaja~ de irrigación, plant!o de bosques.

vias de comunicaci6ri y en cualquiera otra clase de mejoramie~ 

to agr!cola todas ~as sumas necesarias. a fin de que nuestro

suelo produzca las riquezas de que es cepaz ••• n.(
461 

En ooini6n de Silva-Herzag al documento anterior señala

que "los canvencionistas de Jojutla teni~n opiniones corree-

tas en relaci6n con el problema fundamental ••• no se limita-

ben a ratificar tbcitamente el "Plan de Ayela". sino que apu~ 

taban soluciones nuevas o complementarias de dicha plan -----
n 
•(49) 

?osterio~ente, Venustiano Carranza expidió, el 19 de -

septiembre de 1916, la convocatoria para la reuni6n de un Co~ 

greso Constituyente en la ciudad de Querétaro el iª de dicie~ 
bre de ese mismo a~o. El Congreso debia terminar sus labores

el 31 de enero del a~o siguiente y ocuparse durante sus s~si2 

nes de reformar la Constitución de 1657; dicho Congreso Cons

tituyente se inaugur6 al 21 de noviembre de 1916 en la ciudad 

de Querétaro como estaba establecida y desde su apertura se -

"produjo la división entre la tendencia progresista o avanza-

(48) 

(49) 

Silva-Herzog. op. cit •• pég. 240. 

lbid, pég. 241. 
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da y la tendencia conservadora ••• las discusiones comenzaron

sobre la base del proyecto enviado por Carranza y presentado

por ~ste con un mensaje al Congreso que explicaba sus funda-

mantos. El ?royecto era una simple reforma a la Constituci6n 

Liberal de 1857 en una seria de aspectos de organizaci6n pol! 

tica del pais, y no incluis ninguna de las conquistas y dama~ 

das sociales prometidas en el curso de la revolución, y part! 

cularmente a partir de diciembre de 1914. 

En la discusi6n se definieron politicamente las dos co-

rrientes del Constituyente. Una conservadora, qu~ habia re-

dactado y apoyaba el proyectó de Carranza, y otra radical o -

jacobina, como las llamaban sus adversarios, y que querien i~ 

traducir profundas reformas politices y sociales en la estrus 

tura jur~dica del pais, reformas que en la intenci6n de algu

nos de ellos deb!an orientarse en una perspectiva sacializan

te. 

La esencia de estas reformas era: establecer un sisteme

muy amplio de garant!as democrAticas y mecanismos juridicos -

pare su protecci6n; eliminar toda ingerencia privada o reli-

giose en la educaci6n, quedando 6sta como prerrogativa exclu

siva del Estado; dar categor!a constitucional a las disposi-

ciones sobre liquidaci6n de los latifundios, reparto de tie-

rras a las campesinos, protecci6n a la peque~a propiedad, re!! 

tituci6n de las tierras comunales y estimulo a la exploteci6n 

colectiva de la tierra; nacionalizar todas las riquezas del 

subsuelo. la mineria y el petr6leo, es decir, establecer el 

principia legal necesario cuya canclusi6n debia ser la nacio

nalizaci6n de todas les industries extractivas; poner limites 

al derecho de propiedad privada. aometi!ndalo al "interAs so-
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cial" aunque·no se expresaban esos limitas ni los de •inter6s 

social", lo cual expresaba la persistente tendenci~-a la na-

cionalizaci6n de las industrias basicas y el desarrollo de la 

aconom1a a través del sector estatizado, y seria luego un pu~ 

to de apoyo juridico para esa tendencia; establecer a nivel -

constitucional todo un sistema de garant!as y derechos del -

trabajador la jornada mAxima de 8 horas, si derecho de huelga, 

el salario m!nimo, etc. que las Constituciones Liberales bur

guesas no mencionan, pues las dejan en todo caso a cargo de -

las leyes posteriores. 

El dirigente ~rincipal de la tendencia jacobina fue fra~ 

cisco Jos6 Mujica, quien e~cnbez6 particularmente a una serie 

de oficiales del ejército constitucionalist~ y tuvo el apoyo

de los delegados provenientes del movimiento obrero en le lu

cha por esas reformas. 

La tendencia radical, con el apoyo de diputados centris

tas a los cuales atra!a, tenia mayor!a en el congreso y esto-

se reflej6 también en la composiciOn de las comisiones. Del-

proyecto de Carranza, fueron aceptadas en general las inno~a

ciones en cuanto a organizaciones politices del pais sobre el 

texto de 1657; pero la concepci6n general del proyecto, como

Constituci6n liberal ajena a cuestiones sociales, de hecho -

fue rechazada. Con una serie de articules fundamentales: el -

3º, sobre la educ~ci6n; el 27, sobre la tierra y la propiedad 

nacional del subsuelo; el 123, sobre los derechos de los tra

bajadores; el 130, sobre la seculerizaci6n de los bienes de -

ia iglesia, impuso su criterio el ala jacobina ••• "·cso) 

Como podemos ver, fueron estos art!culos, y en especial-

(50) Adolfo Gilly, La Revoluci6n Interrumpida, El Caballito, 
MAx. 1975, pAgs. 226-228. 
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el 27, los que convirtieron el proyecto de reformas al texto

de 1BS7 en una nueva Constitución. De modo tal que, en el mo

mento en que fue aprobada el 31 de enero de 1917 se convertía 

la Constitución progresista y la m6s avanzad, del mundo an -

esos tiempos. 

Consideramos que el Articulo 27 del texto a que hemos h~ 

cho mención es el m~s revolucionario, mismo en que se conjun

taron todos los proyectos, proposiciones y diversas opiniones 

e ideolog!as, leyes y luchas de las diversas facciones revol~ 

cionarias y anhelos de las masas campesinas pobres de México. 

7) ASPECTOS FUNDAMENTALES DEL ARTICULO Z7 DE LA COl~STITUCION DE-

1Ql7 Y EL REPARTG AGRARIO 

En materia egraria, la Constituei6n Pol~tica de los Est~ 

dos Unidos Mexicanos, expedida en Quer6taro el 5 de febrero -

de 1917 elav6 a la categor!a de ley constitucional la de 6 de 

enero de 1915, plasmando en· el Articulo 27, todo un anhelo de 

muchas genoraciones de mexicanos que lucharon y dieron su vi

da por 121 causa campesina de' nuestro pe1s. 

Consideramos que el Articulo 27 Constitucional conforma

la columna vertebral de toda la Constituci6n politice que nos 

rige, mismo que considera el problema agrario en todos sus e~ 

pectes y treta de resolverlo por medio de principios genera-

les que hobr~n de servir de norma para la redistribuci6n del

suelo agrario mexicano y el futuro equilibrio de la propiedad 
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rOstica. Dicho articulo puede ser apreciado de diversos pun

tos da viste ya que contiene disposiciones relativas a aguas, 

minas, petr6leo, etc. pero en lo que respecta a la distribu-

ci6n de la tierra asteblece como principio central, que "la -

propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro del te-

rri torio nacional corresponde originalmente a la nación, la -

cual he tenido y tiene al derecho de transmitir el dominio de 

ellas a loe particulares constituyendo la propiedad privada -

la naci6n tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a

la propiedad privada las modalidades que dicte el interAs pO

blico --se~aia Gilly, que el texto definitivo del Articulo -

27 refiriAndose al original, es decir, el aprobado en la Con~ 

tituci6n de 1917, resultado de un compromiso entre conservad2 

res y jacobinos, ~ste ye declaraba el-- dominio inali~nable e 

imprescriptible de la nación sobre los minerales del subsuelo 

(petr61eo, carb6n, metales, etc.) y sobre las aguas, y dispo

n1a que a los particulares s6lo podia otorgarseles concesio-

nes para su explotaci6n. Tambi~n sancionaba las normas del -

reparto agrario y establec.ia el ejido, la forma moderna de la 

propiedad comunal, con la categor1a de instituciOn constitu-

cional junto a la pequeMa propiedad --la gran propiedad te-

rreteniente estA excluida de la Constitución-- se establece -

tambi~n qua: los nOcleoa de poblaci6n que de hecho o por der~ 

cho guarden el estado comunal, tendran capacidad para disfru

tar en comOn las tierras, bosques y aguas que les pertenezcan 

o que se les hayan reso:ituldo o restituyeren.... y despu6s de 

declarar nulos todos los despojos de tierras. aguas y montes

de los ejidos realizados durante el porfiriato y disponer su

restituci6n a los pueblos conforme a lo~ titulo• detentados -
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por l!stos con anterioridad, agrega: los nOc.leos de poblaci6n

que carezcan de ejidos o que no puedan lograr su ieitituci6n

por fa1ta de t!tulos, par imposibilidad de identificarlos o -

porque legalmente hubieran sido enajenadas, serl!n dotados con 

tierras y aguas suficientes para constitu!r.los, conforme e ~ 

las necesidades de su pablaci6n, sin que en ningan caso deje

de conced6rseles la extensi6n que necesiten, y al efecto se 

expropiarA, por cuenta del gobierna federal, .el terreno que 

baste a ese fin, tomando del que se encuentre cercano a .los 

pueblos interesados".(S.l) 

De lo anterior ea desprende, que los principios respecto 

al reparto agrario que consagra el Articulo 27 Constitucional 

de 1917 siguen vigentes, a6n habil!ndose reformado dicho pre-

capto, estos principios son, los aspectos fundamentales del

total s~stema juridico de la tenencia de .la tierra que rige 

en nuestro pa!s, ya que de dicho precepto constitucional se 

desprende toda una institución que establece política y jur1-

dicamente la forma de la posesión y explotación de la tierra. 

Sin duda, esto, que consideramos como los aspectos fund~ 

mentales del sistema de la tenencia de la tierra tendra que -

cambiar, conforme las circunstancias social, pol!ticas y eco

nómicas 1o requieran, hasta satisfacer p.lenamente .las necesi

dades de1 agro mexicano. 

(51) Adol~o Gilly. Le Revo.luci6n Interrumpida, op. cit •• --
p69a. 228-229. 
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l) ?EQUE~A PROPIEDAD 

LP.s formas de propiedad de le tierra, no son una mera si 
tuaci6n juridica formal, constituyen relaciónes sociales y e

conómicas que generen formas juridicas particulares. 

•Por ello cuando se afirma que por ejemplo la propiedad

privada es un obstáculo al desarrollo de le agricultura caoi

talista, se quiere dñr a entender que detr~~ de la forma jurI 

dica encontramos relaciones sociales no capitalistas que fre

nan al ca~italismo".(l) 

Como hemos afir~ado en el caoitulo anterior, es el arti

culo 27 Constitucional el precepto que consagra los princi--

pios fundamentales res~ecto de la tenencia de la tierra y la

redistribuci6n de la "'isma, es la columna vertebral en la qüe 

descansa todo el sistema socioecon6mico, pol!tico y jur!dico

del pa!s. Por ello, y por su trascedental contenido nos perm! 

timos comentarlo en lo que respecta a este punto, mismo que -

establece que •1a propiedad de las tierras y agues comprendi

das dentro de los limites del territorio nocional correspon-

den originalmente a la nación, la cual ha tenido y tiene el -

derecho de transmitir el dominio de ellas. a los particulares 

constituyendo la propiedad privada. El articulo seMala tam--

bi!n. que la nación tendra en todo tiempo el derecho de impo

ner a la propiedad privada las modalidades que dicte el inte

r~s pablico, as! como el de regular, en beneficio social, el

eprovech2~iento de los elementos natur~les ~usceptibles de --

(1) Roger Bartra, Estructura Agraria y Clases Sociales en M! 
xico, Serie Popular Ere, Mt!><. 19 79, pAg. 105. 
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epropiaci6n, con objeto de hacer una distribuci6n equitative

de la riqueza pOblica, cuidar de su conservación, lograr el -

desarrollo equilibrado del pais y el mejoramiento de las con

diciones de vida de la poblaci6n rural y urbene. En conse--

cuencia, se dictar~n las medidas necesarias para ordenar los

asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones. --

usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efe~ 

to de ejecutar obras pGblicas y de planear y regular la fund~ 

ci6n, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros 

de población; para el fraccionamiento de los latifundios. pa

ra disponer en los t6rminos de la ley reglamentaria la organ! 

zación y explotacifJn colectiva de los ejidos y comunidades; -

para el desarrollQ de la pequeMa propiedad egricola en explo

taci6n; para la creación de nuevos centros de poblaci6n agr1-

cola con tierras y aguas que les sean indispensables... los

nOcleos da población que car~zcan de tierras y aguAs o no las 

tengan en cantidAd suficiente para las necesidades de su po-

blaci6n, tendrAn derecho a que se les dote de ellas, tom~ndo

ias de les propiedades inmediatas, respetando siempre la pe-

quena propiedad agricola en explotaci6n ••• •.( 2 ) 

Por otra parte, tenemos que la Ley reglamentaria del ar

ticulo 27 Constitucional que se encuentra en vigor, nos refe

rimos a la Ley federal de Re~orma Agraria, que mediante decr~ 

to presidencial de fecha 22 de marzo de 1971, publicado en el 

Diario Oficial de la federaci6n el 16 de abril del mismo ano, 

estñblece en su Libro Cuarto·de nombre Redistribuci6n de la -

propiedad agraria, en su Capitulo VIII denominado de los bie

nes inefectables por dotaciO~. ampliación o creeci6n de nue--

(2) Art. 27 de la Constituci6n de los E.U.M., Colecc. Nues-
tras·Leyes, M6x. 19SO, pégs. 15-16. 
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vos centros de población ejidal y que en.su Articulo 249 di-

ce: "son inefectables por concepto de dotación, ampliación o

creaci6n de nuevos centros de población, las peque~as propie

dades que están en explotación y que no excedan de las super

ficies siguientes: 

1.- Cien hectáreas de riego o humedad de primera, o ·las

que resulten de otras clases de tierras, de acuerdo con lAs -

equivalencias establecidas por ei Articulo siguiente; 

11.- Hasta ciento cincuenta hectáreas dedicadas al cul-

tivo de aigod6n, si reciben riego de avenida fluvial o oor -

sistema de bombeo; 

IlI.- Hasta trescientas hectáreas en explotación, cuan-

do se destinen al cultivo de plátano, ca~a de azúcar, caf!, -

henequén, hule, cocotero, vid, olivo, quina, vainilla, cacao

º Arboles frutales; 

IV.- La superficie que no exceda de la necesaria para -

mantener hasta quinientas cabezas de ganado mayor o su equiV.2, 

lencia de ganado menor, de acuerdo con el Articulo 259; -----

Al respecto, seMala el Dr. Lucio Mendiete y N~Mez que -

"resulta absurdo llamar pequeMa propiedad a una extensión de

JOO hect~reas solamente porque está sembrada con 3rboles fru

tales por ejemplo, y sin considerar también como pequeffa pro

piedad a una extensión de 100 hectAreas de tierras de riego -

(J) Art~culo 249 de la Ley Federai de Reforme Agraria. Edit. 
Porr6a, M!x. l9Bl. pAg. 97. 
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Onicamente por el hecho de no estar sembrada con cultivos va

liosos ••• "• ( 4 ) · 

El Articulo 250 de la Ley que nos ocupa establece que -

"la superficie que deba considerarse como inafectable, se de

terminarA computando por una hectárea de riego, dos de tempo

ral, cuatro de agostadero de buena calidad y ocho de monte o-

de agostadero en terrenos áridos. Cuando las fincas agrico--

las a que se refieren les fracciones 1, II y 111 del articulo 

anterior están constituidas por terrenos de diferentes cAlid~ 

des la determinacion de la supflrficie inat·P.ctable se hara su

mando las diferentes fracciones de acuerdo con es~a equivale~ 

cia"·csJ 

Asimismo tenemos que la Ley Federal de Reforma Agraria 

en su articulo 251 se~ala que "para conservar la calidad de -

inafectable, la propiedad agr!cola o ganBdera no podr~ perma

necer sin explotaci6n por m~s de dos aMos consecutivos, a me

nos que existan causas de fuerza mayor que lo impidan transi

toriamente, ya sea en forma parcial o total. Lo dispuesto en 

este articulo no impide la aplicaci6n, en su caso, de la ley

de tierras ociosas y demás leyes relativas".( 6 ) 

Como podemos apreciar, el contenido de los art!culos que 

hemos seMalado de la Ley federal de Refoxma Agraria, da une -

protección herm6tica a le pequeMa propiedad. y aún més se da

una sobreprotecci6n cuando la propia Ley osi lo seMola en sus 

(4) Lucio Mendieta y NG~ez, El Problema Agrario de M!xico y
ln Ley federal de Reforma AgrariR, PorrGa, M6x. l97B. 
pég. 447. 

(5) Articulo 250 de la Ley federal de Reforma Agraria. ap. -
cit.• pllg. 9B. 

(6) Articulo 251, lb1d. 
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artículos 257 y 258. El primero establece que "cualquier pr~ 

pietario o poseedor de un predio rústico en la extensidn que

señala el artículo 249, que est6 en explotac~6n, tiene dere-

cho a obtener la dcclaraci6n de inafectabilidad y la expedi-

ci6n del certificado correspondiente. 

Los certificados de inafectabilidad ~establece el pro-

pio artículo~ cesarán automáticamente en sus efectos, cuando 

su titular autorice, induzca o permita o personalmente siem-

bre, cultive o coseche mariguana, amapola y cualquier otro e~ 

tupefaciente. 

No se expedirán acuerdos ni certi~icados de inafectabil1 

dad a los predios provenientes de fraccionamientos, a menos -

que el promovente pruebe que son legales y efectivos, y que -

las fracciones se explotan individua1mente por cad~-uno de -

sus dueños. 

El segundo artículo señala que el certificado de inafec

tabilidad a petici6n del interesado, podrá ser agrícola, gan~ 

dero o agropecuario. El Último se otorgará a quienes integren 

unidades en que se realicen, en el mismo predio, actividDdes

agr!colas con prop6sitos d~ comercializaci6n y actividades g~ 
naderas, una vez que se hubiera fijado la extensi6n agr!cola

y la proporci6n correspondiente de la extensi6n ganadera en -

tierras de agostadero. 

Para la expedici6n del c~rtificado de inafectabilidad -

agropecuario, las tierras susceptibles de aprovechamiento --

agrícola y los de ganadería se determinarán conforme a lo di~ 

puesto en los artículos 250 y 259 de esta ley, y nunca exced~ 
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r~n en su conjunto, de las suoerficies que como inafectables

seílsla el Articulo 249 de este ordenamiento".(
7

) 

Hist6ricamente, la peque~a propiedad privada en nuestro

pa!s, concretamente se dice que "durante la época colonial di 

f!cilmente pudo surgir un estrato de peque~os agricultores iU 

dependientes con perspectivas de desarrollo; las grandes he-

ciendas impedian que peque~os rancheros propietarios pudieran 

proliferar. SegGn Chavalier "el pequeílo rancho", libre de to

da rente, es un fen6raeno rel~tiva~ente reciente, de fines del 

siglo XVIII y sobre todo del XIX. Sin embargo, los or!genes-

del peque~o propietario los encontramos en los tiempos de la

conquista. No todas las dotaciones que recibieron los conqui~ 

tadores fueron ~randes extensiones de tierra1 se hicieron do

naciones de peGueílas extensiones, llamadas peonias. a solda-

dos espa~oles que decidieron convertirse en colonos ••• las -

Leyes de Reforma tenian por objeto explicito fomentar el sur

gimiento de una clase media de pequeílos propietarios... la -

revoluci6n de 1910 y la reforma agraria abrieron para el capi 

talismo el camino •farmer" a su desarrollo. La destrucción -

de los latifundios no s6lo se logró con el reparto de tierras 

ejidales, sino en gran medida por la prolifereciOn de la pe-

queMa propiedad privada ••• ".(e) 

Como podemos observar, la propiedad privada en MExico, 

ha sido y es contemplada en el cOmulo de leyes, reglamentos y 

en general en todas las disposiciones legales dadas en cada -

uno de los periodos q~e ha vivido nuestro pa!s; la propiedad-

(7) Articules 257-256 de la Ley Federal de Reforma Agreria,
op. cit., p6gs. 100-101. 

( 8) Roger Bartra, op. cit., pllge. 125-129. 
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pr~veda y el acaparamiento de las tierras, ha sido el factor

principal que ha gestado los diferentes movimientos sociales, 

mismos que han servido en un momento da.do pa_ra transformar -

las propias estructuras social-pol!ticas y econ6micas del --

pais, dichas estructuras se encuentran envueltas y bien prot~ 

gidas por los principios del articulo 27 constitucional que -

intrínsecamente consagra la propiedad privada, por lo que es-

16gico que estos principios se encuentren apoyados por las -

disposiciones que contempla la Ley federal de Reforma Agraria 

en vigor. 
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2) PROPIEDAD COMUNAL 

El artículo 267 de 1a Ley federal de Reforma Agraria co

rrelativo del articulo 27 constitucional fracci6n VII, deter

mina que •1os núcleos de poblaci6n, que de hecho o por dere-

cho guarden el estado comunal, tendrán capncidad para disfru

tar en com6n las tierras, bosques y aguas que les pertenezcan 

o que se les hayan restituido o restituyeren. S6lo los miem

bros de la comunidad tendr6n derecho a las tierras de repart! 

miento que les corresponden y e disfrutar de los bienes de 

uso coman. Se considerer6 como integrante de una comunidad al 

camoesino que reuniendo los requisitos establecidos en el Ar

ticulo 200 de este ley, sea, además, originario o vecino de -

ella con residencia minima de cinco a~os conforme al censo --

que deberán levantar las autoridades agrarias".( 9 ) 

Se seMala que la propiedad comunal es la "cristalizaci6n 

m~s evidente de relaciones sociales que implican una estrecha 

uni6n entre el trabajador y las condiciones naturales de la -

producci6n; no sólo se presenta esta estrecha unidad, sino -

que esta forma de propiedad expresa formas de cohesi6n colec

tiva y de trabajo cooperativo muy fuertes, en el seno de comy 

nidadas dominadas por relaciones de producci6n orientadas por 

el consumo de valores de uso. 

Hoy en d!a en México apenas el 5% de toda la· superficie

censada aparece clasificada como de propiedad comunal. Pero-

(9) Articulo 267 de la Ley federal de Reforma Agraria, op.-
cit., pAg. 105. 



cuando los espa~olss pisaron por primera vez este suelo, hnce 

mas de 400 a~os, encontraron que esta era la forma predo~in8~ 

te de tenencia de la tierraª.(lO) 

Cebe mencionar que respecto a este ?Unto en cuestión, la 

Ley Federal de Reforma Agraria establece en su articulo 191 -

que "los n6cleos de población que hayan 9ido privado9 de sus

tierras, bosques o aguas, por cualesquiera de los ac~os o que 

se refiere el articulo 27 constitucional, tendrOn derecho a -

que se les rsstituyan, cuando se compruebe: 

l. Que son pro~ietarios de las tierras, bosques o aguas 

cuya restituci6n solicitan; y 

II. Que fueron despojados por cualesquiera de los actos 

siguientes: 

a) Enajenaciones hechas por los jefes políticos, gobern~ 

dores de los Estados o cualquiera otra autoridad local en co~ 

travenci6n a lo dispuesto en la ley de 25 de junio de 1856 y

demés leyes y disposiciones relativQs; 

b) Concesiones, composiciones o ventas hechas por la Se

cretarie de fomento. Hacienda o por cualquiera otra aut~ridad 

federal, desde el d!a iº de diciembre de 1676 hasta el 6 de -

enero de 1915, por las cuales se hayan invadido u ocupado il~ 

gelmente los bienes objeto de la restituci6n; y 

c) Diligencias de apeo o deslinde, transacciones, enaje. 

naciones o remates practicP.dos durante el periodo a que se -

refiere el inciso Anteriur, p~r compa~ías, jueces u otras au

toridades de los Estados o de lo federación, con los cuales • 

(10) Roger Bartra, op. cit., pOgs. 105-106. 
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se hayan invadido u ocupado ilegalmente los bienes cuyn resti 

tución se solicite".(ll) 

El procedimiento agrario para la acci6n antas seMalada,

lo contempla el Libro Quinto, articulo 272 de la propia Ley,

que conjuntamente con les acciones de dotmción y ampliación -

de tierras, bosques y aguas establece. De dichas disposicio

nes lesales que el respectivo libro consagra seMalarcmos los

articulos que en lo conducente corresponde. 

"Articulo 272.- ~as solicitudes de restitución ••• se pre

sentar~n en cuya jurisdicci6n se encuentre el núcleo de pobl~ 

ci6n interesado por escrito y directamente ante los gobernnd2 

res ••• el ejecutivo local la mandará publicar en el periódico 

oficial de la e~tidad ••• ei el ejecutivo local no realiza es

tos actos, la Comisión iniciará el expediente con la copia -

que le haya sido entregada, hará la publicación correspondie~ 

te en uno de los periódicos de mayor circulaci6n de la local! 

dad, la que surtirá idénticos efectos que la realizada en el

peri6dico oficial, y notificar4 el hecho a la Secretaria de -

Reforma Agraria ••• 

Articulo 274.- Si la solicitud ee de restituci6n, el ex

pedisnte se inicinré por ~sta vis; pero al mismo tiem~o se s~ 

guira de oficio el procedimiento dotatorio. para el caso de -

que la restituci6n se declare improcedente ••• 

Articulo 279.- Dentro de un plazo de cuarenta y cinco 

d!as, contado a partir de la facha de la publicaci6n de la s2 

licitud, los vecinos del pueblo solicitante deben presentar -

(ll) Articulo 191, Ley fAderel de Rerorma Agraria. op. cit., 
pégs. 77-76. 
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e le Comisión Agraria Mixta los titulos de propiedad y la do

cumentación necesaria para comprobar la fecha y la forma de -

despojo de las tierras, bosques o agues reclamados; y los pr~ 

suntos aFectados deben exhibir los documentos en que funden -

sus derechos ••• 

Art!culo 280.- La Comisión Agraria Mixta enviará desde -

luego a le Secretaria de la Reforma Agraria, los titulas y de 

cumentos a que se refiere el articulo anterior, a fin de que

estudie su autenticidad, dentro de un plazo improrrogable de

treinta d!as. La Secretaria los devolverA de inmediato a la

Comisión con el dictámen paleográfico correspondiente y la -

opinión que acerca de la autenticidad formule, e iniciar4 el

procedimiento que debe seguirse para satisfacer las necesida

des agrarias del n6cleo de población solicitante ••• 

Articulo 281.- Si del estudio practicado, de acuerdo con 

el articulo anterior, resulta que son auténticos los t!tulos

presentados para acreditar los derechos sobre las tierras, -

bosques o aguas reclamados, y del examen de los demAs docume~ 

tos aparece comprobada la fecha y la forma del despojo, de m~ 

nera que la restitución se~ procedente, la Comisi6n Agraria -

Mixta suspenderá la tramitación dotatoria a que se refiere el 

Articulo 274 ••• la propia Comisión rea1izarA dentro de los a~ 

senta d1as siguientes a la feche en qua reciba el dictamen p~ 

leográfico, los trabajos que a continuación se mencionan: 

I. l den ti ficación de los linda ros y del terreno cuya X'":!t. 
tit1.1c.ión se solicita y planificaci6n en que aparezcan lea:,~ 

11i.edades inafectebles a que se refiere este leys 
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11. Formación del censo agrario correspondiente. La ju~ 

te censal. en este caso. se constituir~ con los repr-esen tan-

tes de la Comisión Agraria Mixta y del nacleo de población s~ 

licitante; y 

111. Informe escrito que explique los datos a que se r~ 

fieren las fracciones anteriores, con un capitulo especial 

destinado a precisar la extensión y la clase de los bienes 

que por restitución se reclamen y, en su caso, indicará las -

fracciones que hayan pasado a formar parte de ejidos o nuevos 

centros de población agr!cola. 

Articulo 2B2.- En caso de que ls Secretaria de la Refor

ma Agraria opine que no procede le restitución. La Comisión 

Agraria Mixta deber~ continuar de oficio los tr~mites de la 

dotaci6n".(l 2 ) 

Asimismo, se establece en el propio libro Quinto de la -

·ley que nos ocupa, en su Titulo Cuarto que sobre el reconoci

miento. titulación y deslinde de bienes comunales; en su artl 

culo 356 establece que, "La DelegaciOn Agraria de oficio o a

petici6n de parte, iniciaré.los procedimientos para reconocer 

o titular correctamente. los derechos sobre bienes comunales, 

cuando no haya conflictos de linderos, siempre que los terre

nos reclamados ss hallen dentro de la entidad de su jurisdic

ción. 

Cuando estos terrenos se encuentren dentro de los limi-

tes de dos o mAs entidadest la Secretaria de la Reforma Agra

ria seMalarA en cual de las dos delegaciones deberán realiz'~ 

(12) Articulas 272. 274. 279-262. ley Federal de Reforma --
Agraria, op. cit •• pAgs. 107-lll. 
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SP. los tr~mites. En cualquiera de los dos casos le Secretaria 

podré avocarse directamente el conoc~miento del asunto. 

Articulo 357.- Recibida la solicitud o iniciado el ~roe~ 

dimie~to de oficio, la autoridad agraria que intervenga proc~ 

dcrA en el plazo de diez d!as, a pubiicar la solicitud o el -

acuerdo de iniciación del ~xpediente en el Dierio Oficial de

la Federaci6n y en el peri6dico oficial de la entidad donde -

se encuentren los bienes que settalen las comunidades. Para -

cumplir con esta oblignci6n, los delegados que hayan iniciado 

el procedimiento enviarán de inmediato copia de la solicitud

º del acuerdo de la Secretaria de Reforma Agraria. 

Articulo 350.- Una vez iniciado el procedimiento el po-

blado interesado elegir~ por mayoria de votos dos represente~ 

tes, uno propietario y otro suolente. que intervendr3 en la -

tramitación del expediente respectivo, aportando los titulos

de propiedad de la comunidad y las pxuebas que estimen perti

nentes. 

Articulo 359.- La autoridad agraria procederé a realilar 

los siguientes trabajos, que deber~n quedar terminados en un

µlazo do noventa días: 

a) Localizar la propiedad comunal sobre la que se alegue 

tener derechos, con titulo o sin 61 y levantar los planos que 

corresponda; 

b) Levantar el censo de poblaci6n comunera; y 

e) Verificar en el campo los datos que demuestren la po

sesiOn y demés actos de dominio realizados dentro de las su-

perficies que se reclaman o hayan de titularse. 
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Articulo 360.- Hecha la publicaci6n y realizados los tr.2 

bajos a que se refiere el articulo anterior se pondrán a la -

vista de los interesados durante un plazo de treinta dies, p~ 

ra que expongan la que a sus derechos convenga. Dentro del 

mismo plazo se recabará la O?ini6n del Instituto Nacional In

digenista. 

Articulo 361.- Si los trahAjos que se indican han estado 

a cargo del delegado, éste enviará desde luego, el expediente 

con un resú~en del caso y con su op~ni6n a la Secretaria de -

Reforma Agraria, para la prosecusi6n del tr6mite. 

Articulo 362 .• - La Secretaria de ls Reforma Agraria dict!!, 

minará sobre la ~utenticidad de los titulas presentados y con 

este dictamen y los dem~s elementos de juicio que obren en el 

expediente, formular4 en el término de treinta dias el proye~ 

to de acuerdo de reconocimiento y titulación qus se llevará a 

resoluci6n del Presidente de la Repablica. 

Articulo 363.- La resoluci6n presidencial se inscribirá

en el Registro Agrario Nacional y en el Registro Pablico de -

la Propiedad de la entidad o entidades corres~ondientes. 

Articula 364.- La ejecuci6n de la resoluciOn presiden--

cial por las que se reconozca la propiedad de comunidades, se 

efectuará por le D~legaciOn Agraria deslindando los terrenos

reconocidos y se~alando las fracciones que posean los comune

ros en lo particular, haciéndose la designaci6n del Comisari~ 

do y del Conseja de Bienes Comunales. en caso de que estos no 

existan". (l 3) 

(13) Artlculos 356 al 364, Ley federal de Reforma Agraria, 
op. cit •• p~ga. 1J4-136. 
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Con respecto a lo anterior, y como se ha· señalaao "es el 

Presidente de la RepOblica el que resuelve en definitiva so-

bre el expediente. La resolución contendré el censo de comu

neros, la descripción de la su~erficie que se confirme, la -

expresión de que los terrenos confirmados son inalienables, 

imprescriptibles e inembargables y que quedan sujetos a las 

modalidades que dicte el interEs pablico. Debido a los pro--

blemas que en la pr~ctica se presentan seria conveniente un 

punto resolutivo en las resoluciones donde se aclare que no 

tienen efectos restitutorios, ~or tratarse de una acción que

en le mayoria de los casos se funda en la posesión o en t!tu-

los precarios. Asimismo se observa que cuando estas resolu--

cienes presidenciales dan un ~lazo para que los propietarios

y poseedores individuales reclA~en sus derech~s dentro de la

suoerficie confirmuda, muchas veces usan ese derecho personas 

que no son aut~nticos vecinos del lugAr, sino adquir~ntes por 

compra de ti~o lucrativo o titulares por informaciones ad pe~ 

petuam,., al ejecutarse ls resolución presidencial habrá no

tificaciones del acto tanto a los representantes comunales,.

como a todos los propietarios colindantes y enclavados dentro 

de la superficie confirmeda, actas de apeo, de deslinde, en-

trega material de las tierras, alazos para levantar coseches-

de conformidad con los Art1culos 61 y 62 de la Ley fed~ 

r~l de Reforma Agraria, mediante asamblea general podr~n ---

optar por el régimen ejido!, cambio que quedará establecido -

mediante una resolución presidencial que lo acuerde favorabl~ 

mente."(l 4) 

(14) Hartha Ch~vez Padrón, El rroceso 5ociel Agrario y sus -
Procedimientos, Porras, ~éx. 1976, págs. 232-234. 
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Asimismo debemos se~aler que el proc~dimiento entes inv~ 

cado, recurre al reglamento que pare la tramitación de los e~ 

pedientes de Confirmaci6n y Titulación de Bienes Comunales 

existe en la ley que nos ocupa; mismo que fu~ publicado en el 

Diario Oficial de la federación el 15 de febrero de 1956, ve

mos pues, que en este reglamento compuesto por 19 art!culos y 

5 transitorios, aún Ge siguen invocando para la acción agra-

ria que las comunidades intentan. 

Se ha dicho que dentro del proceso de reforma agraria 

"las restituciones de tierras comunales no han sido importan

tes; las dificultades legales para probar al derecho a las -

tierras reclamadas obligaron a muchas comunidades a solicitar 

dotación de ejidos. Por ello, en 1960 encontramos registra-

dos sólo 1915 predios de propiedad comunal --cerca de nueve -

millones de hect~reas en total--; más de las tres cuartas pe~ 

tes de estos predios con el 64% da la superficie comunal to-

tal se concentran en ocho Estados. Sólo en el Estado de Oaxa

ca la importancia de la pro?iedad comunal es equiparable a la 

ejidal JB% de toda la superficie censada en aste Estado es 

propiedad comunal".(lS) 

(15) Roger Bartra, op. cit., p~g. 113. 
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~30?IE~AD EJIDAL 

La le9islaci6n agraria en México. no ha definido ~ún lc

que es el ejido; se~~la Tadeusz Aniszewski que "no 18 encon-

tromos en ningún documento jurídico referente e la agricultu

ra, y tompoco en la Ley federál de Rerorma Agraria de 1971. -

La par~dojo consiste en que en los siete libros de la Ley Fe

deral de Reforma Agroria, de los tres que en forma diractP- y

complcta se refiere a los ejidos, ninguno de ellos se da una-

definición. Posiblemente esto situaci6n se debe a que el le-

gisl~dor trata al "ejido" corno uno expresi6n clara1 es decir, 

se limita 6nicamente a definir su lugar dentro de la estruc~~ 

ra agraria, como también define jur!dicamente el ltmite de -

sus funciones socioecon6micas, deberes~ derechos de los eji

dntarios y las competencias de las autoridades del ejido ••• -

la fnlta de una definici6n univoca del ejido en la liter":ura 

científica, se basa en el hecho de que Los creadores de ln r5 

forma agraria no pose!an una visi6n clar~ en cuanto a la nnt~ 

raleza y el carácter de.la institución que creaban. De aqu1-

que el oapel y la función del ejido variara segan el tiempo 

-este autor o que hemos hecho referencia mismo que toma la -

opinión do Rodolfo Stavenhagen se~ala que~ se ha creado el

ejido como una respuesta a las exigencias politices y al ham

bre de tierra de loo campesinos".(lG) 

(16) Tadeusz Aniaze~mki, El Papel del Ejido an lR Estructu-
ra Agraria McxicRna, en Revista del ~~xico Agrario, n~o 

X, nOm. 4 (oc!;.-dic. l, Méx. 1977, ='" <JS• 29-30. 



71 

Es la propiedad ejidal una de las tres formas de la te-

nencie de la tierra en nuestro pais que se encuentra protegi

da juridicamente, y es el Libro Segundo, Titulo Segundo, Cap! 

tulo I, articulo 51, de la Ley federal de Reforma Agraria que 

establece que "a partir de la publicaci6n de la resolución -

presidencial en el "Diario Oficial" de la fedaraci6n, el n6-

cleo de poblaci6n ejidnl, es propietario de las tierras y bi~ 

nes que en le misma se señale con las modalidades y regulaci~ 

nes que esta ley establece. La ejecución de la resoluci6n pr~ 

sidencial otorga al ejido propietario el car~cter de poseedor 

o se lo confirma si el n6cleo disfrutaba de una posesi6n pro

visional". ( l 7) 

Como vemos, en materia agraria. las tierras ejidales pe~ 

tenecen aunque con modalidades al ejido "como grupo social y

no al Estado; o sea, que no nos regimos por un sistema de na

cionalizaci6n total de la tierra, ni de propiedad romanista,

sino por un sistema en donde coexisten la propiedad p6blica,

la privada y la social, en la cual el ¿stado conserva la pro

oiedad originaria pare destinarla al fin social, pOblico o n~ 

cion~l que se requiera, cumpliendo los procedimientos do cada 

caso. 

Los derechos de propiedad ejidal son de dos tipos, cole~ 

tivos e individuales ••• el articulo 52 ~de la multicitada -

Ley federal da Reforma Agrarin-- reafirme la tesis de que el

núcleo de poblaci6n ejidal es el propietario de los bienes e

jidales, pues se~ala GUC aunque las tierras cultivables se 

(17) Articulo 51, Ley federal d: íleforma Agraria, op. eit.,
p~g. 32. 
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fraccionan en parcelas de explotación individual y sean obje

to de la adjudicación entre los miembros del ejido en ningOn

momento dejaron da ser propiedad del nOcleo de población eji

dal y que las unidades de dotación y solares que han pertene

cido a ejidetarios y resulten vacantes por ausencia de hered~ 

ro o sucesor 1egal, quedarAn a disposición del nOcleo de po-

blaci6n correspondiente.n(lB) 

Para la constitución legalmente de un ejido, el articulo 

195 de la ley que hemos hecho referencia establece la capaci

dad de los nOcleos y grupos de poblaci6n para solicitar la d~ 

taci6n de tie%ras; por la importancia del contenido da dicho

art1culo nos permitimos transcribirlo: "ios nOcleos de pobla

ción qua carezcan da tierras, bosques a eguas o no las tengan 

en cantidad suficiente para satisfacer sus necesidades, ten-

drAn derecha a que se les dote de tales elementos, siempre -

que los poblados existen cuando menos con seis ~eses de ante

rioridad a 1.a fecha de la. solicitud raspectivs -el articulo 

siguiente o sea el 196, excluye de esta capacidad a--: 

I. Las capitales de la RapOblica y de los Estados1 

II. Los nGcleos de población cuyo censo agrario arroje 

un nOmero menor de veinte individuos can derecho e recibir -

tierras por dotaci6ns 

111. Las poblaciones da mas de diez mil habitantes se--

gOn el OltimD censo nacional, si en su censo agrario figuran. 

menos de ciento cincuenta individuos can derecho a recibir --

(1B) Marth• Ch~vsz P•dr6n, El Derecho Agrario en H8xica. Po
r.cila, M6x. 19Tla pAga. 434-436. 
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tierras por dotaci6n1 y 

lV. Los puertos de mar dedicados al trAfico de altura y 

los fronterizos con l!neas de comunicaciones ferroviarias in

ternacioneles~. (l9) 

Ahora bien, respecto a la capacidad individual en mete-

ria agraria para obtener unidades de dotaci6n de tierras, és

ta se encuentra en lo que establece el Articulo 200 de la pr~ 

pis ley y qua e la letra dice: ~tendr~n capacidad para obta-

ner unidad de dotación por los diversos medica que esta ley -

establece, el campesino que re6na los siguientes requisitos: 

I.- Ser mexicano por nacimiento, hombre o mujer, mayor

da diecis6is a~os, o de cualquier edad si tiene familia a su

csrgo¡ 

II.- Residir en el poblado solicitante por lo menos de~ 

de seis meses antes de la fecha de la presentación de la sol! 

citud o del acuerdo que inicia el procedimiento de oficio, -

excepto cuando se trate de la creaci6n de un nuevo centro ds-

pobleci6n o del acomodo de tierras ajidales excedentBSJ 

lII.- Trabajar personalmente la tierra, como ocupación -

habitual; 

IV.- No poseer • nombra propio y • titulo de dominio --

tierras en extenei6n igual o mayor al m1nimo establecido para 

la unidad da dotaci6nJ 

V.- No pasear un capital individual en la indu~tria o -

(19) Artlculoa 195 y 196. Lay Federal de Ra~orma Agraria, op. 
cit •• p6g. 79. 
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en el comercio mayor de diez mil pesos, o un capital :gr!coln 

mayor de veinte mil pesoSJ y 

VI.- No haber sido condenado por sembrar, cultivar o -

cosechar mariguana, amapola, o cualquiera a~ro estupefacien--

te"• ( 20) 

Se establece en la misma ley que bienes ser~n afectahles 

para contribuir a la dotaci6n de tierras. de los nOcleos soli 

citantes; se~alaremos los art!culos que en lo conducente est2 

blecen lo anterior. 

"Articulo 203.- Todas les fincas cuyos linderos sean toe~ 

dos por un rPdio de siete kil6metros a partir del lugar més 

densamente poblado del nOcleo solicitante, seran efectables 

para fines de dotación o ampliación ejidel en los tarminos de 

esta ley. 

Art!culo 204.- Las prooiedades de la federaci6n de los -

Estados o de los municipios, serén afectables para dotar o -

ampliar ejidos o pare crear nuevos centro8 de población. 

Los terrenos bald!os, nacionales y, en gener~l, los te-

rrenos rOsticos pertenecientes a lR federación• se destinar~n 

a constituir y ampliar ejidos o a establecer nuevos centros 

de poblaci6n ejidal de conformidad con esta ley. l\io podr.An 

ser objeto de colonización, enajenación a t!tulo oneroso o 

gratuito, ni edquisici6n por prescripci6n o información de d2 

minio Y• sólo podrán ~estinarse, en la extensión estrictamen

te indispensab1e, para los fines de intereses pGblico y para

las obras o servicios pGblicos de la redercci6n, de los Esta

dos o de los municipios. 

(20) Art!culo 200, Ley Federal de Reforma Agraria. op. cit., 

p6g. ªº· 
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Queda prohibida l• colonizac16n de propieoades privadas. 

Articulo 205.- La dotaci6n deberé fincarse de prefer~n-

cia en las tierras afectables de mejor calidad y mas pr6ximas 

al nOcleo solicitante. 

Articulo 207.- Para determinar la afectab1lidad de une -

finca se tendrAn en cuenta las equivalencias establecidas an

el articulo 250. El cAlculo se harA de acuerdo con les diver

sas calidades de terrenos que la integran. 

Articulo 220.- Para fijar el monto de la dotaci6n en ti~ 

rras de cultivo o ~ultivables, se calcular~ la extensi6n que

debe afectarse, tnmando en cuenta no s6lo el nOmero de los p~ 

ticionarios que iniciaron al expediente ;espectivo, sino el -

de los que en el momento de realizarse la dotaci6n, tengan d~ 

recho a recibir una unidad de la misma. 

La unidad minima de dotaciOn será: 

I. De diez hect6reas en terrenos de riego o humedad; y 

11. De viente hectAreas en terrenos de temporal ••• •.( 2l) 

Como toda acci6n agraria que establece la Ley federal de 

Reforma Agraria, 6sta misma se~ala al procedimiento que deba

cubrir. Con respecto e la ac~16n dotatoria da tierras, que ea 

propiamente le canstituci6n legal del ejido, al proced~m~ento 

es e1 mismo que para la restituci6n y empliaci6n de tierras,

bosques y aguas el que establece la ley en su Libro Quinto --

(21) Articulas 203-205, 207 y 220, Ley federal de Re~orma -
Agraria. op. cit., p6gs. 82 y B7. 
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Titulo Primero, Capitulo I, articulo 272, mismo que fue se~a

lado con anterioridad, al tratar la acci6n de restitución de

tierras. 

Para la dotaci6n de tierras se establecen dos instanci~s 

la primera de ellas se desarrolla en la localidad donde se e~ 

cuentra el núcleo peticionario inici~ndose obviamente por so

licitud de los mismos campesinos, esta instancia se fundamen

ta en los axticulos del 266 al 303 de la ley de la materia, -

primera instancia en la que la ejecución del mandamiento del

gobernador obliga se practiquen diligencias de posesión provi 

sional de las tierras que haya concedido_ a los solicitantes;

esto es en el caso de que el mandamiento gubernamental sea f~ 

vorable. 

La segunda instancia para esta acci6n, comprende lo que

consagran los articulas dal 304 al 317 de la misma ley, re--

suelta la acción agraria en definitiva se establece, ser~ por 

resolución que dicte el Presidente de la República, la que de 

beré publicarse en el Diario Oficial de la Federación, misme

que se tendrA por consumade hasta haberse realizado las dili

gencias de posesión y deslinde, estab1eci6ndose mediante un -

acta generai que suscribiran un funcionario de la Secretar~a

de la Reforme Agraria, el comiseriado y los beneficiados, 

quienes firmarAn y adem~s pondrAn su huella digital; todo es

to da conformidad con lo que se se~ala en los articules rela

tivos que la 1cy marca para la acci6n egraria más importante

en la legislnci6n agraria, es decir, la formaci6n de ejidos. 

El articulo 315 seMala que "hecha la asignación de las -

unidades de dotación en los t~rminos del articulo 72 de esta-



77 

ley, el delegado agrario. acompa~ado del camisariado ejidal -

hará entrega material de ellas en los t~rminos aprobados par

la propia Secretaria y par la asa~blea general de ejidatarios 

recorriendo las colindancias de cada una, con lo que se ten-

drá por consumada la posesi6n definitiva de las unidades de 

dotaci6n. De la diligencia de posesi6n se levantara un acta 

general ••• ~establece ~l precepto del artículo 316 que~ la 

Secretaria da la Reforma Agraria procedera a expedir los cer

ti ficadoe correspondiantes, de acuerdo con el acta mencionada 

en el articulo anterior, y las entregará a los interesados 

por conducto del comisariado ejidal, despu~s de haber sido 

inscritos en el R~gistro Agrario Nacional ~vemos que este -

articulo ee corr~lativo al 69 de la propia ley ya que seMala

que~ los derechos de ejidatarios, sea cual fuere la forma -

de explo~aci6n que se adopte, se acreditarán con el respecti

vo certificado de derechos agrarios, que deberá expedirse por 

la Secretaria de la Reforma Agraria en un plazo de seis meses 

contados a partir de la depuraci6n censal correspondiente".< 22 ) 

Cabe seMalar que el ej~do es un producto de la revolu--

ci6n de 1910 a 1917, materializado en un periodo posterior 

~or el Estado "que lo transformó en un sistema corporativo o

complicado y burocrAtico ••• el ejido es --en opini6n de 

Tadeuaz Aniszewski~ una orgenizaci6n socioecon6mica de los

campesinos en un determinado lugar. que crearon esta cAlule 

social, con el objeto de obtener el derecho de usufructo de 

le tierra proveniente je loe latifundios parcelados, de lee 

(22) Art!culoe 315-316 y 69, Ley federal de Reforma Agraria, 
op. cit., p6gs. 122-123 y 37. 
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tierras estatales y recién puestas en la explotaci6n_durante

el proceso de la Reforma Agraria, con ei objeto de organizar, 

dentro de esta estructura, la vide ecan6mica, social y pol~ti 

ca en forma de une comunidad sociol6gica, cultural y religio

sa. El ejido, adsmls, es una organización social dentro de -

la cual existe un sistema de derechos y deberes, de imposici~ 

nes y objeciones, presentadas por el Estado que trata al eji

do como una garantia de tranquilidad en el campo... las tie

rras ejidales tienen el car~cter de propiedad nacional, es d~ 

cir, son una propiedad del Estada. Este hecho no es nada nu~ 

vo en la historia de la cultura y estructura agraria de las -

tierras pertenecientes al gobierno mexicano ••• ".(ZJ) 

(23) Tadeuaz Aniszewsk~. op. cit., plgs. 32-JS. 
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4) SECTORES SOCIALES CAMPESINOS Y LA LEY FEDERAL DE REFORMA AGRA 

fil 

Es importante entender que nuestro sistema jur~dico, pe~ 

ticularmente la Ley Federal de Reforma Agraria que en su con

tenido establece claramente, la diferencia de los sectores s2 

ciales que conforman el agro, mismos que forman parte de !as

elases sociales existentes en nuestro pa!s, tema y concepto -

que desde la antigüedad ha sido polémico. Ya Aristóteles he-

c!a la división de la sociedad en esclavos y hombres libres,

Theotonio Dos Santos se"ala que •Aristóteles en su conocid!s! 

ma obra, "La Politice•... divide los ciudadanos en pobres, 

clase media, y ricos y establece relaciones entre formas de 

gobierno y predominio de ciertas clases sociales ••• Santo To

mAs dividia la sociedad en órdenes sociales bastante r!gidos, 

que reflejaban la cristalización de la jerarquia feudal en la 

alta edad medie ••• Marx no da el tratamiento sistem~tico y -

riguroso que ha dado a otros conceptos ya que su obre maestre 

"El Capital• quedó interrumpida exactamente en el capitulo en 

el que empezaba a tratRr de las clases sociales, edemas, en -

Muchas obras anteriores Marx emplea este concepto, a veces -

sin mucho rigor, lo que origin6 una serie de confusiones so-

bre su verdadero sentido --Dos Santos tomando los conceptos -

de Karl Merx intenta dar una conceptualizaci6n de les clases

sociBles entendi~ndolas como-- agregados basicos de indivi-

duos e~ una sociedad, que se oponen entre si por e1 papel que 

de~empe~~n en el proceso productivo desde el punto de vista -

de las relaciones que establecen entre s! en la organizaciOn

del trabajo y en cuantn a le propiedad ••• "•cz4 ) 

( 24) Theotonio Dos Santos, Concepto de Clases Socieies. Quin 
to Sol, S.A •• H8x. (s.f.). pAgs. 11-13,y 53. -
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Tenemos también que otros estudiosos de las ciencias so

ciales, si bisn es cierto que reconocen la existencia de las

clases socia1ss, la definen en forma general, ya que no exis

te una amplia y estricta definición de la misma, algunos con

sideran a lns elases sociales como "amplios agregados de per

sonas diferenciadas unas da otras por los aspectos especiales 

de su cultura y de su s~tuaci6~ econ6mica"•¡zs) 

Ahora bien, Bartra se refiere a las clases sociales en -

el campo, remitiéndose a la opini6n sobre las mismas de 

Stavenhagen, este Oltimo autor concluye que "las clases soci~ 

les en el campo se definen sobre todo en relación con la pro

piedad de la tierra, y por la extensión de esta propiedad, de 

esta manera Bart~a define a las clases sociales, como grandes 

grupos de personas que integran un sistema asimétrico no ---

exhaustivo dentro de una estructura social dada, entre los -

cuales se establecen relaciones de explotación, dependencia -

y/o subordinación, que constituyen unidades relativamente po

co permeables~ escasa movilidad vertical, que tienden a dis-

tribuirse a lo 1argo de un continuum estratificedo cuyos dos

polos opuestos est~n constituidos por oprimidos y opresoras,

que desarrollan en algOn momento de su existencia histórica -

formas propias de ideolog!a sea de manera no sistematizada y

rudimentaria o con plena conciencia de si que expresan direc

ta o indirectamente sus intereses comunes ••• ".( 26 ) 

(25) Nathen L. Whetten, El Surgimiento de una Clase Medie en 
M!xico, en Las Clases Sociales en M~xico, Ensayos, Nue~ 
tro Tiempo. M6x. 1980, p~g. 70. 

(26) Rogar Bartra, op. cit., o~gs. 147-i4B y 151. 
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como hemos señalado énteriormente, variados sectores o agres~ 

dos sociales, situación que hace pensar que México es un p~is 

dividido en clases sociales, constituida b~s~camente por fami 

lías campesinas pobres sumidas en la miseria desde hace mu--

chos aMos atrAs. Nos concretamos en el presente punto a se~a

lar únicamente los sectores sociales que contemola la Ley fe

deral de Reforma Agraria, estructura social que ha sido modi

ficada por las históricas e imperantes circunstancias acon6mi 

cas que en el agro mexicano se han dado, y que hoy en dia, P2 

demos decir que en cierta medida la ley antes citada fraccio

na en tres grandes sectores sociales a la enorme población -

campesina que conforma el agro mexicano. Tres grandes secta-

res mismos que se distinguen respecto a la relación de produs 

ci6n, distribución y posesión o tenencia de sus tierras, sie~ 

da los siguientes: a) pequeños propietarios, b) comuneros y -

c) eijidatarios. 

Rtispecto e los 

A) PEQUEÑOS PROPIETARIOS. 

Sin juzgar anticipadamente si el llamado peque"º propie

tario es en verdad pequeño o grande propieteirio, la verdad es 

que la Ley en vigor a que hemos hecho elusi6n, los difereincia 

con los dem~s en ba~e a los limites en superficie y calidad -

de las tierras que la propia Ley establece, por lo que podr!~ 

mas definir al pequa~o propietario, como el titular de un pr~ 

dio rGstico. en los términos que establece tanto le Constitu

ci6n General de lR RepGblica como la Ley Federal de Reforma -

Agraria. 
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Ha sido necesario, como se ha visto anteriormente que e

la propiedad privada se le haya impuesto limites en materia -

agraria con ciertas modalidades que en un momento determinado 

segQn la ley. obligue el interés pOblico, como podrá verse e~ 

ta finalidad de la ley, entre otras, es evitar la concentra-

ci6n en unas cuantas manos la tierra, y as! librarse de un ma 

vimiento social como se di6 en el pasado, ya que le concentr~ 

ci6n de la tierra motivó principalmente el surgimiento del ma 

vimiento armado campesino de 1910, toda vez que existia una -

exagerada desproporción de la posesión y explotación de la -

tierra y de los campesinos respectivamente, hoy llamados "pe

que"ºª propietarios", denomineci6n que se da a uno da los --

tres sectores sociales en materia agraria existentes, mismos

que se encuentran, volvemos a insistir. ampliamente protegi-

dos por la Ley federal de Reforme Agraria asi como por el pr2 

pio Articulo 27 de le Constitución Politica de los Estados U

nidos Mexicanos. Es conveniente destacar que ha sido elevado

a- la categoria constitucional la garantía individual de la P! 

queMa propiedad, as! co~o tambi6n se ha protegido al detentar 

de ese mal llamada pequeMa propiedad, recibiendo Aste en con

secuencia el nombre de •pequeMo propietario•. 

Vemos que con esa hermAtica protecci6n jurídica que se -

de a los •pequeMos propietarios", estos se han opuesto siem-

pre el avance de la Reforma Agraria, obstacu1izando laa dife

rentes acciones agraria~ que contempla la ley de la materia -

como son: la Dotaci6n, Amp1iaci6n o Creaci6n de Nuevos Can--

tros de Población Ejidal o bien, la Restituci6n de Tierras -

que pertenecen a las Comunidades. 

Consideramos que los •peque"os propietarios• se consoli

dan con lo que seM•la el precepto del art1cu1o 249 de la mul-
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ti.citada Ley f'ederal de Reforma Agraria que dice: •s_on inafe~ 

tablas por concepto de dotaci6n, amplieci6n o creaci6n de nu~ 

vos centros de pobl.aci.6n, las pequel'las propiedades que están

en exploteci6n y que no exceden de les superficies siguient~s: 

l.- Cien hectéreas de riego o humedad de primera, o l~s

que resulten de o~ras ciases de tierras, de acuerdo con las -

equivalencias establecidas por el articulo siguiente ••• ".( 271 

Por heberee comentado con anterioridad el articulo antes 

sel'lalado nos concretamos 6nicemente a apuntarlo. 

Al respecto tenemos también qua los pequel'los propieta--

rios se sobreprotegen con la Declaraci6n de Inafectabilidad y 

la expedici6n de un certificado, segan se establece en el ar

ticulo 257 de la Ley federal de Reforma Agraria, siempre y -

cuando el predio r6stico de que se trate quede reducido a la

exten si6n que sel'lala el .articulo 249 de la misma ley y además 

que 6ste se encuentre en explot~ci6n, el tioo de Certificado

de lnafectabilidad podré ser agr1cola, ganadero o agropecue-

rio, este Oltimo para quienes integran unid3des en que se re~ 

licen, en al mismo predio, actividades egricolas con propósi

tos da comercializaci6n y actividades ganaderas, seg6n el ar

ticulo 256 de la Ley que nos ocupa.* 

B) COMUNEROS. 

Le Ley Federal de Reforma Agraria, en ningan momento de

fine al sector que nos ocupa. es decir, el comunero, sector -

social campesino que desde le conquista fue perdiendo sus le

gitimas tierrae, agudizéndose esto con el brutal despojo de -

las mismas por las CompeR!ss Deslindadoras1 este amplio sec--

(27) Articulo 249, Ley federal de Refor:nu Agraria, op. cit., 
pAg. 96 

• Ver Articulas 257-250, lb!d. 



84 

tor rurRl fue ori1lado por lo anterior, as1 como po~ les con

diciones materiales de vida, e ser hist6ricamente el protngo

ni~ta de movimientos y cambios sociales y nos estamos refi--

riendo al de 1910, en el que aún a la fecha ~o he podido rece 

brar sus legitimas derechos, por el contrario, muchos de 

ellos ni siquiera han rescatado un pedazo de tierra para ser

sepultados. 

Si bien ss cierto, que el articulo 261 de la Ley federal 

de Reforme Agraria, precepto que con anterioridad hemos hecho 

referencia, estftblece que los núcleos de poblaci6n que de he

cho o por derecho guarden el Estado comunal tendrán capacidad 

para disfrutar en común de las tierras, bosques y eguas que -

les pertenezcan o que se les hayan restituido o restituyeren. 

En opini6n de Rodolfo Stavenhegen, al respecto, comenta

que "no existe una clara legislaci6n con respecto a las comu

nidades agrarias. En la mayoria de los casos ~seílala este -

investigador-- que los comuneros usufructúan en lo individual 

una parte de la tierra de labor de la comunidad y la conside

ran de hecho como una propiedad privada... de acuerdo con la 

legislaci6n, los bosques y .pastos de las comunidades deben 

ser utilizados exclusivamente para disfrute colectivo, sin 

ninguna parceiaci6n. Mas también aqut le apropiaci6n privede

he hecho su aparici6n en algunas comunidades, con frecuencia

apoyada por fuertes intereses madereros y pol!ticos. que de -

hecho explotan los bosques comunales en provecho propio sin 

beneficio alguno para la comunided ••• ".( 2B) 

(26) Rodolfo 5tavenh~gen, Aspectos Sociale3 de la Estructura 
Agraria en México, en Neolotifundismo y Explotaci6n, -
Nuestro Tiempo, Méx. 19BO, p~gs. 20-21. 
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Sobre la legislaci6n existente al respecto, no encontra

mos una definici6n de lo que es un comunero, por lo que en b~ 

se a les circunstancias agrarias que le rodean, se puede de-

cir que es un sujeto con capacidad legal que trabaja la tie-

rra en coman, estableciéndose por la ley un tiempo de cinco -

anos de residencia minim~ en la comunidad y ademés que re6na

los requisitos establecidos en el articulo 200 de la Ley FedA 

ral de Reforma Agraria. 

C) E.JIDATARIO. 

Como en el case anterior, la Ley Federal de Reforma Agr! 

ria no da une defi~ici6n de lo que es un ejidatario, pero si

ha quedado dicho ~n el capitulo primero, que el ejidatario no 

es un propietario en el sentido romano de la palabra; tan s6-

lo se deduce de la ley, que ~ste es un mexicano que goza del

derccho de los frutos y del de uso de la tierra y trabaja in

dividual o colectivamente la misma, con la limitación legal -

de transmitir esos derechos a terceros ya sea por ar~andamien 

to o compra-venta. El sector campesino de los ejidatarios su~ 

ge juridicamente en el articulo 27 constitucional y es la Ley 

federal de Reforma Agrari~ en vigor la que determina y esta-

blece la forme y requisitos legales qua se deben cubrir para

ser un ejidatario, esta condición se deriva de la acci6n ag.r;2_ 

ria llamada Ootaci6n de Tierras misma que se recibe despu!s 

de un procedimiento a que ya hemos hecho mención, de manera 

gratuita por el Poder Ejecutivo de la Unión representado por

el Presidente de la Re~Oblica. El ejidatario surge con dere-

chos y obligaciones respecto a la tierra que ae la dota·y que 

la propia ley le se~ala. 

Los campesinos que llenen los requisitos le~ales establ~ 

cidos por la Ley como es la c~pacidad jur!dica de los nOcleos 
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y grupos de poblaci6n que se estabLece en el articulo 195 de

la misma, serAn los que en primer ~1~no se cubren para poder

ser beneficiados con las tierras y satisfacer sus necesidades 

primeries. 

Todo el procedimiento legal de lP acción de dotación, -

misma que origina la condici6n para ser ejideterio, culmine e 

partir de la public~ci6n de la ResoLuci6n Presidencial en el

DiArio Oficial de la federaci6n, hecho que convierte el nO--

cleo de población en propietario de lRs tierras en los t&rmi

nos que la propia Ley establece y con las modelid~des que se

seMalrn en la propia Ley. 

Cuando se ejecuta le resoluciOn e que hemos hecho refe-

rencia, se otorga al ejido p:r13~ietArio el cer~cter de posee-

dar o se le confirma en el ceso de tener unP posP.si6n provi-

sional, esto lo estsblece el articulo 51 de le Ley feder2l de 

Reforme Agraria. 

El ejidetario adquiere derechos individuales, mismos que 

se establecen en el Libro 5egundo del nEjido", Capitulo 11, -

del Titulo Segundo, i:;ue est.nblece del r.rticulo 66 el 100 de 

la Ley que nos ocupa, las condiciones y derechos individunles 

de los ejidetarios. 

FinPlmente c~be destac~r respecto e la condiciOn politi

ca del sector de los ejidatarios. Roge% Bnrtra afirma que "el 

ejidRtPrio ha sido uno de los sostenes que han permitido leg! 

timar el poder de la burgues!e; no obstAnte. hoy en d!a el 

propio des~rrollo capitalista en la e9ricultura comienza a 

erosionar este legitim~ci6n"•( 29 ) 

(29) Roger Bertre, op. cit •• pftg. 129. 
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1) CACIQUISMO. 

M!xico ha sido por desgracia un pa!s social y politica-

mente enfermo, sus estructuras económicos y sociopoliticas -

desda su gestación y nacimiento como pa!s "libre e indepen--

diente" de la ~ieja España fueron "débilesAy hoy el resultado 

es el de un oa!s subdesarrollado. netamente rural que padece

aOn graves problemas y muy agudos. Concretamente en el agro,

tenemos el fen6meno d~l caciquismo que se traduce en ~abreza. 

analfabetismo, insal~brided y toda una serie de circunstan--

cias que limitan de la participación democrática a los asun-

tos pol!ticos locales y estatales de los campesinos. p~ra bu.§. 

car y lograr su ~esarrollo. 

Es decir, la presencia de este fenómeno social en el 

agro mexicano, conduce a una total marginación social que fr~ 

na tanto el desarrollo regional. local como nacional del pa!s. 

El concepto de cacique es definido por la Real Academia

como "se~or de vasallos o superior en alguna provincia o pue

blo de indios; persona que en un pueblo o comarca ejerce exc~ 

sive influencia en asuntos pol~ticos o administrativos".(l) 

Investigadores de las ciencias sociales como Luisa Paré

se"ala que el t!rmino de cacique viene de la palabra nkassi-

quen de la lengua arawaka del Caribe que quiere decir "tener

º mantener una casa". Es con ese vacable que se designaba a -

los jefes en las Antillas Mayores en el momento de la conqui~ 

Cil Diccionario de la Lengua EspaMola, Real Academia Espe"o
le, Madrid 1970. 
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ta. Los espa~oles edop~aron esta palabra y la aplicaron ~ -

ciertas autoridades entre los pueblos conquistados en Américñ 

del Sur, Mesoarnérica, las f ili~inas y en el Sur de Estados ~

nidos ~Luisa Paré define al caciquismo como.:_ un fer.6rneno -

de mediación pol1tica caracterizado por el ejercicio inform~l 

y per~onal del poder para proteger intereses ecan6micos indi

viduales o de una facci6n".( 2 ) 

Recordemos que uno de los objetivos fundamentales, entre 

otros del movimiento revolucionario de 1910, era terminar con 

el caciquismo representado por los grandes terratenientes y 

la aristocracia rural, pero desgraciadamente vemos que este -

fenómeno socio-pol!tico aOn subsiste en todas las regiones -

del pa1s, con nuevas modalidades ~e presentación, sin cambic

en su esencia ya que se refleja en la obstaculización del de

sarrollo del pais; de lo que va del periodo post-revoluciona

rio este fenómeno social del agro mexicano en la actualidad -

es el de que en muchos de los caciques, que controlan vastas

regiones oel campo mexicano, tienen su origen en el proceso -

de la "Reforma Agraria, de la cual fueron promotores, obte--

niendo poder mediante una compleja red de compadrazgos, amis

tades, deudas, favores y amenazas que a muchos les permitie-

ron controlar a lns comunidades campesinas; en su origen, to

do sistema de cacicnzgo implica una estructura de mediaciOn -

en la que el cacique consigue el poder mediante el apoyo que

logra de la comunidad a la que representa; pero ei poder que-

(2) Luisa Poré, Caciquismo y Estructure de Poder en le ·Sie-
rra Norte de Puebla, en Ceciquismo y Poder Politice en -
el México Rural, Siglo XXI, M!x. 1980, p~g. 36. 
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le otorga la comunidad es ejercido de acuerdo a intereses aj~ 

nos a este. Ahora bien, con el tiempo este sistema se anquil~ 

sa: el cacique ha S3bido convertir su poder en riqueza y eje~ 

ce de manera desp6tica y arbitraria su dominio. A partir de -

ese momento deja da ser 6til ai sistema y se encuentra con la 

oposición del sistema formal de poder: el presidente munici-

pal, con una parte del partido oficial detrás, los represen-

tantas locales del gobierno federal, se entabla una lucha en

la cual el sistema oficial construye paulatinamente una nueva 

estructura de mediación, pues requiere de cierto apoyo en la

comunidad para liquidar al cacique ••• ""(J) 

Otra opinión al respecto es la que nos da Salinas de -

Gortari se~alando a Paul friedrich estudioso sobre ese tema -

el que ha definido al cacique como "un l!der poderoso y euto

crAtico que se destaca por el uso de la amenaza y la violen-

cía como medios de persuasión, y cuyo mando personalista y g~ 

neralmente arbitrario es secundado por un grupo de parientes, 

lugartenientes y otras personas que dependen de Al•.( 4 ) 

Tenemos también que el movimiento social cam~esino en M! 
xico de 1910, se debió a la mala repartición de la tierra, es 

decir a las irregularidades en la tenencia de la misma ya que 

se encontraba acaparada por unos cuantos particulares, motivo 

fundamental para que las masas campesinas con su participa--

ción en la lucha armada pelearan psra recuperar las tierras -

de las que habian sido arbitrariamente despojados y poder lo-

(J) Rogar Bartra, Campesinado y Poder Politice en MAxico, en 
Caciquiamo y Poder Político en el México Rural, ap. cit., 
pAg. 29. 

(4) Carlos Salinas de Gortari, Producción y Participación P2 
l!tica en el Campo, UNAH., M~x. 19BO, p~g. 207. 
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grar una justa distribuci6n de la riqueza del camp_o •. 

No olvidando que •1os ruvolucionarias proven!an en su m~ 

yor1a de las filas de los peones libres más que de los acasi

lledas y, t<n alguna forma. la r·evoluci6n corr'espondi6 a un e~ 

fuerzo de ese proletariado por cambiar la situación de explo

taci6n en el campa ••• n.(S) Pero por desgracia el mavimiento

revalucionario en su totalidad no contaba con una verdadera y 

efectiva direcci6n a excepci6n de algunos grupo~ como el zap~ 

tismo y villismo que ofrecieran alternativas ideológicas y PQ 

11ticas para un cambio efectivo en la distribuciOn tanto de -

la riqueza como del poder. por ello algunos autores opinan -

que n1a revoluciOn mexicana consolid6 el poder de la burgue-

s!a can la ayuda de las masas campesinas interesadas en una -

transformación de la estructura agraria. Esta alianza obliga 

a la clase dominante a satisf~cer en parte las reivindicacio

nes campesinas pero sin perder el control sobre el procesa. 

En el campa, en muchas lugares, después de derrotar a la 

clase de las terratenientes que ten!an el poder pol1tico, se

cre6 un vac1o en el poder debido a que las· mases que llevaran 

a cabo el proceso revolucionaria no ten!nn --como ya hemos di 

cho-- ninguna organizaci6n o cuerpo ideol6gico ••• en algunos

casos este vacia se llen6 con e1 regreso al poder de los te-

rra tenientes que, cuando no pudieron recobrar sus tierras. -

monopolizaran el comercio; en otros casos, los propios caudi

llos de la revoluci6n se epropiaran tanta del poder politice-

(5) Luisa Paré, El Proletariado Agrtcola en M~xico, Siglo 
XXI, Méx. 1961, pAg. 71. 



~~ d:": .;.o'../i .. ;::.--:riti:; de unifici..!ci6n d2 to.:ns l.:.¿; t.~~:1 .. -!~-.c.:,¿5, e~ 

del ~ctual ?Rl."c·· 
lll 

Con~iJer~mos qu~ C5 ¿~! c~~o l~ burgu~sfa ~cxican~ ~~u -

vc..Li~ndose :!o lo;:; ·=E~r.1;a~sinf.Js, e:;~ructur~ S:.J l!ne~ ¡J 1:l!i:ica P.f.. 

r::. t;o~:::rnL:ir, c~·::T1~_·i::~.:l.:J los co;ic:cptos de lt..'"!:: fl.Jndi-:ta y ~'"" . .::~<.-

~~~iccno ¡0 ~~~ fr~na ~1 de=~rrollo ~ol!~ico y ~conOnlico ~e!

~i~~o, Pn virtud de que no sa rleju que el c~~~csino decida y. 

resuelva con su partici~~ci6n y le~!tim8 volunt~d l~ for~a d~ 

vida que se r~quie~e para loarar su bienestar ~acial fl que 

tiene d2rucho. 

Ccr1J.::do '}~ el C:--''11·1csino de l;-i su~Ue$ Ca dcm~1=r2cia, buo:~-

-:tr.. :l!?~c:ione~ ~~mo s~ ':C:JC·t:Jnib:ra hoy C'i d!,:i en el ;'.:!C!s doD. 

( 5) Luisa p, rt, :.:.:ciqui~,-,~ y C:ctr•.Jcl.u:r~. e'.:: .,•;:id .. :r •J~ l~· ;;.l.r.:=r:-: 
: .. u:=~ .. ¿: ""!e P'-'e::l.:., ·:J ; •. --:~t., .:1!1s. 15. 
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los seudorepresententes~ mismos que defienden y protegen los

intereses de los caciques ocupando en ocasiones ellos mismos

puestos politicos o administrativos en el gobierno local o n~ 

cional: o bien• controlan a otras personas que ocupan dichos

puestos para poder manipular los movimientos regionales que 

surgen en oposición al autoritarismo arbitrario del sistema 

caciquil, compleja telaraMa que fabrica este sistema y que c~ 

mo resultado de esto mismo crea en diferentes lugRres e impo

ne representantes, e~ decir, se forne todo un cuerpo represe~ 

iativo informal par~ controlar las masas campesinas y repri-

mirlas. Acciones qL.e correlativamente realiza con las fuerzas 

formales como es ~a policie y el ejército. 

De las investigaciones realizadas por Mart!nez V~zquez 

sobre este fenómeno del caciquismo seMala que "en todos los 

lugares de influencia caciquil existe uno o VRrios represen-

tan tes que tienen en sus manos el control y la manipulación -

de los campesinos ••• mismos que son atemorizados por grupos

de pistoleros que funcionan como instrumentos informales de -

represi6n y estén encargados de mantener el "orden" y le "uni 

dad", es! como el de eliminar e los que pudieran insurreccio-

narse y protestar. El método principal para lograr apagar la 

posibilidad de la insurrección es la desunión provocsda de la 

gente o la presión directa ••• el cacicazgo que estamos trata~ 

do funciona como todo un sistema que a través de una red bas

tante compleja de agentes ha logrado controlar y sostenerse -

durante muchisimo tiempo".( 7 ) 

(1) Víctor Raúl Martinez vazquez, Despojo y Manipulación Ca~ 
pesina: Historia y Estructura de Dos Cacicazgos del Va-
lle del Mezquital, en Caciquismo y Poder Politico en el
México Rural, op. cit., p6g. 161. 
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Podriomos seoalar que con res?ecto a la intromisi6n del

cacique al sistema ejidal y comunal, est~ lo hace a trav6s de 

ocupar e integrar el comisariado ejidal, autoridad politice -

interna del nQcleQ ejidal o cornunel en su ca~o, une vez pose

sionado del ~uesto de presidente del comisariado, 6ste toma -

el control absoluta de la política a desarrollar en el nQcleo 

de poblaci6n, manejando a su inter~s a los ejidatarios mismos 

que son con fr~cu=ncia deGpojados de sus parcelas para entre

garlas a miembros de la familia caciquil o bien d~rselas a -

otros campesinos con el fin de que ~stos, en u~ momento dado, 

le apoyen por sentirse comprometidos ~gr los nfavores" recib! 

dos de los caciques. El cacique de una manera directa o indi

recta controlo tambiEn la presidencia municipal para tener en 

sus manos el poder pol!tico y administrativo de la poblaci6n, 

para poder manipular tod~s los asuntos que se presenten en la 

localidad. 

En materia egraria as! como en lo Administretivo, el ca

cique interviene como hemos dicho ~ara defender sus m6ltiples 

intereses, por medios extralegale&, esto aunado a la falta de· 

conci~ncia política as! corno el alto indice de analfabetismo

que padecen las mas~s cam~esinas mexicñnas, genera que se de

sarrolle la m~s brutul y despiadada ex~lotaci6n que hoy en -

d!a se generaliza y agudiza. EstD nas hace reflexionar y a ~ 

la vez se~olar que a6n la Aevoluc~6n Mexicñna de 1910 no h~ ~ 

hecho justicia a dichas masas rurales de nuestro pa!s y q~~~ 

(¡nic;, .. !:nte 101> pseudorepresent;:in tes del ;lUeblo mexican.11 s,t;. ., __ _ 

h."º valido de la ignorancia del pueblo para su p1ropio ben.efi.~ 

qi,o. 

El hambre, la insalubridad, el analf<:ibetismo e i[J.,i~I~~--

~~~ social san sin6nimos de caciq~ismo en el agro mex~~na,..~ 
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enfermedad latente en el pueblo mexicano. mismo que buscar~ y 

lograr#! en un .tiempo razonable su tratamiento. es d.écir. pen

samos que si este fen6meno social a que nos hemos referido. 

que padece el agro mexicano. no se ataca politice. social y 

ju~icialmente por parte de las Autoridades corres~ondientes.

tomar! otros cauces extrnlegnles que costará probablemente a

las estructuras politice, sociales y económicas del pais un -

cambio radical. 

La pregunta que surge de lo anterior serie, ¿cómo dren?r 

este gravisimo problema que aqueja hasta el m~s pequeMo po~l~ 

do o comunidad del pa1s?. Pensamos que en primera instancia

se le debe dar una amplie y no demagógica participación poli

tice al campesino, adem~s de que estRs masas ca~pesinas rele

gadas, temen, dependiendo de las condiciones circunstanci~las 

y de sus necesidades que en cada región se presenta, lRs deci 

sienes politicns con absoluta libertRd, sin ninguna intromi-

si6n de facciones o partidos políticos, ya que estos siempre

persiguen intereses propios de clase. En la medida que se d~ 

je de manipular a les mases c~mpesinas de México. estns con -

sus prooios recursos, erradicaran la enfer.oedad social que p~ 

dece nuestro pa!s, otro factor que consideramos de suma impo~ 

tancia que debe ir conjuntamente con la libert~d pol!tica del 

cam~esino, es el combatir en todos los sentidos el analfabe-

tismo que como hemos dicho, existe en un alto Indice en la -

clase social que forma el agro, concretamente nos referimos a 

las numerosas familias de campesinos pobres que conforman el

pa1s, y da este modo consideramos que el c~mpo mexicano ten-

d rA mAs posibilidades en poco tiempo de sacudirse del sistema 

caciquil. 
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2) MINIFU~DISMO. 

Una vez iniciado el ~raceso de la Reforma Agraria en el

campa de M!xic•, orientada esta por les lineamientos juridi-

cas plRsmacos en el Articule 27 Constitucional de 1917, se -

di6 un nuevo panorama en la tenencia de la tierra. eons~itu-

y6ndose y ~rotegiEndose tres tipos de tenencia de la misma: 

la ejidRl, comunal y la pequefta propiedad, resultando de la 

primera y tercera, tomando en cuento su extensi6n, es decir,

~or lo reducido en n~mora de heet~reas s~ originó lo que se -

le ha denominada minifundismo, t~rmino definido simplemente -

por la Real Academia cona "una finca r~stica que por su redu

cida extensi6n, no puede ser objeto par s! misma de. cultiv~ -

en condiciones remuneradas•"ca) 

Asimismo, la Lay de Famento Agrepecuaria del 27 de dl--

ciembre de 1980, publicnda en el Diario Oficial de la federa

ei6n el 2 de enero de 1981, define al minifundismo en ~u Art! 

culo 63 en los siguientes t.§rminos "¡:tara los efectos de esta

ley, se consider~ minifunqia la superficie de terreno que de~ 

tinandose a la cxplgtaci6n agrícola. tengA una extensión has

ta de cinco hect~reas de riago a humedad • sus equivalentes -

•n •tras clases de tierra, asi coma la que no basta para •bt~ 

ner cuando menos una produeci6n que arrojs como beneficia el

doble del salario minimo en el campo que e~rresponda a la re

gi6n.' ¡ 9 ) 

Vemos pues qLe el minifundisme en M~xiea es otro de los-

(8) Oiccionl'lrio d., la 1..enc;ua t:eoai'lola, op. cit. 

(9) Art. 63 0 Ley de Fo:nen";;a ,.gropl!lcuario. ,:>orrú<i, MEx. 1961, 
:tt'i~. 403. 
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resultados de la redistribución de la tierra, engendrado par

la Reforma Agraria; Marco Antonio DurAn seffala al respecto -

que la peque~a propiedad "se acrecent6 en 1960 y que ésta es

taba representada por 447,334 predios mayores de 5 hect~reas

y 899,106 predios menores de 5 hectáreas constituyendo estos

Gltimos un conjunto minifundista ••• las tierras de cultivo -

de los ejidos, distribuidas en peque~as parcelas, constituyen 

también empresas agr!colas minifundistas ••• "•tlO) 

Refiriéndonos el aspecto ejidal, una vez recibida la ti~ 

rra solicitada por alg6n nacleo de población, se establece el 

parcelamiento par;, cada uno de los miembros beneficiados que

la Ley Federal a~ Reforma Agraria en su articulo 220 estable

ce que la unidad m1nima de dotación serA: 

I. De diaz hectáreas en terrenos de riego o humedad; y

Il. De veinte hect~reas en terrenos da temporal ••• • 

Al respecto bien sabemos que en la mayoria de los casos

este precepto legal no se le ha dado debido cumplimiento en -

virtud de que la superficie que beneficia al nGcleo ejidal no 

es posible formar unidades de dotaci6n con la superficie que

se establece en l.a Ley, ya que por el e°levado nGmero de camp~ 

sinos y las reducidas superficies con que se dota se forman -

miniparcelas ejidales. 

Es por ello que se dice que la estructura agraria mexic!l 

na no corresponde a los deseos expresados por el conjunto de

las masas campesinas y que el ejido que se proclama en alta -

voz, "creaci6n original de la revoluci6n mexicana no es en el 

plano estructural sino una forma particular e institucionali-

(10) Marco Antonio Durén, El Agrarismo Mexicano, Siglo XXI,
H!x. 1979, pAg. a. 

* Ver Articulo 220 de Ley federal de Reform.;i Agraria. 
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zada del sistema minifundista. Otro tanto sucede con le mayo

r!a de las propiedades privadas. 

Si a los 900,000 (más o menos) propietarios de menos de-

5 hectáreas se suman los 900,000 ejidat~rios cuya parcela es

inferior a esa dimensiOn, se advierte que 65~ de los campesi

nos mexicanos son minifundistas típicos. Explotan apenas 17~ 

del territorio cultivable. En el otro polo, menos del l~ del

campesinado concentra 42j de las tierras laborables. Se halla 

as! un vasto sector campesino de posibilidades limitadas per

lo exiguo de sus explotaciones y por otra parte un sector pe

que"º de posibilidades considerables, dado el nivel de desa-

rrollo de las fuerzas productivas. Esta particular estructura 

agraria es el fruto directo de la doble via, campesina y lat! 

fundiste, operada en México después de liquidar las relacio~

nes sociales de tipo feudal en la agricultura ••• ~.(ll) 

Es evidente, que al mismo tiempo que las masas eempesi-

nas de 1910, que combatian tenazmente el latifundismo en pro

del reparto de tierras ajidales en gran medida se proliferaba 

la pequena propiedad privada. 

Consideramos que si ejidatarios o peque~os propietarios

minifundistas estuvieran bien organizados conjuntamente, con

un meyor apoyo tecnolOgico y económico por parte de las inst! 

tuciones creadas para el efecto en gran medida funcionarian -

productivamente bien, las miniparcelae ejidales o propiedades 

(ll) Michel Gutelman, Capitalismo y Reforma Agraria en M6xi
co, Edit. Era, H6x. 1977, p~gs. 177-178. 
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particulares existentes, asimismo debemos pensar que en el f~ 

tura, por el alto índice de crecimie':to demográfico en nues-

tro pa!s existirá el inconveniente físico para dotar o 

ampliar da más superficie a los núcleos de población existen

tes, por lo que se tiene que tecnificar al agro mexicano para 

poder contrarrestar todos y caja uno de los problemas que la

propia estructura agraria ha creado. 



J) l._ATlfUNJISMO. 

El tratar la cuesti6n latifundista de nuestro pa!s es s~ 

mamente importante tener presente, que gran parte d~ los pro

blemas del agro en México se remontan a partir de la conquis

ta espaMola y que pare Cué CAnovas fueron tres los factores -

que contribuyeron a esa desorgenizeci6n que ha existido en el 

campo, la primera se debe a que "las disposiciones que se di~ 

taren por los reyes y sobre mercedes de tierras, que estable

cieron un reparto desigua·1 entre espa11oles e ind!genas; segu.Q. 

da, las variaciones que sufrieron las medidas agrarias, entre 

1521 y 1569, las que produjeron incertidumbre respecto a los

limites de las propiedades privadas; y tercero, la falta de -

titulas que amparaban las propiedades de los indlgenas, que -

favoreció el crecimiento de la gran propiedad de espaMoles y

euromestizos, en perjuicio de las propiedades individuales y

comunales de los abor!genes"•cl2 ) 

Es decir, que desde el siglo XVI y hasta principios del

siglo XVII, se forman y consolidan los grandes l~tifundios, -

sistema que se di6 y que caracterizó la historia econ6mica a

graria de M6xicor ahora bien, ¿ qué debe entenderse por lati

fundismo?, para contestar dicha interrogante nos remitimos al 

diccionario de la Real Academia, mismo que lo define simple-

mente como "una finca r6stica de gran extensi6n""(lJ) 

\il> Agust!n Cu6 C~noves, op. cit., p6g •. 117. 

t~~ Diccionario de le Lengua EspaMola, op. cit, 
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Estas grandes extensione5 d~ tierras que p~rtenecieran 

originalmentP e las comunidades ind1gend&t bien sobemos que 

por medios legoles o ileg~les que usaron los terratenientes 

despojaron de dichas tierraé 2 los ind1genos¡ otro Método que 

se utiliz6 en contra de la pro~ied~d comunal por p3rtc de los 

tarrateniantes fue el llBmado sistema de "com?osicionas", prg 

cedimi3nto "legal" destinado e deslindar l2s propicd~des y c2 

mo l~s co~unidades no entendieron la situaci6n en confir~sr -

sus titules mediante dicho procedimiento, ré~6n por lo que -

los grandes propiet~rios ·se aprovecharon de 123 circunstrn--

cias para benefici~rse concentrando ~r~nde~ extenGiones de -

tierras. 

Roger Bart~a afirma que "la estructura econOmic~ y pol!

tica colonial destruy6 en grnn porta e lo propied~d comun~l.

psro fue 1a repOblicn 1iberal 1a que le di6 el golpe mortal -

que la liquidO; lo que no pudo lograr ol sistema semifcudal -

lo ~lcanzO la repOblica burguesa. La base del proceso de dc

sinteJraciOn de las propiadcdes comunales fu~ron los intere-

ses de 1a burgues1a agraria e industriul, cristaliz~dos en el 

conjunto de leyes sobre la desumortizaci6n que cul~inaron en

la Ley Lerdo de 1856 y la Constituci6n de 1857."ll4 ) 

Sabemos bien que la finalidad entre otras, de las leyes

liberales sobre la desamortizaci6n eran dictadas con el fin 

de que la iglesia, m~ximo latifundista de le ~poca, lanzare e 

la venta sus propiedades pare que es! se pudieran beneficiar-

(14) Rog¡¡r Bartra, E:structura Agroria y Clases 5ocinles en -
M6xico. op. cit., pag. 111. 
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los arrendatarios quienes podr1en comprarlas con el objeto da 

poderse formar una "clase media rural•; fue con la Ley de ---

1B94 relativa a la ocupación y enajenaci6n de terrenos bal--

d1os en el r!gimen de Porfirio D!az, cuando se intensific6 la 

concentreci6n de la tierra ~ toda le acci6n desmedida de la~ 

compe~les deslindadoras, en cuanto al despojo de tierras a -

los indios mexicanos; tenemos datos que se"alen que al. Oltimo 

ª"º da la dictadura ~orfirista. "el l~ de la pobleci6n posete 

97·;4 del territorio nacional, en cuanto que al 96~ de la pobl!!, 

ci6n poseia solamente 2~ de la tierra... se trataba de una 

organizaci6n tipicamente 'latifundista, en la que los due"os 

de les grandes haciendas, muchas de el.la.a abarcando cientos 

de miles de hect~reas, constitu1an la ariatocrec~a social, P2 
l1tica y econ6mica del pa1s. El latifundio era no sol.amente -

una gran propiedad "terri to riel sino sobre todo, un sistema sg, 

cial., un universo en el cual se dasenvolv!a cierto tipo de r~ 

laciones sociales y económicas. La mayor parte dlt l• pobl•---

ci6n rural ee encontraba encl.avada sntre los limites de las -

haciendas y carecla de hecho de los m6s elementales derechos

civiles. Les condiciones de vida y de trabajo de los peones -

de las haciendes eran notoriamente •alas ••• •.(lS) 

fue el movimiento campesino revolucionaria da 1910, el -

que derrocó al dic~ador Por~irio D!az, mismo que combati6 al

a,istema imperante de los grandes leti~undios. sentando les b~ 

sas p~ra la reforma agraria en M6~ico y que en 1917 en la ---

__ ....... :e w 

Radolfo StavDnhagen. Asp~ctoa Sociales de l• Eatructu~• 
Agra~i• en Mlxic;.n, en N.~).atif'undiamo y Explotaci5n, -
op. cit., pag. ~t.. 
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Conatituci6n Pol! tic• de Estados Unidos Mexic11no_s, _ ~~ su Art! 

culo 27, consagra los principios, para .le radicalizaci6n del

latifundismo en nuestro pa!a y son los primeros gobiernos re

volucionarios los que iniciaran de manera lenta y timida la -

luche contra este fen6meno aocia1 del agro e que nos hemos e~ 

tado refiriendo en este punto, es decir, al latifundismo, re~ 

pecto a la lenta repartici6n de tierras que los gobiernos 

efectuaron. (Vease el cuadro respectivo que en el capitulo s! 

guiente se senala.) 

Es la Ley federal. de Reforma Agraria, qüe con base en el. 

articulo 27 constitucional relativo al fraccionamiento de los 

latifundios, que se ha establecido el limite de la pequena -

propiedad senalada en el ~rt!culo 249 de la citada ley, a que 

hemos hecho referencia anteriormente. 

Vemos que el contenido de las leyes agrarias vigentes l! 

mitan la concentraci6n de la propiedad privada, y es precisa

mente el Articulo 249 de la precitada ley el que establece un 

limite máximo de tierras que debe poseer·un individuo, claro

está, dependiendo de la Cilli,dad de la tierra que se tenga, as! 

misrno vemos que tode la legis_1aci6n agraria en vigor protege

y garantiza la existencia de 1a pro?iedad privada, inclusive

la pol!tica agraria que se ha dado la ha favorecido desde el

a~o de 1946, cuando se reform6 el articulo 27 constitucional

dftndose uno sobreprotecci6n. N~s referimos al derecho de amp~ 

ro muy usado por loa "paquenos ~ropietarios" del pa!s. 

Le verdad al respecto es que la Reforea Agraria en la -

que muchos campesinos de H6xico hablan clavado sus esperanzas 
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en obtener amplios beneficios de la misma, pero !stas han ido 

desvancciendose porque aOn no se ha podido reali%ar une verd~ 

dera y justa redistribuci6n de la tierra en e1 camoo de Méxi

co, y que hoy en d!a para burlar la legislaci6n agraria por -

parte de los pequenos propietarios, que no tienen nada de pe

que~os, fraccionan sus e~tcnsiones de tierras y las registran 

con nombres de familiares o prestanombres, toda una descerada 

simulaci6n de dichos freccionamientos, situación que origin~

de nueva cuenta los grandes latifundios en el pa!s. As~ tene

mos el caso "sobre todo en las ricas regiones irrigedes del -

Noroeste. Por ejemplo, en el Valle del Ya~ui. 85 propietarios 

controlan 116,SOO hect~reas de le mejor tierra de riego, que

estAn e nombre de l,191 persones, es decir,. cada propiedl'ld -

tiene en promedio i. 400 h·ectarees ••• •. ( 16 ) 

La Reforma Agraria ha creado "nuevos latifundistas que -

son empresarios agr1colas en el verdadero sentido de la pela

bra ~Estos~ están organizados a nivel nacional en uniones -

de productores o asociaciones da "pequenos propietariosM que

constituyen, fuertes grupos de presión sobre las autoridades

gubcrnamentales en defensa.de sus intereses da clase. Los -

grandes propietarios generalmente están estrechamente integr~ 

dos con la gran burgues!a a nivel nacional, y sus intereses -

econ6micos rebasan la actividad netamente agropecuaria. para

manifestarse sobre todo en los sectores d11l comercio. el cr6-

dito, los transportes y 111 especuleci6n inmobiliaria•.(l7 ) 

(16) Rodolfo Stavenhagen, Aspectos Sociales de le Estructura 
Agraria en M~Kico. op. cit •• p~g. 19. 

( 17) lb!d, p!\g. 119. 
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Hemos se"alado, eGn con el buen prop4sito de las leyes ~ 

grerias para no permitir mas concentraci6n de tierras, que la 

permitida llamada propiedad ina~ectable. por un s6lo indivi-

ciuo, lo cierto es que aparecen, como hemos dicho anteriormen

te, los simuladores de grandes extensiones de tierras de la 

mejor calidad y que utilizando ~stos artimaMas jur!dices, a 

la fecha aGn no se les ha podido afectar dichas extensiones,

º bien, se ha hecho en forma parcial. 

Se establece que •con los latifundios afectabl~s, simul! 

dos o no, mas los terrenos nacionales y otros eprovechables,

segGn estimaciones serias pueden destinarse a la dotaci6n ej! 

del veinticinco millones de hectareas, para unos 2oa,ooo cam-

pesinos.•(lB) 

Esto demuestra que aGn lo que se pudiera afectar de tie

rras para los campesinos, no cubre las necesidades de todos -

los que la necesitan, por lo que se deberft trazar una politi

ce agraria menos buracrAtica, y dar un impulso al desarrollo

agroindustrial. 

Si bien es cierto que la Ley Federal de Reforma Agraria

en vigor contempla en su articulo 210. un procedimiento agra

rio para terminar con las formas y medidas de artificio' que -

usan los simuladores del agro, verdaderos terratenientes, que 

acaparan grandes propiedades que sobrepRsan le extensi6n per

mitida por ln Ley, vümos que este procedimiento al que nos r~ 

ferimoe jur!dicamente establecido se hace muy complejo y bur~ 

(16) Cuauht6moc C~rdenas, Algunos Pro~lemas Actuales da le 
Reforma Agraria, en Neolatifundlamo y Explotaci6n, op.
cit., pég. 107. 
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f::J'6tica. 

Para demostrar la simulaci6n. por l• importancia del ar

*gculo antaa citado se transcriba para el afectas 

•Articulo 210.- La divisi6n y al fraccionamiento as! como 

la transmisi6n !n~e9ra por cualquier t1tulo de predios afect.!. 

bles se sujatarAn por cuanto toca a la materia agraria. a lea 

reglas siguisntes: 

1.- No producirAn efectos los realizados con posteriori

dad a la fecha de la publicaci6n da la solicitud da restitu-

ci6n. smpliaci6n, doteci~n. ni da las relativas a nuevos cen

tros de poblaci6n en las qua se sanalen los predios afecta--

bles. o de la publicaci6n del acuerdo qua inicie el procedí-

mienta da oficia,· ni loa que se realicen can posterioridad a

la notificaci6n a que se refiere el Articulo 332 ••• --La fra~ 

ci6n 111 del mismo articulo sanala que-- se presume que h~y -

aimulaci6n y en consecuencia al fraccionamiento no aurtirA 

efectoe en materia agraria, en loa siguientes casoas 

a) Cuando no haya deslinde o aanelamiento efectivo sobre 

el terreno, o cuando las senalas divisorias se hayan colocado 

dsspuAs de le faena de pub~iceci6n de le solicitud.da tierras; 

b) Cuando haya una concantraci6n del provac~o o acumula

ci6n de beneficios provenientes de la explotacidn de diver•as 

fracciones. en favor de una sola personas 
0 

e) Cuando se reelice el fraccionamiento de una propiedad 

afectable, sin la autorizaci6n corroapondisnt• da la Secrete

r!• da la Reforma Agrarias y 

d.) Cuando ae .,r•ccione una p~piedad af'ectebl•• en ve~

,.~ c:;;o~ reserve da da•inia. 
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Te•bi6n ae canaid~r• aimulado el fraccionamiento cuando

el ueurructo de daa. a •6• f'raccionas se reserva· p'lirii el prim! 

tiva propietaria a para alguno de loa adquirantas•.(~9 ) 

Da las incieaa que ha111oa transcrito can anterioridad. 

consideramos que el marcado con la letra •b"• en la prActica

par laa mGltiplaa artima~aa que los-terratenientes hacen uso¡ 

se dif'icult• para loa campesi~oa que promueven el procedimiea 

to 0 acreditar la concentración del provecha o acumulación de

beneficias que provienen de la explotaci6n de diversas frac-

ciones0 del que habla la precitada norma jur1dica. 

Existen innumerables intereses econ6micos y pol1ticos 

por parta de loa simuladoras "peque"ºª propietRrios" que son

las qua limitan el avance y el buen prop6sito de la Reforma 

Agraria en M6xico 0 provocando en consecuencia una situación -

de descontento general en los campesinos sin tierra; pense--

moa que este misma situaci6n ha originado y provocaré inesta

bilidad politice y social no tan sólo en el campo sino en to

do el pala. y que hoy esto puede tomar caminos y medidas rad! 

calas 0 por lo que consideramos al respecto, que de una buena

vaz a todos los latifundiat8s. a bien • los "peque"ºª propie

tarios• que rebasen l~a limites de la superficie de tierras -

permitida por le ley mediante simulación. ae les obligue a -

r~spetar estrictamente los iineamientoa jur1dicos y pol!ticas 

que contempla toda la lngialeci6n ~grarie en vigor. 

Hoy en dle san muchoa ios campesinos del pala que rijan

aua eaparanzea en la Refo:rma Agraria iniciada formal y jurldi 

cementa desda 1915, ••parando recibir un pedazo de tierra ~·

ra au subaiatencia1 las •ismaa declaraciones que con frecuen

cia emiten loa funcionerios al raapacto. como la del Secreta-

(19) Articulo 210 0 Ley Federal da Re~orma Agraria 0 op. cit •• 
P•O•• 83-84. 
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rio de la Reforma Agraria en turno qua dice: •que los latifu~ 

dios que existen serAn indudablemente aniquilados ••• y que el 

~eta contemporAneo no es ya la liquidación del poder politice 

da los hacendados sino superar las limitacio~es del subdesR-

rrollo en un pa1s que ha multiplicado su pobleci6n"·c20) 

Declaraciones como la anterior, han sido mOltiples por -

parte de funcionarios y politices del sistema. que llenas de

promesa. envuelven al campesino en una pasividad latente. Asi 

también las trabas burocrAticas de los diferentes procedimie~ 

tos agrarios que d!a a d!a se hace imposible de salvar, asi -

como las agudas condiciones materiales de vida qua reflejan 

la desigualdad social en al agro mexicano. son factores fund~ 

mentales qua en un momento determinado puedan propiciar un m2 

vimiento de ina~as campesinas, mismas que buscerAn nuevas for

mes da lucha para conseguir en primer lugar las tierras que -

en grandes extensiones detentan los llamados "pequeMos propi!t 

tarios"• que no son mas que verdaderos latifundistas que sim~ 

len y burlan descaradamente le legislaci.ón que rige al campo

ntexi.cano. 

(20) Uno MAa Uno, 19 da julio.de 1981. 



'4) LA MARGINACION Y LOS CONFLICTOS SOCIALES EN El AGRO MEXICANO 

Ha existido en todos los tiempos hist6ricos de ~a socie

dad humana pensamientos y conceptos te6ricos muy claros sobre 

la igualdad del hombre, entre otros tenemos la Declaraci6n de 

los Derechos del Hombre de ·1789, en· Francia que en su primer

punto seMala que "los hombres nacen y permanecen libres e --

iguales en derechas. Las distinciones sociales no pueden fun

darse m6s que sobre la utilidad com0n ••• "·c 21 ¡ 

Vemos que los conceptos te6ricos distan mucho de la rea

lidad social del ~ombre; refiriéndonos concretamente y en té~ 

minos generales o nuestro país y en particular a la ciase so

cial campesina, la situaci6n es aguda. 

Hemos dicho anteriormente que M6xico es un país rural c~ 

ya característica estructural básica está constituida por fa

milias campesinas muy pobres; existe una marginaci6n rural d~ 

da en todos los sentidos y de manera directa afecta a la po-

blaci6n que vive en el campo que se caracteriza •por la parti 

cipaci6n de un sector importante de la población econ6micame~ 

te activa en ocupaciones económicamente no relevantes al fun

cionamiento del sistema econ6mico y generadoras de una ~ranja 

de activided a la que se le ha dado el i:iombre de "polo margi'

nal" de la astructura económica respecto a un nacleo central

º hegemónico. Por lo mismo -senala Jorge Ríos- que deb.emos

tomar la idea de marginalidad econ6mica como el nOcleo básico 

(211 Gast6n García Canta, Declaraci6n de LJerechos de1 Hombre 
de 1769, Francia, en Textos de Historia Universal, 
uNAM., M6x. 1976, pAg. 162. 
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.de las de116e dimensiones de marginalidad.· 

Al "polo marginal" en lo agrario mexicano pertenecen, en 

el ánterior sentido, las ocupaciones agr!colas de m!nima pro

ductividad por hombre ocupado, que utilizan recursos residua

les de producci6n como tierra de mala calidad, implementos a

gricolas indocolonialas, laborales de cultivo tradicionelas,

etc. Estas ocupaciones pueden ser consideredea cama margina

les en tanto que los roles ocupacionales como tales, indepen

dientemente de las individuos que las portan y tienen una ca

lificaci6n que ya es obsoleta o est6 en curso de serlo respes 

to de las necesidades ra$poctivas de las niveles dominantes -

la poblaci6n marginal agr1cola mexicana lo es tanto por-

que esta impedida de ocupar les funciones de mayor productivi 

dad del a.:i.stema como porque estA forzada a refugierse en una

astructura ~conOmica qua, como tal, esta merqinalizeda.•( 22 ) 

senelaremos algunos factores qua se dan en ese proceso -

de le marginalizaci6n, mismos que apunta el soci6logo Mert!-

nez R!os y que son los siguientes1 •en primer lugar, ai la -

proporci6n de individuos ?resentes en ocupeciones marginalea

sobre el global de la fuerze de trabajo tiende e crecer y, a

su vez, es menor su contribuci6n relativa el producto egr1co

la nacional y tiende a disminuir el crecimiento del producto

p.or activo ag ricola ••• -comente el investigador que- en -

MGxico, e le luz de loa datos, esta marginalidad 9e loa rolea 

ae esta empliando si medimos la magnitud relativa da loa ocu

pantes da predica ajidelaa y no ejidalea calificados como de-. 

J.o.rge Mart1naz R!os, Loa Campeainaa Hexicenoe1 Parapec-.. 
tivas en el Proceso de Merginalizacian, en El Perfil de 
HAxi~ a,n 1_98_C!, •. SAglo XXI, Mlx. 1976, Vol. J, p8ga. lll
~.9,41. 
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infrasubmimtanci• y aubfe111iliariss mas las jarn_ª1:!~~1!__quis ""· -

cualquier forma astan ligadoa e tales tipos de predios ••• en 

segundo luger, se hebla de marginelizecidn si parelel~ a lis -

mituacidn mencionada se verifica en el mundo de la agricultu

ra. un progrosivo onaancham°iento entro las niveles de partic!, 

paci6n en sl consuma de bienes y servicias de los individuos

in tegredos y de las merginalizedos hesta !logar a una situe-

cidn polarizada ••• esto se puede demostrar a trav8s de le ne~ 

concentraci6n territorial, el uso intensiva de m~quinaria, 

ague, insumas.de diversos tipos, incremento ·an el valor do la 

producción agr!cole nacional y otros rasgos... en tercer lu

gar, existe un proceso de m~rginelizaci6n cuando se d~ una -

progresiva y creciente inmovilidad entre la situación da mar

ginalidad y la de integraci6n. Situación dificil de compro-

bar en tento que la marginalidad, como hemos dicho no se en-

cuentra adherida al individuo sino que se encuentra adherida

al rol social merginalizado.•( 2 J) 

Asimismo este investigador distingue tres ti¡Jos de marg,! 

nelizaci6n en le sociedad campesine, seMale que una primera -

forma es le donominada "marginalizaci6n por no incorporeci6n". 

Un ejemplo de ello fueron las oconom!ea coloniales de tipo m!_ 

nero de Zacatecas, Guanajueto, Hidalgo, Oaxaca, con encleves

poco absorbedores de mano de obre que a lo largo de le histo

rie mexicana ofrecieron au cuate de marginales en eres de los 

fundos espanoles o porfirianos. 

(23) lbld• pAgs. 19-20. 
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Una segunda forma de marginalización que te6ricemente se 

denomina •marginalización por no ebsorci6n•... este fenómeno 

se ha presentado por le v1a del remplazo de la mano de obre -

por maquinaria egr!cola... y una tercera forme llamada "mer

ginali~aci6n por exclusión" que aparece cuando se d6 una ace

lerada modernización tecnológica, tanto en el sector Agr!cola 

como en los demás sectores del sistema acon6mico 1 que exclu-

yen sistematicamente al trabajador ••• •.( 24 ) 

Vemos que en México la estructure social en general y -

concretamente en el campq, presenta grandes desigualdades de~ 

de mucho antes de la revolución de 1910,_es decir, que estaba 

al tament.e polarizada ya que una pequel'la ari.stocracia terrate

niente, parte de la burocracia nacional controlaba casi toda

la tierra y una fuerte proporción de los recursos . .naturales,

que constitu!a le 6lite del poder y ocupaba la cima de la pi

r~mide social, misma que mantente dominada .y explotada a la -

grcn masa campesina de peones acasillados 1 jornaleros. apare~ 

ros y comuneros. 

Haciendo referencia a Plancartei GonzAlez Casanova se~a

la que •H!xico, como es ca_racter.f.sti"o de los paises subdesa

rrollados o incipientemente desarrollados. estA formado por 

una sociedad con grandes desigualdades. Estas desigualdades 

se advierten en todos los terrenos econ6micoa. sociales y cu! 

tureles. La escala del que t~ne poco al que tiene en exceso

ea de mucha mayor amplitud que en paises •As desarrol1ados 

(24) lb1d 1 plga. 20-21. 



112 

can iguel siate•••., 25 ) 

Tene•aa qua el desarrollo regional ha sido desigual en -

1• agricultura ya qua dicho desarrollo ha ~enido lugar "scla

•ante en algunas regiones del paia en que se practica una 

agricultura comercial altamente productiva. especialmente en

los distritos de riego del norte y no·roeste. En les zonas te!!!. 

poraleras la productividad agricale es baja y en grandes re-

gianes del pais la 111ayor1a de los campesi.nos practica una 

agricultura de subsiatencia que paca ha contribuido a los 

avances registrados en este sector --se establece que en cieL 

tos Estadas como e<t- Sonora el valor de la produccittn agr1-

cola por hectArea cultivable es de il,660.00, 111ientras que en 

Oaxaca, cuya poblaci~n agr1cola es casi cuatro veces y la su

perficie cultivable mAs de dos veces mayor que la de Sonare,

el producto par hectArea cultivada es de menor de SSOO.OO. 

Las diferencias regionales tienden a aumentar. En los 6! 

timos anos las tasas de crecimiento mAe elevadas del producto 

agr1cal• se presentaran en las zonas de agricultura comercial 

en tierras de riego. Tambiln la pol1tica agrica~a aal gobier

no tiende a favorecer a estas regiones: all1 se hacen ·1as 

principales inversiones en la infraestructura aconOmica y so

cial. El crldito oficial y privado se canaliza preferentemen

te a estas zanas ••• ·~( 26 ) 

(25) Pablo Gonzllaz Casanova, La Democrac~a en Hlxico, Seria 
Po~ular Era. Mlx. 1971. pAga. 127-128. 

(26) Rodal~o Stavanhagen, ftspactos Socielaa da la Estructura 
Agrar~a an Mlxi.ca. op. cit., pAg. 41. 
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Considera~os que la mergineci6n an al agro mexicano ea -

sumamente peligrosa pare le estabilidad de las estructuras •2 

ciopollticas y econ6micas existentes en al pata, vemos pues.

que el margirielismo es le forme de estar al ~Argen del desa-

rrollo. en no participar en el progreso econdmico, social, P2 

l1tico y cul turel a que se tiene derecho, ha sido el pertene

cer al gran sector social de los que no tienen nada, toda une 

situación que caracteriza a las sociedades subdesarrolladas. 

En lo que respecta al sistema rural, la marginación ha origi-

nedo y provocara efectos.de cer6cter sociopolÍticos en nues-

tro peta, concretamente los campesinos que han estado tomando 

conciencia poli ti ca de su si tuacidn, se· han .visto orillados a 

organizarse ·pare exigir le solución de las mOltiples, legiti

mas y justas demandas por parte del gobierno. Bes.ta revisar -

los diarios de mayor circulaci6n para comprobar lo antes di-

cho. Martlnez Rios refiriéndose a Ren6 Dumont de su obra "Ha~ 

bre en México entes de 1960" ae"ale que le el.ase marginada 

· ·~ •• mejor informada ve a ser cada vez menos resignede. Si el 

poder politico actual, si el PRI y el grupo dirigente en su -

conjunto, incluyendo a los capitalistas• eviten las reformaa

profundas de estructure neceseriea para reducir afectivamente 

las injusticias sociales, le posibilidad de una revolucidn p~ 

cifice se diso1verA en el horizonte.•{ 2T) 

Si bien es cierto que la RerolCftla Agraria en nuestro pala 

he contribuido parcialmente al control de la estabilidad pal! 

tico social, hoy las propias condiciones econ6mices que se -

han originado en el agro provocaran inquietud en toda la cla-

(27) Jorge Hart1nez Rlas. Loa Ce•p•sinos Haxicenoa1 Perapec
tivea en el Proceso de Harginelizeci6n. ap. cit •• ptg.-
34. 



se social m6s marginada del pe1a. es decir loa campesinos sin

tierra0 mismos que ponen an peligro a ese aparente estabilidad 

de le que se habla. ye que de hecho causen conflictos pol!ti-

cos y sociales que tienden die e die a au·mentar en nOmero e i.!!. 

tensidad; aunado esto con el alt·o !ndi.ce- demogrAfico y le fal

te de empleos as! como la no asistencia social de esa enorme -

masa rural empobrecida misma que ya empieza en forma violente

y organizada e exigir mejoras condiciones de vida y mAs oporty 

nidedes para su desarrollo 0 ocasionaran cambios social, pol1t! 

cos y econdmicos en el pe1s. 

Es obvio que no todos los campesinos que luchan por lo--

grar obtener un pedazo de tierra, la conseguiran, vemos que -

las parcelas ej ideles se reducen mAs y 1114i'it y que en consecuen

cia al no poder satisfacer sus necesidades econdmicas por este 

medio, pensamos que le violencia rural se agudizar~ mas. hecho 

social histdricamente repetitivo como los dados desde la Inde

pendencia hasta el Movimiento Revolucionario de 1910 que se ha 

visto. 

Es decir0 la experiencia histdrice mAs que nada la tene-

moa en el movimiento de mesas campesinas de 1910 que desda el

pun to da viste agrario se homogenizaron los sentimientos de t2 

dos los hombrea del campo para luchar por el mejoramiento so-

cial y resolver el problema de le tenencia da la tierra. 

El fenemeno social del campo como podemos ver ha origina

do en nuestro pa1a 0 cambios sociopol1ticoa y econ6micos. que -· 

ai bien ea cierto no han sido del todo radicales, si han cem-

biedo sn cierta forme loa aspectos del desarrollo de nuestro -

paia. 
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No podemos negar que las condiciones aocioecon6micas de

la clase campesina hoy en die se agudizan, que le crisis eco

n6mica por la que atraviesa el pa!s la resiente mAs 6st9 cla

se que ning6n otro sector social. El agro mexicano con esta -

situac~On atraviesa par una etapa sumamente peligrosa mis~a -

que tiende a repercutir en la estab~lidad de les estructurAs

socialpol!ticas y económicas del sistema vigente, ya que la -

lucha de los ce~pesinos sin tierra y de los explotados en ge

neral ha venido cobrando auge a nivel local, regional y naci2 

nal y porque las circunstancias de los campesinos han obliga

do a los mismos a buscar nuevas perspecti._vas que beneficie a

la mayor!a de los marginados. 

Pensamos que ser~ mediante una luche en la que los cama~ 

sinos participen directamente como 109rarAn consi~~~ las ti~ 

rras que para su subsistencia necesitan as! como para lograr

la reivindicación de sus derechos en todos los aspectos a que 

se refiere para con la clase socia! més desprotegida que ha -

existido y existe en le actualidad, prueba de ello, en le que 

los campesinos ya comienzan a participar, la encontramos en -

la siguiente cita de Bartra: ~ ••• después de la gran moviliz~ 

ci6n de Puebla y Tlaxcala en abril de 1972, las marchas camp~ 

sinas provenientes de Veracruz, San Luis Potoa!, etc. comien

zan e generalizarse. Al mismo tiempo en sus lugares de origen 

1a marea campesina comienza a desparramarse sobre las tierras 

reclamadas. En Tlaxcala. Pueble, Chihuahua, Sonora, Sinaloa,

Oaxaca, Zacatecas, Veracruz, Sen Luis Potosi ••• en el pa!e en 

tero resuenan golpes de machete contra los alambres y las ceL 

cas comienzan a ceder. En todas portes aparecen nuevos linde

ros, fogatas, banderas, campamentos improvisados. Los camoes! 
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nas irrumpen en grandes latifundios de miles de hectAreas ---

• ••• • l28) 

El problema del agro en Mlxico es dificil y complejo, de 

tal manera que datos como loa que sena1a Bartra, deben poner

nos a pensar el c6mo resolver la situación que se presenta en 

el pais, se dice que •de los cinco millones de trabajadores -

del campo, apenas un poco mAs de 2 millones tienen tierras e

jidales o de propiedad privada, pero de ellos, a de cada 10 -

no tienen de su parcsla ingresos suficientes para subsistir. 

Es decir. que casi 2 millones de familias con parcelas peque

"ªª• en tierras malus y de temporal se ven empujadas a luchar 

por mAs y mejores cierras, sin que esto excluya el combate -

por mejores precios, obras de riego, cr6dito adecuado, etc. -

Por otra parte senele Bartra que existen poco mAs de 2.S mi-

llones de campesinos sin tierra propia, muchos de los cuales

trebajan temporalmente la parcela familiar o cultivan tierras 

en aparcer1a, pero que dependen sin embargo fundamentalmente

del jornal. De estos, sólo una pequena minoria; goneralmente

especializada tienen trabajo permanente y con sa1ario de sub

sistencia; los demAs dependen da trabajos irregu1nres, insegy 

ros y p!simamente pagados. De ellos, mAs de un millón son -

jornaleros migratorios que la mayor parta del ano viven haci

nados en barracas. 

Es decir. que cerca de 2.S millones de trabajadores ain

tierra propia, dependientes da un trabajo inauf~cienta, duro. 

mal pagado, astSn empu)ados a luchar por une pnrcala qua les

pe:rmit• subsistir. Sin que esto excluya el combate por mejo-

l28) Armando Bartra, El Ascenso del Movimiento Campesino, en 
PolAmica Sobre las Clases Sociales en al Campo Mexicano, 
Hacehuel, S.A •• MAx. 1979. pAg. 104. 
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rea condiciones de vida y trabajo, mayores salarios, etc6tere. 

Existen pues, m4s de 4 millones de trabajadores rurales

a:i.n medios de producción propios o con me.dios insufic:ien tes,

et11pujados a luchar por una parcela como alternativa caa;L (loi

ca de subsistencia ••• •.( 29 ) 

Con respecto a los conflictos que se viven, se anotan •! 
gunas perspectivas como la de que a las ªviejos conflictos i~ 

terclsse se sumarAn los de naturaleza intraestrato lo que da

rA globalmente, una nueva dimensión al conflicto social gene

ral. MAs aOn, a las luchas de todo tipo que se den en el cam

po se sumaran las urbanas y juntas y combinadas regionalmente 

111atizar6n nuevamente, la situación general. As!, ·comuneros -

v/a comuneros ~el mAs antiguo de los. conflictos intraestra

ta-. ejidatarios v/s ejidatarios~ jornaleros_ v/s__ jornaleros; 

obreros agricolas v/s obreros agrtcoles y-todas las cambine-

cionas posibles regionalmente rebelaran distintos tipos de -

vincuJ.aciOn histórica y distintos modos de explotación y man! 

pulec..3.6n ••• ~.(JO) 

(29) tbtd, pav. 105. 
(30) ~orge Martinez Rtoe. Loa C•mpeainoa Mexicanas: Perap•c

t.i.vea en al. Proceso de Marginaci~n, op. cit.• pAga •. 34-
35. 
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5) kONDICIONES SOCIQ..ECONOMICAS DE LA CLASE CAMPESINA. 

En el campo S9 ganara riqueza y los que la generan per--

manecen al mArgen de la misina 0 parece parad6gico 0 pero tal es

la naturaleza del h0111bra y la participaci6n que juega dentro -

de la sociedad. 

Ha quedado sanalado anteriormente que existen millones de 

trabajadores rurales sin me~ios de producci6n propios y que e~ 

to determina que se viva una situación econ6mica deprimente en 

todo el agro mexicano., al. respecto Aguilar y Carmona en la 

obre da MAxico: Riqueza y Miseria. anotan: "que a principios -
del siglo XIX 0 el ilustre Alejandro de Humboldt vino a Améri--

ca; y tras el recorrer vastas regiones del continente. al con2 

cer lo que entonces era oficialmente la Nueva EspA~a. escribi6: 

--México es el pais de la desigualdad~. Desde entonces han -

transcurrido muchosª"ºª• mas da un.siglo y medio 0 en realidad. 

En ese lapso M6xico logró su emancipación pol1tica 9 perdi6 mas 

de la mitad da su territorio en una guerra de repina. sufri6 

la agresi6n extranjera. fu6 victima de una larga dictadura y 

vivi5 una cruenta revoluci6n social que dej6 en los campos de

batalla alrededor da un mi.116n da seres humanos. En ese sigl.o 

y medio cambiaron muchas casas 0 y qui.zA poco queda dei lo que

Humboldt conaidar6 caractaristico de la Nueva Espa"ª· Mas a 

pesar da esos cambios, a pesar del camino recorrido y de que 

la naci6n na es hoy lo que f'u6 haca cincuenta o cien anos •. a(ln 

podr1a af iii:meraa que K6~ico ea el pala da la dasigualdad. 
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En pocas naciones del mundo los ricos son. comparativa-

mente, ten ricos y los pobres ten pobres como en M6xico. Los 

contrastes de riqueza y miseria son realmente violen~os ••• 

hay todavia una mesa enorme de hombres y muj~res que nade ti~ 

nen y que s6lo trabajan para mal comer. El claroscuro de ri-

queza y miseria es un rasgo siempre distintivo. una constante 

en el paisaje social de México: ciudad y campo... determinar 

la megnitud de la miseria en H!xico no es tarea f~cil; medir

aquello de que se carece es siempre mAs dificil que estimar -

lo que se tiene ••• ""(Jl) 

La Reforma Agraria Hexicana, que enyuelve todos y cada -

uno de los principios jur1dicos del agro en cuanto a la tene~ 

cia de la tierra; seMala en opin±6n Emilio Leyva que "debido

el verdadero carActer de ella, la distribuci6n de la tierra y 

los otros medios de ~roducci6n agr1cola es sumamente desigual, 

tendiente al neolatit'undismo por un lado, y. la divisi6n casi

infinitesimal de las parcelas pequenas por el otro lado 
n 

• ( J2) 

Se ha escrito mucho sobre las condiciones socioecon6mi-

cas de la clase campesina en HAxico, los diarios, con frecueu 

cia comentan el mal estado de 6stos, los pol!ticoa en campana 

ofrecen y prometen un arduo trabajo para sacar de la miseria

ª esos nficleos de poblaciOn abandonados, pero une vez canse-

guido el voto popular de esos marginados y logrado la catego

r1a de funcionarios, las cosas en el campo siguen en lns mis

mas condiciones que como las encontraron en sus campa"ªª pal! 

tices. 

(Jl) Aguilar y Cermona, M~xicoa Riqueza y Miseria (Dos Ensa
yos). Nuestro Tiempo, Max. 1970, pAgs. 160-161. 

(32) Emilio Leyve, Burgues1a Agr1cola_y uependencin, en La -
Durgur.s!i" Mexic11na (Cuatro En;;"·tos), :;:.:!!stro Tiemoo, --
r-1 ~ .-: • l ;J: t~, ~ !1 ·:l. l G S. 
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L• pobreza en al agro es extremosa. y al respecto Agui-

l•r y Carmona en au obra comentan entre otras opiniones y ob

servaciones las siguientes: "••• del per~odista Manuel Arvizu: 

--Luis Echeverria encontr6 a los Triques como en el siglo XVI. 
56lo •lgo adicional: alcohol, tosferina, paludismo y onchoce~ 

cosis-. 

Y del tambiAn periodista Guillermo Ochoa: ~en pie, du-

rante lB horas. (L.E.A.), escuch6 a 600 ejidatario~ plantear

le 300 problemas. Y la caja de pandara sigue abierta. 

El Doctor l'lontr.fto c.i,. ta a· un fu·ncionario de la Secretaria 

da Salubridad ~el Arquitecto Alverez Orda~ez~ quien afirma 

que ~veinticinco millones de mexicanos viven en extrema po-

breza ••• y un am~iente de angustia y pobreza--, as1 como la -

declaraci6n del entonces gobernador de YucatAn, Carlos Loret

de Mala durante el sexenio de Luis Echeverr1a, en el sentido

de que ~la enfermedad del Estado es eL námbre_.. 

El Doctor ZubirAn, por su parte dec~a recientemente: 

~Hay doe MAxicos, el rural y el que co~e bien. HAs del 50~ -

de la pobleci6n mexicana padece un grado de desnutrici6n tal

que su alimentaciOn puede compararse con la de los habitantes 

del Africa, que es la mAs pobre del nundo ••• w., 33) 

Ea importante senelar asimismo datos del X Censo General 

de Poblaci6n y Vivienda levantado en junio de 1960 0 en la in

teligencia que son cifres preli~ínares que public6 la Secret~ 

ria de Pragremaci6n y Presupuesto, a travAs de la Coardina--

ci6n General de los s~rvicioe Naciona1es de Estadistica. Geo-

(33) Aguilar y Carnian•• op. cit •• p6g. 163. 
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graf~• e lnfoXJ11Atica, y el. Consejo Nacional de Pobleciftn. 

Conforme a dichas cifras "M6xico para 1980 contaba con 

una pobl~ci6n total da 67 millones 383 mil h~bitentas. De le 

que, JB millones 324 mil personas que confor111a le poblaci6n -

de m8s'de 15 enos de edad, solemente JO millonea 183 mil per

sones sabe leer y escribir, y 5 millones 751 mil son anelfab~ 

tas, es decir, el 15~ de mexicanos de edad se"alada no.sabe -

leer ni escribir; asimismo tenemos tambi6n que de la pobla--

ci6n total de mexicanos, le económicamente active (PEA) de -

m!s de 12 anos de edad lo conforman 23 millones 608 mil parsg 

nea y 18 millones 975 mil, de la misma edad, lo compone la pg 

bleci6n económicamente inactivas con respecto al problema de

las viviendas, el censo mencionado segan el tipo de tenencia, 

erroj6 un nQmer~ total de viviendas de 12 mil.lonas 217 •il, -

de lea que el 66. ª'-'.son propias y el 33. 25' no propias. Oel tg, 

tal de l.as mismas el 71.2~ cuenta con Z19JJe entubeda, el 49.2~ 

con servicio de drenaje y el 74.6~ de l.es mismas con energie

eléctrica. w ( 34 ) 

Toda esta situ ci6n que hemos senelado enteriarmente, que 

sobre las condiciones de vida de las me-icanoa pesa, conside

rarnos se egudizarA, en tel forme que as necesario buscar med! 

das pol1tico y económicas por parte del gobierno pera supereE 

la, y en esa medida evitar consecuencias de aeyor~trsscenden~ 

cia en nuestro siste•a econlSGlico. 

( 34) X Censo General de Poblaci6n y Vivienda, 1980 •• 



122 

6) AUTORIDADES RURALES. POLITICO-ADMINISTRATIVAS- ~-AGR~RlAS EN 
IL PROCESO DEL DESARROLLO DEL AGRO EN MEXICO. 

Cansidsramos, qua es de suma importancia para nuestro a~ 

tudia, conocer objetivamen·ta el papel que juegan las autorid!!, 

das rurales en nuestro pa!s, es decir, les pol!tico-adminis-~ 

tratives asi como las da car!cter agrario, en virtud de que -

ambas son una parte fundamental en •l complejo engrAnaje so-

ciel del agro mexicano. Son ellas las que en primer plano, c2 

nacen e fondo los problemas reales que aquejan a sus respect! 

vos nOcleos de poblaci6n que representan, 

Las primeras: 

A) AUTORIDADES POLITICO-ADHlHlSTRATlVAS, 

Sobre este cuestiOn, partamos desde la fase revoluciona

ria de 1910, en le que fue tomando forma el actual sistema o2 

litica mexicano, ya que el propio movim~ento tenia que cum--

plir m~nimemente.eus objeti~as, en cuento e la situaciOn eco

nOmico social que se habla propuesto y para ello era necesa--

rio reconstruir el nuevo poder ,¡ ... sobre la base de los gry 

pos y clases que desencadenaron la lucha revolucionaria, So

bre todo porque esas fuerzas, en las condiciones que preval~

c1an, representaban un elemento centrifugo que ponlo en peli

gro el proyecto constructivo, Durante casi tres lustros loa

fsccionea ae hab1an trenzada en pugnes sangrientas... las -

energ1aa aocielea·y pollticaa de la revoluci6n deb!an ser or

ganizadas y unificadas, dirigidas hacia una tarea comQn, Be-
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jo el porfirismo, cada l!der local era la suprema autoridad 

de la región, que imponia su dominio incluso por la fuerza. 

El cacique encarnaba el poder pol!tico y a la jerarquia admi

nistrativa. Y representaba a los poderes de' la localided; -

iglesi?e terratenientes, jefes militares. Su poder resulteba

de un "pecto" con esas fuerzas y, en caso de necesidad, que -

era la regla, desatend~a a la Constitución y e los principios 

juridicos del Estado. Al nivel local era mucho mAs un poaer -

de la persona que de les instituciones... en la Constitución 

de 1917, se formularon las bases para la institucionalización 

del poder, pero su efectividad no fue inmediata. El sistema -

legal no actuaba mAgicamente articulando fuerzas politices y

sociales con intereses muchas ve~es opuestos. El problema po-

11tico debia ser resueito por medios pol1tico~. ~a-~oordine-

ci6n para el desarrollo económico y social exigia une coordi

naci6n al nivel del Estado. O si se prefiere: el avance econ~ 

mico requeria de un eficiente merco jur~dico y pol!tico. 

Esencialmente esta fue la obra del Presidente Calles, 

quien di6 forma y contenido a los pibotes del Sistema Politi

co Mexicano: el partido dominante y el presidencialismo. El

Partido Nacional Revolucionario fue el instrumento para vine~ 

lar a las diferentes fuerzas politices y armoniz•r tendencias 

Se"elamos con anterioridad que la clase social burguesa

mexicana, se consolid6 en el poder con el apoyo de las mesas-

(35) Victor flores Olea 0 Poder, Legitimidad y Pal!tica en M! 
xico. en El Perf~l de MAxico en 1980, op. cit •• p~gs. -
479-480. 



ca•pesinas interesada• en une transformaci6n de la estructura 

agraria. realiz8ndose en parte ciertas reivindicaciones cemp~ 

ainas por parte de l• burgues!a pero sin perder el control sg 

bra e1 proceso de la revoluci6n mexicana. apareciendo as! po~ 

t~riormente al caudi1lismo como una forma de control pol1tico, 

posteriormente. con 1• politice de Llzaro CArdenas en 1934 en 

la que se le di6 0 e 1•s masas populares mAs participeciOn y -

como consecuencia de dicha participaci6n surgieron lideres pg 

puleres que estaban mAs en contacto con dichas masas y por lo 

tanto. se ten!a une representaci6n mAs directa en el poder po 

11tico, sin necesi~ad de mediadores, en este periodo cardeni~ 

ta todo marchaba hien,_sobre todo en la participaci6n que les 

masas campesinas ten!an en las decisiones pol1ticas de sus -

problemas locales, as! tambi6n como los de tipo agrario que 

se suscitaban en dicho periodo; desgraciadamente despu~s de 

1940 se di6 un retroceso a la participaci6n de los campesinos 

como hemos hecho referencia, fevoreci6ndose de esta manera a

la aristocracia terrateniente, que con el control pol1tico en 

sus manos coart6 e los campesinos de dicha intervenci6n que -

tenlan pollticamente. 

Con lo anterior una vez mas aparecieron los caciques, y

que como hemos seftalado anteriormente este fen6mano social. -

aenala Luisa Par6 se debi6 a que "en el H!xico rural prerrev2 

lucionario. la estructura social ara tol que l• poblaci6n es

taba ~arginada de la vida politice nacional. El carftcter aeu

dosocialista de la ida~log!a revolucionaria. necesario para 

movilizar las masas campesinas y obreras. representaba para 

la nueva burgues1a que manipulaba esta idaolog1a el peligro 
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de una verdadera participeci6n popular, ente esta posibilidad 

no hable m~s que das alternativas: dificultar le penetración

de lAs instituciones nacionales en la vida de la comunidad y, 

en el caso en que se lograran introducir, cama sucedió, ejer

cer un. control efectivo sobre esas instituciones. 

Como el proceso de integraci6n politice y econOmica de -

las regiones era inevitable, l~s caciques optaron por manipu

lar las nuevas organizaciones e instituciones ••• •.( 36 ) 

Si hemos dicho, que el papel que juegan las sutoridedes

rurales es importante para el desarrollo del pais, lo es; pe

ro desgraciadamente no todas lee autoridades municipales re-

presentan los verdaderos intereses de la comunidad a que per

tenecen, ye que como he quedado 'sel'lalado anteriormente, el C.!?, 

ciquismo na· concentrado el control pol!tico én laii-·zonas rura 

les as! como el control económico, y en consecuencia éstos -

tienen que proteger sus propios interes~s sin importarles los 

de le comunidad. 

Nos permitimos se~elar al respecto una situaci6n de he-

cho que ha padecido una comunidad en el Estado m~s pobre y a

trasado de la RepOblica, nos referimos al Estado da Oaxaca, -

situaci6n que de cerca he observado el sustentante sobre di-

che comunidad, misma que ha vivido bajo un sistema caciquil -

por mis de ~O a~os. Le autoridad pol!tico-administrativa, de 

dicha comunidad se ha mantenido directa e indirectamente en -

meno• de los caciques, qua en conturbenio con las autoridades 

(36) Luisa Paré, Caciquismo y Estructure de Poder en l• Sie
rra Norte de Puebla, en Caciquismo y Poder Politico en
el Htxico Rural, op. cit., pAgs. 52-53. 
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lacalaa dei Estado, •a ha excluido de la participaci6n pol1t! 

ca a las miembros da la co•unidnd a que nos referimos, para -

elegir sus verdaderos representantas. 

Con ei podar pol!tico. loa caciques por muchos a~os han

tenido amedrentada a la totalidad da la COlftunidad, abusando -

de la ignorancia y pobreza ~n la que se encuentran las habi-

tentea de dicho poblado, mis•o en el que se cometen cr1menes

sin que &stos sean investigados y castigados por las autorid,!! 

des correspondientes, ya sea por lea buenas relaciones que -

tienen Aetas con la~ caciques o bien, por buenas cantidades -

de dinero que acep·i:an las autoridades locales corruptas. Qu,!! 

dando as! impune todos y cada uno de los cr!menes cometidos 

por el propio sistema caciquil dado en le comunidad. 

Toda esta situeci6n propicia el no desarrollo de la com~ 

nided y por el contrario mucha gente emigra por temor de ser

privedos de le vide, ya que de la libertad pol~tice lo han s! 

do siempre; cebe senalar que con est~ control pol1tico que se 

dA en la comunidad, ftlcilmente los caciques imponen a las au

toridad.es egraries que son los que defenderan sus intereses -

en materia agraria, dando como consecuencia ~as miseria y ex

plataci6n el campesino, por lo que la autoridad pol!tica-adm! 

nistrativa; Presidente Huni.cipal y Comisariada Ejidal se con

vierten en representantas da loa intereses de los enemigos da 

le clese campesina; esta es la aituaciOn socio pal1tica que -

reina en la comunidad a que hemos hecho referencia, y aa1 en

astas mismaa condici.anea se encuentren muchas otras comunida

des no ten aOla an el Estado de Daxaca sino en toda el pala. 
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Armando Sartra seffala algunas luchas pol!ticas rurales -
contra al caciquismo y la impoaici6n de persona• na populares 
en las presidencias municipales y comenta al respecta lo si-
guiente: • ••• hasta cierto punto en algunas comunidades rura
les es posible imponer localmente la democracia. Los tentácu
los de Ía dictadura burguesa no siempre son tan s6lidas, cuan. 
do sa trata de controlar la vida social en miles de munici·--
pios. Cuando los campesinos logran debilitar el poder infor-
mal de los caciques intentan, a veces con &xito, controlar -
ellos mismos el poder formal a nivel de municipio, y an oca-~ 
aiones la p'rdida de la presidencia municipal por parte da -
loa explotadores locales puede ser el principio de su debili
tamiento y derrota ••• en Tloyacapan, Morelos después de una -
lucha larga y dif!cil, al pueblo logrd derrocar al presidenta 
municipal da.los caciques e imponer a su candidata ••• •.c37 ) 

B) AUTORIDAOES AGRARIAS. 
Las autoridades agrarias en general, son aquéllas que la 

Constituci6n General de la Rep6blica, la Ley Federal de Refo¡: 
ma·Agraria y Reglamentos de la materia, lea otorgan faculta-
des pol!tico-jur!dicas para el desarrollo del proceso agra--
rio. Siendo las siguientes: Presi~ente de la Rep6blica, máxi
ma autoridad agraria, Gobernadores da los Estada• y Jefa del
Dapartamento del Distrito Federal, Secretarios da la Reforma
Agraria y Agricultura y Recursos Hidr&ulicos respectivamente. 
Co~isiones Agrarias Mixtas, Delegados Agrarios y Cuerpo Con-
sul tiua Agrario. Todos ellos encargados del buen funciona--
mianto y estricta aplicacidn da las leyes agraria•• 

En este punto que nos ocupa, nos interesa el saftala~ 1.
funcidn y papal que juegan las autoridades internas da los -
ejidos, y c_«~muf)i,_dades agrarias quienes representan diractaman-

(37ª)"i\~~.o Ba.l't-J::a., Notas Sabre la Cuestidn Caiapa•ina (M,x!_ 
ca 1~70-1976)~ ~acehualt, Mlx. 1979, p4g. 83. 
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te loe intereses de las •ismas. organizadas de la siguiente -

111anera1 

I. Lea asambleas general.ea; 

II. Los camisariados ejidales y de bienes comunaíes; y 

III. Los consejas da vigilancia. 

Le ley se~ala que los ejidos y comunidades agrarias tie

nen personalidad jur!dica; ~ que la asamblea general es su -

m~xim8 autoridad interna y que se integra con todos los ejid!!, 

tarios o comuneros en pleno goce de sus derechos; el comisari~ 

do ejidel tiene la reµresentaci6n del ejido o de la comunidad 

en su caso y es el responsable de ejecutar los ~cuerdos de -

las asambleas generales. Estara constituido por un presiden

te. un secretario y un tesorero. propietarios y suplentes. [~ 

dependientemente del tipo de ex~lotaci6n ado?tado. el comisA

riedo contar~ con los secretarios auxiliar~s de cr6dito, de -

comercializoci6n, de acci6n sociai y los dem~s que senola el

reglamento interno del ejido para atender los requerimientos

de la producciOn. Para integrar ei comisarindo ejid~l que se

seff8la se requiere entr~ otros requisitos ser ejidatario del

nücleo ejidal y estar en pleno goce de sus derechos, as! comp 

el de haber trabajado durente los Qltimos seis meses inmedia

tamente anteriores a la fechR de ia elecciOn en el ejido, as! 

como el no haber sida sentenciado por delito intencionnl que

ameri te pene privativa de libertad¡ respecto al consejo de vi 

gilancia Aste se constituye con tres miembros propietarios y

tres suplentes que dasempe~arA los cargas de presidente. se-

cretario y tesorera respectivamente. nombrados tambi6n por l~ 

asamblea general de ejidatoriosi tanta los miembros del comi

seriado ejidal o comunal y de los del consejo de vigiiancia -

podrAn ser removidos par la asamblea general cuando 8stos no

cumplan loa acuerdos de ie misma; o por contravenir las di•P2 
eicionee de la ley y reglamentas nue se rAlecianen con l~ te-
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nencia, explotaci6n·y aprovechamiento de las ejidos as! como

el desobedecer les disposiciones legalmente dictadas por la -

Secretarta de la Reforme Agraria y la Secreter la de Agricul t!:!. 

ra y Recursos HidrAulicos, malversar los fondos de los ejidos 

por inducir o permitir la siembra da mariguana, amapola o --

cualquier otro estupefacieñte en los terrenos ejidales, el 

ausentarse del ejido par mas de sesenta d!as consecutivos, 

sin cauea justificada o sin autorizaci6n de la asamblea, etc. 

Son amplias le~ facultades y obligaciones qua establece

la Ley Federal de F.eforma Agraria para con las autoridades i~ 

ternas de los ejirJos o .comunidades, las que en un momento de

terminado com~id·,,ramos son en primera instancia las que deben 

promover y organizar el desarrollo de sus respectivos nOcleos 

de poblaci6n, sin embargo, desgraciadamente el papel pol1tico 

que juegan estas autoridades aa1 como las administrativas , -

no ha sido favorable, por representar solamente intereses pe~ 

sonales y de grupos que han estado en contra del desarrollo 

de todos y cede uno de los habitantes de tai o cual regi6n, 

olvidando el inter6s de le colectividad campesina. 
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1) LOS-GOBIERNOS POST-REVOLUCIONARIOS Y SU POLITICA AGRARIA SOBRE 

TENQ!CIA DE lA TIERRA DC 1915 A 1982. 

Con la promulgacidn de la Lay del 6 de enero de 1915, ba
jo el gobierno carrancista, podemos se~alar que en nuestro 
pa!s, surge la llamada Reforma Agraria dado que las disposicia 
nes jur!dicas de dicha ley constituyen el principio de las ~u~ 
secuantes leyes agrarias emanadas da la revolucidn. A la facha 
los diferentes gobiernos· han tratado el problema de la tanen-
cia de la tierra en diversas formas, dependiendo de las presta 
nas pol!ticas e intereses creados, tanto econdmicos como soci!. 
les que representan. 

Veamos.al aspecto jurídico y loa resultados_ de la aplica~ 
cidn que en cada gobierno se ha dado al proceso agrario, apli
cando sus propias políticas, mismas que.de alguna manera han -
contribuldo al desarrollo econdmico y social de nuestro pa!s. 

Se afirma que los •gobiernas revolucionarios se preocupa
ron muy paco de la solucidn científica del problema da la tie
rra que, durante mucho ti•mpo sa tratd de resolver en forma -
empírica, a memJdo bajo presiones de la polític~ militante o -
de acuerdo con intereses inconfesables•.(l) 

GOBIERNO CARRANCISTA. 

Si bian es cierto, que bajo la ad•inlatracidn d9 Don lle-
nustiano Carranza s_a praaulga la ley agraria del 6 de enero de 
1915, •iam'a qua contiene los puntos fundamental•• de la Rafor-

(1) Lucio ~andiata y Nanaz, El Problema Agrario de M&xico y -
la Lay federal de Reforma Agraria, Porrda, l'!fx. 1978, 
p&g. 264. 
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m• Agraria y que mis tarde sn el e~o de 1917. ae pleamen en -

el Articulo 27 de la Consti.tuci6n de l• Rept:ibU.ce e--la fecha

con cie.rtas modif'icaciol')es el mencionAdo articulo aOn existe

con la misma concepci6n que fue creado. Sobre el ~obie:rno ca

rrancista, LOpez Gallo. el respecto, se"ala ·que •Carranza no

fue agrarista. Y no lo fue porque de_sconoc1a las implicacio

nes de carActer acon6mico ~ue involucraba le Reforma Agraria. 

H4bil pol1tico intuy6 que, para pacificar al pa!s deb!a ante

tado privar al zapetismo de su bandera ••• •.( 2 ) 

Asimismo el autor ha senalado, ·recogiendo la opini6n de

Lavrov, e.l que asegura que ~la Ley Agraria del 6 de enero de-

1915 fue una maniobra pol1tica del bloque burgu~s-terratenieu 

te encabezado por Carr~nza, destinada a enga~ar a los cempesi 

nos. Sembr6 la ilusi6n de que, en ~delante, sin necesidad de

lucha er111eda, por v!a pacifica, cada pe6n y cada pueblo reci-
/ 

bir1a tierra. Persigui6 el objetivo de debilitn~ la lucha 

agraria de los campesinos. Carranza se hizo el c~lculo de que 

~stoa empezerian a alejarse de la lucha armada y que este ci~ 

cunstancia privaria, de inmediato, a Villa y ZRpata de aque-

lla fuerza que amenazaba al ,bioque burgu6s-terrateniente, pr~ 

puesto a consolidar su dominio en todo el pa1s""(J) 

Asi tambi6n se alude a Carranza como "Portavoz de la coa 

cepci6n burguesa de las transformaciones agrarias, qua se vi6 

obligado a promulgar la Ley del 6 de enero de 1915. movido -

por la presi6n campesina ••• que deb1a necesariamente neutral! 

zer las nuevas clases en ascenso para conservar su poder y 9! 

rantizar la permanencia del oLstema social an vigor, se vi6 -

constantemente obligado • un continuo estira y afloja de tipo 

(2) Manuel L6pez Gallo. Econ~rn!a y Politice en lA Historia 
de M6xico, El Caballito, i-l&x. 1970. p&g. 369. 

(3) lb!d. pAga. 371-372. 
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Bonapartista. Ceda vez que la situaci6n se ponr., peligrase, -

hacia concesiones, pero nunce m6s de les necesarias para lo-

grar que se mantuviera el orden. Durante su r~gimen se apli~6 

el decreto de Reforma Agraria muy suavemente y aOn con bast~~ 

te reticencia".( 4 ) 

Por la importancia de le ley que se comenta mismR que -

sienta las bases de la actual Refo~a Agraria en nuestro pals, 

considernmos conveniente comentar algunos de sus art!culos, -

el Articulo Primero de dicha ley declara nules: 

"l.- Todas las enajenaciones de tierras, eguas y montes

pertenecientes B los pueblos, rencher!as, COn~regRCÍOnes O ce 

munidades, hechas por los jefes pol!ticos, gobernadores de 

los Estados o cualquier otra autoridad local, e~ contraven--

ci6n a lo dispuesto en la Ley de 25 de junio de 1656 y dem~s

leyes y disposiciones relativas. 

Articulo 4° Para los efectos de esta ley y demAs leyes

agrarias que se expidieren, de acuerdo éon el programe pol1t! 

co de la revolución, se crear~n; 

l.- Una Comisión ~acional Agraria de nueve personas y -

que precedida por el Secr~tario de Fomento, tendrA les funcig 

nes que esta ley y las suc~sivas le senalen. 

2.- Una Comisión LacP.1 Agreria, compuesta de cinco persa 

nas. por cada Estado o territorio de la Rep0b1ica, y con las

atribuciones que la~ leyes determinen ••• 

Articulo sº Los camit!s particulares ejecutivos depend~ 

r!n en coda Estado de la comisi6n local agraria res~ectiva, -

la que a su vez estarft subordinada o la comisión nacional 

agraria ••• 

(4) Michel Gutelman, Cnpitalinma y Reformo Agrnrin en M~xico, 
Edit. Era, ~!x. 1977, p~g. 67. 
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Art!culo 11º.- Una ley reglamentaria determinarA la con

dici6n en que han de quedar los terrenos que se devuelvan o -

se adjudiquen a los pueblos y la manera y ocasión de div~dir

loa entre los vecinos, quienes entre tanta los disfrutarAn en 

com6n ••• •.(S) 

Cabe aeftslar. que este art!culo once el que hemos trans

crito prActicamenta. eliminarla las posibilidades. ya de por

s! reducidas, de lo qu~ es una verdadera reforma agraria. 

El gobierno carrancista, en metería agraria no brind6 

una pol~tics favorat.la a los campesinos ye que tode la legis

lación incluyendo las circulares que le Comisión Nacional A-

graria en la que ~ecay6 la acción derivada de la Ley de 6 de

enero de 1915, s~ epegeron a las ndisposiciones colo~i~les -

respecto el sen~ido jur1dico que deb!a darse a la palabra EJi 

00 y que, conforme a la legislación colonial, era un solar -

donde los vecinos de un pueblo o reducci6n de indios pudieron 

tener sus ganados. De acuerdo con esta interpret~ción la cir

cular nOmero uno, del catorce de abril de 1916 0 dec!a que pe

ra medir el ejido deberle tenerse en cuenta a las disposicio

nes dictadas por el r!gimen colonial que no han sido deroga-

das y segan las cuales para el se"alemiento de los ejidos. d~ 

ben medirse desde e1 centro de las poblaciones y en la dizec

ci6n de cede uno de los puntos cardinales. 1a extensión de -

dos kil6metros y ciento noventa metroe por 1ado. 

El esmero legalista, la timidez de le Comisi6n Nacionsl

Agraria y la escasa iwportancia que el gobierno federal conc~ 

d!a a esos asuntos, al igual que el de 1e educ~ci6n. fue cau

sa de que le acci6n en materia agraria fuera reducida y qued~ 

(5) Manuel fabila, Cinco Siglos de Legislación Agraria en ~~ 
xico (1493-1940), Banco ~acional de Cr~dito Agr!cola~ -
S.A. 0 M6x. 1941, pftgs. 272-274. 
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ra ebendonede en manos de los Estados de la 'ederftci6n y sus

respectivae eutoridedess a consecuencia de esta inacci6n. re

sultaba tambien inc~piente ai no es que nulo el desarrollo de 

l• pol!tica agreria•.( 6) 

Pare ssr mas objetivo el desarrollo del presente punto -

que nos ocupa. es conveniente distinguir en cifras la politi

ce agraria de cada gobierno. por lo que para tal fin. anexa-

mas a la conclusión del mismo, un cuadro en el que se puede -

apreciar le superficie de tierra repartida desde el ano de ~-

1915. Pero entes, continuaremos con el proceso de desarrollo-· 

de dicha politice agrari~ de los subsecuentes regímenes. 

ADOLFO DE LA HUERTA. 

( .l 0 de junio de 19 20 el JO da noviembre de 19 20). 

"No es hasta 1920 0 durante é1 gobierno interino del Sr.

Adolfo de la. Huerta cuando se adopten nuevas _medidas en mate

ria agraria que dan idee de la magnitud del problema y de !o

que moral y pol1ticemente se requer1e, ppr lo menos como une

selida emergente que aliviara la situaci6n de malestar que -

privaba en el campo. 

El 23 de junio. diez d!es despu!s de habar tomado pose-

si6n el Sr. de la Huerta, expide la Ley de Tierras Ociosas -

que di6 facilidades a la pobleciOn para cultiver·tierras que

se encontraran incultas. e trav~s da un procedimiento muy sea 

cillo y rApido que permi t%a que loa campesinos siti tierra ocy 

paran y cultivaran eses tierras. sin que por ello adquirieran 

ningan derecho sobre la propiedad. La ocupaciOn de tierras o

cios~s era autorizada s6lo en cada periodo de cultivo y natu

ralmente no pod!a tomarse esta medide como base para un desa
rrollo a largo plazo. 

(6) Ifigenia M. de Nevarreta. Bienestar ~empasino y Deserro-· 
llo Econ6mico. f.C.E •• H6x. 1980, pdga. 39-40. 
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AL VARO OBREGON. 

( i.0 de diciembre de 1920 al 30 de noviembre di:r 1924)~ 

A su vez, el gobierno obregonista retoma la bandera revg, 

lucionaria de los campesinos, quienes requieren le transform~ 

ci6n econ6mica y social, sin conformarse con el simple cambio 

de hombres en al podar. Por eso, ai triunfo que en el terreno 

democrAtico ool1tica se sustenta en la no ·reelecci6n y en el

sufragio efectivo, resulta insuficiente para dar al r!gimen 

una popularidad necesaria que garantice su estabilidad. 

El ascenso al podar del Gen.erAl DbregOn se ve aco111pai'iado 

por nuevas disposiciones legales en materia agraria que logr~ 

ron superar el resago ideol6gico en que habla caldo el rEgi-

men de Venustiano Carranza. 

Estos nuevos conceptos resultan renovadores dentro de -

una orientaci6n da justicia sociaL que aspira a crear un nue

vo y numeroso conglomerado de peque~os propietarios individu~ 

les, los que, por lo menos deberán poseer una extensi6n de --· 

tierra que produzca a cada j~fe de familia una utilidad dia-

ria equivalente al. duplo del jornal medio de la local.idad. 

Este principio v~lido en teo:r!a, aunque dificil de apli

car en la prlctica, transforma el esp1ritu restauredor de l•s 

~eyes Agrarias prat!ritas, sirve para confirmar repartos ant~ 

riores y da valor juridico al t!rmino E~IUO no obstante salv~ 

guarda l• tesis central de que el ejido es una forma de teneu 

cia transitoria que debla diferenciarse de la propiedad priv~ 

da que constitu1a l• forma de tenencia definitiva. 
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L: Ley de Ejidoo d~l 30 oe diciembre de 1920 contiene -

los elementos previnmente citedos. L~ concepción indivi~uali~ 

ta del colono pionero im~era en la conciencia ~residenciGl y. 

se manifiesta en el reglamento agrario del ~7 de abril de 

1922 que niega el d~recho de dot~ci6n ejidal a los ~eones ne~ 

sillados, ofreciEndolcs, n cambio de esa dotnci6n, tierrPs o~ 

ra colonizar. Estn oferte tiene poco !xito y r6eultA exolicn

hle l~ actitud de los cPmpesinos si se imogina que h?etn ~se

momento y en loe 4 siglos anteriores, lP ~ol1tica del Est~do

fue una: formn de nrraigar ~l camoesino o~r~ controlarlo rne-

jor en el luQAr de su origen •• , el fr~cPso de estn oollticP 

entre las grnndes mas<:s campesin,;s dio higar, en cnmbio, •l -

desarrollo de otro sector de agricuitores que hicieron uso de 

las disposiciones legales par~ p~omover la colonización de 

los terrenos nacionales y de aqu6llas que am~•rQban y le~~:i

zaban, es decir las ll"mmdas "medi~nas propied~des" bRsRda~ -

en innfectebilidRdes cuyas extensiones ofrecían evident~ con

traste con el indice de productividad fijado cara la pRrcela

ejidal. 

Las inafectabilid~des fueran se"alHdas para oropi?dRdes

no mayores de 150 hect~reas de riego o humedad o de 250 has.

de bu~n temooral o de 500 has, de otras clases. Ade:m•s tam--

bi6n eran inafectables Aquellas pro?iedades que formarnn uni

dades agr1colas-industriales 9 as! como las destinadas R ol~n

teciones de frut?.les, caf6, c~cao, vninilla, hule y similores. 

De esta suerte, el principio embrionario de justicia so

cial, contenido en la Ley de Ejidos qued6 minimizado ante la

injusta re~lid~d de que los peones QCüsilladoe quedaran sin -

derecho a dotación y, de hecho, arraigados como mQnD de obra

segura y barata para tr~bkjgr en l~s tierrñs inafectables, --
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en les plantaciones y, m~s aOn en las nuevas fincas que sur-

gieren por le colonizeciOn de las tierrAs nacion~les ••• la o~ 

ganizaciOn implantRde imperativamente de arriba hacia abejo,

destruy6 las canales democr6ticos y cre6, en forma automética 

una estructure burocrAtica de control y vi~ilancia que inhibe 

y tiende a paralizar la acci6~ campesina, con efectos desalen 

tadores sobre la producci6n y ei incremento de la productivi

dad. Ad6m~s. crea una conrusi6n cada vez mas desentra~able en 

tre los derechos econemicos del ejidatario y sus derechos po

l1ticos como ciudadano. 

PLUTARCO ELIAS CALl.ES, EMILIO PORTES GIL, PASCUAL ORTIZ RUBIO 

Y ABELARDO RODRIG•JEZ. 

{ lº de d~ciembre de i924 al 30 de noviembre de 1934). 

Durante el rAgimen callista se evalúan los resultados en 

los ejidos comunales en cuanto a la participaci6n del sector

ej idal en la producci6n nacional agropecuaria y otros consid~ 

raciones cuantitativas parciales ~~o se consider~ron por 

ejem~la los recursos empleados, el coeficiente de capital, le 

calidad de las tierras ejidales en comperaci6n con las de pra 

piedades privadas y menos e6n otros factores cualitativos, C2, 

mo la burocratizaci6n del sistema ejidal. la imposici6n irra

cional de formas de organizaci6n, etc.~, y con base en dicha 

evaluaci6n se declara el fracaso de los ejidos comunales. En

realidad, el Estado tenla la obligaci6n de reconocer el free.!! 

so, pero no de un sistema,. sino de los m6todoa que por imple!l 

ter ese sistema hab1Jn sido empleados por el propio Estado. -

Debla haber sida pr~sentada como la decleraci6n enfAtica del

fracaeo de un sistema de organizaci6n impuesto a los ejidate-
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rios y su deragaci6n cama el reconocimiento a su derecha a -

organizarse con la misma libertad que se concedla a los pra-

pietarioa individuales. Por Oltimo, podr!a haberse interpre

tado como un rechazo al sistema burocrAtico imperente al amp~ 

ro de un dirigis~o estatal violatorio de las principias demo

crAticas constitucionales. 

Con la Ley del Patrimonio familiar Ejidal se inicia la -

percelaci6n y se garantizan las derechos de pasesi6n del ají.

datario. Sin embargo, la parcelacidn fue, generalmente, de -· 

superficies en extremo reducidas y, sea por las presiones po

litices o por la urgencia de la pacificaci6n rural, se llev6-

a parcelar algunas tierras en funcidn del nQmero ds solicite~ 

tes, respetando los latifundios •. lmper6 nuevamente el crite-

rio de que las tierras ejidales significaban para el c~mpesi

no una fuente supletoria de ingresos y que en el Ambito nacig 

nal tate tiene como verdadera funci6n econ6mica la de consti

tuir el nOcleo de asalariados agr!colas dentro del marco de -

la propiedad privada ~peque~a, mediana y grande~ que se fg 

mentaba y prateg~a como base de la futura estructura agraria

del pa~s y en la que e1 ejido era apenas una forma ~arginal y 

transitoria. Continueci6n de esta corriente politice fue le 

Ley de Riegos del 9 de enero de 1926 que asignaba a los cemp~ 

sinos medios. ~1 derecho a la posesien de las tierras irriga~ 

das, negando ese derecho a los ejidatarioa. 

Lo mismo puede decirse de la Ley de Dataciones y Restit!I. 

cienes de Tierras y Aguas (27 de abril de 1927) que garantizo 

el derecho " la pequeMa pr· · iiedad. cuya extensi6n era. SO Vl!!-

cea méyar. en promedio, e las dotaciones ejideles. 
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Hasta el 22 de marzo de 19~4. cuando se promulga el nue

vo C6digo AgrRrio no se producen ca•bios signific~~~~oa en la 

politice antes descrita. Y. en al propio c6digo que emanaba -

de la posici6n politice del Pnrtido Hacional Revolucionario.

es interesante observar que la Reforme Agraria continu6 defi

niendo el probl~ma como restitución de ejidos. Todas las --

otras medidas contenidas en al il_rt.lculo 27 de la Constitución. 

fraccionamiento de los letlfundi.os. colonizaci6n, distribu--

ciOn de terrenos nacionales y ociosos, etc., no fueron toce-

dos en el nuevo Código Agrario. que se concret6 al aspecto e

j idal. Lo anterior viene a confLzmar que e~ problema agrario

del pa!s se conceb!a como si estuviera conformado en dos sec

tores totalmente independientes ~ separados. 

El primero, el de la propiedad privada constituido por -

unidades individuales de explotBci6n, opere en condiciones f~ 

vorables de producto y con crecLente productividad; un sector 

en desarrollo cuya participaci6n es el producto nacional, so

bre todo en la rama agropecuariB, es deterninante para el 

abastecimiento del mercado tantD necionel como de e~portaci6n. 

Este sector agropecuario, parte de1 M6xico que crece y se de

sarrolla~ estA compuesto por un nGmero reducido de individuos 

que disfruta de grandes extenaiDnes de tierras de las mejores 

calidades y con todos los beneficios de las obras de infraes

tructura reelizadas por el gobierna. un r!aimen de propiedad

jur!dic~mente constituido y protegido... El segundo sector.

el ejidal, cuya indefinida y ambigua situaciOn proven!a desde 

el Decreto del 6 de ene·ro de 1915,. que solamente era enuncie

tive, derive en un ce6tico mundo de disposiciones legales dis 

tedas siempre dentro de marcos teóricos cambiantes y frecuen

temente contradictorios entre sL y qua. sin ninguna pol1tic•-
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definida. regularizaban imprevistas situaciones de hecho o -

incorporaban las modalidades y enmiendas directas por los go

biernos en turno, medidas cuya eficacia o desacierto se edve~ 

tia en la préctica obligatoria a que se somet1a a los ejidat~ 

rios ••• La organizaci6n de este sector rezagado se imponia -

de arriba hacia abajo y siempre con medidas emergentes y par

ciales carentes de una columna vertebral ideológica que perm! 

tiera el trazo de una pol~tica general. 

~AZARO CARDEUAS. 

( 1° de diciembre do 1934 al 30 de noviembre de 1940}. 

En la medida en que las extensiones dadas en forma de -

inafectabilidad ~recian, las posibilidades de atender a los -

campesinos con derechos a salvo iban disminuyendo... Dentro

de la pol1tica econ6mica general del r6gimen cardenista, debe 

destacarse el inter6s del gobierno por elevar la producci6n y 

la productividad de los ejidos como Onico camino de atenuar 

la profunda diferencia entre al sector privado agropecuario y 

el sector ejidal. La inversión pOblica dirigida directa o in

directamente ~ obras de infraestructura en el campo adquiere

gran relevancia. Asimismo. se advierte la tendencia guberna

mental da incorporar a la econom1a de mercado al sector aji-

dal no sólo como productor primario, sino a través de la in-

dustrializaci6n familiar y artesanal de los productos agrope

cuarios. El cooperativismo as enunciado como una forma organ! 

zativa de la producci6n y del consumo. En esta período se de

cidió realizar el reparto de tierras en doa grandes regiones

importantes: La Laguna y YucatAn y se ampezO e utilizar am--

pliamente la apertura de nuevas tierras al cultivo lo cual --
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signiricó el encarecimiento de los repartos agrarios, pero -

fue una politica necesaria para hacer frente a las nuevas de

mandas urbanas de productos agropecuarios. La dinamice demo-

grdfica que siempre fue soslayada por los legisladores, segu

ramente porque no se hab!a manifestado el rapido crecimiento

de la población, evidente m3s tarde, iba agotando los medios

naturales de solución y de suave armon!s. Se planteaba enton

ces la posibilidad de considerar otras medidaas a) afectar -

los lati~undios todav1o existentes, con el consabido peligro

de que los afectados levantaran otro movimiento similar al -

"cristero" en contra del .gobierno constituido; b) reducir las 

extensiones consideradas como inafecteblQs, que podr!a signi

ficar una contracción en la producción agropecuaria destinada 

al mercado; c) habilitar nuevas tierras nacionales mediante -

obras pOblicas para continuar los repartos de extensiones ha~ 

ta entonces incultas. 

MANUEL AVILA CAMACHO, 

lº de diciembre de 1940 al 30 de noviembre de 1946). 

El r6gimen avilacamachistA carece de relieve en cuanto a 

una acción agraria. Se le ha presentado en innumerables oca-

cienes como autor conciente de un cambio radical de la l1nea

cerdenista, sin embargo, m~s que un autor fue· un· protagonista 

consecuente con la coyuntura hist6rica, que orientó la econo

m!a del pa!s hacia el sentido que le imprimi6 la segunda Gue

rra Mundial. La creación de nuevos empleos en actividades in

dustriaies y la marcha de braceros hacia loa Estados Unidoa,

marc6 una pausa de alivio en las demandas de los campeainoa -

que exiqlan se les dotara de tierras. Los cultivadores margi• 

nalea de los ejidos peor dotadas entrevieron la posibilidad -

de trasladarse hacia ocupaciones mAs remunerativas y ese exo

do de mano de obre rur•l hacia la ciudad .y el extranjero, ge-
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ner6 un reaco11odo de la poblaci6n que •liiti6 de 111oiaento l• 

tensi6n social... El alcance o la vigencia de la pol!tica 

agraria trazada por el (PNR) que era eminentemente expansio-

nista como fo.rma de lograr 111 recuperaci6n ec;on6111ica necesa-

ri• despu6s de la depresi~n de la d6cada de los treinta. se -

dilu1• ante los factores expanaionarioa externos de 111 etap•

b!lica. De esta suerte, cay6 en el abandono la pol1tica agra

ria y la continuidad que exig!an los planes sexenales. En su

lugar, cobra !mpetu la industria como actividad estrat!gica -

para el desarrollo del pa1s. Las condiciones externas favore

cen esta corriente y el r6gimen avilacamachista se convierte

en un pasivo y complaciente testigo de este cambio en la es-~ 

tructura econ6mica naciona~. 

MlGllEL ALEMAN. 

( 1° de diciembre de 1946 al 30 de noviembre de 1952). 

El advenimiento del r!gimen alemanista situado en el pa

norama de impulso y de expanai6n industrial cuyo arranque tu

vo· lugar en el rEgimen anterior. coincide con un momento de 

relntiva calma en el campo, calma que le permitir!• atender a 

la demanda m4s imperativa en materia agraria: garantizar la 

propiedad privada rural. Tanto • los ejidetarios como a loa 

propietarios individuales les interesaba sustancialmente el 

estnblecimiento de un r6gimen de deracho que 9aran_tice l• pl§. 

na y absoluta poseai6n. Las reformas hechas al Articula 27 -

Conatitucional en 1946 --fijaci6n y garant!a de la propiedad

genadera y agr!cal• para ser •ujetoa de cr6dito privado y fi

jaci6n de la extensi6n de la parcela__. l•a modificacionee -

conaider•daa al texto original favorecieron a loa propiet•--

rioe con todas l•• inafectabilidadea concedidas haste enton--



l.43 

ces, consolidando su econom1a y perspectivas de deaarroll.o -. 

de un sector agropecuario próspero que ae sintió seg~ro y am

pliamente protegido .por el. derecho de s_u alta expresión cons

titucional. que l.o reconoce para que incremente sus indices de 

capitalización y tecnificación sin modificar l.• extensi6n de

aus propiedades. 

El auge de este sector es innegabl.e y demuestra palmari~ 

mente la intensión del legislador en cambio, para el sector -

ejidal rezagado, no resultó suficiente el. impulso a la titul~ 

ci6n individual de las parcelas ••• cualquier iniciativa de 

los ejidatarios y campesinos pobres destinada a mejorar su si 
tuación era frenada por las leyes y toda acción politica para 

reformarlas no encontraba cauce adecuado de expresión en los

representantes y dirigentes de las organizaciones p~trocina-

das por el partido en el poder... El reparto agr~rio se es-

tancO virtualmente con el periodo alemanista; parte del exce

den te de mano de obra campesina, se ocup6 de las crecientes -

obras pOblicas o emigró a los Estados Unidos en calidad de -

trabajadores temporales, lo cual fue un alivio a la tensión -

ocupacional y de ingresos en el campo. Las remesas de brace-

ros ·atenuaban lA pobreza rural y el Axodo de braceros desvia

ba la atención del sector campesino de la petición de tier~as. 

Un factor que contribuyó a reduc~r las demandas de repa4 

to de tierras fue el desarraigo de los campesinos de sus lug~ 

res de origen. 

ADOLFO RUIZ CORTINEZ. 
( J.º de diciembre de 1952 al JO de noviembre de 1958). 

El.rAgimen ruizcortinista se caracteriza par una produc

ci6n agricol• superior a la de sexenios anteriores. lo que --
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viene a confirmar la tesis n1emanist• en.cuanto •l 6xito ob-

tenido por la mediana y gran propiedad agr!cola y ganadera mg 

dernizades y le politica de obras públicas realizados durante 

su r~gimen ••• Sin embargo, nada se hizo por resolver el aro-

blema subsistente en el sector ejidal respecto de los campesi 

nos pobres y a la creciente población carente de tierr~s o de 

otras ocupaciones remunerativas. La declinación de las obras

públicas, las restricciones a l• exporteci6n de braceros im-

puestas por el gobierno estadounidense y el lento y viciado -

proceder pare nuevas dotaciones ejidales vuelve a sei patente 

el hecho de que existe un número insuficiente de nuevas opor

tunidades de trabajo y un crecimiento de~ografico que requie

re la apertura de nuevas fuentes de ocupaci6n. Se advierten -

ya s!ntomas graves de demandas de tierras que, en el Norte de 

la República se traducen en invasión de latifundios y, en zo

nas como Horelos, en la aparici6n de lideres campesinos r~di

cales ••• El crecimiento de la producci6n agropecuaria no que

d6 enmarcado dentro de los objetivos sociales del des;rrollo

econ6mico puesto que fRvoreci6 directamente R un sector mino

ritario de la poblaci6n y, en muy escasa medida y en forma d! 

recta, es decir, indirecta el sector campesino mayoritario. -

Ni siquiera las fincas agrLcolas prOsperas fueron capaces de

absorber un considerable nOmero de jornaleros. ya que su tec

ni ficaci6n tiende a reducir la demanda masiva de mano de 

abra. Ee decir. este sector agropecuario pr6spero. trasladó -

haci• la industria del pa1s la responsabilidad de asimilar la 

mano de obra excedente. En este punta. cabe recalcar que la -

prosperidad de un sector comercializado y eficiente no signi

Pic• que se haya alcanzado la meta de un desa~rollo econ6mico 

que requiere la prosperidad ge~eral de l• poblaci6n campesina. 
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ADOLFO LOPE:Z ~ATEOS. 
( iº de diciembre de 1958 al 30 da noviembre de 1964). 

En el curso del gobierno lopezmateísta se acentúa el pr~ 

blema agrario, las invasiones de latifundio continúan y el g~ 

bierno realiza algunos repartos aun cuando la corrupción impl 

di6 que en todos los casos los favorecidos fueran aut~nticos

campesinos, reconociendo la necesidad de restringir la entre

ga de tierras nacion~les por colonizacidn a particulares para 

entregarlas en adel~nte sdlo en forma ejidal, dando as! prio

ridad al problema ~a aco~odo y localización da núcleos campe

sinos antes que a~ desarrollo del sistema de pro~iedad priva

da individual. Por todos los madios y a veces por la v!a de -

la colonización se logra delimitar y dispersar a los núcleos

campesinos más exigentes en de~an~a de tierras, atenuando as! 

la inconformidad de los campesinos sin ellas. La absorción r! 

pida de estos campesinos se logra con la creaci6n de ejidos -

colectivos, en especial, ejidos ganaderos en algunas de las -

pocas tierras que durante ese r~gimen se rescatan de latifun

dios evidentes y de inaf ectabilida1es, que habían violado fl~ 

grantemente los requisitos a los que estaban obligados los -

propietarias que gozaban da asas concesiones. 

GUSTAVO DIAZ OROAZ. 
( 1° de diciembre de 1964 al 30 de noviembre da 1970). 

La política a~rar~sta del r~gimen se caracteriza por la

intensi ficaci6n del reparta agrario que llega casi hasta los-
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limites de la tierra disponible conforme al r!gimen vigente -

pero ni aGn as! se logran satisfacer las demandas de tierras

y se estima que quedan aOn alrededor de 3 millones de campes! 

nos sin ellas. 

Igualmente en este r6gimen se llevan a la prActica apoy~ 

dos en obras pOblicas de infraestructura, ejemplos de reforma 

agraria integral que comprenden sistemas de irrigación. mejo

ra de tierras. caminos, diversificación de cultivos, reacomo

do y reagrupamiento de población campesina y nuevas formas de 

organización para la pr~ducción y comercialización, como es -

el caso de la Chontalpa, del Carrizo, Sin., y las obras de r~ 

habilitación en la Laguna, que probablemente marquen la pauta 

de acciones futuras. 

De acuerdo con este desarrollo histórico, el problema 

actual del campo se ha agravado no sólo por el crecimiento de 

la población campesina, sino porque se ha ensanchado la bre-

cha entre los niveles de productividad y de vida de la pobla

ción campesina y de la urbana•••"•( 7 ) 

LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ. · 
( lº de diciembre de 197D al 30 de noviembre de-1976). 

En lo que respecta a l~ forma de enfrentar re crisis BC,!!" 

nómica del sector agropecuario·, la pol1tics de Echev~rr1a 

parte de reconocer que el modelo de desarrollo seguido hasta-

(7) lb1d• pAgs. 40-50. 
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ahora ae ha basado en la descapitalización d~ le _•g~cuitura

planteAndose .la necesidad de dar.le al sec~or agropecuario un

mayor apoyo económico que .le pe~ita capita.lizarse y-recupe-

rar su dinamismo. Con e.l rEgimen_ de Echeverr.ta • .la inversi6n

p~blica al sector agropec:uario. crece considerablemente •de -

representar un promedio del 10~ da l• inversi6n total de 1960 

a 1970, aumenta a.l 14~ en ~971 al .lT~ en ~974. Para 1975 • .la

inverai6n agropecuaria del. Estado llega a .los lB.000 millones 

de pesos y representa e.l 20l de la inversi6n federal total. 

El cr6dito agropecuerio de la banca oficial tambi6n se 

incrementa notablemente pasando de 4~000 millones en 1970 a 

10,000 millones en 1973 y 22,000 ~iliones en 1975. 

finalmente. los precios de gara~tia del ma1z, trigo, fr! 

jol, arroz, sorgo. etc. manej~dos por la CONA5UPO casi se du

plican entre 1972 y 1975... En la po.l!tica agrari8 de Echev~ 

rr!a, el sector ejidal est~ llamado a ser un'nuevo polo de d~ 

sarrollo agro~ecuario que supuestamente debe cubrir los hue-

cos dejados por la producci6n empresarial privada ademas de -

permitir un manejo mAs racional. planificado y eficiente de- -

los recursos destinados •l campo. pues el sector de capita.l -

privado habla resultado demasiado c~peculativo y exclusivPme~ 

te preocupado por maximizar sus propias ganancias desatendie~ 

do loa intereses sociales ••• Otro aspecto de la pol!tica agr~ 

ria echeverri!sta consiste en una may~r participaci6n estatal 

en loa procesos de comercializaci6n de la producción agrape-

cuaria tendiente a raciona.liz•r la intermedi•ci6n reduciendo

l•a ganancias del capital comercial especu1•tivo y tranari---
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riendo limpiamente el excedente producido por el campesino al 

aector industrial. ya sea bajo la forma de materias primas b~ 

ratas. ya bajo la forma de bienes de consuma obrero econ6mi-

cos que permitan ahorrar el capital variable ••• a lo largo de 

todo el sexenio el ascenso del movimiento campesino es paral~ 

lo a la agudizaci6n de las contradicciones entre el Estado ~

la burgues!a agraria. El gobierno recurre sobre todo a la Se

cretaria de Reforma Agraria y a las centrales oficialistas 

que basándose en la nueva politice sobre la tenencia de la 

tierra logran revitalizarse y centralizarse con la firma del

Pacto de OcQmpo 0 y recurre tambi6n al propio movimiento €amp~ 

sino al que pretende utilizar como elemento de presi6n y cha~ 

taje. 

Desarmado por la intransigencia de la burgues!a agraria

y ante un movimiento campesino que presiona cada d!a m~s. el

Estado recurre a la amenaza. Los propios lideres campesinos -

pri!stas hablan de le necesidad de suprimir el amparo agrario 

y reducir toda la propiedad privada en tierras de riego a me

nos de 20 hect~reas. Entre le espada campesina y la pared te

rrateniente, nace el "neozapatismo" oficialista. La ce!da de

alguno~ gouernadores como el de Hidalgo o el de ·Sonora en su

momento dado correspondieron directa e indirectamente a esta

aorda pugna i~terburguesa. 

Con relaci6n al movimiento campesino la demagogia ofi--

cial surte un efecto contrario al que pretenden lograr sus a~ 

tares. Lejos de tranquilizarlo y reducirlo a una pasividad e~ 

peranzada en los tr~mites de sus adalides pri!stas. el nuevo

estilo de la politice agraria estimula al movimiento y lo ge-
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n1Sr•liz•. 

El simpl!S hecho de que se rec~nozca que el tr@mite agra

rio ha eido bloqueado por effos y debe agilizarse. desata una

ve~dadera avalancha de comisiones que se apoyan en el demagó

gico reconocimiento oficial del burocratismo y la corrupci6n 0 

para exigir soluciones legales r~pidas y expeditas... El re

conocimiento puramente verbal de que la lucha por la tierra -

es justa, es suficiente para que cientos de miles de campesi

nos se animen • movilizarse... La generalización espont=nea

del movimiento camp~sino ~orza cambios en la pol1tica agraria 

oficial, pero esto~ cambios, as! sean demag6gicoe o precisa-

mente porque lo s~n y no pueden hacerse efectivos. extienden-
' la inquietud a todos los rincones del pals y hacen m~s h~mog! 

neo y generaliZ::.idO un movimiento que a(in era desigual_ y frag

mentario ••• •. (8) 

~OSE LOPEZ PORTILLO. 

( lº de diciembre de 1976 - 1982). 

Por lo que respecta al r!gimen lopezportillista 0 nos cou 

cretamos a examinar su pol~tica agraria en los siguientes t!~ 

minos: realiza claras concesiones a los empresariQs rurales -

desde su inicio. y absndana aspectos ~ustanciales del agrari~ 

mo del r&gimen anterior. Tenemos que tanto •el fallo de la -

Suprema Corte favorable a loe terratenientes de Sonora, la -

suspensi6n de lae expropiaciones y sobre todo el regreso al -

planteamiento de que (ya no existen tierras que repartir), --

(8) Armando Bartra. Notas Sobre la Cuesti6n Campeein• (MAxi
co 1970-1976), Macehualt, MAx. 1979, p~gs. 46-54. 
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acompa"ado d~ feiteradas seguridades a lo~ "peque"os propiet~ 

rioe" en el sentido de que su tenencia est4 asegurada, son -

una el.ara desautorizaci6n de la politice neozapatista ••• En• 
el aspecto de le poli tica econ6mica rural, L6pez Portillo no

ebandona por compl.eto el pl.anteamiento de que es necesario -

apoyar al. ejido y promover le "colectivizaci6n• pero se re-~ 

fuerza la linee de buscar l.a esociaci6n de empresarios con 

ejidatarios, lo que natural.mente significa ~brirles paso a 

los primeros para que logren el. control. de las tierras ejida

les transformando a los ejidatarios en esa1ariados de una ---· 

"asociaci6n" formal evidentemente manipulada por el cepitali~ 

ta. 

En l.o que respecta al mov.irniento campesino, manifesteba

L6pez Portillo deede su campa"ª que de lo que se trata es de

acabar con 1• egiteci6n y dedicarse • producir. Lo cual. rapr!! 

sentaba una clara amenaza para aqu611oa que se resistieran •

incorporarse en le •alianza para la producci6n" con la excusa 

ridicul.a de que carecen de tierra y trabajo ••• •(
9

) 

En su informe de gobierno, el V en su rAgimen presidsn-

cial; dej6 clara su postura sobre los hechos consumados en la 

realidad del. agro en México; se~alando en l.os siguientes tAr

minoa •estamos en contra de l.a demagogia porque buscamos y e~ 

contra•os soluciones real.es a l.as demandas que nos formul_a el. 

pueblo. No queremos triunfos en el. papel•. 

Cuando, ~~ habl6 de abatir al rezago agrario nunca se diJo 

qua al. ~~~~~. ya no habrl• tierra para datar. 

~~ l(,i¡Qnto y 111erea1 contra l.oa simuladores; q,~ ~ 
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tren latifundios y quieren qua cese el repartor contra los -

que exigen arbitrariedades pera a~muisr progresismo.- mantene

mos l.a serena decisi6n del. rlgimen·de repartir todo lo repar

tible. Cumplimos y cumpliremos can nuestras leyes ••• la segu

ridad jur!dica en la tenencia de La tierra a ejidos y comuni

dades ( seftalaba LC5paz Partil.lo).,. ·se han entregado en lo que 

va del r!gimen, de 434 mi~ 363 ce•tiiicados individuales de 

derechos agrarios a ejidatarioa y comuneros de 10 mil JBB nG

cleos agrarios. Por lo que hace e la peque~e propiedad, estn

adminiatreci6n ha entregado 7 mil 436 certificados de inafec

tabilided agricole, ganadera y agropecuaria, para igual n6me

ro de peque"ºª propietarios que poseen una superficie de 777-

mil hectArees ••• ante esta soberan!e y frente a explicables 

pasiones parlamentarias, ratific6 la voceci6n agrerista del 

régimen, nunca desviada, sino fortalecida por el obligado es

fuerzo de fomento pera la producci6n agropecuariR, orgRniza-

ci6n de los campesinos; planeaci6n del campo, asociaciones no 

vergonzantes ni simul.adas. aprovechamiento de todas las tie-

rras disponibles, riesgo compartida con los campesinos pobres. 

Eso es, ahora, el imperativo agraria, sin nostalgias empob~e

cedoras, sin demagogias irresponsabl.es... r,¡o puede haber ju~ 

ticia, y podria no haber independencia sin eficiencia, produE 

ci6n y productividad agricola. Para lograrla, formulamos una

estrategia de desarrollo agropecuario y comercial que asegura 

al campo y a nuestros campesinos un nuevo papel dentro de la

actividad econ6mica nacional. Esta estrategia se l.e (11am6) -

Sistema Alimentario Mexicano (SAH), •• •.(l.O) 

(10) Josl L6pez Portill.o, V ln~oxma Presidencial. Exctlaiar, 
ano XLV, nGm. 23,494 (2 septiembre 1981), pftg. 31. 
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Con respecto al programa del Sistema Alimentario Mexic3-

no que estableciera el rEgimen de José Lópaz Portillo, las eu 
tonces funcionarios de la Secretaria de Agricultura y Recur-

sos Hidráulicos opinaban que si bien es cierto que "el Siste

ma Alimentario Mexicano {SAM) es un proyect~ tan progreGista

que su realización no lo permiten las circunstancias sociopo-

11ticas del M~xico actual, ya que en Estas están inscritos e~ 

quemas con tales co,tradicciones que impiden que los benefi-

ciados sean realmente los campesinos segOn el entonces asesor 

técnico del Secretario de Agricultura y Recursos Hidrgulicos, 

Alvaro Echeverr!a Zuno. 

Se dijo tambi~n, que los principales obstaculos que impi 

den que el programa alcance sus postulados son los siguien--

tes: no hay campesinos organizadás (salvo casos aislados) en

forma independiente; en consecuencia no existen -los-interloc~ 

tores v~lidos a que hace mención el Sistema Alimentario Me~i-

cano. 

La mecanización del campo a pesar de las decenas de mi-

llanee de pesos que se han invertido en ello, no es prooiedad 

y ni est~ manejada por los productores mayoristas. 

La estructure sociopol!tics del pa!s para despertar to-

des las fuerzas que est~n implicadas en el proceso alimenta-

río tendr!a que combatir el caciquismo. los latifundios y ha

cer frente a la monopolizaciOn de ciertos recursos y ciertAs

funciones. 

Las lineas renovadoras del Sistema Alimentario Mexicano. 

obligaban a un cambio de mentalidad que nunca fue fAcil 

• ••• º(11) 

(11) Contradicciones Socio?ol1ticas. SAM., Uno Mfts Uno, 24 -
de octubre de 1961. 
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Como podemos apreciar, todos los reg!menes pol!ticos an

te~ senaladas marca~ una particularidad especial. es decir, 

que no ha existido continuidad en las políticas trazadas en -

materia agraria de los mismos. 

Lo anterior nos indica que, se han dado administraciones 

que se han preocupado m.Ss por los prohlemas del campo que --
otros, por ejemplo, tenemos que el régimen cardenista ha sido 

uno de los periodos hist6ricos en el que se le di6 mayor augo 

a la solución de los problemas que presenta el agro mexicano; 

que se ha actuado d~pendiendo de las condiciones hist6ricas y 

económicas del pa!~ para tomar medidas que en un momento de-

terminado beneficie los intereses de las mayorías, se ha bur!!_ 

cratizado la redistribución de las tierras ya que, el procedi 

miento jurídico que para el efecto se debe cubrir, se ha 

vuelto engorroso administrativamente dando como consecuencia

el rezago agrario. 

. ... 



PUBLICACIONES Y E.IECUCIOHEll AGRARIAS POR PERIODOS PRESIDENCIALES 
(1911- JVHIO lteO) .. 

PUBLICACIOHEI KJBCUCIOllES PROMEDIO 
PllllODO AAOS DE llA./llE-

IUPER· BEHEn· SUPER· BDIEFI· HUlctADO 
HUMERO flCll CIADO NI/MIRO l FICIE l CIADO 1 

l. VEllUSTIAHO CllRMHZA 1915-1920 326 3111,926 77,203 le& .59 167,935 0.20 46,S90 1.60 3.62 
Z. Al.VARO ODRECOll 1921-1924 748 1,730,686 164,120 628 1.10 1,133.813 1.36 134,790 4.64 0.41 
:S. PLUTARCO l:LIAS CALLES 1925-192& 1,622 3,186,294 302,539 1,573 4.92 2,972.876 3.57 297,428 ID.24 9.99 
4. Er.tlLIO POll.TES cm. 1929-1930 1,350 2.438,511 187,269 1,156 3.62 l,707,757 2.05 171,577 5.90 9.95 
5. PASCUAi. ORTIZ RUBIO 1931-1932 540 1,225,752 57,994 582 1.82 944.538 1.13 64.556 2.22 14.63 
6. ABELARDO l. RODRlOUEZ 1933-1934 1,581 2.060,228 158,393 596 1.86 790.694 0.95 68,556 2.36 11.U 
'1. LllZARO CARDENAS 1935-1940 11,334 20,145,910 764.880 10,744 33.66 17,906.430 21.49 1111,157 27.92 22.0S 
8. •IAHUEL AVILA CJ\MllCHO 1941-1946 3,074 5,970,398 122,941 3,486 9.9~ 5,944,450 7.IJ 157,1136 "-" iua 
9. MIOUEI. ALDIAH VALDEZ 1947-195'2 2,245 5,439,528 108,625 2.385 7.47 4,11-44.123 5.&l 97,391 U5 49.74 

10. ADOLFO RUIZ CORTINEZ 1953-195& 1,745 5,771,721 226,292 1,864 5.M 4,936.6U 5.92 231,888 7.98 21.29 
11. ADOLFO LOl'Et Ml\TEOS 1959-1964 2.375 9,308,149 289,356 2,847 9.04 ll,361,270 13.63 304,498 10.48 SUI 
12. OUSTAVO DlllZ ORDAZ 1965-1970 S,912. 23,055,619 374,520 2.769 8.67 14,132.560 16.96 240,695 1.24 $&72 
l:S. LUIS EClll:VERRIA A. 1971-1976 2,208 12,243,317 223,250 2,202 5.90 13,32!1.852 16.00 206,452 7.11 64.56 
14 . .IOSE LOfEZ PORTILLO 11977-1980) l,4S6 2,924,610 104,218, • 852 :Z.66 3,139,803 3.77 77,270 :1.66 40.6S 

TOTAi. S4,496 95,&82,649 3,161,616 U,912 100 83,SIB.766 100 2,905,117 100 21.64 
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&,,~NTITUD og. Rf;PARTO AGRARIO y l,OS INTERESES DE !cA q.,ASE EN -
EL PODER. ···- ·---·-

Desde el afio.de 1917. con la promuL9eci6n de la Constity_ 

ci6n Politica de los Estados Unidos HexLcanos. se inicia jur!, 

dicamente un proceso de reforma agraria en el pats. 66 ª"ºª -
que han transcurrido desde entonces muestran claramente que -

se ha hecho uso de diferentes m6todos y aOn de tendencias muy 

opuestas al desarrollo y aplicaci6n de la Reforma Agraria. 5! 

tuaciOn que podemos constatar por las cifras que se se"alan -

en el cuadro que antecede. en el que se observan los regime-

nes agraristas de los que no lo han sido jam3s; bien sea por

representar intereses ajenos a la clase social m~s desprotegi 

da de M!xica, los campesinas. o bien por sus equivocadas pal! 

tices trazadas para el efecto. 

Cabe se"alar que no es uno. sino varios los factores que 

obstaculizan y burocratizan el desarrollo del proceso de lA -

Reforma Agraria en el pa!s. entre otros, ~enemas el desconoci 

miento de las Leyes Agrarias por parte de un gran nOmero de -

campesinos que no saben leer ni escribir, el no proporcionar

se por parte de la autarided administrAtive correspondiente,

un asesoramiento legal a dichos campesinos solicitantes de -

tierras convirti!ndose es!, en un procedi~iento agrario lento 

y tedioso. Asimismo. tenemos que la no continuidad de la pal! 

tica agraria de los sexenios, contribuye en gran medida a en

torpecer el sentido y esencia de las leyes correspondientes. 

Tene~os por caeo. ejidos estudiados del Estado de Micho~ 

c6n por lvln Restrepo. sobre la duraci6n del procedimiento --
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agrario, tocante e les solicitudes de dotaci6n de tierras que 

elevaron loa cempesinos del municipio de Apatzing•n, mismo -

que senala qua el "tramite desde que se inici6 la solicitud -

hasta le resoluci6n en primera instancia por. parte del gober

nador del Estado tuvo una duraci6n promedio de tres a~os. Pe

ro no basta la resolución en primera instancia para que los -

campesinos entren en poaesi6n de la tierra: le duración, des

de que se emite la resolución del gobernador hasta la pose--

ei6n provisional, es pnra este municipio de dos aMos. 

Los problemas del campesino no terminan ah!: todav!a es

tan sujetos, en materia agraria, a la decisión del Presidente 

de le Rep6blica. Esta puede ser negativa; o bien puede ratif! 

car o modificar las decisiones adoptadas en primera instancia 

por lea autoridades estatales. 

La negaci6n de las decisiones del gobernador presentan 

dos aspectos: a) cuando el gobernador nieg~ y el Presidente 

concede o, b) cuando el gobernador concede y el Presidente -

niega o modifica solamente en algunos de sus terminas la res2 

luci6n del gobern~dor. Desde el momento en que se dicta la r~ 

soluci6n en segunda instancia pasan en los ejidos. de Apatzin

gAn, cinco ª"ºª en promedio para que se les d6 la posesión d~ 

i'initiva•. (lZ) 

Lo anterior demuestra que no es tan ngil le resoluci6n 

que concede tierres a los n6cleos de pobleci6n que lo solici

tan, ya que muchas veces la politice estatal o federal es co~ 

traria a los ideales de loa campesinos y 11 lo ordenado por la 

(12) lvln Restrepo fernAndez, Le Refor111a Agraria en Cuatro -
Regiones, Sepsetentaa, M6x. 1972, plg. 16. 
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ley. o bien, por daberae • una edllinistreci6n de~iciente con

noteble tendencia a derender los intereses de loa terrateniea 

tea. 

Es conveniente destacar que existen preceptos legales 

que entorpecen una verdadera aplicacian de la Reforma Agraria 

por lo que muchos hombrea dieron su vida, tenemos por ejemplo, 

la reforma que se hizo al ·Articulo 27 Constitucional el Jl de 

diciembre da 1946, en la que se fijaron irracionales equiva-

lencias de la propiedad legal, uniformandola en todo el pa!s; 

y por ello ee admiti6 el amparo en.materia agraria• procedi-

miento al que han recurrido los latifundistas para impedir la 

acci6n agraria sobre u~ gran nOmero de extensiones pose!das 

ilegalmente, as! tambi!n la ley reformada a que se ha hecho 

menci6n, contempla la expedici6n de certificados de inafecte

bilidad egr!cola o ganadera, instrumento legal que frena el -

proceso de la Reforma Agraria en el pa!s, ya que el que soli

cita dicho certificado es porque pretende detentar extensio-

nes mayores a les permitidas por la ley "la falta de solucio

nes definitivas a los expedientes agrarios, el deslinde y la

consiguiente tituleci6n. frena el aprovechamiento de las su-

perficies beneficiadas mediante las obres de riego y genera -

disturbios y malestar entre loa nQcleoa campesinos. 

L• falta de t!tulos cierra la posibilidad de obtener cr! 

dita y l• indefinici6n de la tenencia impide el cultivo, ya -

que entre loa reales y los supuestos derechos surge la deseo~ 

fianza y le lucha por la tierra. 

L• definici6n de 1• tenencia as- COtllp-lica. en .la medida -

que laa resoluciones agrarias dictadee hace ya muchos lustros 
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ae empalman con otras mAs recientes an tal fort11a qua. cada 

vez con mayor frecuencia, sobre una parcela ejidal o sobro tg 

da la superficie de un ejido se sobreponen derechos e inclu•! 

ve se ostentan certificados de inafectabilid.ed•. (ll) 

Ahora bien, se ha se"nlado anteriormente que el neolati

fundismo ha sido un fen6meno caracter~stico del campo mexica

na, y que •asociado e la producci6n da cultivos comerciales,

principalmente a los de exportaci6n aunque tambian alcanza a

la de consumo interno que tienen un precio o un subsidio ---~ 

atractivo. Este nuevo proceso de concentraci6n de la tierra.

que viene acentuAndose desde 1941, ha sido logrado con la a-

probaci6n del gobierno mexicano que otorga derechos de inefe5 

tabilidad e ignora la simulaci6n. de latifundios atrás de las

•peque"ªª propiedades" a nombre de diferentes miembros de la

misma familia terrateniente. 

Los medianos y grandes terratenientes y los empresarios

agr1colas dominan la agricultura comercial del pa1s y son _, 

allos principalmente quienes constituyen la burgues1a agr!co

la. En realidad, ellos y no los cam~esinos, son los heredG~DS 

de la revoluci6n... Los nuevos latifundistas son empresarios 

capitalistas de intereses diversificados. Est~n estrechamente 

vinculados a la burgues[a comercial y financiera a nivel re-· 

gional y nacional ••• Por otra parte, se ha configurado una p~ 

quena burgues!a egr!cola que tambiOn juega un papel importan

te en el mercada, sobre todo a nivel regional y que se dedica 

c•si exclusivamente a la agricultura. ?ara mantener su hegemg 

n!a financiera la burgues!a agr!cola tiene que ejercer un ca~ 

trol pol1tico sobre las grandes masas campesinas. Esto se lo

gra en diversas formas desde la ocupaci6n de puestos pOblicos, 

(13) femando Paz S!nchez, Problemas y P.erspectivos del Des~ 
rrollo Agr1cola, del :~eolati fundismo y ExplotaciOn de -
E•ili•no Zapata a Anderson Cleyton y Co., Nuestro Tiem
po, Mlx. 1980, pAg. 191. 
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heste e1 ceciquis•o ssgGn e1 ceso ••• •.(l') 

En t6r111inos mA's estrictos, al. a-gro mexicano cuanta con -

une burgues!a rural, con intereses contrarios a los da la c.l!. 

se campesina, clase social que paxe Rogar Bartro estA consti

tuida en estratos o ~racciÓnes como son: •a) Gran burgues!a -

agrarias b) mediana burguesia agra ria· ( agricultores acomoda

dos) 1 e) burguesia. comercial rural; y d) burocracia rural -

( burguesta agropol!tica). 

La gran· burguesia agraria est§ constituida por un sector 

privilegiado'de las 12 mil empresas capitalistas agrarias ••• 

estrechemente ligada a la producci6n agr1cola y al sector mo

nopólica de la econom!a. Podemos distinguir tres estratos -

dentro de esta ~racci6n de le burgues~a rural: la burgues!a -

terrateniente, le burgues1a agrocomercial y la burgues!a agrg 

industrial ••• Los tres estratos de la gran burgues!a agr~rie

estAn estrechamente vinculados. son 2nsepar?bles, el cemento

que los une es el capital fina·1ciero. 

La mediana burguesla agraria, producto paralelo de la r~ 

forma agraria; forman el grupo antiguo, campesinos acomodados 

que han logrado aburguesarse, son los rancheros modernos en-

gendrados por la revoluci6n mexicana ••• generalmente estan r~ 

presentados pol1ticamente por las organizaciones regionales -

de llamados •peque~os propietarios•, que son grupos de presión 

muy fuertes. 

En tercer lugar, est4 la burguesia comercial rural: qua

ae alimenta méa ~de la miseria y ruina deL campesino que de la 

(14) Emilio Leyva, Burguesl• Agrlcole y Dependencia, de la -
Burguea!e Haxieana, Cuatro Ensayos, Nuestro Tiempo. 
Mtx. 1976. p4gs. 111-112. 
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riqueza de la burguesla. En el mejor de los casos. se trata -

de simple comercio intermediario entre la industria y la egr! 

cultura. que se limita a obtener ganancias comerciales ordin~ 

ries; pero an muchos casos se obtienen ganancias extraordina

rias que provienen de pr6atamos ilegales a altas tasas de in

terés• acaparamiento de productos, fijación arbitraria de pr~ 

cios... Por altimo, hay qua mencionar a la burocracia rural, 

que podr1a también ser denominada burguesla agropal1tica: los 

diputados locales y federales de las zonas rurales, los pres! 

dentes regionales dei partido oficial ( PRI ) , los altos fun

cionarios y t6cnicos de las Secretarlas de Agricultura y Re-

cursos Hidr~ulicog y Secretarla de la Reforma Agraria... La

clase dominante ~n los escenarios rurales no está ya represen 

teda por el latifundista, cuya im~gen mas conocida es la del

gren acaparador de tierra y ocioso rentista rodeado de lujos

superf~uos ••• en realidad, la clase explotadora dominante en

el agro mexicano es la burgues!a rural, compueste de las fRc

ciones y estratos que se han enumerado ••• ".(LS) 

Como es de suponer, esta c1ase burguesa rural en M!xico, 

aliada conjuntamente con 1os grupos pol!ticos gobernantes. -

surgidos del movimiento revolucionario de 1910, ha dado como

resul tado que la estructura de poder en nuestro pa1s permene~ 

ca sin cambios que sean radicales en el agro mexicano. por el 

contrario la cahesi6n interna que se ha dado en dichas clases 

sociales, su fuerza y flexibilidad ha sido suficiente pare --

llS) Roger Bartra, Estructura Agraria y Clases Sociales en -
HAxico, op. c~t. 0 pAgs. 163-167. 
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que se depositara la legitimidad del sistema ds dominación -

consolidandose en el aparata institucional que fue cre~do p~

re ejercer mayor control politico en los amplios sectores de

la sociedad. concretamente en la clase campesina. y que obst~ 

culiza la aplicación de la Ley Federal de Reforma Agreria. h~ 

ciendo mAs lento su objetivo, que es el de la redistribuci6n

de la tierra entre otras, precisamente por los intereses mez

quinos de esta clase social que sustenta el poder econ6mico y 

politice en perjuicio de la aut!ntice clase ·campesina del --

pais. 
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J) 'ONTROL O AUTONOMIA DE LAS ORGANIZACIONES CAMPESINAS EN HEXICO 

Una vez concluida l• lucha ar111ade de 1910, movimiento r~ 

volucionario que la burgues!e utiliz6 para con la mas8 campe

sina principalmente. ya que las condiciones de vida de esa -

clase social. eran sumamente miserables y deprimentes. se --

instaur6 •un gobierno burguAs que se enfrentaba a dos proble-

lº.- Cumplir en alguna forma las demandas del campesino. 

2º.- Crear condiciones para que la burguesia se desarro

llara y por consiguiente para que se desarrollara una clase -

obrera. 

En cuanto el primer problema 0 _su soluci6n fue en resa--

men: hacer una reforma agraria; repartir la tierra y acabar -

con los latifundios, estableciendo·la pequeffa propiedad y el

ejido. 

Todo esto llev6 consigo e le creaci6n de organizaciones

dependientes del gobierno que agruparan e todos estos nuevos

tipos de campesinos. Por ejemplo. tenemos la Confederaci6n N~ 

cional Campesina, que a su· vez se divide en federeciones que

actQan en los municipios. La estructure de esta organizaci6n

es tal que puede controlar gran parte del ~rea rural del pa!s. 

Esta tendencia tiene un ~in eminentemente pol!tico: arraigar

a! campesino a su tierra. haciAndolo sentirse "integrado" con 

el prop6sito de que no quiera luchar mas ••• ".(l6 ) 

\ 

(16) Pilar Calvo y Roger Bartra. Estru~tura~ de Podar, Cla .... 
ses llaminantes y Lucha ldeol6gica e.n el. fOl111;i.c::.Q R".ral 0 -

del Caciquismo y Poda.r Pol,.t.U .. cq 'lln al, Hell.ic:Q ~~J.. Si
g~o X.X.~. Hlx. ·l,960 0 ptq., !J.5.., 
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Por 1.as propias condiciones y necesidades del. agro •exi

cana el. 1.0 de jul.io de 1.935. por acuerdo presidencial. se p~ 

puso se fon.aran 1.igas ca~pesinas co•o exist!an ya antes en -

al.gunos Estadas. ahora. en todos los Estados de 1a RepGblica

y que esas ligas se unieran en uña federeci6n nacional.. es ~ 

as! como surge la Confederaci6n r~acional. Camp~sina (CNC),. uno 

de l.os principales fines de est·a orgenizaci6n era •1e unific!, 

-ci6n de los campesinos pare dar un s6l.ido apoyo al. gobierna.

que cr6nicamante esteba en pel.igro de ser derrocado por los -

intereses conservadores. Los miembros de 1.a Confederaci6n Na

cional. Ca111pesin11 eran principalmenta representantes de J.os 

beneficiarios de 1.a reforma y los 111i.e111bros de los •comit6s A

grarios Ejecutivos• que estaban so1ici.tando ti.erras ••• Asimi~ 

•o• uno de los objetivos aJ. formar 1a Confederaci6n Nacional

Ca111pesine era organizar a 1.as campesinos para que participa-

ran en el. Partido Polltico ~acional. el Partido de la Revol.u

ci6n Hexicana (PRH) que era el apoyo del. gobierno ••• •.(ll) 

El Partido de la Revoluci6n Mexicana originalmente estu

vo integrado por cuatro sectores: campesino, obrero, militar

y popul.ar. aGn cuando el militar desaparecerte poco despu6s.

todo esto sucedla en la 6poca cardenista en la que se organi

zan 1.as grandes centrales, tanto obreras y campesinas: Confe

deraci6n de Trabajadores de H!xica (CTH). y la que hemos seft~ 

l.ado, la Con~ederaci6n Nacional Campesina (CNC). y poco tiem

po despu!s, le Con~ederaci6n Nacional de Drganiznciones Popu

lares (CNOP) y que hasta la fecha. son las tres columnas so-

bre las qua raposo al. edificio pol.~tico dnl partido d0111inante. 

(lT) G•rrit Huizar, El Potencial Revol.ucionerio del Campesi
no en Aml~~Q• Latina. Ed~t. Siglo XXI. H6x. 1980• p3gs. 
140-14.l. 
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En este estudio nos avocaremos Onic2mente a les organiz~ 

ciones campesinas qua ire~oa señalando en su oportunidad. 

La composición del sector campesino, en su meyor!a form~ 

do por comunidades y ligas agrarias con base ejidal, determi

na las formas de control y aglutinaci6n de esta clase por el

partido dominante y el gobierno. El sector esta integrado -

por la cadena de comisariados ejidales ~ComitAs Regionales ·

Campesinos~ Li92s de Comunidades Agrarios de los Estados ~ 

Confederación Nacional Campesina. Pero además de la estructu

ra prooiamente pol1tica del sector, el ejido esta fuertemente 

vinculado a varias dependencias gubernamentales: Secretaria -

de la Reforma Agraria (SRA), Secretaria de Agricultura y Re-

cursos HidrAulicos (SARH), etcAtera. 

Vemos que desde el surgimiento formalmente de la Confed~ 

ración Nacional Campesina y la Confederacidn da Trabajadores

de MAxico en los a~os de 1935 y 1936 respectivamente, se em-

pieza a efectuar una alianza entre el Estado y los grupos po

pulares. 

En 1946, cuando el Partido Revolucionario Mexicano (PRM) 

n ••• se transform6 en el Partido Revolucionario Institucion~l 

(PRI), como una confirmaci6n del creciente apoyo de y pare -

los sectozes medios, algunos grupos ~hreros y campesinos emp~ 

zaron a buscar otros medios de expresar y transmitir sus de-

mandas. La Confederación de Trabajadores de MAxico (CTM) vir

tualmente obligaba a sus miembros a votar por el Partida Rev2 

lucionario Institucional, a pesnr de la presencia de muchos -

disidentes en sus filas, y expuls6 a varios lideres prominen

tes debido a qua insi~tieron en la libertad para participar y 

votar por el Partido Popular. fundado en 1948, de tendencias~ 
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mAs radicales. Loa lideres expulsados. Vicente Lombardo To--

ledano y Jacinto L6pez, fundaron entonces una UniOn Obrera -

y Campesina Independiente, la Uni6n General de Obreros y Cam

pesinos de M6xico (UGOCM). Misma que nunca fue reconocida le

galmente como contratante colectivo por la Secretaria del Tr~ 

bajo; la consecuencia de eso fue que poco e poco se separaron 

de le Uni6n General de Obreros y Campesinas de México los si!l 

dicatos obreros y ~ronto casi a6lo tenia afiliados a organiz~ 

cienes campesinas ••• asegurando su poder con una serie de in

vasiones de tierras r.n 1956. Y pronto fue reconocida como un

mediador legitimo q11e operaba en beneficio de los campesinos 

••• la Unil!n Gener;•l de Obreros y Campesinos de Méi<ico era -

constantemente pr~sionada por le Confederaci6n Nacional CRmp~ 

sine y otras ins~ituciones politices oficiales; algunos de -

sus lideras a nivel local o regional fueron asesinadas, otros 

fueron amenazados y otros fueron tentados con la oferta de l~ 

cretivos empleos politicos, si aceptaban introducir a su gru

po en la organizaciones oficiales ••• debido a las estrechas -

interrelaciones que hay entre la actuaciOn a nivel aldeano y

el sistema pol1tico del pais en conjunto, es dificil que las

organizaciones campesinas oficiales cumplan con la runci6n -

que potencialmente les corresponde, impulsar la participaci6n 

popular en los cambios y el desarrollo ••• uno de los anterio

res presidentes del Partido Revolucionario Institucional, de

claro recientemente, en una entrevista con el New York Times

--el pOblico he sido cloroformizado pera ocultarle el verdad~ 

ro estado del pa1s. Hablar de pobreza eetft prohibido orici•l

mente- los campesir.os carecen de lideres y organizaciones -

que los representen y la prensa se limite a alabar al gobier-

na ••• ".( 16) 

( 16) Gerrit Huizer, op. cit., pAgs. 153-156. 
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Posteriormente, en 1963, fue creada.la Centr~l Campesina 

Independiente (CCI) y respal.dada por el expresidente L~zaro • 

Cl!rdenas. 

Sobre esta Central se"ela Armando Elartr'a, misma que se • 

transform6 en Central Independiente de Obreros Agr!colas y -

Campesinos (CIOAC), •ha modificado su politice colocando, en. 

primer plana las luchas por la sindicalizaci6n y por la consg 

lidaci6n del ejido y relegando a un segundo lugar de i~porta~ 

cia la lucha por la tierra ••• ".(l9 ) 

Existen otras organizaciones campesinas, relativamente -

con menos peso politice por el momento como son: El Consejo 

Agrarista Mexicano (CAM), tambil§n a nivel loca·1 o regional 

existen organizaciones obrero campesino, como la Coalici6n 

Obrero Campesino Estudiantil de Oaxaca (COCEO), "El Campamen

to Tierra y Libertad" de San Luis Patos!, la "UnÍ6n Campesina 

Independiente" de Veracruz, el "Frente Campesino Independien

te" de Sonora, la "Uni6n de Ejidos de Jim!nez" en Chihuahua y 

la •cóardinadora Nacional Plan de Ayala", etcGtera. 

El ascenso de estas organizaciones campesinas indepen--

dientes que operan local y. regionalmente en el pa!s, ponen en 

peligro no tan s6lo a las seudo-organizaciones oficiales cam

pesinas como es la Confederaci6n Nacional Campesina, sino a -

las propias estructuras pal!tico-socieles del Sistema Mexica

no ya que mAs campesinos e diario recurren a dichas organiza

ciones independientes para que las mismas, presionen a les -

instituciones oficiAles de la soluciOn de sus problemas que -

hoy en d~a se agudizan¡ de l• presi6n politice que se ejerr•. 

1.011 conf1ictos tendrAn que aumentar en ntimero e intensidad, 

(l_?) ··Armando Dertro, Pol~mica Sobre las Cla~es Sócioles en -
ei.l Cempo Mexicano, Mocehuelt, r-:tix. 1979, pt!g. 166. 



por la que tanta la frustraci6n. represi6n y violencia del 

campo me~icano, egrietarA la eatructura social politice exis

tente en al pa!s. que se encuentra representada por une e.lasa 

socia~ poderose económica y politicamente. surgida del movi-

miento revolucionario de 1910. clase social que ha sido bene

ficiada a costa del trabajo y explotación que se ha ejercido

ª" el campo. y como hemos podido observar las organizaciones

oficiales. dadas para la defensa de los derechos de la clase

cam~esine desde su craaci6n, han sido con la finalidad de dar 

al Estado un control político sobre los mis~os; pero vemos 

tambi~n qua en la actualidad se han estado organizando las m~ 

sas campesinas en forma independiente ya que sus propias con

diciones económico-social los han obligado a tomar conciencia 

de su realidad; es por eso, que h~y en dia, los problemas del 

agro en MAxico comienzan a resonar m~s intensnmente que Rntes, 

los camoesinos ya no se conforman con pal~bras y discursos de 

los pol!ticos sino que quieren hechos que satisfag&n realmen

te sus demandas. 

Consideramos que la concientización y politización se na 
estado dando en el campo y que esto originar~ que las organi

zaciones irtdependientes de campesinos creadas. tomen la repr~ 

aentación de los intereses de los mismos; estamos convencidos 

qua una vez que todos los campesinos de MAxico entiendan que

s6lo con organización, politizaciOn y conciencia de clase sé

podrAn lograr todos y cada uno de los objetivos que se propo~ 

gan, no olvidando que la representación o dirección de esta -

organización llegerA hasta donde el propio movimiento de ma-

sss lo requiera. 
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4) b.A LUCHA POR LA TIERRA r.io ES !.A UNICA Tf:l~DENCIA DE LOS MOVI-

MIENTOS CAMPESINOS EN HfXICO. 

Hemos vi:st'o en el des;arrollo del. presente trabajo que -

los campesinos mexicanos, n6n habi~ndose derramado millones

de litros de sangre en el campo de M!xico por obtener justa

mente y defender un pedazo de tierra en su propi~ patria Od

ra su subsi~tencia, esta clase social •ún no ha podido lo--

grar una verdadera em~ncipaciOn ya que sus intereses de cl~

se se han visto siempre opuestos a los de la clase que ha -

sustcn tndo y sustenta el poder económico-y politice del pa!s 

esto ha obligado a que los campesinos pobres de M!xico lu--

chen constantemente por mejorar sus condiciones de vid~; las 

organizaciones of.i.ciales qua han surgido en defensa· ·de los -

mismos como hemos se~~ludo, se han corrompido y han servido

úniccmente para controlarlos y enajenarlos ool!ticomente. 

Pues bien, las demandas de los c~mpesinos "~tacan prin

cipalmente oroblem~s eco~órnico-sociales, en varios CGsos 11~ 

gen a tener una dimensión politice, dependiendo del grupo -

que participe en la dirección del movimiento. 

Cuñndo la exigencia es de tierr•s. los campesinos lu--

chan contra una clase soci~l que tiene gr~ndes extensiones,

•cumuladas por diferentes rormas, incluida lR violencia ••• -

según la Central Independiente de Obreros Agr!colas y Camoe

sinos (CIOAC) existen P.n el p~!s tres millones de demnnden-

tes de tierra, agrupados en 65 mil solicitudes que se trami

tan en l;; Secr'!tnr!R de la Reforma Agraria ••• de mnnera glo

bal, vemos que la dem~nde c~mpesina de ~dquisici6n de tierra, 
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ya da por a1, se enmarca en un contexto econ6mico social y -

polltico. Es mAs, podemos decir que es precisamente le resul

tante de un desarrollo econ6mico que ha agudizado las_ contra

dicciones socieles, de tal manera que no corresponden a las -

de un capitalismo avanzRdo, semejante al de los paises centr~ 

les, sino que son propias de paises s~bdesarrollados, y depe~ 

dientes del desarrollo capitalista iaperialista... as! pues

le lucha por la tierra se ubica en un contexto de lucha de -

clases y puede avanzar de manera tal que llega a constituir -

verdadero~ n6cleos d~ luche politice, que en un momento dado

rebasan los limitas legales y adoptan formas de tomas de tie

rra, marchas, caravanas, tomas de dependencies oficiales y -

hasta brotes de iilsurgencia armada -asimismo vemos que entre 

otras-- demandas econ6micas que levantan los campesinos estA

precisamen te la obtenci6n de financiamiento para deserrollar

sus actividades productivas. En este punto encontramos que la 

inmensa mayor!a de los productores agricolas se encuentra a -

expensas de la voracidad de los usureros locales y regionales, 

dado que el sistema oficial de cr~dito openas si cubre un --

treinta por ciento de las necesidades de financiamiento agro

pecuario. El problema se agrava si consideramos que grAn par

te de ese porcentaje se destina e les 3reas de agricultura de 

riego. en las que le eplicaci6n de insumos mejorados y tecno

log!a avanzada aseguren su inversi6n ••• •.( 20) 

Si bien es cierto, que en todo tiempo se han dado con--

flictos ,y luchas locales en el agro raexiceno, es evidente que 

a partir da 1972. le marea ascendente del movimiento de los -

( 20) Gerardo G6mez GonzAlez, 0rganizaci6n Campesina y Lucha
da Clases, Universidad Aut6noma de Chapingo. cuadernos
universitarioa nGm. 2 (ciencias sociales). M!x. 1982. -
p!g a. l 3-l.S. 
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explotados dal campo ea pone an primar plano y se transforma
ª" un hacho político a escala nacional; incluso laa propias -
accionas da las instituciones gubernamentales y da las organt 
zaciones campesinas oficialistas han influido sin duda en di
cho ascenso, que ha sido necesario a inevitable por las· pro-
pies condiciones social-econ6micas y pol!ticas de los campes! 

nos. 

El mismo Estado• como seMala Armando Bartra "ha sido o-
bligado a ceder tácticamente en algunos aspectos buscando no
parder por completo su control político a la vez que realiza
maniobras para restaura~lo... al repliegue táctico más sign! 
ficativo del Estado frente al movimiento campesino radica an
al reconocimiento, así sea demag6gico, de que la agitaci6n -
campesina por la tierra ast4 justificada, de que existen num.!, 
rosos latifundios y acaparamiento ilegales, da qYe efectiva-
mente el tr&mite agrario ha sido hist6ricamente corrupto, bu
rocrático y anticampesino, etc. Todo ello combinado con la -
aceptaci6n tácita de ciertas formas de presi6n como las tomas 
da las oficinás de la Secretaría de Reforma Agraria e incluso 
las invasiones de tierras, algunas de las cuales han tenido -
que ser legalizadas así sea mediante la compra de los terre-
nos a los latifundistas. Esto ha sucedido en Puebla, Tlaxcale, 
Oaxaca, Chihuahua, San Luis Potosí, Zacatecaa, etc... das--
pu's da la gran movilizaci6n da Puebla y Tlaxcala en abril da 
1972, las marchas campesinas provenientes de Varacruz, San -
Luis Potosí, ate. comienzan a g~neralizarse... Los campesi-
nos irrumpen an grandes lati~undios da miles de hect&reas pe
ro taMbi'n ocupan mediana• y hasta pequenas pro~iedadas cuan
do los dueRos son caciquea explotadoras o simplemente enemi--
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gas del pueblo ••• los ca•pesinos reclaman tanto las tierras -

sin cultivar o sub-explotadas como las tierras da aqu,lloa -

que no las trabajan con sus propios manos --estas vendrían -

siendo los que por aparcería existen~ en torno a esta de~an

da confluyen minifundistas privados o ejidales con tierras i!!, 

suf~cientas que completan su ingreso con el jornal. medieros

º aparceros que ceden parte de su raquítica cosecha. peones -

acasillados de las fincas del Sureste que adem&s do servLr al 

hacendado trabajan una parcela prestada• so incorporan tam--

bi&n masivamente los jornaleros eventuales o permanentes da -

las zonas de agricultura moderna e incluso muchos trabajado-

res irregulares de las ciudades rechazados de nuevo al campo

por el desempleo urbano. Se incorporan de una u otra forma la 

enorme mayoría de la poblaci6n rural trabajadora ••• de los C!!, 

si S millones de trabajadores del campo apenas un poco más de 

2 m~llones tienen tierra ejidal o de propiedad privada. pero

do ellos a de cada 10 no obtienen de su parcela ingresos suf! 

cientes para subsistir. Es decir 1 que casi 2 millones de Yam! 

lias con parcelas peque~as, en tierras malas y de tampora1 se 

ven empujados a luch;:ir por.más y mejores tierras. sin que-es

to excluya el combate por mejores precios. obras de riego. 

cr~dito adecuado, etc. Por otra parta. existen poco más de --

2.5 millones de campesinos sin tierra propia muchos do los -

cuales trabajan temporalmente la parcela ~amiliar o cultlvan

tierras en aparcería. pero que dependen sin embargo fundamen

talmente del jornal ••• ft.( 2l) 

(21) Armando Bartra. Notas Sobre la Cuast16n Ca111pesina (fttlx,! 
co 1970-1976), op. cit •• p&gs. 11-IB. 
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~~ crisis social que representa la lucha campesina por 

le tierra en el agro mexicano. podr4 ser atenuada en m1nima 

parte con algunos repartos agrarios que se efectOan, pero no. 

podr~ detener todo un movimiento que cada d~e m!s se consoli

da, presiona y exige la tierra misma que se encuentra acepar~ 

da en pocas manos. 

Los campesinos bien organizados y politizados creen me-

nos en las oromesas de las instituciones oficiales, dando ori 

gen esto a las tomas de les tierras como sucediera en los Es

tados de Sonora y Sinaloa en el affo de 1976, son dos tipos -

principalmente de lucha que los solicitantes de tierras tie-

nen que salvar, la lucha jur1dica y la lucha politice; la pri 

mere es el enfrentarse e todo un aparato burocrAtico y que i~ 

plica todo un procedimiento legal sumamente da_t~ll_~_do compue!!. 

to de dos instancias, en el que los latifundistas a toda cos

ta tratan de no ser afectados; la segunda es el sostener el -

propio movimiento organizado de campesinos, que presiona a -

las autoridades correspondientes para el pronto y honesto de

sarrollo de sus solicitudes de tierras. 

Le lucha politica de los campesinos sin tierra. es m~s -

fruct!fera y reduce en menos tiempo la soluciOn de las solic! 

tudes de dotaciOn de los grupos cempesinos. y vemos que sOlo

con organización dar~n una lucha mAs combativa y podr6n ven-

cer obstaculos que tanto le ti fundistos, caciques, autoridades 

locales y federales provoquen a los grupos de campesinos sin

tierra. 

Hoy en d!a la acci6n y actividad da los ejidos, comuni-

dades y grupos de solicitantes de tierra en general tienden -
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a unirse para desarrollar conjuntamente l• lucha. no s6lo en

lo que se refiera •1 trAmite agrario, sino en todoa loa fren

tes de la acci6n agraria. 

•se ha especulada mucha sobre l• cantidad de tierras aGn 

disponible para dotar a mAs de dos millones de aolicitantes.

CA1culos realizadas por el Centro de Investigaciones Agrarias 

se"alan que de acuerda can la legislación vigente no podrán -

recibir tierras mtls de 300,000 campesinos. Y mediante la ape~ 

tura al cultivo de nuevas tierras. podr!an ser dotados en el

futura unos 350,000 campesinos mtls. Esto quiDre decir que- -

prácticamente se hen agotado las posibilidades de redistribu

ci6n de la tierra bajo las leyes agrarias actuales. 5610 una

modi ficaci6n de la politice agraria --que redujese drAstica-

mente el limite de la propiedad inafectable-- podria cambiar

las caracteristicas actuales del problema agrario. Por otra 

parte. d8 continuar las tendencias actuales dDl crecimiento 

demogrtlf'ico en el campo, .la población agricala no disminuirA

en nOmeros ebsolutos, en el mejor de los casos, sino hasta -

dentro de quince anos. Pero si por elgOn motivo las sectores

no agricolas de la Dconom~• pierdDn algo del dinamismo de su

crecimiento observado durante los Oltimos eMos 0 la pobleci6n

agr1cola seguirA creciendo en nOmeros absolutos hasta les --

primeras dAcadas del siglo XXI, y pera entonces sD habrA du-

plicado. El Dfecto de este crecimiDnto sobre la ocupaci6n y -

el ingreso de la población agr~cola sera desaatroao•.( 22 ) 

(22) Rodolfo Stsvanhagen, op. cit., pAg. 32. 
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Coneid•ramoa que ai bien es cierto que lo• movimientos -

campesinos au principal objetivo ea lograr l• conquista de -

las tierras laborables del pa1s. y vemos qu~ este situacidn -

de antemano se encuentra en el contexto económico-social y P2 

l1tico; no es ni ha sido el Qnico m6vil de los movimientos 

campesinos. sino que es precisamente el cambiar en su totali

dad las condiciones de vida deprimentes en que siempre se ha

encontrado como ha sido la pobreza. la ignorancia y e~plota-

ci6ns por mejores condiciones sociales. 

Vemos tambi!n. que otro de los factores por los que se -

lucha ha sido sl conseguir el financiamiento. mecanizaci6n y

comercializaci6n del agro; no olvidando tambi!n que histdric~ 

mente las masas campesinas agrupadas en movimientos organize

dos han luchado y lucharan por tener una legitima participa-

ci6n politice dentro del aparato estatal. en la que se puede

delinear •• teniendo propia ingerencia en las pol!ticas agrs--

ries sin demagogias que n~ tengan otra ~inalidad que no sea -

el lograr el bienestar social del campo mexicano. 
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5) LEY fEDERM, DE REfDRHA AGRARIA Y PERSPECTIYAS DE CAMBIO EN 
LAS ESTRUCTURAS POLITICOSOCI!LES. 

En todo el desarrollo hist6rico de la vida pol1tico so-

cial de nuestro pa1s, hemos podido contemplar desde la con~ 

quista, una serie de cambios que en su momento hist6rico y -

por las circunstancias dadas han transformado el modus viven

di de los mexicanos, teniendo en cuenta, que' no siempre di--

chos cambios han beneficiado en su totalidad a los mismos. 

Al resp~cto, la cuesti6n campesina en Mftxico, su legisl~ 

ci6n se he estado modificando por las propias exigencias del

desarrollo social existente. En la actualidad, los principios 

.fundamentales del Articulo 27 Constitucional, como se ha di-

cho anteriormente, se han plasmado en la Ley Federal de Refo~ 

me Agraria, que ha sido el instrumento jur!dico, que busca eu 

tre otras cuestiones conseguir y efectuar una mejor redistri

buci6n de la tierra laborable del pa!s, asimismo, tenemos que 

la ley vigente a la que hemos hecho referencia ha sido y es -

el resultado de la evoluci6n de las leyes agrarias que a p~r

tir de 1915, refleja las transformaciones de los problemas -

del campo en nuestro pata. 

La propia exposici6n de motivos de la ley que nos ocupe-

conciba que "el problema de la tenencia de le tierra ha sido

fector esencial en el desarrollo politico-social de M~xico --

• • • • • ( 23) 

Ahora bien, dicho lo anterior 9 podemos praguntarnoe si 

(23) lfigenia M. de Neverrete, op. cit., p8g, 135. 
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ea factible que cambie en beneficio de todo el pueblo, las e~ 

tructuras polltico sociales, con le vigencia y estricta apli

caci6n de le Ley Federe! de Reforme Agraria. 

Para lo anterior, es necesario recordar. que la Reforma 

Agraria iniciada jur!dicamente desde el ano de 1915, con le 

famosa Ley del 6 de enero de ese ano, si bien es cierto que 

abri6 una perspectiva de mejoramiento e los campesinos, tam-

bi~n logr6 apartarlos de corrientes pol!tico-socieles mAs rr.

dicales y como consecuencia, le pol!tica agraria puesta en -

PrActica ayudó desde entonces, a beneficiar, trasladando las

mejo res tierras de la vieja burgues!a terrateniente ~orfiria

na a los nuevos "rancheros revolucionariosn y posteriormente, 

a las modernas empresas capitalistas, en las que casi al mar

gen de la ley, se concentra el grueso del capital y de la --

producci~n egr!cola. 

En el ragimen presidencial de Luis Echeverria Alvarez. A 

escasos tres meses de su gobierno se decreta con fecha 22 de

marzo de 1971, la Ley federal de Reforme Agraria, misma que -

se publ ic6 en el Diario Uf.icial de la federacil5n el 16 de --

abril del mismo ano, esto nos induce e seRalar que Echeverria 

desde su candidatura, claramente expresaba su pensamiento, s~· 

l'lalando al respecto •que necesitamos un cambio de estructu-

ras psicol6gicas, subjetivass un cambio en lo estructura de -

nuestro pensamiento, pffrtiendo del campesino a efecto de in-

cremen ter la producci15n y la praductividad ••• •.( 24 ) 

Como podemos ver, la linea política de Echeverr1a ae de

fin!a desde au candidatura, .el cual no pretendla modificar la 

·, 

(24) Alonso Aguilar M., Hacia un Cambio Radical, Nuestro 
Tiempo, HAx. 1976 1 pAg. 58. 
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estructura aocioecondmica o bien, la estructura pol!tica del
pa!s, aunque la Lay federal de Reforma Agraria se co~ceb!a c2 
ma el instrumento de aplicaci6n de una nueva política agraria, 
encaminada a resolver de una vez por todas al problema agra-

ria del país. 

Cierto ea, que dicha ley cuenta con algunas innovaciones 
respecto al Cddigo Agrario da 1942, como son: las disposicio
nes contenidas en el T!tulo Quinto, Capítulo Unico, que se r~ 
fiare a loe planes da rehabilitacidn agraria de los ejidos y
comunidades con el ~ropdáito de lograr una total redistribu-
cidn de las parcel3s insuficientes para rormar unidades agro
pecuarias de expl~taci6n costeable. Esto con la finalidad de
acabar con el minifundio ejidal y comunal. 

La rehabilitaci6n de los ejidos, de acuerdo con las dis
posiciones del Capítulo se~alado, se debe lograr mediante una 
planificaci6n adecuada por zonas, basadas en previas investi
gaciones econdmicas y sociales. 

Existe un precepto que se encuentra estrechamente.ligado 
a lo anterior, nos referimos al artículo 220 de la ley, que -
pretenda acabar con el cáncer de la pulverizacidn de las par
celas ejidales; estableci6ndose que la unidad mínima de dota
ci6n no sar4 menos de diez hect&reas. 

Otra innovacidn importante se encuentra en el Libro Ter
cero; que ~ija las bases para llevar a cabo tedricamante una
transformacidn radical de los ejidos, organiz~ndolos para la
produccidn y comercializaci6n da sus productos. 

Asimismo, se establece que se podr&n organizar los eji-
dos en sociedades cooperativas, uniones o mutualidades y can-
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dad para recibir asistencia t&cnica de las instituciones ofi
ciales; as! como el derecha preferente para .recibir los serv! 
cios sociales de pasantes de carreras universitarias y t6cni
cas Art!culos 147-149, 150. 

Otra cuesti6n importante es que la ley ordena la crea--
ci6n de centros regionales para impartir ense~anza sobre adm! 
nistreci6n rural, agropecuaria, ganadera y otras t4cnicas re
lacionadas con el campo Artículo 190. 

V en los ejidos de cierta importancia escuelas pr4cticas 
da oficios y artesanías Artículo 104. 

Tenemos tambi&n que la ley de referencia diepona, con al 
fin de terminar con la reelecci6n indefinida de los comisar!.!, 
dos ejidales, que habían propiciado el caciquismo rural en -
forma m~e aguda, se proh!be su reelecci6n Artículo 44. 

Con respecto al Registra Agrario Nacional la ley se~ala
que ser~ el instrumento auxiliar en la planeaci6n de las fut~ 
ras dotaciones agrarias y del desarrollo econ6mico da los aj,!. 
dos. Se correlaciona al Registro Agrario con lo• Registros -
Públicos de la Propiedad de las Entidades íederativas, con el 
fin de impedir que una persona pueda tener varios predios an
distintas localidades o entidades federativas Art!culoa 449--
451. ,. 

En el capítulo de la Planeaci6n Agraria, que establece 
la Ley, se ampl!a dicho concepto y no tan s6lo se considera 
la rehabilitacidn de los ejidos, sino tambi&n para la organi
zacidn y desarrollo de los mi3mos y de las comunidades indíg~ 
nas del pa!s. Asimismo, se ve lo relativo a la organizacidn -
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y •ltodo de la Secretarla de la Reforma Agraria y da sus pri~ 

cip•l•• dependencias Art!culos 454-455. 

Por Gltiaa, la Lay en su Libro saptimo consagra-la res-

ponsabilidad en materia agraria y se"ala que las autoridades

agrarias y los empleados que intervengan en la aplicaci6n de

la lay, serSn responsables y consignados a las autoridades -

competentes e quienes se las aplicarA las sanciones adminis-

trativas por la falta de atenci6n y negligen·cin a los probl

mas agrarios. 

Como podemos apreciar, la Ley Federal ·da Reforma Agreria 

fue promulgada con la mejor intenci6n da aplicar sus princi-

pios, teniendo asimismo como otra de las finalidades fundame~ 

tales •la de sentar las bases jur!dicas para la soluci6n del

problema del campo, adecuando el derecho agrario a las nueves 

realidades que viv1a el pa!s al iniciarse la década de los s~ 

tentas. Se consideraba que el c6digo, entonces vigente, era -

obsoleto y se requer~a de una nueve reglamentaci6n de le mat~ 

ria, que modificara instituciones inadecuadas que creara 

otras. acordes con las nuevas exigencias del desarrollo ec~n~ 

mico y cultural del campo ••• sin embargo. la situ~ci6n del -

campo se ha agravado en los Oltimos a~os; existe un clima de

intrenquilidad y violencia¡ se habla de cor upci6n administr~ 

tiva. y de lentitud en la tramitación de los expedientes egr~ 

rios. Medios oficialas, grupos de presi6n. radio. televisi6n 

y prensa hablan del problema agrario como el problema m!s gr~ 

va que afronta e1 po~s; Ge ecusa e admin~straciones pasadas -

de desviaciones y negligenciMa en lA soluci6n del problema -

campeeino; pexo una cosa si estA segurn y clara: al problema-
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sigue en pie co~o un reto a le sebidurla y prudencie de poli

ticoe y juristas. 

La Ley Federel de Reforme Agraria estl muy lejos de 

afirmar la libertad del campesino; 8ste se encuentre maniata

do por una serie de disposiciones leg~les que le impiden 

toda iniciativa personal en el manejo.y administraci6n del -

ejido•. ( 25 ) 

Hoy en die, podemos senalar que la ejecuci6n por parte -

de los gobiernos des~a que entr6 en vigor la Ley Federal de 

Reforma Agraria, su aplicaci6n ha generalizado frustraci6n en 

todos los Ambitos •Jel agro mexicano, as! como en general de -

los mismos logros relativos alcanzados de la llamada ReformD

Agraria que se inic~era formal y jurídica desde 1915, ya que

Onicernente, tanto los pol!ticos como los legisladores mexica

nos, los primeros, a diario en todos los tonos, tratan de ju~ 

tificAr la responsabilidad que les compete, es decir, el trr

zar les politices agrarias de une manera real y estricta que

seque de une vez por todas del subdesarrollo al pR1s, sin dem~ 

gogia y sin otro interés que no ses el de beneficiar en su t2 

telided a la clase campesina, preocup~ndose por resolver los

mOl tiplea problemas del campo y no buscar la justificaci6n c2 

mo sucede, achAcendo a la crisis econ6mica mundial y e la co

rrupci6n de anteriores administraciones,. de la solución de d! 

chas problemas. 

Por lo que respecte e los legisladores, vemos que no --

apertaron ds al eus i~tereses creados dentro de le sociedad o 

sector que representan. 

( 25) Jos6 SAnchez Gonz~lez, Los Aspectos Jur1dicos del Proce 
so Agrario. Trimestre Pol1tico, aMo 2, nCm. 5, julio _: 
septiembre, F.C.E., Hex. 1976, pAg. B6. 
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Consideramos que el papel que juega la Ley f ederfil de R~ 

forma Agraria dentro de un contexto social complejo como es -

la sociedad mexic~na, m~rce la pauta en gran parte pera modi

ficar, si es que no cambier redicRlmente les ·astructurRs pol! 

tico social del pa!s. 

Son las normas juridicas vigentes en un pe!s, particule! 

mente le Ley Feder~l de Reforma Agraria, como norma jur!dica

que rige el agro en nuestro pa!s, da prioridad a que depen--

diendo de su aplicaci6n se logren los objetivos que la misme

contiene. 

El problema se traduce tambien en u~problema humano, en 

este caso, las autoridades que para el efecto existen, ~stas

deben hacer a un ledo sus propios intereses pera dar pie a un 

mejor deserrollo de la aplicaci6n de la Ley federal-de Refor

me Agraria. 
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1) tMeULSO AL DESARROLLO AGRO-INDUSTRIAL,. 

Es indudable que nusatra pals ha estado creciendo, su e

voluciOn social y econ6mica se ha dado principalmente en for

ma decisiva por el impetuoso crecimiento de la pobleciOn, con 

una •tasa anual del 3.2~ para 1962, segOn estimaciOn del Con

sejo Nacional de Poblaci6n"•(l) 

Esto ha generado un exceso de pableci6n rur~l sin oporty 

nidadas de ocupaci6n en las labores de la exploteciOn egrope

cuerie, ea decir, "le tierra disponible para ser redistribui

da por afecto de le Reforma AgrRria, es insuficiente para su

adjudicaci6n a todos los que la reclaman. 

Consecuentemente, una gran proporciOn de cempesinos na -

podrA tener acceso a ella, y al problema d3 su ocupaci6n y -

subsistencia desborda de la politicR agr!cola, puas en su mR

yor parte habrAn de ser transferidos a ocupaciones de otras -

1ndoles en los sectores secundarios y terciario de la estruc

tura económica ~industries y servicias~".( 2 ) 

Esto nos hece penser que definitivamente, el gobierno p~ 

re conservar la estabilidad de las estructurRs politico, so-

cial y económicas del pa!s que ha edificado, debe dar un ma-

yor impuleo al desarrollo y fortalecimiento agroindustriel al 

campo mexicano. En este sentido debe entenderse que el concea 

to de agroindustrias o industrias campesinas "implica todos -

los procesas de tranaformacidn de los productos primerios pr2 

venientes del agros primero, pera satisfacer les necesidades-

(1) Datos BAsicoa Sobre l• Poblaci6n de Mexico 1960-2000, X
Censo General de Población y Vivienda. 

(2) Merco Antonio DurAn, El Agrarismo Mexicano, Siglo XXI,-
H8x. 1979, pAg. 169. 
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locales y regionales; despuEs, para cubrir el mercado necio-

nel y. en une ulterior etapa, pare concurrir e los centros de 

consumo internacional. 

La industrie cempesine debe satisfacer una condici6n 

sine que non, en cuento a su control y propiedRd: deberA es-

ter en manos de campesinos ••• con la industria cemoesina no -

se persigue transformar a la gente del campo en empresarios; 

se busca crear un instrumento de producci6n e integraci6n tea 

diente a une equitariva distribuci6n de los beneficios y sa-

tisfactores sociales".( 3 ) 

Al respecto, la Ley federe1 de Reforma Agraria preva en

su Libro Tercero, denominado Organización Econ6mica del Eji-

do, Capitulo VII, Articulo 178 que Ntodas las dependencias g~ 

bernsmentales y organismos descentralizados fomentarán e im-

pulsarAn, en la esfera de su respectiva competencia, la form~ 

cidn y desarrollo de industrias zurales operadas por ejidats

rios o en asocieci6n con el Estado; debiendo adem~s, en igual 

dad de condiciones con otros productores. preferir la adquisi 

ci6n de los productos elaborados en les industries de este ti 
po. 

Articulo 179.- Les industrias rurales e que-se refiere -

el articulo anterior, independientemente de su tipo de produ~ 

ci6n, se consideran como necesarias y gozar~n de todas las g~ 

gar_ant!es y preferencias que establece pAra éstes la_ Ley de -

Industries Nuevas y Neceserias y 1as demas disposiciones leg& 

l¡_e,s relAtivas. 

PI Jos6 GescOn Mercado, Problemas de la 1ndustrializaciO~ ~. 
jidal.. El Cas.o dfÜ fondo Nacional. de fomento t.jidal, en -
AiiméntaciOn ·a.AsiC;a y Dasarroll.o AgroinduGtrial, f .c._t,., .. 
~~ •. l_9;H, P,,3.g_._ 2:~Q; ••• 
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Articulo lBD.- Le SecretadA de la Reforme Agraria en -

coordinecitln con la' entonces Secret!'lr1e de Industria y Comer

cio•. olaborer6 planes locales y regionales de desarrollo in

dustrial para el campo, y promover~ la colaboración de las ds 
pendencias que por la n~turaleza de sus funciones puedan coag 

yuvar a la realización de dichos planes. 

Art1culo lBl.- En las regiones donde hayan de ejecutarse 

los planes a que se refiere el articulo ante~ior, lA Secretñ

r1a de le Reforma Agraria promover~ ante las autoridades fed~ 

relea y estatales competentes. la realización con car~cter 

preferente, de las obras de infraestructura necesarias. 

Articulo 102.- En'los planes a que se refiere el articu

lo 180, se cuidarA que las industrias rurales que se est~~le~ 

can pueden aprovechar la producción agropecueria de los eji-

dos. inclusive absorbiendo los derivados y sub-productos que

se obtengan. 

Articulo 183.- Las industri8s ejideles tienen derecho a

que se les proporcione. e bajo precio, energ1P el6ctrica, pe

tróleo y cualquier otro energ~tico que les sea indispensable-

... 
Art~culo 1B4.- Con nportaciones de todas las industri~s

ej ideles y con subsidio federal se crear~n centros regionales 

de· adiestramiento industrial ejidEll, con el fin de cnpacitar

a los campesinos y a los hijos de estos en adecuadas t6cnicas 

industriales. as! como en.materia de administreci6n y merca-

do. 

• Actualmente Secretaria de Comercio y Fomento Industrial. 
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Articulo 166.- Las industries rurAles propiedad del eji

do pueden contratar cr~dito directRmente con les institucio-

nes oficiales s trav6s de 1a propia edministraci6n de la in-

dustriA, la que rendir~ cuentas a la asamb1ea general, a fin

de ~ue ésta apruebe, en su caso, y disponga la participPci6n

de utilidades que corresponda. Las que no sean propiedP.d del

n6cleo de poblaci6n, podr~n contrAtar su crédito sin necesi-

dad de esta aprobaci6n•.( 4 ) 

Como podemos epreciRr, existen beses jur!dicas pPre con

trarrestar en 9ren medid?. las necesidades y problemas de los

campesinos y como una via de la Reforma Agrñria, pare darles

ocupaci~n, a ellos y a sus hijos, factible de proporcionarles 

un ingreso en el que medianamente continOen sobreviviendo. ¿5 

sumamente importante la crenci6n de empleos en el cÁmpo, ye -

que pera los campesinos sin tierrP, seria l~ Gnic2 esperenza

cierta de que ya por fin se ha comenzado atender sus proble-

mas; es decir, que la Ley federal de ReformA Agr2rie estP.ble

ce clarEmente la posibilidAd de que el ejido y las comunid~-

des rurales tengPn y desarrollen nuevas formas de orgAnize--

ci6n económica, que les permitan un mAs adecucdo PprovechP--

miento de los recursos naturPles que poseen; la ley prevé la

utilizPci6n productiva de cu~lesquiera recursos que se encue~ 

tren en las tierrAs ejidales, entre ellos, los de origen Pgr~ 

pecuerio 0 forestel, pesquero, minero, etc. 

Coincidimos con l~ opinión de Gasc6n Mercndo al se"alnr

que •uno de los instrumentos m~s importantes de la Ley de le-

(4) Articulas 176 al 184 y 106, de la Ley federel de Reforma 
Agraria, Porr~a, M4x. 1961, pA9s. 73-75. 
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Reforma Agraria. es le doble funci6n que se ~asignaba- el -

fondo Nacional de Fo•ento Ejidal de manejar los fondos comu-

nes provenientes de la expropiac~6n o explotaci6n de terrenos 

ejidales Y• esimiS.o. la de transferir recursos fiscales ha-

cie le capitalizaci6n e industrializaci6n de los ejidos. 

El Fondo ~financiaba-- programas de fomento econ6mico y 

social ~que se destinaban~ precis~mente A los ejidos y com~ 

nidadas que ~pose1en- fondos comunes y tembiAn ~podia

con recursos fiscales, dar crAditos y establecer industria en 

ejidos y comunidades. a(in cuando no -tenia- fondos comunes-

le experiencia obtenida en los affos de operaci6n del Fou 

do Nacionel de Fcmento-Ejidal, ha servido para comprober que

la Pgraindustri~ resulta ser en nuestra contexto econ6mico y

pol1tico un instrumento eficAZ para atender y solucionar les

necesidades y problemas de las c~mpesinos y como une via de -

la Reforme Agr~ria para darles ocup?.ci6n. a ellos y a sus hi

jos; pare proporcionP.rles un ingreso. parP completar el ciclo 

de producci6n. para que tengan las mismAs oportunidndes que -

otros sectores del pa~s. y que puedan aspirPr e tener seguros 

pen. vestido, vivienda, educeci6n, asistencia y seguridad sa

cial ••• •.( S) 

Por cu~lquier lado que se le vea, el problema del campo

es siempre co•plejo1 si bien es cierto que "le creaci6n de -

eg:roindustrias ~entendidas ten s6lo coma unidades de transfoL 

meci6n de productos pri~arias del CP.mpo-- es de vite! impor-

tencia pere un pela inminentemente productor de materias pri

mes, porque esta le permite diversificar sus exportPciones e-

(5) Jase GPsc6n Hercedo• Problemas de la IndustriAlizPci6n ~ 
jidel. El Ceso del Fondo Nacional de fomento Ejidel. op. 
cit., pAgs. 219-221. 
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imprimirles mayor .valor, creando a su vez mayores ~osibilida

des de empleo. Sin embargo, esta integración de las actividu

des primarias con las de transformación, no garantiza ~ nivel 

interno del pais ni una creaci6n suficiente "de empl~os ~de-

pendiente de la selección de t!cnicas del sistema productivo

ni una repartici6n m~s equitetiv• del ingreso; tampoco solu-

ciona los desequilibrios causados por un intenso fenómeno mi

gratorio, ias problemas de la urbanización vertiginosa y una

creciente pobreza en el campo ••• el objetivo fundámental en -

el desarrollo de agroindustrias dentro dé un programa de ?.pr2 

vechamiento no convencional de los recursos naturales ~apun

te Enrique Leff~ se desprende de las siguientes consideraci2 

nea; 

l) La explotaci6n de los recursos hasta shor-no aprove

chados son una fuente de riqueza adicional y de empleo produ= 

tivo. 

2} La transformaci6n de dichos recursos debe orient~rse

principalmente a la producci6n de bienes cuyas caracter1sti-

cas satisfagan las principales carencias en el bienestar del

pueblo mexicano. Oe este manera no sOlo se genera valores mo

netarios de 1a venta de u~ producto, sino que, ~ trav~s del -

trabajo, se obtiene una mejora cualitativa y cuan~itativa de

la forma aa vida. 

J) No debe descuidarse sin embargo la explotación da --

otros recursos cuyo valor resida m's en su demanda externa -

que en al consumo interno de la comunidad. Je esta forma se 

estarA generando un excedente monetario para l• adquiaici6n 



de otras bienes necesarios para ampliar el bienestar de la P2 

blaci6n ••• •~( 6 ) 

Gerardo 66mez opina sobre el sexenio anterior que "el gg 

bierno ~trató~ de subordinar los intereses de los campesi-

nos a las necesidades de la industria y de los grandes empre

sarios agro~ecuarios. frenando el reparto agrario, impulsando 

los programas productivos, a través de la Alianza para la Prg 

ducci6n y el Sistema Alimentario Mexi'cano \ SAM), que no tocan 

la estructura agraria. Sin embargo, se ~intent6~ de manera

m!s sistemAtica impulsar el crecimiento económico en el medio 

rural. partiendo de los ingresos provenientes del petróleo. -

También con el pro~6sito·de superar la crisis agrlcola, se 

instrumentó el Pl~n Nacional de Desarrollo Agroindustrial, y

en materia de or~anizaci6n campesina, el Plan Nacional de Fo

mento Coopereti~o impulsado por una comisión intersecretarial 

que pretende f'ortalecer econ6:nicamente a las agrupaciones cam 

p~sinas y obreras, con el prop6sito de cambiar la correlación 

de fuerzas entre los trabajadores y la burgues!a, que le per

mita al Estada negociar con esta Oltima, en una posici6n ven

tajosa al aliarse con los trabajadores ••• n.( 7) 

Respecto a lo anteriorr vemos que los prop6sitos son 

(6) Enrique Leff, Las Agroindustrias y el Proceso de Indus-
trializaci6n en el Marco del Ecodesarrollo, ·en Alimenta
ci6n B!sica y Denarrollo Agroindustrial, F.C.E., M6x. --
1977, pAgs. 358 i 371. 

(7) Gerardo G6mez Gonz~lez, Organización Campesina y Lucha -
de Clases, Universidad Autónoma de Chapingo, Cuadernos -
Unive~sitarias ndm. 2 (Ciencias Sociales), Héx. 1962, -
p~g. 23. 
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excelentes pero hasta ah!, ya que los resultados son otros, 

as1 tenemos que ªen 1980 el Programa de ~reductos B~sicos y 

el Sistema Alimentario Mexicano dispuso de 146 mil millones 

de pesos, y en 1981 la cantidad ascendió a 224 mil millones,

aproximadamen te. En 1981, el cr6dito al campo se elevar1a en-

Este dinero fue derramado a trav6s del Banco Rural, f! 

deicomieos y Programas Oficiales, para, teóricamente, oumen-

tar l• producción agricola e ind.ustrial en el campo. 

La mayor parte del dinero distribuido a trav!s de Bancos 

y Organismos Oficiales, segGn la experienci~, no llega al ve~ 

dadero campesino ni es utilizado para orientar o mejorar los

cul tivos o industrializar el campo. Un triste ejem?lo de esta 

realidad, lo ful! fO~JAfE -institución • que nos avocamos con 

anterioridad-, que en sus 4 aMos de funcionamiento m~nej6 2-

mil 627 millones de pesos~ de los cuales se "perd~eron" el 

70~. L• mayor parte de las empresas ejidales que manejó sólo 

existieron en el papel y otras no fueron rentables. fO~AFE -

es un ejemplo tipico de los resultados de los organismos ofi

ciales en el campo."(a) 

Como podemos apreciar, seg6n los datos seMalados con an

terioridad, el agro mexicano se encuentra atacado por difere2 

tes aspectos tanto socioecon6micos como pol!ticos, y podr!a-

mos decir que los de corrupción también est4n presentes, par

lo que consideramos que para resolver, de una vez'jJor todas 

el problema tanto de la tenencia de la tierra como el de la 

producci6n y distribuci6n da loe productos agropecuarios, es-

(B) Luis Pasos, Radiografta de un Gobierno, Exitos y Fraca--
110• del Sexenio (1976-1982), Diana, HAx. 1981, pGg. 9 J .• 
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fundamental que todos les sectores sociales, __ o_rg_ll·,_~~!ciones 

pallticas y erganismos gubernamentales, y sobre tode, loa que 

manejen directamente dichos organismos, deben hacer c~ncien-

cia que ss justo y necesario que 'se_ de un verdadero y eficaz

impula• al pr•blema más imp~rtante que en su t•talidad confo~ 

ma el agro maxicano; probablemente 1a.legislaci6n dada para -

tal efecto, no sea la más ~erfeccionada del mundo, aero si la 

consideramos como una de las mAs desarrolladas, sólo que han

sid• los intereses da la clase poderosa econ6mica y politica

mente los qua.han complicado y entor~ecido la soluci6n de los 

problemas que padece el campa mexicano, estamos convencidos -

que el impulso de las agroinduetrias en el medio rural mexic~ 

no, vendrla a resolver en gran med~da tanto el desempleo como 

la emigraci6n que son factores sociales que causa que muchos

compesinos abandenen sus lugares de origen para acrecentar -

m~s y m~s a las grandes ciudades importanteD de la Repúblic~, 

orincipalmente al Distrito Federal, llegando dla a dia cien-

tos de familins pobres con la es~eranzn de encontrar un em--

plea para su subsistencia; en estas mismas condiciones vcmos

qua atros muchos campesinos de la República abandonan el pa!s 

,ara trasladarse a los Estadgs Unidos de Norteam!rica de una

manera ilegal provocand• un agudo problema a ambos paises, -

pri~cipalmen te al nuestro. Las familias que llegan a la ciu-

dad de Mlxico en un alto porcsntaje por la carencia de prepa

raci6n que tienen, no son absorbidos aor el sistema de produs· 

ci6n existente y Onicamente acrecentcn los cinturones de mis~ 

ria en la periferia del Distrito Federal. provocand• da esta

manera un alt• 1ndice de criminalidad an la sociedad mexicana. 
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PP.rA evitar eoto y todea lAs posibles manifestPciones de 

descontento de los campesinas. seguimos pensendo que com~ --

perspectiva de soluci6n en cierte forma de le situación que -

prevalece en el agro mexicano, se debe fomentar en todos los

niveles lo que se le he dado por llamar Pgroindustri~. Esto -

podr1a ser una medida eficaz tanto pare estimul~r el desP-rro

llo econ6mico rurel cc~o nacional del pe1s 0 e trPv6s de un -

amplio y especifico progremA bien estructurado y sin tintes -

de corrupción. ya que "las industries del agro, especi~lmente 

las de dimensiones peque~es y medianas, requieren gran centi

ded de m?no de obr~, ofrecen mAs posibil~dsdes de em~leo que

otres industrias mo~ernes que requieren grendes CPpitPles, y

les inversiones nsceseriss son menores. El fomento de estPS -

industrias puede in cremen t" r el proceso de cre.Pci6_11_ de empl e

os, redistribución de ingresos, descentrPlizAci6n industriFl, 

y pueden dar inicio e una reacci5n en cadena pare un desPrro

llo económico mucho m~s r!pido. 

El .progr11ma agroindustrial debe ser un complemento l6gi

co del programa de la grrn industria~··"•( 9 ) 

Al respecto, la Secret~r!a de Programeci6n y Presupuesto 

propone formas que de acuerdo a les c11racter1stices de quie-

nes participan en una empresa. 11 su tP.ma~o y e sus activida-

des agroindustrinles, y hace la clrsificaci6n siguiente: 

•EMPRESA EJlDAL.- Es formPdP. por uno o VPrios ejidos de

une zona que se asocian pera realizar ectivid11des industrie-

les. Requerir~ reletiv~mente poco capital de inversi6n. de 

preferencie0 utilizerA intensivrmentc la mnno de obra y la m~ 

(9) David lbarre, Agriculturr e Industria en Retrospectiva y 
Perspective, en AlimentPci6n B~sicP y OeoPrrollo Agroin
dustriel, f. C. E., Mllx. 1977. p~gr;. 399-400. 
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teri• produci.~• por las 111ismcis ejidatarios. 

De •cuerdo ~on los sujetos de cr!dito, esta forma podr!e 

ser un ejido o una uni6n de ejidqs que, de no consolid;;irse -

gradualmente. se puede desintegrar. 

EMPRESA CAt-IPESWA REGIONAL.- Se ~arma par varios ejidos

y pequeftos pro?ietarios, por eso mismo requiere mayor esfuer

zo organizativo y m~s recursos naturales y econ6micos. 

Incluye activid~des de beneficio e industrializaci6n de

las materias primas d~ su propia producci6n, ~ctividades de -

comercializaci6n cooperativa y de industrializaci6n abasteci

da con otros insumos, como .subproductos agropecuarios y pro-

duetos no agricolas.· De esta manera se integrar!an complejos 

agroindustriales en los que se presentHr!an varias fases ver

ticalmente integradas. Equivale a la csociaci6n rural de int~ 

r!s colectivo. Se corr~ el riesgo de agrupar en ella a pers2 

nas de dife~ente clase sociMl e intereses entag6nicos que de

sintegren las empresas. 

EMPRESA MIXTA CAi·1PESINA-ESTATAL.- La integraci6n de es

tas empresas es Gtil para actividades que implican mayor uso

de capital y de altos grados de coordinaci6n vertical y hori

zontal para su buen rµncionamiento. 

Las 11neas de actividad para estas empresas incluyen 

·Cu
0

enc11s lecheras integradas. complejos de producci6n e indus

trializaci6n animal. beneficio de •z6car (ingenios) y preces~ 

miento de productos. ~omo caf6 y cacao 0 complejos textiles. 

etc. Se supone que la participaci6n estatal disminuirt una 

vez que la empres• supere las dificultades de l•a etapas ini

ciales y dejerl mayor participaci6n s las comunidades. Se --
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puede c•er en el ·patern•lismo y en un• ge5ti6-~ ~u~~~'tica y

antidemoerttic•. 

EHPRESAS ESTATALES.- Existen. actividades agroindustria-

les donde ya participan empresas estatales a·paraeetatales. 

Podr!an participar directamente.en e1 fortalecimiento de la 

pol!tica de promoci6n de empresas campesinas. 

Estas empresas pueden ofrecer alternativas importantes 

en cuanto al mercado de productores de lns materias primas, o 

de bienes int~rmedios utilizados por las empresas campesinas, 

compensando el poder de las empresas mono~olistas de ciertas-

ramas. 

EMPRESA MIXTA CAMPESINA - ESTATAL - PRIVADA.- ~odria --

servir por lo menos, a los prop6sitos de intermediAci6n entre 

productores e industriales como abnstecedoras de servicios -

t!cnicos y de insumos claves (tipo semillas m~jorHdas). Un -

ejemplo de empresa da participaci6n tripartita es Tabecos Me

xicanos, S.A.• en la que el t:stado no es mAs que el interme-

diario entre los campesinos y los intereses de las em?rasas -

extranjeras. industrializado~as del tabaco. 

Estns 6ltimas propuestas de la Secretaria de. Programa--

ci6n y Presupuesto, apoyadas en estudios del Centro de Inves

tigación y Docencia Econ6mica, A.C., se refieren princiµRlmen 

te a la participaci6n de los cam~esinos, de la iniciativa pr! 

vada y el mismo Estado en la industri~lizaci6n de la materi•

prima producida por lon primeros, con el propósito de aumen-

tar la producci6n y la productividad, busc~ndo alternativas -

de solución al problema del desempleo en el medio rural y en

l•s ciudades.n(lOJ 

(10) Gerardo G6mez Gonz~lez, Organización Campesina y Lucha 
·de Clases, Universidad l\Ut6noma de Chapingo, Cuadernos 
Universitarios, nOm. 2 (Ciencias SociRles1, K~x. 1962, 
pAgs. 55-57. 
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2) 01 SHINUCION DE LA EMIGRACION RURAL EN RELACION CON !.A URBANA 

Se ha dicho en el· capitulo anterior, que la falta de so

luciOn definitiva a los expedientes agrarios, el deslinde y 

la consiguiente titulaci6n, frena el aprovech~miento de les 

superficies beneficiadas, ~unado esto con la concentraciOn de 

la tierra de buena calidad en pocas manos, as! como el arren

damiento y la simulaci6n de fraccionamientos y lñ falt~ de -

aplicación real y efectiva de la Ley federal de íleforma Agra~ 

ria, y en general el mismo especto de la tenencia de l• tie-

rra, provoca que una parte de la poblaci6n rural no encuentre 

acomodo en el cam?o y es por ello que se acrecenta la emigra

ci6n de los campesinos hacia las grandes ciudades, d~ndose -

con rapidez el crecimiento de las llamadas zonas marginadas,

aument~ndose el desperdicia de la fuerza de trabajo y la ocu

paci6n en actividades no directamente productivas. 

"••• el subempleo rural se manifiesta de mGltiples y dr~ 

mAticos modos, se advierte la necesidad que los campesinos -

tienen de emigrar hacia los lugares en donde hay trabajo, --

aunque en su lugar de origen haya muchas cosas que se pudie-

ran hacer, pero que no se hacen porque ~o hay quien pague por 

hacerlas. Tal es el c~so de los jornaleros que van a la piz

ca de algod6n, o de los que van al corte del cnf6 en Chi~p•s, 

a de los jornnleros que van •l corte de la caMa en Veracruz o 

a Morelos. T•mbi6n se manifiesta el subempleo cuando la gen

te del campa ~stA dispuesta • trabajar aunque se• por un sOlo 
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d!e, con tal de qu~ se le pague la comid?, fen6meno que por -

ejemplo. se presente en l• parte Orient~l del Esta~o de Gue-

rrero y en Oexaca ••• la subocupaci6n se deje sentir en la ne

cesidftd que tienen los ejidatr.rios y pArvifundistes de distr! 

buir su parcela entre varios de. sus hijos cuando no tienen 

otras oportunidRdes del empleo. No es rero encontrRr, por 

ejemplo en los Estados de Tlaxcela, Hidelgo, Pueble, Morelos, 

HAxico. Oaxacn y ChieµAs, miniparceles de una, media y haste

un cuarto de hect~rea. La crecient~ subdivisi6n de les parce

les sin una consecuente elevaci6n de la productividad, obede

ce e que no hay suficientes fuentes de trabajo pare los hijos 

de los c~mpesino~, como tambi~n se debe e que hay un fen6meno 

de concentraci6n de le propiedad de le tierra ••• ".(ll) 

Afortunadamente, este enorme fuerza de hombres subocupa

dos rurales, no han constituido una amenaza pera las actueles 

estructuras econ6mices y politices del pa!s, ya que estos vi

ven dispersos en las zonas m~s eisledas y atrrSP.d~s y por lo

tanto no se ha dedo unA fuerza social cohe~ente. Uno de los -

caminos que pueden tomer las trP.bejadores egr!col~s subocupe

dos es el de emigrar hecia les ciudades en busca de empleo. -

fen6meno agudo que presenta nuestro pe!s, existiendo por su-

puesto verias rP.zones por les que le gente del c~mpo emigra a 

lns ciudades: "menos oportunidades de educeci6n, insegurided

pol1tica y social en ~l campo, intolerDncia religios~. bajos-

e~larios, etc •• en releci6n con les ciudedes. De todos los 

motivos. el mAs importante es le necesidad de trabajar y le -

(11) Arturo Bonilla S~nchez, Un Problema que se Agrave: Le 
Subocupaci6n Rural, en Neol~tifundismo y ExplotP.ci6n, 
Nuestro Tiempo, MAx. 1960, p~g. 126~ 
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posibilidad de emplearse en les urbes. Esto Glti~o es irn~or

tante porque permite entender que el volGman de la emigre---

ci6n del campo a la ciudad estará determinado por le din~mica 

de la industria y de los servicios."(l2 ) 

Vemos puea, que el problema de la emigración campesina,

as gravisimo, y en consecuencia, el desarrollo del pa!s en g~ 

neral se estanca. 

Existen datos sumamente deprimentes al respecto como lo~ 

que enseguida se describen: "en la 6ltima d~cada a causa del

~xodo campesino, han desaparecido seiscientos pueblos de Nue

vo Le6n •••. los lugares en donde estuvieron enclavadas estas 

comunidades son ahora parajes sin videJ••• pero, adem~s del 

abandono de sus poblados para ir a engrosar los cinturones -

de miseria de las grandes ciudades como Monterrey, existe la

emigraci6n temporal de campesinos, que se realiza en dramáti

cas cifras hacia los Estados Unidos ••• hace diez aMos, Villa

Guadalupe, contigua a Monterrey tenia treinta y ocho mil hab! 

tantes. Ahora tiene doscientos ochenta mil habitantes ••• 

asimismo cadn seis meses emigran de Nuevo Le6n alrededor de -

cincuenta mil cómpesinos que retornan a su terru"o cuando te~ 

mina el periodo de cosecha de la Uni6n Americana ••• como a los 

coheteros, a los campesinos si emigran u las ciudades les ve

rnal y si se quedan en el campo tambi6n, hay casos en que le -

pobreza de los que deciden no emigrar llega e puntos extremos 

a pesar de vivir en condiciones deplorables aferrados a-

(12) Ib!d, pt;g. 160. 
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les tierrRs que hP.biten los campesinos mP.yes desde tiempo 

inmemariel, se niegen e abandoner eses tierras de escasos re~ 

dimientos y a emigrer a las zonas centro y sur del EstPdo de

Campeche ••• •. {lJ) 

Se dice el respecto que con facilidad se puede epreci~r

los principPlles factores que generPn le. emigrr.ci6n camoesine

y que estos "residen en le felte de ocupeci6n y de ingreso, -

que resiente le mayor parte de le pobl .. ci6n econ6mictomente ~s 

tiva de este sector. Si e ello se aune le beja productividPd 

que con normRlidad se obtiene de la superficie cultivable del 

pP!s, encontraremos que le situaci6n se ~greve actuelmente •• 

Si se quisiera tipificer los m~s serios problemtos necion<11es, 

indudablemente no podr!emos dejar el m~rgan 6stos: subempleos, 

desplaza~iento hacia las ciudades, mano de obra-que-·no se in

corpora, fuerte presi~n sobre los servicios urbanos, descApi

telizeci6n en lAs actividades agropecuarias, todo encuedr~n-

dose en un fen6meno que es revolvente en s1 y que tiende 2 ia 

crementer le seriedPd de le situeci6n. 

Ahore bien, si un jefe de familia ejidPl, comunal o pPr

vi~undiste privPdo, no logre siquiera generar la producción 

neceseria pare el eutoconsumo, se ve obligPdo P recurrir Pl 

mercPdo perP complementar los setisfactores femilieras. y no& 

melmente lo hece poI enci~e de su. cepecid~d de pego. As! es -

como se inicie el triste circulo de paupereci6n que dlP e die 

ea intensifice. 

H~s eOn, este problema se agrave si se considere que los 

campesinos• ~ntendi!ndose por teles e todos los que viven. -

treb~ jan y dependen directamente de le tierra, tienden e fres 

(J. J) 



cionar sus parcelas y predios para repartirlos entre sus des

cendiente•• rubricendo los perfiles de un minifundismo ecen-

dredo en lo productivo e incapaz de satisfecer las m!nimP.s n~ 

cesidedes f1111til.i11res ••• •. ( 14 ) 

As! tambi6n• tenemos por ejeniplo sobra la emigración que 

en •1e Lagune. la emigración es temporal hacia regiones da -

cultivos similares. como Tamaulipes y Hichoac~n. Cuando le -

pizca del algodón ha ter111inado en dichos Estados, ragresan. e

sus. lugares de origen con algCín din.ero en efectivo, producto

del duro trabajo de:1empel'lado durante unes cuentas semanas. 

Los qua salen generalmente retornan el luger de origen por t~ 

ner le certeza de que ah! encontrer~n un poco de seguridad. -

Como lo han se"elado algunos estudios de le región, uno de -

los problemas fundamentales de la Laguna es la sobrepoblaci6n: 

hay exceso de mano de obre en el campo y poc;,s fuentes de tr.!!, 

bmjo en el sector primario y en le industria y los servicios-

los que salen son por regla general. los hijos de hered~ 

ros y traten de ocuparse en la agricultura, que es el medio -

que conocen ••• •.(15 ) 

Por otra parte, insistimos une vez mAs, que el probleme

de la aubocupaci6n rural, otro de los ~en6menos sociales que

limi ten el daserrollo del pe1s, podr~ se.r controledo en grlln

medida mediante ie implementllci6n de egroindustrias en el Am

bito rural. 

(14) Jos6 Luis Funes Tirado, Reviste de Comunicación Agreria 
da l• Secretarla de ReforMa Agreri~. VolGmen I. nGm. 5• 
Dic. 1981. pAg. c~l9. 

(15) lvAn Restrepo FernAndez, Ln Reforme AgrPrie en Cuatro 
Regiones. Sepsetentas. UNAM •• Hex. 1960. pAg. SJ. 



Si bien es cierto que existen • se establecen-d~atintes

tipos de migraciln. fundamentalmente en eate trabajo, nos re

ferimos al tipa de migraci6n rura~-urbana ya que la mayor ce

rriente migratoria se da de las zonas ruralés a las ciudades. 

Se dice que existen "muchos factores que influyen en la

decisi6n de migrar¡ desde las vinculadas ol pasedo personal -

(como es el nivel educacional alcanzado), hasta el precipita~ 

te inmediata (~ar ejemplo, perder el empleo, o recibir noti-

cias acerca de un buen empleo en la ciudad), pasando por si-

tuaciones intermedias, como una saqu!a durante los Gltimos -

a~os ••• sin embarga, varios estudios han estAblecido que, --

cuando se ~ide a hombres que expliquen ~ar qu! han migr9do, -

invariablemente eligen coma m~s importante factores econ6nii-

cos relacio~adoe con sus trebajos."(l 6) 

Asimi$ma, se afirma también qu~ en nuestro pa!s "los mi

graciones internas han sido parte de un mecanismo de redistr! 

buci6n geogr~fica acasianada par desniveles regionales en el

grado y tasas de desarrolla. Las localidades con niveles de

vida mAs altos y con tasas mGs rapidas de crecimiento econ6m! 

ca han atra!do poblaciones migrantea que provienen de regio-

nes pobres y estancadas, aunque por supuesto este no es el -

Gnico tipo de migraci6n interna que existo, luego, es de esp~ 

rarse que en. el ca~o ~!pica la migración se vea acompaRada de 

un ascenso social por la menos en forma rel~tiva a los que no 

migran." (.l 7) 

(16) Brewning y freindt, El Contexto Económica-Social de la
Migraci6n a Monterrey, en Migraci6n, Estructura Ocupa-
cional y Movilidad Social (el caso de Monterrey), UNAM., 
H!x. 1973, pAg. 44. 

(17) Jorge BolOn y Elizabnth Jelin, Higraci6n a Monterrey y
Mevilidad Social, en Higraci6n, Estructura Ocupacional
y Mevilidad Social (el casa do Monterrey), UNAM., M!x.-
1973, pAgs. 233-234. 
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Debe tenerse en cuenta que les.ciud~des de M6xico y Mon

terrey, junto con le ciudad de Guedelejere, representan en el 

pe!s los lugares prominentes en cuanto e su "desarrollo indu~ 

tri~l y su crecimiento demogrAfico y urb~no, siendo las Gni-

ces tres ciudades del pais que sobrepasen el millón de hebi-

tantes --las que se ven mAs concurridae por-- una gran pro--

porción de los migrAntes provenientes de comunidedes rurales

º de peque~as localidades, donde las facilidades e incentivos 

pera ~ducarse son limitPdos... le gren discontinuidad encon

trada, se debe en parte a las grandes diferencies en los niv~ 

les de vida entre el campo y la ciudad que caracterizan a la

meyor parte de los.paises en proceso de desarrollo y que son

precisemente los que provocan le migreci6n masiva del campo -

• ••• •(lB) 

Cabe seftalar, en aste sentido, que nosotros egreger~emos 

e lo anterior otros factores que influyen en la migración ru

ral-urbana como son los elementos de car!cter geogr~~ico y -

ecológico y le misma politice agraria del gobierno pera con -

las comunidades existentes. 

Como podemos Ppreciar, son ciertea ciudades les que se -

encuentren m~s industrializadas, las que atraen ·a un gran nQ

mero de migrantes y ~stos son los provenientes o expulsados -

de comunidades rurales o de peque"•s locelidedes <Clonde no se

he podido beneficiar con dotación de tierres e dichas comuni

dades, o bien, porque poseen una agricultura de autoconsumo. 

Luisa Pare, haciendo referencia • doe investigadora• de-

(lB) Humberto Mu"oz, Cetegor!os de Migrantes y Nativos y Al
gunas de sus Carecteristicas Socioecon6mices: Compare-
ci6n entre las Ciudades de Monterrey y fHhcico, en Migr!_ 
ci6n, EstructurP Ocupacional y Movilidad Social (El Ca
so de Monterrey), UNAH., HAx. 1973, pAgs. 262 .Y 269. 
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El Colegio de M!xic~, Kirsten Appendini y Vania Salles, y --

bas~ndose en los dates de la investigaci6n del CDIA y en lo5-

censos nacionales, afirma que "la agricultura mas desarr3lla

da se ubica en el norte del pa1s ~ientras que en el sur ?red~ 

mina todav!a una agricultura camoesina."(l 9 ) 

Reiteramos nueotra posición ~l res?ecto, co~siderando 

que en la medida en que se planee y se impulse el desar=allc

agroindu~trial en tado el agro mexicano, el fenómeno d~ lA ni 
greci6n rural-urbana disminuira, o bien para ser má~ optimis

tas, desaperacer~ casi radicalmente ya q_ue no existir~ 12 n~

cesidad econ6mica de muchos campesinos que abandonan sus ?~-

bledos para ir en busca de acomodo en las ciudades, tanienca

en su regi6n seguridad laboral y por la tanto-mejores condi-

ciones de vida, porque nadie puede negar que lo que busc~n t~ 

dos los migr3ntes es el bienestar social y.econ6mico oara s!

y los suyos, y claro est~ que al no encontrarlo en su tierrQ, 

16gico es que salgan a buscarlo. 

En este sentido, es urgente que se pr_og:ramen ;>ol!tic.;;s -

permanentes al respecto para brindar. a toc!o el 'igro ml'lxicanrJ

y sus compone~tes seguridad y bienestar social, respectivame~ 

te. 

(19) Luiso1 ?ar~, El ~roletnriado Agr1cala en ~~~ico, Siglo -
XX.I, H!x. 1961, ;J:o:g. 97. 
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J) QESCONTENTO NACIONAL CAMPESINO POR EL REPARTO AGRARIO EH ME
XlCO. 

Hemes anotado anteriormente que la tierra dis~onible pa

ra ser redistribuida ~ar efecto de la Refcrtna Agraria. es in

suficiente oara su adjudicaci4n a todos ios campesinos que la 

reclaman, hecho que pensamos es innegable asi como, el de que, 

el nOmero de cemnesinos sin tierra no deja de aumentar, esto

conduce a que les ~rapi3s condiciones legales vigentes no ?U~ 

dan en un momento dada a les sea imposible satisfacer dAnda-

les parcelas a tedas las cem?esinas que la necesitan, y si el 
tos mismas cam?esin•s na pueden encontrar acomodo en el campo 

porque no existe el requerimiente de mano de obra como acont~ 

ce en la tetálidad de los Estadas de la ílepGblica, pensamos -

qua se generalizarA en toda el pats e~ descontenta cdmpesina

de los "sin tierras" mismas que buscarAn alternativas a di--

chos problemas. 

Respecta a l• anterior. Gutelman haciendG re~erencia a -

un estudio del Centro de I~vestigaciones Agrarias de M&xic•.

dade a conacer por eu director en turne, Sergio Reyes Osario, 

quien aenal6 qua •en l967 na quedaban más que 25 millones de

hectAreas susceptibles de ejidalizaci6n... en ese totai. las 

tierras labarablas re~resentaban a6iamente eoo,ooo hect3reas. 

El resta se repsrtla en pastas (7.5 millones de hectáreas). -

bosques explotables (~.5 millones), basquea inexplatables --

( 7. 3 millanes) y tierras incultas pera preductivas (2.9 mill~ 

nes). Con las su?er~icies laborables na se ?odia dar lotes -

sin• • lo suma a so,ooo campesinas dentro de las normas lega

l•SJ y a 60 1000 tras9redi!ndolas. Pera el ~este se necesitn-



203 

r!en importentes inversiones. si se quer!a ponerlos en condi

ciones de explotaci6n, y dadAB las dimensiones minimas reque

ridas en ese. caso, no podr!an entregArse sil')o a un ntimero atin 

mAa restringido de beneficiarios. No quedebs. pues. entonces. 

en total. sino terreno pera 250 o 300 mil ejidatarios. Y co

mo afirmaba el Ingeniero Sergio Reyes Osario. el reparto da 

tierras es une solución que el crecimiento demogr~fico hece 

obsoleto ••• ".( 20) 

A esta multiplicación de campesinos sin tierra as! como

el limita f1sico y legal de la redistribuci6n de la tierra. -

necesariamente debe dArsele soluci6n pronta e inmediata y 

bien planeeda. de tal manera que no continGe agravAndose, ye

que de otre manera se provocarán malestares socieles en todo

el agro mexicano. 

Ahora bien. si es cierto que dicho problema es com?lejo

y de dificil solución, pensamos que ea el gobierno, con une -

pol!tic~ bien instrumentada el Onico ~ue podr~. echando mena

da todos sus medios y recursos, dar solución pere.ntoria e t~m 

grAv!simo problema que repercute no ten sólo en los campesi-

nos sino en todos nosotros los mexicanos. 

No dejemos ni permitamos que se ensanche mAs y m8s la -

profunda hendidura económica. factor que separe ~l reducido -

sector social oligArquico, arrogante y poderoso, de las mases 

de meKicanoa empobrecidas y humildes. que no hen podido eOn -

logrer las decoros de la vid~ por loa que mucha gente brind6-

su sacrificio y derram6 su sangre por esa causa, la mAa Juste 

(20) Michel Gutelman, Capitalismo y Reforma Agraria en H6xi
co. Ere, M6x. 1977, pAg. 272. 
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que ee haya dada en nuestro p~ls. llene de postulados de jus

t1cie social. ese gren •ovimienta de mesas que en 1910 esta-

llera, ca110 uno de los primeros ll!Ovimientos m!a radie.eles que 

se dieran en AmArica. 

El descontento y la frustreci6n campesina no favorecida

por le revoluci6n •exicana. tiene une perspectiva que desde -

el punto de vista polttico es importante YP que las circuns-

tancias sociales actuales haran tomar conciencia politice y -

"esa conciencia serA factor muy importante para la integra--

ci6n del poder pol1tico que necesitan los campesinos y sus o~ 

ganizAciones pare luchar en contra de las fuerzas antag6nicDs 

que se ~ponen ~y que siempre se han opuesto~ a la Reforme.

Agraria y que conspiran constantemente por debilitBr sus re-

sultados". (2l) 

Cabe se~alar que la Reforma Agraria, producto de la reva 

luci6n mexicana, no ha sido del todo un "fracaso ....:.por el h~ 

cho de que~ muchos c~mpesinos sigan en la miseriP... la Re

forma Agraria es, sin duda. un fracaso para los campesinos en 

cuesti6n, ¡pero constituye un !xito inmenso para el desarro-

llo de les relaciones de producci6n capitalistas en México¡ -

" • • • • ( 22) 

Cierta es le opini6n dada enteriormente. ya que como to

dos sabemos le revoluci6n campesina de 1910 ha favorecido en-

gran medida a unos cuantos mexicanos. que veliAndose de lAs -

condiciones que cerocterizan al campesino. lo han tomado pera 

(21) Marco Antonio Dur6n. El Agrarismo Mexicano, op. cit •• -
plga. 2DZ-2D 3. 

(22) Pierre Grac, Le Reforme Agraria y los Ide6logos 0 en La
Cuesti6n Agraria y Campesina, font~mara, Eapa"a (s.e.). 
pAg. 22. 
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su provecho individual, y que e coste del secri~icio de los -

campesinos continOen enriqueciAndose. 

La situación de los campesinos •sin tierra" y tomando en 

cuenta la galopante demograf!a en al cPmpo mexicano, el Cen-

tro de Investigaciones Agrarias, seMala Gutelmen, "previó pa

ra 1980 unos 6 millones de cempesinos sin tierre".( 23 ) 

Ante toda est~ situación que hemos se~el~do con anterio

ridad, muchos investigadores hnn dado un sinn6mero de Altern~ 

tivas, entre otras tenemos las que seMala Jorge Mart!nez R!os, 

quien propone: "reducciones sustenciale~ A los limites que -

han fijado pare le·"peque~a propiedad", de 50 hastA de 25 heE 

tAreas de riego y sus equivalentes pera el acomodo de los sin 

tierra ••• que las 4 posibles combinaciones entre el tipo de -

propiedad y el de explotación: a) propiedad individual y trP

ba jo individual que corresponde e los diversos estrPtos de -

pr~pieded privada; b) propiedad individual y trabajo colecti

vo, por ejemplo, en las cooperativas de producción agropecua

ria o silv!cola; c) propiedad colectiv~ y trebejo individual

que es le combin~ci6n que siguen la casi totRlidad de los eji 

dos individuales, y d) propiedad colectiva y trabajo colecti

vo. carecter!stices fundamentales de los llamPdos ejidos ca-

lectivos mexicanos ~que~ las tres primeras rormas tienen, -

en si. la posibilidRd teórica de convertirse en agrupamiento

de propiedades. Hoy minifundizedas bajo una organizeci6n so

cinl que, superando la etapa de la simple decisión individul'll 

tome las ~lternativPs propias de una dirección. exolotaci6n y 

apropieci6n colecti~a ••• la formeci~n de emoleo... limite---

( 23) Michel Gutclman, Cepit1üismo y Reforma Agrer°il'I en H!xi
co, op. cit •• pég. 273. 



1 
206 

rt• a todos los tipos de predios la entrada e una fase de la

exploteci6n agr!cola en donde se excluya aistemAticAmente la

mano de obre ocupada. eGn sea estacionalmente. por el uso de

una tecnolog!e exagarade en la situaci6n generalizada de sub

empleo. •. •. ( 24 ) 

No se puede ni deba evadirse la situeci6n por la que --

atraviesa el agro mexicano. que es dificil y complicada. mas

no de imposible aoluci6n. ConsiderPmos que ha sido tanto la -

misma estructuraci~n del.sistema de la tenencia de la tierra

as! como las pol!ticas que se han dete.xminado parP la B?lica

ci6n de la Refort'•a Agraria en general. las que han estado bll

jo la influenci~ de maltiplas intereses tanto personales como 

de grupos econ6micoe y politices muy poderosos, mismos que -

han sido los que han obstaculizado en primer lugar el desarr~ 

llo del campo y en con.secuencia, de las amplias maseos de femi 

lias pobres que lo componen. Pens?mos que cuelquier programa

º proyecto que el gobierno pretenda desarrolle.r en el agro, -

debe ser euml'lmente objetivo y ampliemente ple.nesdo. sin co---

rrupci6n y sin ni.ngCin otro .intorfis que no se"' el de servir s-

la clase cl'!mpesina ya que de ellos depende en gren pPrte el -
PVP.nce de todo nuestro desarrollo. Al dar un mayor impulso e-

las agroindustrias 9 6atRs absorberAn un gran nCimero de desocy 

pedos rurPles, lo que dis111inuir~ que se sigRn engrosen do les-

filas de los campesinos marginados y al mismo tiempo, el des-

contento que empieza :!! generelizarse en el campo. 

(24) ~orge Hart!noz R~os. Los Campesinos Hexicenos: Perspec
tivas en el Proceso de Marginelizeci6n 9 op. cit •• p~gs. 
24 y 28, 29-32. 
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Nadie podr~ negar la verdad hist6rica de nuestro pa!s en 

cuanto a su desarrollo. mismo que ha sido forjado con el sa-

crificio de todos nuestros antepasados, sufriendo un sinname

ro de hechos sangrientos. 

Concretamente en el medio rural •1a represi6n siemore ha 

sido un factor activo en sl campo mexicano. Su magnitud, gr~ 

do de violencia y de ilegalidad var!an en extremo, desde la -

simple amenaza a la persecusi6n individual y la cArcml, hasta 

la matanza y la destrucci6n de asentamientos. TambiEn var!an 

los agentes de su ejecuci6ns pistoleros a destajo, guardias -

blancas, policias locales o especiales e institucionas fedar~ 

les.•( 2S) 

Ha quedado se~alado, que no habrA tierras para todos los 

que la requieran, siendo 6stos no cientos ni mil~s de campes! 

nos, sino millones los que no habrAn sido beneficiados por la 

llamada Reforma Agraria Mexicana, por la propia carencia f1si 

ca de la tierra, y en consecuencia, cualquier demanda de los

campesinos desfavorecidos se dice: •atentarA contra la super

vivenci• del sistema; si. por ejemplo. adopt• pet~ciones toda 

esta m•sa d• campesinos de tipo agrario, el --gobierno no as

tarl en ?Osibilidad de satisfacer dichas demand•si la Reforma 

Agr•ri• ye no puede avanzar mis por l• v!a de dotacidn de ti~ 

rraa. El resultado son l•s cada vez mGs numerosas invasione• 

(25) Arturo Werman, El Problem3 del Cnmpo en H!xico Hoy, Si
glo XXI. MAx. 1979. plg. 117. 



208 

de ti•rra.•( 26 ) 

La• Gltimas anos han significado una lucha incesante y -

tumultuosa na tan s6lo de los campesinos •sin tierra•- sino -

de todos. hasta los qua ?OSeen Certificadas individuales da -

derechos agrarias. ya que par lo regular no satisfacen las n2 

cesidades da las mismos las miniparcelas que amparan 6stas. 

En los Gltimas anos del gobierno de Echeverr1a se prese~ 

t6 un fen6mano que. aunque con menos •dramatismo. se ha veni

do repitiendo en los anos subsiguientes. La misma dinámica 

de la lucha de clases en el campo determin6 que, primero de 

manera selectiva, pero despu!s masivamente, conflictos campe

sinos de carActer regional que desbordan ese marco, se convi~ 

tieran en conflictos nacionales ••• varios estudiosos del pro

blema del campo cuya seriedad y profundidad en el an~liais, -

deducen, una incapacidad del ~gobierno-- para e,frentar po

l1ticamente a los movimientos campesinos que luchan por la -

tierra. En consecuencia, se abrirla un periodo de enfrenta--

miento directo con el gobierno y los grupos de poder... los

actos represivos nunca han estado ausentes en es~ pol1tica r~ 

formista; pero. en general, h.an sido manejados selectivamente 

y con criterio pal1tico y no policiaco... la politica de re-

presi6n puede expresarse mAs nitidamente. en dos -situacig 

nes~ bAsicamentes las moviiizaciones de uolicitantes de ti~ 

rras y l•s comunidades ind1genas ~en el caso primero~ se

tratarl prlcticamente de cualquier movilizaci6n 0 porque no i~ 

porta, a6lo en cssas determinadas qua se tienda a afectar in-

(26) Roger B•rtr•, Estructura Agraria y Clases Sociales en -
Mlxico 0 ap. cit •• plg. 70. 
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teresas b~eicoa del neol•tifundio, sino que en lea condicio-

nes actuales las movilizaciones regionales .Por la tierra tie

nen un carActer ampliamente reproductor en la escala social, 

-en el segunda caso-, su trñdicional aislamiento social y 

pal!tico invita a la represi6n, tanta m~s que sus tierras y 

recursos naturales han sido normalmente ~reas de expansi6n -

del naolatifundio. 

Todo le anterior, tambiEn dibuja un esquema de alionzes

de clases dominadas ~n el campo que, sustentado en el sistema 

ejidal cama base po.:~tica, econ6mica a ideol6gica, .logre art! 

cular la lucha de ~os solicitantes de tierra, de las comunid~ 

des ind!ganas y de las_campesinoa, en tanta jornaleros agr!c2 

las." ( 2 7) 

Se ha dicha mucho, por los grandes conocedores de la so

ciedad rural mexicana como lo es Francois Chevalier que 1111 -

"pol! tica ejidal ha sido, desde hace mas de cincuenta ª"os, -

la mejor garant!a de la paz social y de la estabilidod pol!t! 

ca del pa1s.•( 2 B) 

Pensamos que esta paz social de la que se habla, ha emp~ 

zado a desvanecerse por las mismas exigencias y presiones de

los movimientos campe~inos que se han dado, en virtud de qua

no han podido ser favorecidos en ningan aspecto de las condi

ciones de su vida, par el contrario las contradicciones soci~ 

les en el medio rural. se agudizan, en un ambiente ,de pugnas

entre grupos econ6micos y politicoa muy poderosos ~el caso-

(27) Gustavo Gordillo, Pasado y Presente del Movimiento C~m
oesino en H6xico, en Cuad~rnos Pol!ticos. Edic. Era, 
~am. 23 (enero-marzo), M~x. 1980, oags. 83 y 86. 

(28) Hichel Gutelman, Capitalismo y Reforma Agraria en M!xi
co, op. cit., p~g. 2BS. 



del V<ille del YAqui- que controlaban el' poder; a tnl c;rndo 0 

que estas pugnas se m8nifestaron violentamente en la mat¿nza

de campesinos de San Ignacio R1o Muerto. 

Esta es la respuesta del gobierno, cuando no puede s~ti2 

facer la demanda de los campesinos org~nizados surgida es~~ -

organizaci~n. de la propia demagogia del gobierno que lo que-. 

hace es que se crea cadu vez menos en las promesas, de tnl m~ 

neró que los eng~r.os en forma·r~iterada contribuye en la poli 

tizaci6n de los c~mDesinos frustrados, y esto, por supuesto -

tendr~ sus re~ercusiones en enfrentamientos violentos como -

los que se han dodo en el "Estado de Guerrero donde existen -

a zonas milit2res, ~en donde- la milicia "peina" sistem~ti

camente la Sierra y cientos de campesinos estAn ilegalmente -

detenidos en los campos militares o han sida torturados y as~ 

sinados."l 29 ) 

Gener~l~ente, las matanzas campesinas no son propagandi

zacns uunque est•s sean frecuentes, en ocaciones, el c<mpesi

no con mostrarle el despliegue de la fuerza armada como medi

da ?revcntiva, se tranquiliza, como aconteciera en "KErida 0 -

cuando cLmpesinos airados se posesionaron de las oficinas del 

Banco Agrario, ln ciudad fuE prActicamente ocupada por la tr2 

pa. O en Puebla, cuando los lecheros presionaron con su pre

~encia al gobierno estQtal, entr6 el ejArcito con tanques. -

En Horelos, para sembrar la caMa los soldados simplemente es

coltaron lo maquinaria de los ingenias. 

( 2?) A1mando B~rtra, ~otas Sobre ln Cu~sti6n Campesina lMExi 
co 197D-197ó), o~. cit., p~g. 82. 



Pero otras veces no beste con mostrarle y hay que usar--

1•. AdemAs hay que hacerlo r~pido y fuerte, llegando heste -

el terror. De otre manera el mot!n puede extenderse. contP--

giarse y generar un clima de violencia end~mica como el que -

impera en Guerrero y que se resuelve en francos Aunque aisla

dos combPtes en toda forma --si bien es cierto que-- por su

misme estructurA y car~cter espontAneo los movimientos cempe

sinos son f~ciles de reprimir si esto se hace P tiempo --con

sideramos que aan siendo-- el ej~rcito superior en ermemento 

y organizaci6n --no podr~n jem~s acabar con los campesinos y 

sobre todo cuando estos est~n bien organizados es--. por eso. 

que se bomberde6 con aviaci6n a los indios Triques y se pei--

nan y queman caser!os en la Costa Chica. Estos extremos no -

son frecuentes pero tampoco son tan excepcionales como les n~ 

ticias lo hacen parecer. En el campo mexicano la presencia -

del ej4rcito como fuerza represiva es un elemento const~nte,

magn!ficamente silenciado, pero constante. Nedie sabe de le

existenciA de pueblos en Hichoac~n donde una guarnici6n prot~ 

ge a los taladores y a sus secuaces. Claro que nedie va a m~ 

lestRrse por unos cuentos balazos en el campo. 

La represi6n tembien es selectiva. Muchos ~!deres que 

no se pudo o no val!a lA pene coxromper fueron asesinados. 

El caso de Auben Jaremillo, el m~a notorio, no e~ 1 pere nada 

excepcional. Huchos dirigentes comunales o enemigos persona-

les de los propietarios son encarcelados por una maquinerie -

judicial incre!blemente corrupta. la de loa Estados Libres y

Soberenos... la violencia ea el cierre, el broche de oro del 

control que mantiene tranquilos a loa campesinos ••• •.(JO) 

(30) Arturo Warmen, Los CampesinQs Hijos Predilectos del R8-
gimen, Nuestro Tiempo, H6x. 1972, pAgs. 114-115. 
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Respecto e la violencia. empezamos este-punto-aiciendo -

que nadie puede.olvidar que M6xico ha sido un pais q~e he pa

gado un alto precio en sangre por su modesta progreso. Ye -

que a lo largo de toda su historia la violencia ha estado pr~ 

sente. Tenemos que violencia la hubo en le conquista y en to

do el largo periodo de coloniaje espeNol, en la lucha por le

independencia, en la llamada etapa de la anarquia, en le gue

rra de tres eMos, toda le Apoca porfirista, la llamada decena 

tr~gice, violencia en el asesinato de Zapate y Villa, Psi co

mo le muerte de Jaramillo, etc., violencia no t?n sOlo en el

.medio rural sino en todos los ~mbitos, le matenze de mexice-

nos que se diO en Tlatalolco en 1968. Demuestra que México -

ha sufrido y derramado mucha sangre y que lo peor de todo sin 

que heya favorecido a las mayar1?.s pobres y humildes que con

forme nuestra pa!s, por lo que no debe~os dejer por deseperci 

bido que les mases ccmpesinas frustradas y reprimidas, bien -

organizadas ponen en peligro la estabilidad politic? del go-

bierno que representa intereses de la clase burguesa y terra

teniente principalmente; co~partimos le idee de Alonso Agui.

ler que al respecto se~ala que "las luchas que se ave¿inRn no 

serAn fAciles, como no lo fueron les libradas h~stP equ1. El
enemigo es poderoso y ejerce todRvia gran influencie en em--

plios sectores populares".(Jl.) 

Vemos que lRs exigencias de lPs propias necesidades"mat~ 

rieles de los campesinos hace que ~stos, tomen un carActer r~ 

belde conciente. Le violencia ser~ el Qltimo recurso que sur

jp de la severa privPcided de los campesinos. 

(31) Alonso Aguilar Honteverde, Hftcie un Cambio Redice!, op. 
cit •• plg. 15D. 
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5) POSIBLES CAMBIOS RADICALES EN LA f:STRUCTURA SOCIAL POLITlC:A Y 

f;COllUMlCA Ds:L PAIS. 

No es nPde f~ciL sen?ler loa posibles CPmbios que ? mediPno 

plazo se der~n en el pleno sociopol!tico del pP1s. yn que su e~~ 

plejidad y lo movedizo del terreno lo hacen imprevisible. Pero -

sí cabe se~alar que el m6ximo documento jur1dico como lo es la -

Constitución Pol!ticm de los Estados Unidos Mexicanos, est~blece 

en su Articulo 39 que: "la soberan!a nacional reside esencinl y

origin?riementc en el pueblo. Todo poder pOblico dimen• del ~ue

blo y se instituye p~ra beneficio de ~ste. El pueblo tiene. en -

todo tiempo el inalienable derecho de Dl~erer o modificar lP. fo~ 

me de su gobierno".·( JZ) 

Si bien es cierto que dicho precepto constitucional, dr. lu

gar e que el pueblo mexic~no busque la transformac~ón sociPl co

mo derecho fund~mental d~ la propie soberAnia del pueblo, no se

~Rla el m~todo pPrP P.lter?r o modific~r lP form~ del gobierno -

existente; Al respecto .coincidimos con lo que seM~la Alonso Agui 

l~r que "el derecho a la revolución es el Onico e que un pueblo

no puede renuncisr jnm6s. De !l dependen muchos otros derechos. 

Sin ~l, el cnmbio, la soberr.n!a popular se convierte en unr. frn

se vr.cie y sin sentido, y lr.s leyes que el propio pueblo dictR,

en ejercicio de ella, devienen en una tirenia oprobiosa y ultr~

j~nte ••• el derecho a la revolución, o sea. a tomar el poder y -

a crear un nuevo orden social, es el derecho e la justicia y la-

. libertad ••• lo revolución no sólo es le expresión misma de---

le soberP.n!A populer: es también el ceuce de':que se sirve la hi~ 

(32) Articulo 39, Constitución Pol!tic~ de los Estados Unidos -
Mexic?noa, Colección íluastrns Leyc~. Editores Mexic~nos 
Unidos, s.i .• M~x. l99Q, 
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toria pera abrir pHao ff la transfo.rmaci6n sociAl, el cauce mAs 

importante, en realidad, pues los cambios greduales. meramente 

cuantitativas. desenlazan siempre en cambios cualitativos profu~ 

dos. que a su vez se expresen a trav~s de rupturns revoluciona-

riAS que sin las que en mayor medida contribuyen 111 progreso ---

• ••• • (33) 

Nos interesa saber en este punto, si las condiciones so--

cial. pol~ticas y económicas que prevalecen en el agro msxiceno, 

son propicias para transformar las·estructur~s de manera re.dicel 

de nuestro p~!s. yn que como es sabido, históricamente ha sido y 

"es indudable que los cambios que se produjeron en el sector a-

grario 11 re!z de la re·valuci6n de 1910 tuvieron importl!lntes re-

percusiones en lAs carñcter!sticas del sistema productivo as! cg 

mo en la estructurA de poder y, posteriormente, en la cohesi6n -

que lograron los grupos dominantes. 

Asimismo tenemos que, la Reforma AgrAria respondió, ante t2 

do, a un objetivo pol1tico: permitió sentar sobre bases mas est~ 

bles la nueve organización social, Pl responder a la presión de

les clases cempesines que reclamaban la repartición de le tie--

rra. Esta funci6n de la Reforma Agraria se reforzó cuenda el Es

tado tom6 le iniciativa de encuedrar a las clases campesinas en

organizeciones controladas por 61 mismo¡ de asta manera el grupo 

gobernante se asegur6 una amplia bese de apoyo. Desde el punto -

da vista económico los resultados na fueron tan felices: une Re

forma Agreria sin plan de conjunto y que pone el acanto ceai ex

clusivamente en la r~partici6n de la tierra. dif1cilmante puede

sar un lxito econ6mico. 

Por otre pl!lrta, en la medida en que los grupoa campesinos -

( 33) Alonso Aguil11r f'I., Hacia un Cambio Radical. ap. cit., --
pl911. 165-166. 
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se desmavilizeran y fueron disciplin•dos por le ml'lquinerie pal! 

tica, dejaron de presionar. Mientras tanto, el peis experiment~ 

be un acelerado proceso de industrializl'lci6n y urbanización y -

el pragrem• d.e repartici6n de tierrl'ls se fue reduciendo a un ri 

to simbólico mediante el cual el presidente en tu1;'flo sacrifica

en el alter de le revoluci6n•.(J4 ) 

No podemos negar. que las condiciones materiales de vide -

en el agro mexicano demuestren cleramente las contradicciones,

que en el proceso de •desarrollo• del pa!s se hen dado, como 

ejemplo de ello tenemos, la incapacidad de la industria pare i~ 

crementar su participación en la estructure del empleo, dado el 

tipo de tecnolog~s que utilize, tr~duci6ndose indudablemente e~ 

to, en el crecimiento de los sectores marginales, al no ser ab

sorbido el aumento del excedente de meno de obra agr!cola y el

producido ~ar la alta tesa de crecimiento demogrlfico. Al res-

pecto, consideramos que este situnci6n aperte de limitPr la ex

pansión del mercado interno, genern tensiones sociales, mismaa

que se agudizan no tan sólo en el agro, sino en todo el pais 9 -

pruebe de ello que en le actualidad se presentan sintomas de d~ 

bilitamiento del r!gi~en existente. situación que •ha llevRdo -

e los grupos dominRntes y a los circulas dirigen~es s ·buscar la 

nu;inera de prevenirlos y/a de utilizar es11 posibilidf'd en sua 

pugnas internas pRra justificar o presionar por c~~bios politi-

cos ••• "• ( 35) 

Se ha dicho. y ae sigue sosteniendo que "los CRmbios en la 

estructur~ de nuestro desf'rrollo desencadenerA CRmbioa neces~-

rios en la pr~cticc politice, es! como aqu6llos no perecen pos!. 

(34) Julio Lebastida, Loa Grupos DominRntes Frente • las A~t~ 
nativae de Cambio, en El Perfil de M6xi.c:Qo llf);. 1.9'6.Q,. ap:.. -
cit •• p~g. 110. 

l. J.5) Ibid, plg. 158. 
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bl•• ein estos Gltimoa. en un• co~plicada pero meridiana diell~ 

tica por ~· que •pasa• el evrnce progresivo de nuestra sociedad 

global... Hay un hecho sintom6t~co que se ha repetido en un p~ 

sedo no lejano: el sistema de los poderes en nuestro pR!s pare

ce ser m~a sensible, en definitiva. a las demand~s de !ndole -

econ6mica que a las de !ndola pol1tica... les exigencias econ~ 

micas son m~a fftcilmente Rceptables ye que se absorben. via co~ 

tos, por el propio sistema. Muchas de las demandas pol!ticPe, -

en cambio, han sida rechazadas e incluso canceladas ••• la felta 

de elasticidad e la anterior se debe principalmente, cuando me

nos, o dos razones: primero al petern2lismo que se filtra verti 

celmente a troves de toda la pir~mide politice y que juzga opo

sici6n inaceptable l?S demend~s de modificaciOn de nuestra pr~E 

tica politice. Segundo, el temor de que el cP.mbio afecte el ma~ 

co establecido de la dominación y afecte sust~ncir.lmsnte ln 

constelaci6n actual de los intereses ••• ".(J6 ) 

Asimismo, se afirm~ que los "cembios es~ructurPles tienden 

a modificar el interjuego pol1tica, en donde se incluyen los -

procesos de movilización y P,Prticipaci6n. A su vez, ese inter-

juego puede efector lr. mod~lidad del cambio estructurel, espec~ 

ficamente en t!rminoe del proceso de desarrollo ••• el "nuevo" -

modelo politice ha sido capaz de generar une din~mica de deoa-

rrollo, de cambio estructural. Cabe preguntarse ahorn bajo el -

form•to de esa hip6teois general, si el c2mbio estructural gen~ 

rada hasta ahorn puede efactP.r o no el modelo politice actual. 

H•st• ahora. el sistema partidista mexicano hA amelgemado

P.l campo y le ciudad en su seno. El partido oficial es el puen

te que una y haca, heatff cierto punto. coherente la estructure

glob•l. Ea una fuente de control politice centrelizede que se-

\36j Victor flores Olen, Poder, Legi~imidnd y Politice en Méxi
co, en El Perfil de México en 1960, op. cit., pngs. 500- -
501. 
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ramifica estructuralmente de manera generelizade. 

Este pPute que cerecterize el sistemA pol1tico mexicAno

he demostr~do ser nfuncionel" en el inicio y en le. consolid~

ci6n de sus primeras etPpes de desarrollo ••• el sistema pol1-

tico tendrA que experimentar elgOn tipo de apertura si es que 

el conflicto politico quiere ser evitado. Esa apertura signi 

ficarie algGn cambio en le distribución actual de poder que -

disminuyere la rigidez del control politico y ~ue permitiera

la expresi6n de intereses de los diversos grupos de manera -

m~s eut6noma y que no fuera el sistema el que "defina" al in

terés de cedr grup~. El mismo proceso de desarrollo, y los -

cambios estructurales que ~l implica. es el que eventuelmente 

puede redi finir esos mecimismos y Célmbiar la fisonomif' del -

ectuel modelo mexicano. 

La base teórica de ln anterior efirmPci6n rr.side en el -

hecho de que e medida que una sociedad se torne m~s compleje

(m~s moderna. m~s deserrollade), hny un proceso creciente de

diferenciaci6n de intereses de los diversos grupos sociPles -

(~anto de los ~ue emergen como de los que se consolidPnj, 

Esos intereses tienden P. ser mAs heterog~neos P trPv6s del 

tiempo y, por tnnto, es mAs dificil de unificArlos dentro de

un mismo formP.to político o ideológico. tn el ceso mexiceno, 

lR institución que hR permitido e~A relrtivB unificr.ci6n he -

sido el pr.rtido oficir.l. ~in embr.rgo, Este ser~ insuficiente

pera logrAr esa unificAci6n y lo m~s probnble que ocurrr., de

mantenorse el mismo tipo de distribución de poder ~ctu"l• se

r~ la acentuación de un conflicto intreinstitucionAl, en el -
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interior del portldo• el que afectarte en alguna forma la --

estftbilidad pol1tica. y con ella el desarrollo. del sistema 

••• • .. ( 37) 

Como podemos ver. la apertura politice que se ha se~ale

do anteriormente, es de grAn import~ncia para el sistema so-

ciel politico de nuestro pa!s, ye que de ella depende come se 

ha dicho la estabilidad del mismo; y son esas, las medid~s 

que estA tomando en cuenta el gobierno actual p?ra su seguri

dad y permanencia en al poder, ya que he dado juego pol1tico

a otros partidos de oposición que representen le diversidad -

de intereses de cada uno de los grupos sociales. Es la llama

da Reforma Polltica como medid~ que el gobierno he utilizPdo

perP poder regi~trar oficialmente s 5 p~rtidos pal1ticos m~s. 

dtlndose todo esto no porque existe la buene volunt~d del go-

bierna p~ra ello. sino por el mismo proceso pol!tico y lr to

me de concienci?. que el pueblo mexicano ha estAdo tomando, es 

decir, las condiciones sociales que prevelecen h?.n determina

do lo Anterior. 

Consideramos que una real participaci6n pol!tica de las

mesAs campesinas y urbanP.s dar~ como consecuencia que se pro

muev~n un~ seria de formulaciones de amplias demandas. mismas 

que contribuirtln al cambio de le estructura social. politica

y econ6mica del pa!s. es innegable que si el proceso de que -

hemos h~blado anteriormente se dtl en farmn rcelerade. as1 co

mo la misma pr.uperizaci6n que se agudizP en al egro. esto con 

tribuirA e que conjunt~mente con el sector urbano. se promue-

(37) JosA Luis Reyne. Hovilizaci6n y Pcrticipaci6n Politices: 
Discusi6n de Algunas Hipótesis perr el Cr.so Hexic8no, -
en El Perfil de M6xico en 1990. op. cit., p~gs. 531-532. 
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van dichos cambios, que son necesPrios pr.re eL desarrollo y -

progreso de todo el pa!s, a lo enterior, es pertinente se"a-

lar que todos unidos, los sectores m~s amplios de la sociedad 

mexicana dAr6n la pauta pera la transformaci6n de las estruc

turas social, politicas y econ6micaa del pa!s. 

Pera muchos defensores del sistema social politico ec~

tuel, las mesas campesinas en México seguir~n soportando sus

deplorables condiciones de vida por mucho tiempo. Sin embargo, 

nosotros consideramos y recordemos que los campesinos bien ºL 

~anizados son como un r!o qua al aumentar su caudP.l se desbo~ 

da inexorablemente. Asimismo, le forma que r.dopten estos movi 

mientas en el futuro pr6ximo, dependerA en gran parte de la 

intrAnsigencie de le clase social económica y pol!ticemente 

poderosa, ya que la experiencia del pasado nos he se"alado -

quo mientrPS m~s se resisten al cambio esas fuerzas sociales

poderosr.s, m~s redice.les se volver~n las demandas esi como -

los medios de lucha del cempvsinado mexicano. 

Se he dicho, que el probleme. del cPmpo es dificil y com

plejo, pero tP.mbién conviene se"elar que no es imposible der-

1~ solución, YP que como dice Werman, •la soluci6n del probl~ 

mA campesino es su liberPci6n. Pera que el cempesino cr.mbie -

necesita romper le posición estructural que lo prive de su -

excedente rer.l o potencial. Con esto se de.struye J;a rell'lci6n

estructurl'll de todo el sistema que se besa en 11'1 explotaci~n

del campesino•.( 38 ) 

Ese liber~ción de l~ que se hnbl~, eerA ain duda el fec-

(38) Arturo Warman, Los Cempesinos Hijos Predilectos del Rt
gimen, op. cit., pftga. 130-131. 
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tor •As importante que se requiere per~ lograr el cambio so-

cial que se busce. y estemos seguros se lograré. como hemos -

dicho. con una real participaci6n de todos los sectores soci~ 

les m3s desprotegidos. mismos que no han visto los 1ogros del 

anterior movimiento revolucionario de 1910. 

Se piensa que e partir de ttnuevas luchas y con base en -

los triunfos que al pueblo conquiste en ellas. Los movimien-

tos de los Gltimos a~os demuestran que, pese a todos los tro

piezos y a les fnlles. a los errores y e les derrotas sufri-

das, a la violenta represi~n desatada por el gobierno contra

las mesas, !stas empezaran ~ movilizarse, empezar~n a actuar. 

~m~s radicalmente~ a romper la c~misa de fuerza que sus en~ 

migas les han impuesto parP. someterlas. La f?se de lP luchP. -

es todnvia una fase inicial, tras de la que habr~n de vivirse 

nuevP.s experienciAS y lograrse mP.yores evencesn.( 39 ) 

Existen variedrs opiniones sobre el potenciPl revolucio

nario de las mes~s cEmpesinos, e tal grado que se dice: que -

nel campesino es un agente de fuerzas superiores, que son prg 

ducidas tanto por el pasndo como por el presente desordenedo. 

No hay pruebas que apoyen la oµini6n de que si no fuera por 

nogitadores del exteriorw el campesino est?r!a trrnquilo. 

Por el contrcrio, lo~ campesinos se levantan en P.rmas 

par~ corregir males; pero las injusticias centre les que se -

rebel~n son, a su vez, manifest?ciones locales de grandes pe~ 

turbaciones sociales. De este modo, la rebelión se convierte

con ~acilidad en revoluci6n y movimientos de masas trensfor-

man 1a estructure social como un todo•••"•( 40) 

(l9) Aionso Aguiler M •• Hncie un Cembio Radical. op. cit., -
pAg. isa. 

(40) Erie R. Wo1~. L"9 Lucn~s Campesinas del Siglo XX, Siglo 
XXI, H6x. i9BO, p~g. 409. 
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Debe quedar ciar.. que cuanrlo hablamos del camp~sinadu.

nos reYer.imos sin exce?ci6n a todas en su totalidad lo~ cam?~ 

sinos que conforman el 2gr3 mexicano. incluy:ndo ~or su~uesto 

al llamado praletariado agr!cola y éebemos entender que ese -

cam~esinado ha sido en nuestrg pa!s ~ro~otor de cambios soci~ 

les, hecho que hist6rica~ente se ha visto. Asimismo, es de 

señ•larse que a la fuer~a que confar"ln dicho ca~~e~inado en 

con;unta se han opuesto y se o~ondr~n tenjencias de grupos -

tradicionales toda el~o para evit~r e~ cambio s~cinl en todos 

los 6rdenes que se r~fiere dicho cn~bio. Al r~specto, na dcb~ 

olvidarse tambi6n QJe e1 c~mresinado es y ser~ s~~~riar en n~ 

mero y en un momento dado su conciencia de clase a que certe

nece se consolid~r~. y ésta e1cauzar~ a la bús~ueda de la ju~ 

ticia social. 1~ democracia y libertad p3ra tndos los mexic0-

nos, logr6nduse con esto reivindic~ciones que hÚn el siste~~

no ha podido lograr. 

Ha sido la marginocitln e•1tre 3tros fenSmt:nos s'lcieles C_2 

mo lo hemos seoalado anteriormente, la que pesa ~n todñ esa -

clase social mexicana desde h~ce mucho tiem~~. misma que lle

va consigo el gErmen del cambio social en p~!ses co~o el nue~ 

tro de subdesarrollo. 

Se considera. que tarde o temprano se dar~ la coyunture

pol1tica necesaria que determinar:\ e.l cambio de las estructu

ra~ social. pol!ticas y econ6mic~s que prevalecen. Ha sido. y 

sar~. por medio de un movimiento de las masas campe~inas y -

hoy conjunta~ente con ias urbanas las que organizodas destru! 

ran el orden social por oLra que deber~ ser mjs justo ~ara -

los mexic.:inos. l.a tr¡;nsformaci6n tendr~ que l lev:-1ree e cabo -

no obstante la r~?resi6n que se d~, YA que "el cambi~ es una-
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exigencia de l~ din~mica sociel. La sociedad no puede petrifi 

carse, porque tiene unF nAturP.leza din~micP. que histOriccmen

te resulta evidente. y que se traduce en un procesa de tr~ns

form~ci6n social. Pero tampoco puede destruirse a si mismP.: -

se requiere de unn sintasis din~micA consistente en el cambio 

estructurado o lP estructuración cembiante•.( 4l) 

Antropólogos y soci6logos que h~n detenido su etenci6n -

al estudio de la resistencia ~l cambio entre los cFmpesinos -

se~alan que: "se destaca la rebeldia casi innota de los camp~ 

sinos m~s que la inercia campesina ••• llega a su fin mediante 

una triunf~l rebelión campesina, que abre el paso a una atm6~ 

fara m:!is abiert,, y dinfimicr1. El. cAmbio de ·•na actitud sumisr>, 

resentidA y ap~tica por otra de autoconfianza como uno de los 

principRles resul. ta dos de la Ref.orma Agraria.••"• (~_2 ) 

Lo anterior induce A pensar que, el cFmbio de las estru~ 

turPs sociopoliticas y económicas del peis se dar~ si es que

na, en corto pl.azo, si, una vez, que les condiciones socinles 

se agudicen. Asimismo, contribuiré a esto, le tome generPliz~ 

da de conciencia de clase social a que pertenecemos un grnn -

nómero de mexicanos, no olvidondo de esta m?.ner?., que una 

r~al pnrticipnci6n política tanto de las masPs campesines co

mo de las urbanas, unidas por una C?.Usa comón, acortarA el -

tiempo para logrer el CPmbio social del que se hable. 

La garRnt1e de un cambio radic~l de lss estructuras antes 

seffRladas ser~ medinnte movimientos sociales como lo seMnlnn

LeMero Otero y Trueba D~valos que "la revoluci6n puede quiz~-

(41) Luis LeMaro Otero, Jos! Truebn O~valos, Dcsnrral.la So-
cir>l, lnst~tuto Mexic~na de Estudios SociPles A.C., M6x. 
1972, pf.gs. 265-266. 

(42) Gerrit Huizer, El Pote~cic.l RevolucionPrio dP.l C~mpesino 
"º r..m~ricn L;1tin:1, o;:i. cit., pf!JS. 92-9'.l. 
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aer desgraciadamente el Gnica camino en un momento dada en e1 

que loa malea del sistema son tales. que rebasañ ercoato de

l.a misma.· S6lo aa1 puede versa este fen6meno. que si~ni.fica

trAosito sublime e.n una etapa de missr.ia humans hacia una de

desarrollo. w ( 4J) 

Desarrollo en todos los asoecto·s da la vida humana y pe

ra todos los sectores que confoxman la sociedad mexicana; el

campesino, el obrero y pueblo en general. 

Son las condiciones materiales de vida que prevalecen en 

el agro msxic·eno, originadas 6stas. por el pra;>io sistema de

le tenencia de la tierra existente, as! como la crisis econ6-

mica que sufre el paiss san las que en última instancia dete~ 

minerAn el cambio social, y una vez más, las masas campesinas 

categ6ricamente entraran en escena hoy. en forma radical, ya

que éstas por su experiencia hist6rica no aceptaran m6s ref"oL 

mas que es a lo que ha llegado el anterior movimiento revolu

cionario de 1910. En consecuencia, consideramos que en esta

ocasi6n, las perspectivas de un movimiento social campesino -

de car4cter nacional, con ia participaci6n del sector urbano

"proletariado" y en genera1,' de todos aquellos que rorman 

amplios sectores marginados, resquebrajará les actuales es--

tructures social, politices y econ6micas hasta su total exti~ 

ci6n para dar paso consecuentemente a la conformaci6n de una

aociedad mexicana m6e justa en la que todos y cada una de sus 

componentes tangan las mismas oportunidades, para lograr loa

decoros de la vida a que todo individuo tien• derecho. Se tr!!, 

ta, puaa. de conquiatar la libertad en todos loa sentidos 

(43) Luia Lsftero Otero y Joa6 Truebe DAvnlos, Desarrollo So
cial, op. cit., pdg. l~J. 
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del t~rmino no para unos cuantos como se ha hecho. Indudable

mente esta costar' trabajo y sacrificio pero es evidente. que 

se lograrA lá justicie social por 1~ que muchos competriates

han a~rendado su vida pPre el bienestar de todos los mexice-

nos, y ~si une vez mAs, 6stos seguiran siendo creadores inceu 

sables de su propia historia. 
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e D N e L u s 1 o N E s 

l. El sistema pol!tico y social del imperio azt~ca as! como el de 
la tenencia de la tierra se encontraban en plena evoluci6n. 
aOn cuando el Rey era el Onico y absoluto soberano dueMo de la 
tierra. En este periodo ee conocieron diferentes tipos de pr2 
piedad, entre otros tenemos el Calpulalli, tierras que parten~ 
c!an a todo el pueblo. 

II. fueron las Bulas Papales los T!tuloa Legales que justificaron
la ocupacidn de las tierras de Indias y las "Leyes da Partida" 
le repartici6n de las mismas, generando posteriormente un in-
tenso periodo de lucha de los pueblos indigenas contra los po
derosos terratenientes espaMoles quienes injustificadamente -
privaban a aquellos de sus legitimas tierras. Hecho que cera= 
teriz6 le Apoca col~nial en nuestro pa1s. 

III. El movimiento independentista de MAxico, fue la manifestaci6n
de insurreccidn més ingente de las mases campesinas que se he
ya dado en América por su emancipaci~n. ye que el colonialismo 
desde sus origenea en la sociedad novohispana present6 una se
rie de antagonismos que se reflejaron principalmente en el ca~ 
po; surgiendo caudillos como Hidalgo y Morelos quienes guiaron 
conscientemente la acci6n de sublevaci6n de los oprimidos, lo
grando la independencia politice y con ello el mejoramiento de 
las condiciones sociales. ya qus loa mismos legislaron leyes -
e¡raries en.beneficio de los mexicanos~ 

IV. Una vez m~s el problema de le tenencia de la tierra en el M!x! 
co Independiente. su acaparamiento y le depauperaci6n de les -
masas campesinas detarmin6 politice y juridicamente la separa
ci6n del Estado y el Clero, este 6ltimo, mAximo repreaentante
del latifundismo al que se le combati6 mediante las Leyes de -
Desamortizaci6n y Nacionalización as! como por la propia Cons
titución de 1857. Dichas leyes no pudieron evitar el fen6meno 
del latifundismo, por el contrario lo agudizaron. Evidenteme2 
te las condicione• sociales de vida producto del latifundiamo
contribuyeron al surgimiento del movimiento de Reforma. 
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v. Si bien ea cie~ que el periodo Porfirista se distingui6 tan
to por el desarrollo econ6mico del pela, tambi6n lo fue en --
cuanto se refiere e la monopolizaci6n de las tierras por unos
cuantos latifundistas y Comparl!aa. Oes.lindedoras originando es
ta situacidn un descontento generalizado de las masas campesi
nas, ya que la· anterior provoc6 condicio~es sumamente prece--
rias en las mismea, determinando fundame~taimente el rompimien 
to de las viejas estructuras económicas y pol!ticas que exis-: 
tian en el pe1s. 

VI. La Revolución Mexicana de 1910, fu6 un moviITTiento social de -
les mesas campesinas que estalló en princ~pio como una lucha -
politice pexo que en el curso de la·misma. se desarrolló ccmo
una revolución agraria en la cual los campesinos lucharon por
minar un·sistema de castes, basado an la tenencia de la tierra, 
por suprimir la Hacienda y l.LevaL· a cabo una 11mpl.ia Reforme --

Vll. 

VIII. 

- Agraria. fsa guerra campesina conjunt~mente con i~ peque~n -
burgues1a derrib6 el poder politice de los terrateniente~ dan
do paso a.l desarrollo económico y al poder politice de la bur
guesie contemporanea. 

Son los principios juridico-pol!ticos del Articulo 27 Constitu 
cional, los que en él plasmaron algunos aspectos fund~mentale; 
de la posesi6n de la tierra por los que las masas campesinas -
del pa1s lucharon. En este precepto constitucionai descansa -
hoy tod~ un sistema socioecon6mico. que establece ie posesi6n, 
e~plotaci6n y redistribución de la tierra. 

Es el sistema constitucional que sobre la tenencia de la tie-
rra existe, el que envuelve y protege le propiedad privada es
tableciendo un limite de su~arficie de la m~s~a, recibiendo el 
nombre de peque"ª propiedad, misma que cons~deramos excesiva -
pare un solo propietario porque existe un aLto nGmero de pobl~ 
dos sin tierras que cultivar. 
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IX. La Propiedad Comunal es una de las formas de propiedad de la -
tierra en nuestro ~a!s que la ley aQn protege, misma que fue -
la que predomin6, hasta antes de la conquista, ya que tuvo un
amplio deserrollo. Desgraciadamente el sistema semifeudal y -
capitalista fueron dando la pauta para la extinci6n de la mis
ma, es decir, que fue la estructure económica y politice colo
nial la que destruy6 en gran parte la propiedad comunal; tam-
bién la Rep6blica Liberal contribuy6 a lo anterior al oromul-
garse el conjunto de Leyes de Oesemortizaci6n, mismas que cul
minaron en la "Ley Lardan de 1656 y la Constitución de 1857. 

X. La Prooiedad Ejidal es otra de las tres fo::rmas de la tenencie
de la tierra inmersa en la estructura agraria del pais, resul
tante del proceso legal de la acci6n agraria llamada ~otaci6n
de Tierras, misma que constituye la formación del ejido. Pro
piedad enmarcada dentro de un complejo de Instituciones Estate 
les y Paraestatales .amalgame caracteristicas de varios tipos : 
de propiedad como son: la Estatal o Nacionalizadar Corporati-
va, Comunal y Privada. En consecuencia, la Propiedad Ejidal -
es une Propiedad de la Naci6n cedida a un n~cleo de poblaci6n
campesino para su usufructo vitalicia. Propiedad que estable
ce limitaciones jurídicas pare con sus poseedores y que ha se~ 
vida como garant!a a la estagnaci6n pol!tica y tranquilidad s2 
ciel del agro mexicano. 

XI. L~s llamados pequeflos propietarios son aque1los sujetos de De
recho Agrario que poseen la mftxima superficie de tierra que el 
Congreso de la Uni6n y las Legislaturas de ios Estados en sus
respectivas jurisdicciones establecen como el limite que un -
propietario puede poseer, declarandola inefectable y con dere
cho a obtener Certificado de Inafectabilidad; este sujeto de -
Derecho es sin6nimo de terrateniente, mismo que la ley faculta 
para localizar su pe~ue~a propiedad cuando la finca resulta -
ser afectable. Asimismo, en el caso de restitución de tierras 
se le respeta la extensión de 50 hectAr~aa de superficie, pre
vias requisitos que establecen los Art!culos 27 Constitucional, 
Fracciones XV, XVII y 194, 249 y 257 correlativoa de le· Ley F! 
deral de Reforma Agraria. 
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XII. Loa comuneros han sido el sector social campesino mas vejado -
desde la-conquiste. quienes hoy en dfa presentan caracteristi
ces homogéneas desde el punto de vista Atnico. En materia 
agraria son los miembros que conrorman la Comunidad Rural con
capacidad legal pera disfrutar en comGn de las tierras. bos--
quea y aguas que les pertenezcan o que mediante el procedimien 
to jur!dico que la ley para el efecto establece se les haya -= 
restituido o se les restituyeren para su explotaci6n. Lo ante 
rior se apoya juridicamante en el Articulo 27 Constitucional.: 
frecci6n VII y 267 y damas correlativos de la Ley federal de -
Reforme Agraria. 

XIII. La condici6n jurídica de los ejidatarios como tal, se deriva -
de la acci6n agraria de Ootaci6n de Tierras, previos requisi-
tos de capacidad individual que la propia ley de la materia -
sanciona, teniend~ un derecho proporcional sobre la superficie 
total concedida acreditandolo mediante un Certificado de Dere
chos Agrarios. La categoría social de los ejidntarios sa en-
cuentra condicionada a las normas da derecho y obligaciones -
que la Constituci6n y la Ley federal de Reforma Agraria esta-
blecen. 

XIV. El caciquismo ha representado al propio subdesarrollo que vi-
ven los campesinos de todo el pa!s. puesto que dicho fen6meno
soc~al he limitado de la participación y decisi6n damocrAtica
en los asuntos pol~ticos y sociales de los mismos. fen6meno -
que se ha convertido en todo un sistema de control y manipula
ci6n político de las masas rurales y que para asegurar su con
tinuidad dicho sistema, se ha servido de la violencia ~isica. 

XV. El minifundismo es un resultado que no estaba previsto y un 
tanto inevitable del reparto agrario, sistema que se traduce -
en la subocupaci6n rural, provocando bajos niveles de ingraso. 
con un escaso poder de compra y limitaciones severas el ensan
chamiento del mercado interno, que es ln base de un desarrollo 
económico mAa justo que el pa!s reclama. 
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XVI. Indubitablemente, ~l latifundismo en México, es decir, le -
excesiva concentración de la posesión de la tierra ha sido -
históricamente el m6vil de las luchas campesinas del pa!s, -
aOn existiendo hoy en d!a un limite que se marca para la pe
que"ª propiedad en la ley, los neolatifundistas la acaoaran
mediente simulación, constituyéndose por lo tanto en grandes 
emoresarios agr!colas, los cuales forman grupos fuertes de -
presión politice y económico para el aparato gubern~tivo en
perjuicio del desarrollo de la íletorma Agraria. 

XVII. El proceso de marginalizaci6n en el agro mexicano, no es m~s 
que la negación misma del desarrollo económico y social de -
la mayor parte de la población campesina misma que ha sido -
obligada a vivir por el sistema imperante en una profunda -
desigualdad en todos los aspectos de la vida. Ha sido y se
r~ la marginación un factor generador de tensiones sociales
y conflictos pol!ticos que conduzcan al cambio de nuevos si~ 
temas de vida, que mejoren la misma de los campesinos. En -
general, los movimientos sociales habidos como la Independen 
cia, la Reforma y la Revolución en M~xico, han modificado -
el modus vivendi de todos los mexicanos. 

XVIII. Les condiciones socio-económicas que privan en la clase cam
pesina de M!xico, est~n dadas por el desequilibrio que exis
te entre la producci6n y la mala distribución del ingreso -
respecto de iR agricultura, propio de todo ~9!s subdesarro-
llado en al que, esa din~mica del capitalismo que se mani--
f!esta deja sentir sus efectos en todo el agro mexicano pro
fundizando la indigencia rural que conocemos. 

XIX. Son en primer plano les autoridades pol!tico-admi~istrativao 
y agrarias las que directa e indirectamente personifican los 
intereses del latifundismo y caciquismo retrasando el orogr! 
so politice, económico y social tanto regional, local como -
nacional dei pe!a. 

-------~··· , . 
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XX. Las pol!ticas a~anadaa de los gobiernos post-revolucionarios 
sobre Reforme Agraria en general, lRmentablemente no han si
do la suficientemente radicales como lo han clamado por siem 
pre las campesinos. Loa distintos periodos han dado pauta ; 
diversas orientaciones de las mismas, van de 1917 a 1930 y -
apenas si el proceso de redistribución de la tierra cobraba
simb6lica vigencia. Es hasta el Gobierno del General LAzaro 
CArdenas cuando e la Reforma Agraria se le da un verdadero -
impulso, decayendo aste con el Gobierno del General Avila Ca 
macho y con el del Licenciado Alem§n, quien promueve las re: 
formes reaccionarias al Articula 27 Constitucional en vigor. 
Lo anterior d~muestra que se ha carecido de solidez y conti
nuidad en esas politicas de Reforma Agraria hoy sometidas a
contradicciones de clase y a las mismas presiones del c~pita 
lismo que vive el pa!s. -

XXI. Es evidente que los profundos intereses econ6micas y políti
cos que representa le burguesía rural y toda en general as!
como los diferentes estratos sociales que la componen convo~ 
tida 6sta en una sola clase social exolota~ora y dominante -
funciona ampliamente en el agro mexicana limitando y obstacu 
lizendo el desarrollo de la Reforma Agraria y en consecuen-= 
cia ha provocado la lentitud del reparto agrario que claman
loa campesinos de todo el pais. 

XXII. Ha sido la medida politica m~s eficaz del gobierno mexicano
el organizar al campesino para su control mediante una es--
tructura como la que presenta la Confederación Nacional Cam
pesina, que centrdliza el poder de todas las Ligas Estatales 
da Comunidades Agrarias para funcionar como instrumento poli 
tica servilista, de manipuleo y sometimiento a los fines de= 
la maquinaria dados par el Estado. La función de la C.N.C. 
y sucursales es control politice campesino a tnl grado que -
el secretario General de dicha Confederaci6n la nombra el -
Presidente de la RepOblica en turno. 
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XXIII. Es el sistemñ socioeconómico y pol!tico el que envuelve la -
estructura agraria mexicana y ~sta a su vez, la aosesi6n y -
formas de explotación de la tierra la que hist6ricP.mente h~ -
sido y sera la causa fundamental de todas las luchas y movi-
mien tos campesinos. Esta lucha por la tierra no se limita co 
mo tal, ya que implícitamente dicho problem¿ se enmArca en u; 
contexto econ6mico-social, lo que amplia sus objetivos todos
encaminados a erradicar la miseria social existente en el ca~ 
po mexicano. 

XXIV. Han sido las propias condiciones sociales del agro, las que -
determinaron se expidiera un Nuevo Ordenamiento Jurídico; la
Ley federal de Reforma Agraria que con arreglo a la ley funda 
mental entró en vigor en 1971, orientada esta principalmente: 
a la aolicaci6n de una Nueva Pol~tica A7raria, con el objeto
de alc;mzar los mecanismos necesarios pa.ra un cambio de las -
Estructuras Econ6micas que coadyuven a lograr la justicia so
cial del campesino. Son las innovaciones de la Ley federal -
de Reforma Agraria las que ofrecen con su estricta y honesta
aplicaci6n por parte del Gobierno Mexicano mejores perspecti
vas de cambio en la Superestructura e Infraestrucf"Zira del --
peis. 

XXV. No se puede negar que la tierra laborable que pudiera ser re
partible es insuficiente para todos y cada uno de los campesi 
nos que la necesitan. As! como tampoco que le explosi6n dem~ 
gr~fica rural reduce dicha posibiiidRd, ante esta realidad, : 
del impulso y fomento que se de a las ngroindustrias depende
r& la solución en gran medida a la enorme desocuoaci6n campe
sina existente y en consecuencia mejorar~ el nivel de vida de 
los campesinos que en Oltima instancia de eso se trata. 

XXVI. La continuación de la desocupación, el nulo ingreso econ6mico 
y ia presi6n demogr~fica reflejan inseguridad social en el -
ambito rural, lo que obliga a los campesinos en su mayor!a a
emiarar a las grandes ciudades, pudiendo disminuir considera
blP-~n te esta situación, con una plnneade politice en la dis~ 
ll'in:. ~i6n de las inaustriAS rurales. ?ara ello existen ya ba
ses juridicas en la Ley federal de Reforme Agraria, Articulo
l 73 y correlativos, pore trazar esa politica que beneficie a
las campesinos y menoscabe la emigración rural-urbana y con -
ello el descontento que se general~ze en el agro. 
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XXVII. Justificado ea, el descontento evidente que se generaliza en
el agro mexicano de campesinos frustrados en el largo proceso 
de la repartición de tierras. finalidad entre otras de la Re
forma Agraria y 96nesis del movimiento revolucionario de las
masas campesinas de 1910. Inevitable será también, el grada
da conciencia y participaci6n pol~tica que tomen los mismos -
para manifestarse de manera radical. La frustración y el en
geno en el agro han sido la causa esencial de brotes de vio-
lencia y movimientos campesinos. los ya antes dados hist6ric~ 
mente desde la indepenóencia hasta la revolución confirman lo 
anterior. 

'<XVIII. 

XXIX. 

Sin duda alguna, ante la fuerza organizada que ejerzan los -
campesinos frustrados, mismos que por su situación elevarán -
sus demandas bajo ~rincioios mas radicales para la solución -
de sus problemas !;ocio-econ6micos. lo que en un momento dado
etentará contrn los intereses de la clase social en el poder-

. y le propia estabilidad politice del pa!s. Ante ello el Go-
bierno eri defen3a de los intere¡;es que representa y de sus -
instituciones "Revolucionarias" que a su servicio se encuen-
tran, desencadenará inminentemente la represi6n en todo el -
agro mexicano, so pretexto de salvaguardar ia paz social y el 
sistema de derecho juridico del que tanto hablan sus represeu 
tan tes. 

No han sido fortuitos los cambios estructur«les en la vida so 
cial, politice y económica que ha sufrido la sociedad mexic~: 
na en sus diferentes etapas hist6ricas dadas, ya que han sido 
fundamentalmente, las condiciones materiales de vida de las -
masas campesinas de todo el pats. lo que ha generado dichos -
cambios con su intervenci6n, producto i.nducab.lemente de la p_g 
sesi6n, explotaci6n y en general, del Sistema de la Tenencie
de la Tierra imperente, lo que hoy una vez mtls refleja y ori'-
9~na indigencia rural e inseguridad en todo el agro mexicano. 
Ser~ en el presente la malaventura de las campesin~s as1 como 
la situación de crisis por .lo que atraviesa el pais lo que d~ 
terminarft que el mexi~ano unido, sus principios converjen en
la transformación radical de las estructuras social, politi-
cas y econ6micas quo lo presionan. lo que hace previsible que 
dichas masas campesinas organizadas y con am~lia conciencia -
politice reafirmen median te la acci6n. ia cr'e,,ci6n de un nue
vo orden social m~s justo qua hoy en d!a se hace imprescindi
ble .. 
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