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l ~ T R o D u e e I o N 

El Ejido mexicano es una lntitituci6n que pretende de -

alguna manera resolver uno de los aspectos más importa~ 

tes para el desarrollo económico y social de nuestra -

Nación, su producci6n agropecuaria. 

Nuestro Pn"'rs en sus diversas épocns ha sufrido sistemas 

de explotnci6n irracionales que no han beneficiado a su 

economia ni ft su poblnción~ 

En la época prehispánica con el poder y la fuerza de -

los pueblos aztecns, se somete a lns demás tribus perm.!_ 

ti~ndoles solamente ?Cquefias concesiones sobre su pro-

piedad territoriul. 

MAs ddelnntc con la conquista cspafiola de todos los pu~ 

blos inJlgenns, se inicia una etapn de tratos inhumanos 

y de vejaciones por parte dol conquistador en contra de 

los primeros propietnrios del suelo de M~xico. La crea

ci6n de leyes y de instituciones como La Encomienda be

nefician solamente a los españoles. 

Sin embargo debemos aclarar que en este periodo la acti 

vidad preponderante era la rninerin no la agricultura, 

la cual sólo ero autosuficiente y no producia ventajas

econ6micns a los hacendados; el oro, la plata, el cobre 

y los demás minerales empiezan a ser enviados a Europa

principalmente a Espana, 

Y aún cuando algunas leyes tratan de proteger a los in-. 

digenas, la verdad es que se les hebia despojado de sus 

tierras y luchaban por conservar el lugar que te11lun -

destinado para sus casas-habitación , los solares urba-

nos. 



II 

Cas! al concluir este periodo, más de la mitad de las -

tierras pertenecian al clero, el cual no las hacia pro

ducir, es decir se encontraban inactivas. 

No existe ningún derecho, no hay ningún valor más pode

roso y que más interese al hombre, después del derecho

ª la vida que su Libertad. 

Un hombre puede trabajar donde le plazca y recibir por

su trabajo una remuneración que sea .Justa, pro¡lorclonal 

y suficiente pera satisfacer sus necesidades más clemen 

tales, pero que ocurre si en vez de sueldo recibe gol-

pes, si en vez de compcnsoción sufre difnmnci6n, si no

tienc seguridad ni en su persona, n! en la de su fnmi-

lia y mucho menos en la de sus bienes, nace en él la -

necesidad de liberación; dejar de ser esclavo cntonces

no s6lo significa quitarse las cadenas. los grilletes,

salir de una celda, sino tambi~n seguridad familiar, -

dispoaici6n de elegir, facultad de opinar, posibilidntl

de cambiar de domicilio, de trabajo, de vida, lo cual -

redundará en beneficios tanto económicos como moralcs,

esto es lo que motiva al campesino a encabezar un movi

miento armado que le permita su libertad: El movimiento 

independentista. 

Aunque es encabezado por Hidalgo, el cual busca en un -

principio la Independencia econ6mica en relación a Esp~ 

ña, la clase social campesina hace crecer este movimien 

to y n16s adelante con Morelos busca la modif icaci6n a -

los sistemas sociales de vida, haciendo n un lado la -

marca de infamia con que eran tratados los indigenas, -

pidiendo trato justo para todos y llamándolos america-

nos, al igual que o los criollos. 
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Después de rniis de una déc:id¡¡ d.:. luchas contra los colo

nizadores, por f!n es aceptada la Independencia de Méx~ 

ca, aunqu2 no cumple totalmente los anhelos del pueblo

mexicano. 

Alín asi, la situación para el campesino no iba a ca~hiar 

el reg!rnen imperialista sigue manteniendo el poderío de 

los la ti fundis tas y del ele re. 

Recordemos que es el latifundista el que queriendo ind~ 

pendizarse de España y suspender el pago de tributos a

aquel la Corona el que pe lea con mayor intert!s por cons~ 

guir la aün cuando L'~.; in te r6s scil personal y no social, 

b~sque ganancias particulares y no meiores f0r~~2 de ~~ 

~a suciül para las clases desposeídas. 

Desde el perfodo de la. consumaci6n de la Independencia

y hasta la época de Ju~re~ el clero sigue acrecentando

sus {Jropiedadcs y con ello pGrjudicando la ecanorr.!a na

cional al no hacer! a producir y a~t?más c::::t;:ir exenta del 

pago de impuestos. 

Es entonces cuando se da el fatal desmembramiento de -

una parte de la RepGblica Mexicana que se anexa a los -

Estados Unidos en 1844. 

Ju&rez pretendiendo poner en movimiento las tierras del 

clero expide su Ley de Nacionalización, la cual tiene -

fatales consecuencias pues deja de ser el clero el due

ño de las tierras, pero surgen los latifundistas. 

Y para consumar este hecho, años m~s tarde con Porfirio 

D!az en el poder, se despoja por completo a las cornuni

d;ades de sus propiedades con la Ley de Colonizaci6n. 
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Despojados, pobres, hambrientos, maltratados y muriendo 

por centenares surge el movimiento armado de 1910, La -

Revoluci6n Mexicana. 

A su conclusión, y en la Constituci~n Política que hoy

nos rige, se plasman las ideas de Villa y Zapata: la Pe 

queña Propiedad y El Ejido, que cumplen una función so

cial. 

De esa época a nuestros días han surgido Leyes, Decre-

Lo.s, R13yldm~ntoti, etc., encaminado~ a re::;:olver los pro

blemas agrarios dados en cada ámbito temporal. 

La actual Ley de Reforma Agraria seguirá reformandose -

porque la sociedad es dinámica y los problemas intermi

nables, lo que hoy es funcional dejara de serlo y se -

volverá anacr6nico. 

Tratar de resolver los problemas actuales corresponde a 

los hombres tanto del campo como de las ciudades y a -

sus gobernantes. 

No permitir que se siga destruyendo una institución que 

con historia y con mucha sangre derramada por el campo

mexicano se ha forjado: El Ejido. 

Se habla de interés pl1blico para beneficio de una sacie 

dad, pero no debe permitirse cuando lo 11nico que se in

tenta es el lucro con terrenos ejidales por parte de -

loo partículares. 

La corrupción de las autoridades junto con el deseo de

obtener jugosas ganancias por parte del capitalista son 

los principales elementos para la destrucción de esta -

institución. 
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El fraccionamiento y la venta de estos terrenos ejida-

les que por Ley son inalienRhles ocasiona baja en la -

producci6n de productos alimenticios, explosi6n demogr~ 

fica elevada, y muchas otras situaciones que veremos en 

este modesto trabajo. 



a).- En España 
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ORIGEN DEL EJIDO 

a).- ~N ESPANA 

A fines del siglo XV, con el reinado de los Reyes Cató

licos, en una época en que se iniciaba el capitalismo,

seguia siendo la tierra el principal medio de riqueza y 

el signo primordial de potencia económica. 

AG.n subsiste en España la idea antes mencionada como -

país de econom1a preponderan temen te agrícola. (l) 

Se puede señalar que el 2 o 3 i de los españoles situa

dos en la cuspide de la jerarquía social poseían el 97-

o 98 % del suelo ibérico. 

El latifundismo era el régimen imperante en la distrib~ 

ción del suelo español. 

Entre el 3 y 4 % de la propiedad ib~rica pertenecian a

las clases medias urbanas o rurales repartidas en pare~ 

las de pequeña extensión. 

Las clases humildes no participaban en el reparto de -

la~ tierras cultivables, salvo los pastos de !os pue--

blos realengos de alta montaña poseídos casi siempre en 

régimen comunal de vecinos. 

Los artesanos poseían solares o pequeñas fincas urbanas 

y eran dueños de las pequeñas casas que habitaban. 

Los judíos fueron grandes propietarios urbanos, pero e~ 

si nunca de predios rústicos, después de 1492 sus pre-

dios son adquiridos por individuos de la clase media. 

Se dan en esta época dos corrientes para el reparto del 

suelo: 

(ll VICENS, VWFS, "Historia de España y ~ca". &lit. Vives 
España, 1976. 



1).- Concentración de la gran propiedad por la fusión -

de grandes familias por enlaces matrimoniales. 

Los Reyes favorecen esta corriente por que todavía no -

existia la noci6n cldrd a~ loti L~11~flci0s qu8 un_ rap~r

to m~s equitativo pod!a reportar a la economía del país 

además de considerar esta corriente como una justa com

pensaci6n al menoscabo sufrido por los nobles en sus p~ 

sesiones al iniciar el reinado .. 

La crisis que sufri6 el agro de Castilla en esta ~poca-

no fc:ivorec.:: 0:: rti°g1rr.c:n Ce t=:cq'..lcf..:i propiedn.d; !es campe-

sinos se ven forzal~): ~ vender sus tierras a los arist~ 

cratas. 

2) .- Otra corriet1cc tend!a a un mejor reparto de la ti~ 

rra, pero no por ser prop6sito del gobierno, sino como

juego político. 

Años más tarde al ser reconquistada la porción occiden

tal del reino de Granada, fuerun repartidos pequeños 12 

tes adjudicados a gente de la clase media y modesta de

la B~ja Andalucía que habian participado en la campañaª 

El empobrecimiento de la pequena nobleza facilittl ~1 ªE 
ceso a la propiednd de los cultivadores que sólo las--

poseíanª 

Estos fáctores tendían a un reparto más equitativo del

suelo. 

En el reinado de los Reyes Cató~licos existió una enorme 

desigualdad en el reparto de las tierras, sin poder pr~ 



cisar si fué igual o mayor que en la época precedente. 

Las guerras civiles que precedieron a los Reyes Cat6li

cos, la expulsi6n de los Judios y los Moros entre otros 

La masa campesina en la Corona de Castilla era te6rica

mcnte usufructuaria o arrendataria de las tierras que -

cultivaban, mediante pago en especie además de sus deb~ 

res fiscales y políticos. 

La situación jurfdicu de los cultivadores de una y otra 

reyi6n era variada. 

Fueron la clase social más debil en el per!odo de Fer-

nando e Isabel y los Reyes no pudicr6n detener su empo

brecimiento. 

La protección a la ganadería entre otras medidas guber

namentales desequ111bra la econom1a del campesino, ~sto 

aunado a las sequ1as y 3 l~s mal3s cosechas. 

En la ~poca de los Reyes Católicos continOa predominan

do la economía agraria sobre la urbana o industrial. 

No se vislumbra la posibilidad de una reforma agraria -

en favor de la pequeña propiedad, continuundo los lati

fundios con su poder. 

La industria textil lanera necesitaba consolidarse y se 

fomenta la ganadería, se acrecenta el privilegio de la

Mesta. <2> 

Esto trajo como consecuencia el mayor empobrecimiento -

de la agricultura, se abandonan los campos. 

(2) ClJ. citada en Página 1 
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b) • l. .La Conquista 



b) • - EN MElCICD 

b. 1. LA C(Jt.QJISTA 

El pueblo azteca en el momento de la conquista domina

ba y mantenía sojuzgados al rasto de los pueblos indí

genas, eran poseedores de varias institur.iones para la 

explotaci6n de sus propiedades que habían logrado con

quistar. 

Existía un Jefe Supremo denominado Tzin, elegido por -

loH ancianos y ios jefes de barrios en que se en con tr!! 

ba dividida la Gran TenochtitlSn. 

Los noblan por mfritoti propios adquirían ese rango y -

por disposición del Tzin podían perderlo. 

Algunos autores consideran que al ocurrir la conquista 

el puebio azteca estaba const1tu1do por una sociedad -

donde todos eran i.gui:J.les, l_)C!:"O su polf.tic.:i y sus inst_!. 

tuciones se encontraban en pleno desarrollo. (3) 

Debemos conside:rar que en los aspectos político, econ6m_!. 

co y social, incluyendo el cultural tenían como base -

sus creencias teol6g1cas. 

Al asentarse en Tenochtitltin el pueblo azteca tiene un

gran desarrollo político que se impone al familiar, por 

ello en el Calpulli se disfrutaban las tierras inóivi-

dualmente y no colecti.vamente. 

Lo anterior hace desarrollar la apropiaci6n territorial 

y pos su necesidad de expansi6n los aztecas inician las 

conquistas de nuevas tierras concentrándolas en persa-

nas privilegiadas dejando a los pueblos con - -

(3) CHAVEZ, PAD!Ul MARI'HA. "El Derecho Agrario en México". 
Edit. Pon1la, Quinta Edici6n, MéXico 1976. P.146 



quistados una parte de sus tierras en arrendamiento. 

Bn un principio y debido a la poca cantidad de tierra -

cultivable, recurrían a la construcci6n de chinampas. 

existian en esta época: 

1.- Tlatocalli. - Para uso personal del 'l'zin y pod:L1 di~ 

poner libremente de élla; debemos mencionar que el Tzin 

era el Cmico propietario en su sentido ret.1s amplio de -

las tierras y sólo él podía disponer de élla. Todos se

~ujct~b~n .J. :::us dc::;co.c y vol\."'Í.:in .J. :;u poder cu.:indo la -

deseaba. 

2.- Pill~lli.- Otorgada a parientes, cilballcros, caci-

qucs o gobernadores por servicios especiales como: Polf 

tices, militares, administrativos, etc., se tr.:insmitían 

de padres a hijos, estaban exentas de tributos y no se

podían transmitir a pl~beyos por que el dueño podía pe.E. 

der sus derechos. 

Se labraban por peones o arrendatarios que no adquirían 

ning~n derecho sobre éllas y los dueños antiguos que h~ 

bian sido conquistados los labraban ae ~000 r~rpcirln ñ

la aparcería, recibían el nombre de mayeques. 

Se notan tres clases de trabajadores: 

a).- Aparceros.- Que participaban en la producción. 

b).- Mayeques.- Con derecho sobre la tierra, pero no 

era libre pues había sido conquistado. 

c).- Macehual.- O pe6n del campo, que laboraba a cambia 
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de un pago o jornal. 

3.- Las tierras destinadas al mantenimiento de los ser

vicios públicos y del cultc. 

a).- Teotlalpan.- O tierra de los dioses, destinados a

cubrir los gastos de ceremonias religiosas. 

b).- Milchimalli.- Destinados a financiar los gastos mi 

litares en épocas de guerra. 

Cualquiera podia rentarlas para cultivarlas o se culti

vaban colectivamente por habitantes de aldeas vecinas. 

4.- Calpulli.- Parccl~ de tierra asignada al jefe de f~ 

milia para el sostenimiento de ésta, perteneciente a un 

barrio o agrupaci6n de casas. 

Era una especie de pequena propiedad que tenía que cum

plir una función social, es por esto que se hace el ti

po de propiedad más interesante de esta época. 

Es decir la propiedad de las tierras o parcelas del Cal 

pulli pertenecían a todo el barrio y el usufructo o sea 

el uso y el fruto eran privados y lo gozaba quien lo -

cultivaba y que les había sido cedido por sus parientes 

o por los cabezas mayores o jefes de familia. 

Para obtener Calpulli o parcela sin ser molestados en -

su goce, eran necesarios los oiguientes roquisitos: 

a).- Residir en el barrio; 

b).- Continuar residiendo mientras quisiera conservarlo 

c).- Cultivar la tierra sin interrupci6n. Sí se inte--

rrump[a un ciclo agrícola se amonestaba al jefe de fami 
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lia y si reincidía otro ciclo perd!a el Calpulli y se -

asignaba a otro jefe que quisiera cultivarlo. 

En caso de conflicto se llevaba el asunto a los trMbun~ 

les para que resolvieran, este tribunal se integraba -

por el consejo de ancianos y un representante del rey -

presidia el tribw1a l. 

El consejo de ancianos tenia un mapa exacto del Calpu-

lli y se registraba cuidadosamente a los poseedores y

cualquier cambio en los mismos. 

és de hacer notar el gran parecido entre esta institu-

ci6n y nuestro actual Ejido y como desde entonces la -

propiedad responde a una funci6n social. 

5.- Altepetlalli.- O tierra del pueblo; de uso comlln pa 

raºel pastoreo y para obtener gastos públicos y pago de 

impuestos. 

'l'iene semejanza con la propiedad comunal actual .. 

Casi al concluir este porfodo con la llegada de los e~ 

pañoles se notaba un gran acaparamiento de tierras con

ccn tradas por la fñmilia rcel, los nobles y los guerre

ros al trav~s de sus conquistas )• el resto de la ~obla

ci6n era controlada tanto econ6mica como socialmente. 

Lucio Z.!endieta y Núñez considera que estas sociedades -

indígenas estaban or~ginando nuevas transformaciones 

que se interrumpen con las conquistas de España.C4l 

(4) Cb. citada en página 4. 
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b.2. LA COLONIA 

La conquista que se había deaarrollado rápidamente deb~ 

de a las concentraciones Ce terrenos en personas privi

legiadas otorgadas por el jefe supremo a los nobles y a 

los guerreros al través de sus conquistas, es uno de -

los factores determinantes para que Hernán Cortés en -

tan s6lo dos años entre triunfalmente en Tenochtitlán:

los pueblos sojuzgados por los aztecas dan su apoyo al

conquistador, el cual con muy pocos elementos nunca 

habrta conseguido esta victoria en tan poco tit!l11po, la

cual hace caer en sus manos a todos los pueblos ind1ge

nas. 

Al conquistar a los indígenas se les explota tanto con

su trabajo como con sus bienes en beneficio de los esp~ 

ñoles, se produc~ uuc:i rc· .. ·cl-:..:::i!S::. d~ 1-:! i-nl t-Hra indf.qena 

y se implant~n formas de trabajo desconocidas. 

Los españoles que venían a Móxico no tenían el menor i~ 

terés en regresar a España debido u las condiciones ce~ 

tralistas que imperaban en la Península. Los Reyes Cat~ 

licos habian expulsado a los Judi..o::i, d.rabes y r:-.oriscos -

por no aceptar la religión católica, personas inteligen 

tes y capaces en el campo, la industria, la adininistra

ci6n, aniquilando as! su economta. Concentrando los te

rrenos e¡-, la nobleza y el clero, origina la incorporaci6n 

de la gente del campo al ejercito. 

En la Nueva España encontraban satisfacci6n a nm deseos 

de riqueza; además se les otorgaban t~tulos a los con-

quistadores, de mayor valor que los ti±ulos de los no--



bles de sangre. 

Por la necesidad de controlar el territGrio e imponer

condiciones econOrricas y sociales se establecen y col2 

niz?n a la Nueva España, principalw.ente en las zonas 

mineras y agr!colas quedando despobladas las costas. 

Jurídicamente el territorio incluyendo el subsuelo peE 

tenecian a la Corona Española, como una instituci6n -

que ahora se equipara con la Nac16n y entcnces corro -

ahora podían transferir a los particulares en propie-

dad. 

Su legalidad se basó en: (5) 

l.- Las Bulas del Papa Alejandro VI de los meses de m~ 

yo y junio de 1493 que concedían las tierras descubieE 

tas y por descubrir a la Corona Española a partir de -

una 11nea imaginaria conocid•\ como •Línea Alejandrina" 

con la obligación de instruir a lo:.; indigenas en la r~ 

ligi6n cat6Jica. 

2.- ~l Tratado de Tordesillas confirmado en 1506 por -

el Papa Julio II, modificando la "L!nea Alejandrina" -

celebrado entre España y Portugal. 

3.- Las Leyes de Partidas que autorizaban el derecho -

de conquista de los territorios habitados por infieles. 

Por medio de "Mercedes Reales" se ti tul aba a part!cul~ 

res y pueblos sus derechos sobre las tierras. 

Los repartos que se hicieron los conquistadores se ra

tificaron n.ás tarde por el rey y así se legalizó por -

(5) ~. CJlNNAS AGUsrIN. "HiBtoria Social~F.a'.:116mica de Méxi 
~ . Edit. Trillas, Segllhd!i Edici&i, 1974. 
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primera vez la propiedad privada en la Nueva España. 

Los primeros repartos fueron: 

a).- La peonfa para los soldados a pie. 

b).- La caballería para los soldados a caballo; y era

cinco veces m~ que la peonfa; estas medidas desapare

cen en 1589 al fijarse las ~edidas agrarias. 

Fuentes de Propiedad novohispana. 

l.- La Merced Real.- Ln beneficio de personas y comunf 

dades. 

2.- Posesi6n antes de la conquista reconocida por el -

rey. 

3.- El recurso de composici6n.- Que consistfa en el p~ 

ge a la Corona sobre tierras baldfas y realengas. 

Medidas Agrarias de 1589 (6) 

1.- Caballerfa de tierra, 42 Has aproximadamente. 

2.- F~nega para sembrar maíz, 3 Has. 

3.- Suerte de tierra, 1.0 !la,,. 

4.- Solares para casas, molinos y ventas, 17 Has. 

5.- Sitio de ganado mayor, 1755 Has. 

6.- Criadero de ganado mayor, 438 Has. 

7.- Sitio de ganado menor, 780 Has. 

8,- Criadero de ganado menor, 195 Has. 

Tipos de Propiedad Agraria en la Nueva España. 

De carácter colectivo 

a).- Fundo Legal.- Terreno donde se asentaba ·1a pobla--

(6) Cl:J. citada en ~gina 9 
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ción, el casco del pueblo con su igleeia, edificios p~ 

blicos y casas de los pobladores. Eran los aclares o -

caserío:: ~· 4:.. p;:.::-tir de la .iglesia 9e midPn 500 v;iras a 

los cuatro vientos; esta medida tiene importancia ac-

tual para los casos de restituciOn de ejidos. Es decl~ 

rada inalienable en 1567. 

b).- El Ejido.- Se ubicaba a la salida del pueblo; era 

de uso y disfrute comunal, inalienable e imprescripti

ble, tenía como PXtPnAi~n tina legua cuadrada: los de -

los pueblos indígenas tenían como finalidad que los i~ 

dios pudl.cran tener ahf sus ganados y que no se revo.!_ 

vieran con los de los españoles. 

En 1573 se est'1blcce el dotar de Ejidos a los pueblos. 

e}.- ?rcpic.- n~ ~~·0An pqp~finl: pArPcido al Alteoetl~ 

lli mexicano¡ sus productos servían para sufragar los

gastos pClblicos. 

d) .- Tierras de corn!in repartimiento.- Eran tierras co

munales pero de disfrute individual que se sorteaban -

entre los h.diJ.itant8S lle un pueblo ü fin de que las cu.!. 

ti varan. 

e).- Montes, pastos y aguas.- Estas las disfrutaban -

tanto los españoles corno los indígenas por orden real

de Carlos V. Por la preocupación de la ganadería se d~ 

riva la creación de la Hermandad de la Mesta en España 

unión de ganaderos con privilegios extraordinarios. E.:!_ 

ta institución sirve de base para esta ordenanza real. 
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La Encomienda. 

Esta instituci6n que facilita la mano de obra a los ~s 

pññolc5 y los convierte en colonos, tiene sus antece-

dentes en las Leyes de Partidas que concedían el dere

cho de conquista y despojo de tierras de infieles. 

En teoría se establece para proteger, defender y pri-

mordialrnente cristianizar al indígena, pero s6lo se le 

explotaba para su servicio. 

Ln la. ~~u0 .. ·.i L.:;t=".-::ñ::. S'...!!."'Je con la Ley la. Título B de la 

Recopilaci6n de Leyes de Indias. 

Se someten a los indfgends a los trabajos rudos en el

crunpo y en las minas, mueren por millares; atin cuar.Uo

es prohibida en 1523 se siguen encomendando indios. 

segu~a abusandosc. 

En 1542 mediante gestiones de Fray Bartolomé de las C~ 

sas logra que ac dicten las Nuevas Leyes que ped!an e~ 

tre otras cosas un trato más humano a los indígenas. -

Se suspenden tres años 1u.á1:J LctrJc. 

Por Cédula Real del 16 de Abril de 1550 se liberan más 

de 150,000 trabajadores por no probar los patrones la

legalidad de estos esclavos; Don Luis de Velazco ejec~ 

ta esta orden y se opone energicamente a las protes- -

tas de los mineroa, señalando que vale mas una vida -

que todo el oro del mundo. 

Con ésto se inicia el trabajo asalariado y la decaden-
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cia ·de la Encomienda, con el tiempo pierde importancia 

Surge en esta época una instituci6n denominada Cuate-

quil o P.cpart!mJ.~nt.0 1 por medio de la cual los alcal-

des estaban facultados para extraer campesinos de sus

pueblos para realizar el trabajo rudo y se les pagaban 

sueldos bajísimos; desaparece en 1632 por su crueldad

e injusticia. 

Ln 1720 es abolida la Encomienda y nurge el peonaje o

trabajo~ n jornal, como consecuencia de la propiedad -

privada española y el trabajo minero asalariado en ---

1551, los indios despojados se convierten en peones de 

el campo o de las minas, lo que origina la ampliaci6n

del uso de la moneda, crea un mercado interno y conce~ 

tra trabajadores en ciertos lugares principalmente en

las zonas nu.neras. 

Econom!a Novohispana. 

Se van introduciendo lentamente los sistemas de culti

vos de los españoles y se hace comün el uso de bestias 

de ca~a, se establece el uso de la moneda como siste

ma de cambio en sustituci6n del trueque incilgena. 

La economía española, siguiendo la doctrina econ6mica

de la época se basa en la extracci6n de metales y su -

acumulaci6n. 

Mientras que la ind!gena se fundamentaba en los culti

vos de ma!z, frijol, cacao y algod6n. 

Los sistemas de cultivos españoles arraigan a estos en 



14 

el campo , pero los perfeccionamientos en la producci6n 

ali~enticia s6lo a ellos beneficia. 

Sin embargo la actividaá preponderante era la miner!a -

y en los tres siglos de colonia se hace sentir poderos~ 

mente asta actividad. 

La ambición del conquistador impide el desarrollo de -

las técnicas de producci6n y la economía de ésa época. 

Debido a diversos f~ctores como la abundancia de ~inas, 

~J mercantilismo, etc., las zonas mineras se poblan de~ 

sa y rápida~entc y alimenta la economía española al pr2 

porcíonarlc recursos par~ sufragar los diversos gastos

de la Corona española. 

En 1796 se extrae oro y plata equivalente a veinticinco 

millones seisciento::i cuarenLct y ...;uatrv :-::il .:;~:!.:1.i~!'ltt::'.'~ -

sesenta y seis pesos; la importancia de las minas y su

alta densidad de población que requer!a de productos b! 

sicos alimenticios, hace desarrollar a su alrededor la

agricultura y la ganader!a. 

En las minas se empleaban principalmente indioH eticla-~ 

vos, encomendados, cuatequilcs y asalariaCos y el pr~-

ducto de las minas se empleaba principalmente para com

prar haciendas y construir iglesias. 

En 1777 se estableci6 el importante "Cuerpo de Mineria

de la Nueva España", tribunal especial para los mineros 

Se dictan en esta época las Ordenanzas de Miner!a. 

La agricultura novohispana se detenía al progreso por -

varios factores como: 
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- Vicios feudales traidos de España a América; 

- Se concentraron las tierras en pocas m.anos1 

- Sólo se produc~a para el consumo; 

- No exist!an almacenes para guardar cereales; 

- Acaparamiento de la iglesia, la cual no producía ni-

era fuente de trabajo, los propietarios las hipoteca-

han al clero y al ser insolventes, la iglesia se qued~ 

ba con e"'llt:1s; 

- El clima y l¡i dificultad en el transporte; 

- La preferencia por la llliner!a; etc. 

La agricultura novoh.ispana no era lucrativa pues trab!!_ 

jaba con pérdidas, en cambio se pagaban precios eleva

d:!.:::!.~~ rnr los productos filhricados en las ciudades. 

En los tres oiglos de colonia surgen tres tipos de pr9_ 

piedad privada: 

1.- Los terratenientes 

Las expediciones a Aml!rica financiadas con capital 

privado recibían en recompensa concesiones de terrenos 

que variaban en magnit.ud entre los soldados conquista

dores segt1n su grado militar: peonía, caballería, etc. 

También con el propósito de colonizar se otorqaban a -

particulares españoles por medio de "Mercedes Reales". 

Adem4s de la institución de "La Encomienda" que permi

tía obtener mano de obra gratis para las difíciles ta

reas de las minas y el campo y que se otorgaban con el 

pretexto de evangelizar indígenas. 



Las composiciones que consistían en el pago a la Coro

na por la posesión de tierras con lo cual se despojaba 

a los verdaderos dueños y St! acaparaba mas la tierra. 

2.- Los poblados indígenas 

Por medio de decretos reales denominados "Leyes de 

Indias", se intentaba proteger las forrr.as de tenencia

indígenas las cuales rara vez fueron cwr.plidas. 

Las leyeR espafiolas reconocieron los siguientes tipos

de propiedad ind!gena: 

a).- Fundo Legal, o solares urbanos destinados para la 

habitación de los indígenas; 

b).- El ejido.- Para la cr!a del ganado indígena; 

c).- De coman repartimiento, era considerada propiedad 

del pueblo y lo administraba el ayuntamiento. 

d) .- Propios, tierra comunal para el mantenimiento de

los servicios püblicos. 

Sin e~bargo en 1871 se dicta un decreto especial que -

trdtaLd Ue rGfor=~r 1~ prctecci6n ñl indígena, hacien

do prueba de que los indígenas hab{an sido reducios a

la miseria, se les habl'.an arrebatado sus tierras y lu

chaban por conservar exclusivamente sus solares urbanos 

3.- La Iglesia 

El clero era el terrateniente más importante, al -

adquirir la propiedad dificilmente volv!a a venderla y 

se cerraba al mercado. España en 1535 al ver este pel! 

gro prohibe la venta a sociedades eclesiásticas, pero-
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esta prohibici6n nunca se acato. 

Era el prestandsta m~& i~por~~nte y ejercía una gran -

influencia incluso sobre los grandes terratenientes 

que se encontraban en deuda con élla. 

En 1810 más de la mitad de la propiedad territorial y

del capital pertenec!'an al clero. 

Abad y Queipo señala que una décima parte de la pobla

ci6n novohinpana era española y era la que controlaba

y poseía cas! todas las riquezas y el resto eran ind!

genas que se encontraban en condiciones miserables .C7l 

El problema agrario propiamente se inicia en este per!~ 

do, sin embargo es hasta la aplicaci6n de las Leyes -

dictadas por Juá..L.C:Z i~ pe::- !:'!:~.:z cu~nrln se consuma la -

destrucci6n de los F.jidos y de los pueblos y comunida

des ind!genas. 

(7) ECKSTEIN, SALOMON. "El Elido Colectivo en Hbxico". 
Edit. F.C.E., Segunda Edición, Mbxico, 1978, pps. 
15 y 16. 
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a) • - MENTALIDAD DEL CAMPESINO MEXICANO 

Al colonizar España a M6xico se inicia como ya viwns -

toda una etapa de de:<pojo::: y tratos inhumanos contra -

la poblaciOn indígena. 

Con instituciones tan crueles como la Encomienda y el

Cuatequil, el esclavismo en menor escala y el jornal o 

peonaje con sueldos miserables y con deudas que oblig!!c 

ban al campesino a labrar la tierra de por vida, o las 

minas o las obras Je los terratenientes, se va forman

do en la mentalidad del indtgena la idea del cambio t2 

tal. 

Agregado ésto a las distint,1s formas de economía espa

ñola que consistía principalmente en acurnulaci6n de m~ 

tales, ~Íl~lcc ~~ ta rueda y el arado, utilización de -

bestias de tiro y carga, cultivo de pidBLu::; y ilP fru-

tas a las cuales casl. no tenian acceso, corno es el ca

so del trigo o del vino; economía desconocida para los 

indígenas y que repercute en una gran cantidad de mueE 

tos on el r.ampo y en las minas debido a la explotaci6n 

de que era objeto en jornadas laryuísi~as y en condi-

ciones por demás insalubres. (8) 

Asimismo por las grandes afluencias de mineral a Espa

ña, aquel pars se enriquece mientras ~ste se empobrece 

situación que tarnbi~n es determinante en el costo de -

las mercancias tanto en Europa como en Nueva España. 

La gran concentración del territorio y su improducci6n 

son perjudiciales para el país y empobrece más a los -

indígenas. 

(8) Cb. citada en p:í.gina 9 
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La producción del campo sólo era para autoconsumo y tr~ 

bajaba con pérdidas. 

La iglesia pose!a las mejores tierras, las cuales no -

hacia producir. 

La industria no se puede desarrollar principalmente pcr 

la política proteccionista de España, la cual bonefici~ 

ba a industrias extranjeras que fabricaban manufacturas 

a precio elevado y la Metrópoli s6lo sirve de interme-

diaria ontre el consumidor americano y la industria eu

ropea .. 

El clero no otorgaba cr~dito a la industria. 

Todo esto awiado al mal trato en la rcalizaci6n de sus

trabaios, como no salir sino un d!a a la semana a su h~ 

1;Jar, los castigos por faltar al orden establecido en la 

industria, eran situaciones que iban formando en el ca!!! 

pes1no la idea de mejorar su condición de vida. 

Algunos autores afirman que el pafs vivíd una etapa de-

paz y tr;:nquilidad en la colonia, pero desde !!U naci---

miento la sociedad novohispana presenta antagonismos -

profundos de orden económico, social y pol!tico or~gin~ 

dos por la desigualdad de riqueza y los privilegios po

l!ticos y jurídicos de los grupos detentadores del po-

der. 

Se va creando en las grandes masas de población explot~ 

da un esp!ritu revolucionario vigoroso como no ocurrio

en otra colonia española, lo cual es antecedente y fac

tor determinante del gran movimiento de independencia -



20 

de 1810 que desde su inicio fué una lucha de clases de 

los trabajadores del campo y de las minas dirigidos 

por sacerdotes rurales, que interpretaban las ansias -

de liberac.iún de ~:-: pueblo oprir.iido. 

Lucas l\laman señala: (9) 

"La Revolución de Independencia fu!\ un levantamiento -

de la clase proletaria contra la propiedad y la "civi

lizaci6n". 

liidalgo por su movimiento independentista es excomulg~ 

do por el Obispo ;.Joad y Queipo y por el arzobispo Liz~ 

na por "enemigo del orden :..acial n. 

Para cumplir con su programa social Hidalgo decreta re~ 

didas agrarias en su histfoico documento del 5 de Di-

ciembre de 1810 en el cual establece: 

ºDeben entregarse las tierras a los natura.lt:a sir:. que

para lo suscesivo puedan arrendarse". 

Y el 15 de Diciembre de 1810 abolió la esclavitud y -
los tributos de los indios. 

Aunque en un prin~lpio i.nicii! Hidalgo el rr.ovimiento en 

funci6n de los intereses criollos que él representaba, 

posteriormente también es el interés de las clases so

ciales de aplastar a los explotadores el que hace cre

cer este movimiento. 

A esta etapa de iniciaci6n sigue la de organizaci6n e~ 

cabezada por Morelos, con el que se establece un pro-

grama con finalidades claras y precisas, adquiriendo -

(9) Cl:l. citada en ~gina 9 
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un sentido de reivindicaci6n social que no tuvo en el

principio. 

Asi, la guerra de independencia es un movimiento agra

rio y una lucha de clases que viene a representar el -

inicio del f!n de una etapa larga y penosa en contra -

de los habitantes de México, por parte del colonizador 

español lleno de ambic16n. 



b) .- Mentalidad del terrateniente extranjero 
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bl .- MiNTALIDAll DEL TERRATENIENTE EXTRANJERO 

P~ra el criollo, la Independencia era solanente una s~ 

paraci6n respecto a España y una sust1tuci6n del penin 

sular en el gobierno del pars. 

En su manifiesto del 12 de Enero de 1811 Hidalgo cijo

ª los criollos: (10} 

"Si dcsoais la quietud plll>lica, la se

guridad de vuestras personas, familias y haciendas y -

la prosperidad de este reino, si apctec~is que estos -

movimientos no degeneren en una Revolución que procu!"~ 

mas evitar todos los 3rnericanos, exponiéndonos en esta 

confusi6n a gue vcng.:s un extranjero a domi.nU:rnos, en -

fín si quer~is ser felices, descrtacs de las tropas de 

los cui.up.::c:::; ~· vPnir a uniros con nosotros ... Abrid -

los ojos -continuaba-, considerad que los ~ur~~~c~ pr~ 

tenden ponernos a pelear criollos contra criollos, re

tir~ndose ellos a observar desde lejos y en caso de -

serles favorable, apropiarse toüa la gloria del venci

miento, had endo después mofa y desprecio de todo el -

criollismo y de los mismos que los hu.Oi.c:.-.e:n d~fendido 11 • 

hidalgo al desatar la contienda anhelaba limitar la l.!!_ 

cha en contra de los españoles, para arrebatarles el -

poder polftico y el monopolio económico. 

Debemos recordar que tambi~n hubo influencias proceden 

tes del extranjero que motivaban a los latifundistas -

establecidos en Nueva ~spaña a buscar la separación --

(10) Cb. citada en p¡!.gina 9. 
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del gobierno español pvr u.~o criollo, vearrDs algunas: 

La Ilustración Francesa 

Principales ideas de algunos de sus más importantes r~ 

presentantes: ll1.l 

l.- Voltaire.- Co~hate la dominación eclesiástica, lu

cha por la libartad intelectual, religiosa y política; 

proclalllll la igualdad de los hombres con respecto a los 

derechos naturales de igualdad, libertad y protección 

de la ley. 

2.- Montesquiu.- En su obra "El Espíritu de las Leyes" 

establece el principio de la división de poderes, for

mulando las bases para una orga.ni¿;...i ...... l.~;;. ~~l!t5 r;\ que -

impidiera el despoti~mo de ur:. [)odi.:•r o de un individuo. 

3.- Rossaau.- Reclarr~ba un cambio radical del régiroen

pol!tico y social; proclamaba frcnlú ~ l~ teoría del -

derecho divino de los reyes el principio de la sobera

nía del pueblo; afirmaba que la soberanía del grupo c~ 

mo ejercicio de la voluntad general, no puede enajena~ 

se jamás, es también indivisible. 

éstas doctrinas ejercieron profunda influencia en la -

conciencia de las clases intelectuales de la Nueva Es

paña y de las otras colonias, inspirando en sus miem-

bros el propósito de sustituir las instituciones cádu

del régimen colonial, por nuevas formas de existencia

social y política. 

A partir del siglo XVIII se inicia en nuestro país la

descompoaición de la concepción católica del mundo y -

(lll <b. citada en página 9 
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el surgimiento de la concepci6n moderna. 

es en la segunda mitad del siglo XVIII cuando aumenta

la entrada y circulaci6n de ideas y de libros france-

ses principal:T'.cntc de c¡ir:'l:ctPr f:í loso'.'.ifico, pol!ticc y

social, los cuales son leídos no s6lo por las clases -

altas del país, sino aún por la clase ~edia. 

El principal efecto de e9tc pensamiento adquirido al -

trav~s de estos libros, es un car:lbio en la conciencia

mexicana qu~ deriva del inter6s por las cuestiones re

ligiosas hacia una nueva preocupaci6n por los problemas 

relativos a la sociedad, a1 gobierno y al hombre mismo. 

Algunas manifestaciones de la Ilustraci6n en nuestro-

país sor1 las siguientes: 

- Inconformidad por el r~gimen colonial; 

- Ser iniciaci6n da la emancipaci6n intPler.t11ral 1 ant~-

cedente <le la Independencia política; y 

- Representar la primera manifestación del pensamiento 

mexicano de espíritu aut6nomo. 

Revolución Industrial Inglesa 

Desde principios del siglo XVI, Inglaterra se encontr~ 

ba en pugna con España por diversos motivos, entre los 

cuales podemos señalar: 

- La Bula de Alejandro VI, concediendole a España y 

Portugal las tierras descubiertas¡ excluyendo al 

resto de los paises. 

-En el siglo XVIII por la intervención española para -



25 

la Independencia de los Estados Unidos. 

úebido a :;u Rcvoluci6n Industrial y la necesidad de -

abrir mercados a sus productos, además de las rebelio

nes de los pobladores de las colonias españolas en Ar.l~ 

rica y la propuesta de un grupo de individuos en 1742-

al jefe de las fuerzas Británicas para controlar el cg_ 

marcio colonial si los ayudaban en su Independencia de 

España, Inglaterra se ve motivada para que los americ!!_ 

nos consigan su libertad econ6mica-polític~. 

r:s de hacer notar que lo que moti va a los latifundis-

tas a llevar al cabo la independencia del país, no tie 

ne como finalidad el cambio social y las mejores cond~ 

cienes de vida para los campesinos, sino el trnimo de -

obtener ventaJas ec.:onú1u.i~.¡::; p:~::-~ 100rar sus fines que

se encamin4ban .J. u:i. mejor control sobre esos campesi-

nos mexicanos y dcstrucci6n del monopolio econ6mico de 

el clero. 

En 1783 se publica en Inglaterra un folleto que señal~ 

ba que era preciso trabajar por ld em.:incipaci6n de las 

colonias hispanas en /\mérica diciendo: (12) 

" •• Ha llegado el tiempo de acabar con el monopolio 

que ejerce España en América. 

En 1785 tres personas piden a nombre de la Nueva Espa

ña la protecci6n de Inglaterra contra la Corte de Ma-

drid que los gobernaba con tiranía y despotismo y los 

tenía en calidad de esclavos, obteniendo ganancias es

plendorosas al comerciar Nueva España con Ingla':.erra. 

(12} Cb. citada en página 9. 



Ya a principios del siglo XIX empieza Inglaterra a se~ 

brar ideas de insurrecci6n. 

Todo carrbia los planes de Inglaterra cuando con el fín 

de datencr la invasi6n francesa en los paises de Euro

pa, se olvida momentáneamente de invadir y sublevar -

las colonias españolas y se dirige a la Península Ibé

rica a defender a Portugal y España. Hacia 1820 los i.!!_ 

gleses vuelven a interesarse por la independencia de -

nuestro país. 

La Independencia de Estados Unidos 

Al firmarse la indepcndcnci de Estados Unidos, Europa 

estaba concediéndola a las demás colonias. 

L~ !~~~pend~n~i~ h~h1a sido loqrada gracias al apoyo -

de España y Francia, pero Espa~a ahora tendría dos en~ 

migos: Inglaterra y Estados Unidos; éste tlltimo era -

una gran potencia con intereses econ6micos, comercia-

les y marftimos en el Golfo de M6xico y en la conquis

ta del Imperio Español que difícilmente podría defen-

derse desde Europa. 

En 179 3 con la invenc16n de la desmotadora de algod6n, 

se produce Wla gran revolución econ6mica al introduciE 

se el ct•ltivo de algodón en gran escala. 

Se trataba de evitar que Inglaterra proveyera a Sudam~ 

rica de manufacturas, lo cual aumentaría su poder y h~ 

ría peligrar la independencia de los Estados Unidos. 

Estados Unidos acepta en 1822 la independencia de ~:éx!_ 

co, buscando beneficios a su prop~a econom!a. 
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Esta influencia del extranjero, encuentra apoyo en los 

grandes latifundistas de la época los cuales preveen -

grande~ baneficios al comercializar con el vecino pa!s 

que había alcanzado recientemente su independencia. 

Las guerras en Europa favorecen la independencia econ~ 

mica y política del país, pero despu6s el interés de -

continuar con sus privilegios ccon6micos es lo que t112, 

tiva al rico terrateniente a luchar manipulando a la -

yenL~ del c~~po pRrn lograr su independencia.. 

La Revolución Francesa. 

España trata por todos los medios de evitar que los n2 

vohisp.:tnos tengan conocim.iento de éste suceso porque -

pone en peligro su dominación sobre este territorio por 

lc:.it:i ..iU.(:.:J.J l~!:::c:.-.::.l.-:!s rli=-1 mismo: tratando de evitar la-

circulaci6n de libros referentes a este JDOvimíento ar

mado. 

Los franceses pretenden motivar a los habitantes de -

América para independizarse de la dominación española. 

Desde los años siguientes a 1.::i. H.evoluci6n f'ra.ncc:::a, -

Francia pretendía la liberación de los pueblos novohi~ 

panos en relaci6n a España. 

Francia invade España, José Bonaparte es nombrado rey

en España y su tarea consiste en que en este territo-

rio se produzca exclusivamente para Francia y bloquear 

el comercio con Inglaterra. 

En Nueva España se nombra una representación del virrey 

para establecer en E.spaña que: (l3)_ "· • • .Mientras los 

(13) Cb. citada en p3gina 9. 
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monarcas españoles no regresaran al trono y el país e~ 

pañol fuera desocupado por el ejercite invasor, el vi

rrey debía seguir encargado del gobierno de México, 

sin entregarlo a otra Naci6n, aunque fuese la misma E~ 

paña. " . . ' esto es rechazado en España . 

Todos estos acontecimientos logran acelerar la emanci

paci6n de las colonias españolas en Am~rica. 

El Plan de Igual~ de 1821 mediante el cual iba a lo--

g rarse la independencia., en sus puntos principales era 

radicalmente opuesto a los principios bajo los cuales

se habíil iniciado la i~c·.·.-·1··ción de 1810, mencionaremos 

algWlaS de sus principales ideas: 

- Se aceptaba como oficial la religión cat6lica; 

- ~e establece un gobierno mon~rquico constitucional -

con Fernando VII coco rey; 

- Respeto a personas y propiedades, continuando los t~ 

rratenicntes con ~us privilegios; 

- Conservaci6n del clero de sus propiedades y fueros,

conjurando ei peligro de la desamortización y conser-

vando sus fueros judiciales; y 

- Se mantenía a los empleados ptlblicos en sus puestos. 

De esta manera quedan unidos los intereses de los mil! 

tares, la iglesia y los trabajadores del gobierno 

virreinal .. 

~ste Plan en contraposici6n con el Grito de Dolores y
del movimiento independentista sirve de instrwnento a

las intereses del clero. 
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Los españoles se aprovechan con este Plan de ¡gual~ pa

ra salvar sus intereses, sus privilegios, sus eI!!pleados 

pllblicos y dem!is medios para seguir dotllinando M~xico. 

En la Villa de C6rdoba el 24 de Agosto de 1821 se cele

bra entre Iturbidc como representante del Imperio ~exi

cano y Don Juan O 1 Donoj u cor:.o cap:ttan general represe!!_ 

tantc de las cortes españolas, el "''l"rata.do Ce C6rC.oba 11
-

cn el cual se reconoce la indepcndenc±'a y soberanía de

México y su constitucí6n en w1 ioperio bajo la forr.i.a de 

gobierno monárquíco cunst.itu.::ion.;:ll.. 

Lsta guerra iniciada en 1810 y prolongada n.1s de una d~ 

cada a su conclusi6n no bcnef icía a esa gran cantidad -

de gentes que la secundaron, sino s~lo a unas cuantas -

clases privilegiadas al establecerse el i.Jrpcr1o de Agu~ 

t.!:-! ~~ Tt_:nrhiOP. 

Con este. Tr.:!.tado se conswr.a la contrarnvoluci6n itiici!!,

da por Monteaguado y vendrfa un perfodo de luchas que-

concluiría con lo p5rdiCa de m!s Ccl territorio w.exica

noe 
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c) .- DERECHOS DE. LOS MEXICANOS 

Observando la situaci6n real en que se desenvolvía el -

indígena, narrada en algunos documentos de la época, p~ 

demos entender si tenian o no dlyunas prc:-:::-cg~tivas en

su desenvolvimiento en la vida social, econ6mica y polf 

tica de la sociedad de aquel entonces. (l4 ) 

Sintetizaremos las diversas op1ni.oncs en torno a la si

tuaci6n de] mexicano y las propuestas de reformas a las 

leyes relacionadas con el troto hacia estos. 

----Carta del Obispe 1\.bad y Quei¡;o a 1 Rey de .Espaiid 

en 1799 ----

En el que entre otras cos¿s sefia.laba: 

En el estado actual <k• las cosas, son imposi

bles los adelantamientos morales de los indios si no se 

quitan las tralJas que se oponen .:i los progresos de lu -

industria nacional. . .La potJlaci6n C.ú l .J. Nueva España

se compone d0 tres clases de hombres a saber: de blan-

cos, de indios y de castas. Yo considero que los españ~ 

les componen la d~cima parte de la masa total. Casi to

das las propiedades del reino es tan en suB iluJ.nos. 

Los Ind~os y las castas cultivan la tierra y sólo viven 

del trabajo de sus brazos~ de aquí que nazca entre 6s-

tos y los blancos muc~as diferencias. 

Agrega: 11 
••• no ignaro que estos males nacen en todas

partes de la gran desigualdad de condiciones. Pero en -

América son todavfa mfis espantosos, porque no hay un e~ 

tado intermedio; es uno rico o miserable, noble o infa

me de hecho y de derecho •.. 11 

(14) FABIIA, Ml\NUEL. "Cin= Si~os de~laci6nimaria en Mé 
~"· &lit. F.C.E. Sé§\íñ Edíc~Méld=. P. 4 
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--~-Documento de Alejandro de ~umboldt 

Ensayo Político sobre el reíno de la Nueva España-- (15) 

~n el cual establece clara~ente la situac~6n de los in

dígenas a 1a v~z que propone algunas posibles solucio-

nes, afirmando: 

"Efectivamente los indios se encuentran en un estado 11".f. 

serable y las privilegios que al parecer conceden las -

leyes a los indios, les proporcionan pocos beneficios y 

casi siempre puede decirse que los daña~ • 

"Hallándose reducido::;; u.l cstr~cho espacio de 600 varas

que una antigua le)" señala a los pueblos indios, puede 

decirse que aquellas ndturales ne tienen propiedac ind$_ 

vidual y estan obligadas a cultivar las tierras concej! 

les~ .. los bíenas concejiles se dan en arrcndamiento

~04 l0~ intendentes; el producto del trabajo de los na

turales entra en la caja real, llt::::V~::.C.o 1ns oficios re~ 

les cuenta separada de lo que 61los llaman propiedad de 

cada pueblo. . • Digo lo que elles llaman, porque cesc.e

hace m!s de veinte año~, CD C3S~ ficticia esta propie-

dad¡ ... lo~ naturales se cans~n de reclarr~r socorras

dc las c~jas concejiles; se pds~~ aPns enteros en for-

mar un axpediente y al cabo los indios quedan sin res-

puesta ... estan ya tan acostll?l1brados a mirar ese dine

ro como si no tuviera C'.esti110; el intendente de Valla

dolid en 1798 envió a Madrid cerca de $ 40,000.00 cua-

renta mil pesos que se haPian juntado en doce años, d~ 

ciendo al rey que este era un don gratuito y patrioti

co que los indios de Michoacan hacían al soberano para-

( 15) Cb. citada en página 30. 
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ayuda de continuar la guerra contra la Inglaterra •• 

Es de notarse la eXplotaci6n de que eran vfctirnas los -

in<l!génas y las castas a sólo 10 años del ~ovirniento i~ 

dependentista. 

Eumboldt continaa diciendo: 

"La Ley prohibe la mezcla de castas, prohibe el establ~ 

cimiento de blancos en oueblos de inCios y a éstos dom~ 

ciliarse entre los asp~folcs., este estorba la civiliz~ 

c16n: .. lcg indíqenas se gobiernan por si mis~os. Er -

c~da pueblo hay 8 o 10 indios v1ej0.:; Ol..!~ •1iven ociosa-

mente a expensas de los ~:c"!rr's y que fundan su autorida0 

sobre su ilustre n.:icimi·~nt:o por sor descendientes de ª!! 

tiguos sefiores y su .rolítica n:añ",...ª la ti.:.i.n heredado de

padres u hijos .. Estos que qenoru.lr.:ente son los tínicos -

que hablan espt.thu.!. ~~ ,.,.l oueblo, tienen inter~s en wa!:!,.

tener a ciUS conciudadanos ~n la tra5 ~rofwid~ i~noran-

cia y asi contribuyen más que nadi<.! a oerpeti:.ar las --

preocupaciones, ignoranci~ y barbarie de los antíguos -

usos. 

11 
.... Las castas cie-:;;;.;ccdi•::>r'i:cs Ge lvs negros esclavos -

cstan marcadas de infa~c~ pnr la ley y suietos al trib~ 

to .. Entre la raza de r::ezcla, esto es, entre los mesti-

zos y los mulatos hay quienes se confunCen con los esp~ 

ñoles, pero la ley los mantiene envilecidos y menospre

ciados. . . r__.os indios y las castas es tan abandonados a

las justicias territoriales, los alcaldes los obligan a 

recibir a precios arbitrarios un cierto nü~~ro de - - -
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--bestias de labor con lo cual, todos aquellos naturales 

se convierten en sus deudores y con el pretexto de haceE 

se pagar el capital, el Alcalde Mayor dispone de éllos -

como verdaderos esclavos. 

Se sacrificaba su libertad por un caballo o un buey con

el caul trabajaban en utilidad del a~o, aunque a pesar -

de estos abusos se lograron progresos en la agricultura. 

Señala el pcli~ro de insur~ecci6n: 

. Si la nuevu legislación que la Nueva España espera 

con impacienci.J. no atiende la s11erte de los indios y la

gcnte de color, no bastar~ el ascendiente del clero por

grande que sea en el corazón de estos infelices, pa~a -

mantenerlos en la sumisi6n y respeto debidos al soberano 

.se hace necesario la Abolición del impuesto al tri

buto personal, cesar la infamia con que se marca a los -

hoII1bres de color, que cu.s.lquiera pueda ocupar empleos e! 

viles, concédanse tierras no cultivadas a indios y cas-

tas para su explotaci6n, díctese una ley uararia para 

trabajar tierrns improductivas, concédansc a blancos, i~ 

dion y cast3s poder domiciliarse en cualquiera de sus -

pueblos, que pertenecen sólo a alguna de estas tres cla-

ses, señálense sueldos fijos a jueces. 

Al proponerse la supresi6n del tributo personal se pide

el establecimiento de igualdad de derechos y de irrpues-

tos entre las diferentes clases del pueblo, con éllo es

tas rentas crecerán al mismo tiempo que el bienestar y -

la holgura de aquellos naturales. 
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~---~Informe rendido ?ºr el Consulado de Guadalajara 

al Virrey Iturr:f:garay el a~· de .Meyo de .1806----

M~nciona.; 

.Convendrfa que las tierras realengas y los pueblos 

de los indios se repartiesen gratuitamente a los padres

de familia arrendatarios y jornaleros, porque viéndose -

con propiedades, cul ti var:í.an las tierL·as con esmero, co.n 

la esperanza de gozar los frutos de sus fatigas y dejar

a sus des~nndj(~nti:~s las rr.cjo::-3!3 h.cch.:i.s o esfuerzos de -

sus tareas. . . 11 

-----Bando del 5 de Octubre de 1810 del Virrey Don -

Francisco de Vcncgas Saavedra----

Mayo de 1810 que exime de tributos a los indios y ordena 

~ue se les repartan las tierras a la mayor brevedad posí_ 

ble, se hace extensiva esta gracia a las castas, mulatos 

negros, etc., se les pedfa fidelidad y adhes16n a lapa-

tria y concurrir a rPprimir y sofocar la sublevaci6n que 

ocurre en San Miguel el Grande. 

-----Disposici6n aboliendo la esclavitud y que los 

indios percibieran las renta~ de sus tierras.----

Cuartcl General de Aguacatillo 

17 de Noviembre de 1810 

General José ~la. Morelos y Pav6n, 

Solicitaba entre otras cosas: 
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- Que todos stn cxcepci6n, hab!tantes de la Nueva España 

se denom±naran americanos~ 

- Nadie pagara tributos ni habrS esclavos en lo susces! 

ve y el amo que los tenga ser~ castigado. 

- No haya cajas de comunidad y los indios perciban las -

rentas de sus tierras corno suyas propias, en lo que son-

1.:is tierras. 

- ~l americano no est6 obligado a pagar al europeo pero-

01 ~urop~o ~i est8 obligado a pagar al amer~cano las de~ 

das contraidas, 

-La póJ..vora no es contrabando y cualquiera puede labora.,;:_ 

lu. 

- Continuuci6n del estanco del t&laco y alcabalas para -

mantener a la tropa. 

- Plazn.s y crr:plcou pura .:imcric.anos, no para europeos, -

aunque est~n indultados. 

-----Decreto del 5 de Diciembre de 1810 

Miguel Hidalgo y Costilla-----

.. las tierras de las comunidades de los natura-

les no se podrán arrendar, pues es mi voluntad que su go 

ce sea dnicamente de los naturales en sus respectivos 

pueblos . .. " 

-----Decreto de Morelos, dado en la Ciudad de Nuestra 

Señora de Guadalupe el 13 de Octubre de 1811-----

Contiene medidas para evitar la guerra de castas deterrr-!_ 

nando: 
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- Que el gobierno español serS sustituido por el de los 

criollos¡ 

- Que se agradezca a los criollos que fueron los prin:e

ros que tomaron las armas para defender a los naturales 

- Que los militares superiores no se excedan en sus fa

cultades contra los inferiores; 

- Que se acuda a la autoridad en caso de la comisi6n de 

alglln delito y que no se proceda con autoridad propia; 

- Que no se proceda contra los ricos y menos contra los 

criollos, por ser contra derecho esta acci6n y princi-

palmente contra la ley divina que nos prohibe hurtar y

tomar lo ajeno contra su dut.!ii.O y codiciar cosas ajenas. 

criollo o europeo, s6-

lo se embarguen sus bienes mediante disposici6n escrita 

del superior de la expedici6n; 

- Que se castigue a quienes se opongan a este Decreto. 

----Decreto d~ t·lorclc:J del 13 de Septiembre de 1813----

11 
•• • Los religiosos misioneros debera.n cesar inmediat!!. 

mente en el gobierno y la administraciOn de las hacien

das donde laboren los indios, quedando al cuidado y -

elecci6n de estos disponer por medio de sus ayuntamien

tos, se nombren a los mas capaces para administrarlas,

distribuy~ndo:!le los terrenos y reduciéndolos a--pxq>iedad-. 

particular. • . " 

Cortes Generales y Extraor~narias. 
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-----Proyecto para la ~onfisc~ci6n de intereses de 

europeos y ame ri e :•nos adictos al gobierno---

Tl acosauti t l~n. Jalisco, 2 <le Noviembre de 1813 

Jase Ma. Morelcs y Pavón l16l 

Al ocupar algún lugar, los generales de divisiones de -

América, deben informarse de la clase de ricos. nobles

y e~pleados que haya en élla, para despojarlos er. el m~ 

mento de todo el dinero y bienes raíces o r:-.uebJ.es que -

tengan, re9artiendo la mitad de sus productos entre los 

vecinos pobres de la misma y re..:;ervando l.n. otr.:i mitad -

para fondos de caja ~ilitar. 

~odos estos documentos nos hacen reflexionar sobre la -

necesidad urgente de cambiar los site~as Ce explotaci6n 

iriacional de qu~ eran victi~as los indios por parte de 

los criollas, por nuevos sistc~~s de vi~a ~~s dignos, -

con la ob~cnci6n de algo que resul~a elrymcntal para el

ser humane, sea blanco, negro, mulato, indio, amarillo, 

etc., la libertad: no s61o social, sino econ6mica, cul

tural , religiosa y polftica. 

Vimos el pensamiento del terratenient0 extranjero que -

lo único que buscaba · ra una .indepe:1dcncia política en 

relaci6n con Espafia, con el objeto te obtener benefi--

c~os econG~{c~s ?Srso~eies ~· co~ci!·~a: ~o~ una nueva -

forma de controlar al campesino me>:i.cano. 

Tar.ibi~n vür.os e 1 pensamiento del explotado hombre del-

campo ~~xica110, el cual no pensaba en política sino en

sup2rvivenci a, _;a~2ndo de terminar ~on aqu~llcs abusos 

(16) Cl>. citada en p¡!.gina 30 
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de que eran vfctimas, con las crueles instituciones.es

pañolas como el es=lavismo, la encomienda, etc., moti~ 
vados tan ~6lo por el u~~~o de una mejor condic16n de -

vida hasta entonces negada. 



CAPITULO III 

LA REFORMA 



a.).- Leyes de Ju.'.irez 



a). l. Ley de Desamortizaci6n de 1856 
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INTRODUCCION 

A partir de 1821 y hasta la llegada de Don Benito Ju4rez 

a la presidencia de la RepOblica, se dan en México mu--

chos movimientos poltticos y bi!licos, la mayorta de ---

éllos por dem&s sangrientos. 

¿ Qué se obtuvo de la Independencia de Ml!xico en benefi-

cio del ha!'rbre rur;i.1 ? 

Podemos señalar que sOlo una libertad aparente, el cle

ro contrnda con su poder, los criollos con sus puestos, 

se trata de irnponer en el país años mtls adelante un im

perio con :'1.aximiliano, se pierde mtis de la mitn.d del t~ 

rritorio mexicano, se sostienen encarnizadas luchas en

territorio mexicano contra la acci6n de los invasores,

para caer m§.s adelante en Wla etapa de explotación tan

inhumana como la q~ sufri8 en el virreinato de la Nue

va España o quizás nás cruel, El Porf irismo. 

En materia agraria podernos señalar que enseguirla del m~ 

vimiento de Hidalgo, la iglesia acapara una gran canti

dac! de ti-arras, las cuales desgraci.:ida.me..ni:.t..! pt..::J...-¡¡¡a¡-ªcc::~

ociosas, por ello surgen a.lgun.1s lcyco cof!!O las rle Re-

forma dictadas en el período de Ju~rez. 

Veamos la parte substancial de ~llas, para ver un poco

mas ade1ante la Ley de Colonizac!On dictada por Dfaz -

con la cual se v~e.ne a despojar definitivamente la pe-

queña cant±dad que hab!an logrado conservar los campes! 

nos mexicanos en la ~pocn colonial. 
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LEY DE OESN10RTIZACION OC 1856 

Esta ley orcenaba la venta inwediata, preferentemente ~ 

sus arrendatarios de todas las propiedades civiles y -

ecles~~sticaa en toda la Repüblica, pero los adquiren-

tes ten1an tres rr.eses para hacer uso de este derecho -

presentando una Uti:nw-.;:i3 cantra. el propietario, reci--

biendo como premio una octava parte del valor de la ti~ 

rra vendida en subasta pública. (17) 

Lo cual resulto desastroso porque el Papa P!o IX y los

cl~rigos señalan que quieP adquiriera bienes eclesidst~ 

cos por medio de la cou~r~ seria excomulgado. Los a.eren. 
datario~ creyentes rehusnron a entrar en confl~cto con 

la iglesia para no ser excon:t:lgados, los que se atre--

vían no contrtban con el suficiente dinero 9ara las com

pras, pi"!Sa.ron tres meses y las ¿enuncias de los terr()

tcnientcs no se hacen esperar, recibian su preC".io, com

praban el resto y se salvaban dcspu6s de la cxcor::uni6n

meUiuntc d5Civas para propó~itu5 ~~ritativns. Desapare

ce entonces la iglésia como terrateniente, pero apare-

cen los grandes latifundistas más poderosos y la situa

ción del arrendatario y del campesino permanecen inalt~ 

rables. 

Esta teoria de desmnortizaci6n de la ti~i:ra ~e basaba -

en la doctrina de la libre empresa individual. 

Se creía que la agricultura indígena estaba subdesarro

llada y estancada y que la motivaría la iniciativa pri

vada. 

Para ésto debería dividirse en pequeñas parcelas y ven

derse a los campesinos que la cultivaban en ese enton-

ces. 

(17) Cb. citada en pilgj.na 17. 



Al transcurrir los tres weses, todos poc.fan solicitar

la compra para proll\Over la competencia y dar oportuni

dad a campesinos mas capaces, lo cual serviría de ejew_ 

plo. 

Esta Ley trajo otros efectos negativos al señalar que

era ilegal la posesi6n de tierras por corporaciones e! 

viles y religiosas, por lo tanto se aplicaba ta~bi6.n a 

las tierras comunales de los poblados, exceptuándose 

solamente los conocidos como 11 FunC.o Legal 11
• 

En algunos casos se objetó esta L¿y de ~~ncra intuiti

va, en otras de modo pasivo, otras con violencia, pero 

se reprimieron por la fuerza. 

Como eran poseedores ilegales, eran despojados de sus

bienes, los cuales se consideraban prooiedad del Esta

do. La vcn.t:.d. Lt::.uru el .::.t:"c~rc ~~1 Estac1.0 y la policía y

con las tropas federales se acababa con las resisten-

cias que pudieran tener los campesinos. 

El campesino que compr.:ibu en propiedac! p~ivada en base 

a esta Ley, casi inmediatamente la perdía al verse ne

cesitado de dinero en efectivu o al ne poaer pagar al

cwuplirse el plazo de sus bienes hipotecados. 

Lo que esta Ley consiguió, no fué la explotación indi

vidual de las parcelas por los cam9esinos de los pobl~ 

dos, sino el traspaso de grandes extensiones a poder -

de los latifundistas. 

Los principales propósitos de esta Ley eran; 

1.- Hacer circular las extensiones de propiedad muerta 
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estimulando el desarrollo eeonónuco, 

2.- Alterar pequeñas propiedades privadas y que el --

arrendatario y el campesino aprovecharan las oportuni

dades de adquirirlos y resolver el problema agrario. 

3.- Obtener ingresos fiscales <le propiedades antes - -

exentas de impuestos por ser del clero. 



~). 2. L~y de Nacionalizaoi6n de 1858 



LEY DE NACJOt•,,LnACION DE le59 

La anterior Ley tuvo efectos políticos m~s 9ue econ6m! 

ces porque el clero se decica a enfrentarse al 9pbier

no, lo que agrava la situaci6n de! p~rs y cr1~ina 1~

Intcrvcnci6n Franc~sa l' el establecimiento de un ré~i

r.:en n;onárquico~ 

El repudio ae la iglesia a l~ Le~· ÓP lSSE obli~a a! -

gobie~nc liberal a Lo~ar n1edi~as ~Gs ra¿iceles, lo que 

según Sil\·n l-ierzo</18bs afortunafo para el ;:>aís, pues -

si la iglPs.ia OC~!"'t"c1 1Q !-.rir'""rC! l..Py, huhi,,~a continua

do siendo una fucrzu econ6r11ica 1ruy poCerosa, no en tie 

rras , sino en dinero e~ efectivo al recibir el Fagc -

de estos terrenos. 

Por la necesidad de sufragar gastos para la defensa Ce 

la Naci6n, Ju5rez dicta esta nueva ley ~n su carácter

cle. presí¿enLe provisional. 

Con esta disposición se evita el pago de las tierras,

porque esta confiscaci6n hace perder a la iglesia to-

dos sus bienes, sin tener cierecho a la inCer.nizaci6n,

s~lvo los edificio~ de$tinRrio~ Rl rulto rPliginso, es

to Ciltimo teniendo como funda~er.:.o le9a! La Cor.stitu

ci6n Fol!tica de 1857, vigerite ~~rante 60 afies. 

Asi los bie~es del clero pasan a dowinio de la l~aci6n, 

·9xceptu~nócse los ~~s:!~~6~s ~l ~ul~o. se d~ro96 el 

derecho del clero a ser pro2iecar1os y se separa la -

iglesia del Estado. 

Se expide en Veracruz ~, 13 de Julio de 1859 el Re9la

ment0 a esta Ley, para contribuir ~ficaL~e~te a la sub 
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división territori~l. 

En 1860. Ju.frez triunfa. y apl.i~ estas dos leyes en to

do el país, con esta lllf.!dida se e1111Una definitivamente 

a la iglesia como gran latifundista. 



bl. Ley de o!az 



b) • l. Ley' de Colonizaci6n de 1875 
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LEY DE COLONJZACION DE 1875 

Similar a las anteriores, con el objeto de promover la 

migracfen interna hacía los terrenos bal~os d.i.sponi-

bles en todo el país en grandes extensiones .(19) 

El gobierno ordena levantamientos, fraccionrunientos y

avalú'os de terrenos ociosos y los adjuclica a colonos

extranjeros o nacionales bajo tres condiciones: 

l.- Adquirir por compra a die% años: 

2.- Al cont~do ~ u.~ p::-ecio ~GpF'cial reducidoJ y 

3.- Gratuitamente, previa solicitud, otorgándole títu

lo a quien haya cultivado cinco años su parcela. 

Respecto de los puntos 1 y 2, hasta 2,500 hectáreas¡ y 

respecto del punto 3 hasta 100 hcct4reas. 

"Terreno de la Repllhlica que no haya sido destinado -

por.la autoridad facultada para ello por la ley, ni ce

didos por la misü.a a título oneroso a individuos o COE 

poraciones autori%ados para adquirirlos". 

También oe consideraban baldíos los terrenos pertene

cientes a personas que no pudieran demostrar sus dere

chos de propiedad, con lo cual muchos campesinos que -

por generaciones hablan cultivado sus parcelas y adn -

poblados completos, fueron desconocidos y despojados -

de sus bienes. 

Para ejecutar este plan, se hac!an concesiones priva-

das a las llamadas "Compañías Deslindadoras•, que loca_ 

lizllban, exploraban, median y deslindaban tierras bal

días, las subdividían en parcelas hasta 2,500 hect~---

{19 ') Cb. citada en plig:ina 17 



reas y supervisaban las ventaa a los colonos. En pago

recibÍan la tercera par.te de las tierras deslindadas. 

Esta se hacia para estimular el desarrollo econ6mico -

de empresas privadas, en su mayoría extranjeras a car

go de explotaci6n de minas y construcci6n de ferroca-

rriles. 

Cn 1894 se hace a un lado el límite de 2,500 hect!--

reas, esto para garantizar la completa libertad a la -

iniciativa privada: asimismo se hace a un lado la obli 

gaci6n de cultivar sus tierras. 

Quienes escaparon a las .enuncias de la Ley de DesamoE_ 

tizaci6n, no escaparon a estas corr.pañias. 

Interpretaban la anterior Ley en su provecho, negándo

le la personalidad legal a las comunidades indígenas y 

con ello impedían presentar alegatos en lus tribunales 

situaci6n que aprovecharon las compañias. 

Estas "Compañias Deslindadoras", nacidas al amparo del 

régimen Porfiriano, contribuyeron al monopolio de la -

tierra en México. 

Las operaciones de las empresas deslindadoras durante

los nueve años comprendidos de 1881 a 1889, amortiza-

ron en las manos de 29 individuos o compañías, el 14%

de la superficie total de la Reptlblica, y en los cin

co años subsecuentes otras cuantas empresas acapararon 

Wl 6% m~s de dicha superficie, o sea, en su conjunto -

una quinta parte de la propiedad monopolizada por no -

más de 50 individuos. 
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A los ocho años se reitera en sus principios fundamen

tales por la Ley de Colonizaci6n del 15 de Diciembre -

de 1883, dandole existencia y fuerza legal a las nefa~ 

tas "Compañias Deslindadoras". 

Desgraciadamente debamos señalar que durante el perío

do presidencial de Don Benito JuSrez Garc!a se dan al

gunos de los m~s abusivos despojos de tierras en con-

tra de los campesinos; si los prop6sítos de las Leyes

de Roforrn.:i fueron principalmente los de poner a traba

jar tierras ociosas y mot.ivar a sus trabajadores para

hacerlas producir m:.1s y mejor en su propio bcncficio,

definitivamentc no cumple con ese interés, pues al fín 

y al cabo son los grandes ~erratcnientes los que con -

lr-t f;¡cílidn.d P.con6micn. SP <1.EJropi<ln y despojan a sus -

poseedores al no poder comprar estos O.ltimos los terr!:._ 

nos desamortizadosª 

Años más tarde con el régimen Porfirista se despoja d~ 

finitivarnente y como no había ocurrido antes, a los ul 

timos posocdorc~ origin~lc~ de ticrr~. 

Se van ajustando las leyes a las necesidades de los t~ 

rratenientes y a su vez se siguen amortizando tierras

al acumularlas en muy pocas manos; con la Desamortiza

ci6n y la Nacionalización s" elimina el rr.onopolio del

clero y ya con esta Oltima ley surge el monopolio la

tifundista. 

Epoca de pesadilla para el campesino de M~xico, aunque 

el país vive una etapa de economía aceptable, ello se

debe al capital extranjero y sacrificio del campesino. 



CAPITULO IV 

LA REVOLUCION 
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INTRODUCCION 

Los motivos de la Revoluci6n Mexicana de 1910 tienen -

antecedentes muy· rtlll".oto:o, de entre los cuales podemos

mencionar los siguientes: 

La Contrarevoluci8n de Independencia que culmina con -

el "Tratado de Córdoba", el cual de ninguna manera be

neficia a los explotar"0s trabajadores del campo •. 

Todas las guerras civiles posteriores a este período. 

La muerte de Ju.5.rez, dando paso al período de Díaz. 

La "Paz Porfiriana", como punto culminante del trato -

inhumno de que en toda su historia habl'.an sido victi-

mas los campesinos, hacen crecer fantásticamente este

movimiento social. 

La principal causa lo conatituye esta Oltima, 4ua ~~~

que denominada como "El :-lilagro Económico y Pol1tico -

del siglo XIX", porque la economía debido a tantas gu~ 

rras civiles anteriores a 1876, so encontraba devasta

da y los qobiernos duraban muy poco en el poder, mien

tras que él se conserva durante 31 año~ en el miswo y
levanta la economía del país, ello gracias a la grtlll -

cantidad de capital extranjero en el país, los privile_ 

gios a la industria y sus exenciones a la misma de im

puestos, pero principalmente el trato inhumano de que

eran víctimas los campesinos de este "México Bá'.rbaro"

como lo nombre Jhon Keneth Turner. 

Durante la l!poca de Df.az el campesino permanece aisla,... 

do geogr.5.ficamente y culturalmente de la vida nacional. 

Con su política de Colonización, el agro regresa a su-
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época de feudalismo, asimismo ccn el sistema de endeu

dürnic..~to ~l través del pago en especie con las famo-

sas tiendas de raya, se va originando esta Revolu--

ci6n que definitivamente fué agraria. 

Representante del sentir campesino lo es Emiliano Za--

pata, veamos algunas de sus ideas de liberaci6n, para

observar m~s adelante la producción ejidal de la ~poca 

y los problemas a loo que tuvo que enf rcntarse el ca:m

pes ino . 



a) .-La Idea de Zapata 
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a).- LA IDEA DE ZAPATA 

Después de asesinar a Madero, el gobierno del usurpador 

Victoriano Huerta tuvo que combatir dos revoluciones:-

l<:l constit1Jcf.onalista y la Zapatista: esta 0.ltima no r~ 

conocía rr.as autoridad que el 11 Plan de Ayala''. 

En Milpa Alta u.F. se formula una acta que rectifica el 

"PlaP de Ayala" y que especifica: (20) 

.no se considera concluida la obra de la Revolu--

ci6n actual, exclusivamente militar y basada en la tra~ 

ción y el ctsesinato, ... sí los constitucionalistas --

quieren de verdad al pueblo y conocen sus exigencias, -

que rindan homenaje a su \". lWltad soberana, aceptando -

con sinceridad y sin reticencias los tres grandes pri!}_ 

cipios que consagra el "Plan de /\yala" que son: 

- Expropiaci6n de tierras por causa de utilidad pOblica 

- Confisc:ici6n de bienes a los cnum.i.yu::> de!. p'.!c..bl01 y 

- Restitución de tiUS terrenos 3 los individuos y comuni_ 

dades despojadas .. 

La clase media intelectual es la que inicia en un momen

to determinado la Revoluci6n, por el surgimiento demo-

crático; pero las masas populares, los exploLdUos, cn:p~ 

jaban los acontecimientos y siempre fueron factor dr::ci

sivo en todos los conflictos. 

Las masas populares expresaban necesidades sociales, 12 

cales casi Biempre, sus movimientos habían comenzado C2, 

mo respuesta a injusticias flagrantes que sufrian cent~_ 

nuarnente. Su rebeldía se cegaba a sus necesidades más -

que a sus ideales, luchando por su supervivencia. 

(20) \OV\CK,.m::N. "Zapata y la ~luc:16n Mexicana". F.dit. Siglo 
XXI, Máxioo, 1977. 
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Con su rebelión los ca111Pesinos hacen 11entir la concie!!_ 

cia revolucionaria como fenóme-no soctal, nacional, co

mo proyecto de transformación global. 

Aunque la conciencia de la Revolución no nace entre -

los campesinos, sino entre log exponentes de la clase

media, atendiendo a sus propios intereses, agregan de~ 

pues estos intereses con los de las masas; la explota

ci.6n y la opresi6n de que eran presas, oh ligaron a es

ta clase media a modificar sus demandas y su concepción 

de la Revolución. 

Madero que inicia su movimiento liberal desatendiendo

los problemas inmediatos de los campesinos. Sus suceso 

res al darse cuenta de esta falla, adoptan las exigen

cias populares para ganar a su causa a las masas y ma

nipularlas. 

Sus dirigentes s6lo observan la posibilidad de acabar

con las injusticias, pero no proyectan un Estado en el 

futuro que los represente, esto lo hace durante muchos 

affos Ricardo Flores Mag6n, aunque nunca tuvo contacto

directo con las masas, 

Debido a su situación, los grupos de campesinos crean

caudillos a quienes exi.gian solución a sus necesidades 

inmediatas, hubo muchos caudillos, pero no de gran di

mensión como Villa y Zapata. 

Zapata es seguido por comuneros de pueblos que habian

sido despojados de sus tierras y que solicitaban la d~ 

volución de las mismas. 
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A Villa lo seguían personas del Norte que nunca habían 

tenido un pedazo de tierra y cuyo ideal era dividir h~ 

ciendas y latifundios. 

Más que para una Revolución, los campesinos de Zapata

fueron a la lucha reivindicando los derechos de sus -

pueblos y estos derechos como las ideas y los programas 

liberales que otros revolucionarios preconizaban, ve-

nían tambi<:;n del pasado s6lo que eran mucho m<'ls anti-

guas, tanto como la historia misma de la propiedad te-

rritorial en M~xico. 

El Estado de Morelos, zona formada por llanuras tibias 

y zonas bien irrigadas t-: tuadas al pie de las montañas 

estaba poblado por numerosas y densas 9oblaciones inll!. 

gcnas, las cuales constitu1an le i;>arta mtis rica del -

estado feudal de Cortes, el Marquesado del Valle, cuya 

juris"Hcci6n comprt?ndía s6lo indígenas con exclusión. -

de los blancos. 

Se evitó en l~ época de Cortés fundar villas o ciuda-

des de españcles y s6lo se establecían indígenas; casi 

todos los pueblos de la 6po=a colonial tuvieron su fll!!. 

do legal par~ el caserío, sus ejidos para siembras y -

sus terrenos comunales para explotaci6n y corte de ma

dera y di6 como resultado un gran cariño y arraigo del 

campesino a sus ejidos, que tuvo como cosa propia, es

to es un factor decisivo de la Revolución Agraria MeXi 

ca11a encabezadft por Zapatft. 

Ademiis era en Morelos donde se encontraba la m.'ls modeE 

na industria azucarera del agro mexicano asentada des-
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de el Porfirismo y que constitu1a la tercera parte de

la producciOn total del pal'.s, 

Por los despojos Zapata se une a Madero y su "Plan de

San Luis", que en su artículo tercero parrafo tercero

señalaba la revisi6n de expedientes que en abuso do 

la Ley do 1'errenos Baldíos despojó a propietarios de -

sus terrenos, pero Zapata creía que la revolución no -

ten!a causas democr5ticas como afirmaba Madero sino -

que eran liJS de reformar leyes C ÍflSti tUCiOnOS t 0 f!n

de que fuese posible resolver el problema agrario. 

Al ser desconocido y perseguido por Madero, Zapata ex

pide el ºPlan de Ayala" el 28 de Noviem?n:e de l~ll y 

cuyos puntos principales se subordinan a los !ncísos 6 

y 7: 

En el inciso 6 señalaba: (ll) 

• .que los pueblos y comunidades entrarta.n en pose

si6n de sus tierras despojadas y los usurpadores que -

SP. cons i dP.ren con dArP.c:-:ho a ellas lo de.ducir:Can en los 

tribunales especiales que se establezcan al triunfo de 

la Re vol uci6n. 

En el inciso 7 señalaba: 

.a ffn de que los pueblos obtengan ejídos, colo-

nias, fundos legales, , .• y se mejore en todo y para

todo la falta de prosperidad del pueblo mextcano. 

Estas ideas hacen que el pueblo en defensa propia des

truya las haciendas que los quisieron destxutr. 

(21) Cb. citada en ~gina 50 
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El 1~ de Junfo de 19J4 los revoluctonarios de Morelos

ratificaron el ''Plan de Ay ala" y declaraban que: 

No cesarían en sus esfuerzos hasta no conseguir que 

los principios en la parte relativa a la cuesti6n agr~ 

ria, queden elevados al rango de preceptos constituci2 

nales. 

El 4 de Septiembre de 1914 Zapata señalaba que no aceE 

taba la idea de resolver el problema agrario mediante

inderrJ1i zac16n: 

" .. . para practicac los tres grandes principios no se 

necesitaba dinero, sino honradez y fuerza de voluntad

por parte de los encarg .. os c'e practicar dichos princf. 

pios .. . ''. 

Los campesinos estaban en luci.1<.1 uv ?Vr t::olft.i-::as, !=ti.no 

para procurarse un pedazo C!e tierra que les proporcio

nara su alimentación básica. 



b).- La producción ejidal de la época 
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b) , - LA P RODUCC ION EJ IDAJ,. DE LA EPOCA 

En el Oltimo cuarto del siglo XIX, la agricultura me

xicana era casi exclusivar..cnte para autoconsumo, es -

decir p!!ra ~l m,::.rcado local y s6lo en una parte muy -

mfnima para el mercado exterior~ 

En gran medida el medio físico determina la suerte de 

Jos agricultores y los precios de venta se mueven se

gún la derr.anda. 

La inestabilidad política dañaba a la agricultura, -

pues era en el campo U.onde s.c h.:ic!.:i sentir m§s los -

despojos, las exacciones, en especie o en dinero, la

leva y la inseguridad general. 

Lo~ propietarios agr!colds disponen de mano de obra -

barata y de ventajosas situaciones locales monop6li--

Para elevar precios, sustraían tierras al cultivo li

mitando su producci6n 

Genaro Raigosa (2
2
)observa en 1902 que aunque la agricu.!_ 

tura había progresado, su adelanto no era tan ril:pido e 

intenso, ademSs de no ser uniforme, regular y continuo 

Continúa i\aigosa: 

11 
•• • a'On fijándose en los años de Rayar producci6n,

era de temerse que la producción de maíz no alcanzara 

a satisfacer las necesidades del país, a más de ser -

el alimento btisico del pueblo, se le necesitaba para

mantener el ganado y producir alcoholoes. Esta incer

tidumbre se extendi6 a otros productos agr!colas ali

menLicios, por ello el gobierno intervenía oara rewe-

(22) COSSIO, VILLEGAS DMilEL. "Historia moderna de Méxi
co, El Porfiriato, Vida Econ6mica", Edit. PorrÍla, -
Segunda Edición, Vol. Vll, México, 1973, pps. 2 y 3. 



diarlo, concediendo la entrada libre al cereal e~tra~ 

jero para abatir los precios que la producci:6n infe-

rios a la norrral hacia subir ~~s allá Ce las posibil~ 

dades de la gente del campo. 

Entonces este progreso artificial se debía a la pro-

tecci6n arancelaria que exentaba de irr.puestos a los -

cereales extranjeros. 

A pesar de esta subvenci6~ nacion~l que f~vorec!a el

precio de los prodt1ctos agrícolas, ta agricultura no

favorecia a la de~anda de materias príwas para las in 

dustrias interiores y :-1·· siquiera cumplia ampliamente 

las necesi-dades de ulimentací6n. 

Entre 1877 y 1907 la oroducci6n aumento en un 21.3% -

o sea una tasa ~ediu anual de 0.6Si. 

Excluyendo el maíz, la tasa anual de crecimiento agrf 

cola sube al 1.87%. 

El nivel que illCa:1Z6 en 1907 apenas fué super:ior en -

0.9% al de 1877. 

La producci6n de bienes para la exportación creci6 en 

mayor medida que los restantes, mie~tras que los ali

mentos y bebidas para el interior bajaban y las mate

rias primas de consumo in terno se man tenian casi - - -

estacionarias. 

La producción del marz bajo del 52% en 1877 al 33% en 

1907 y el resto de los alimentos y bebidas del 34% en 

1877 al 28t en 1907 y los productos para exportaci6n

de un 4% se elevo a ·un 20%; asimismo las materias ---
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priwas para el interior ascendieron de un ioi a un i1%. 

Esta contracci6n o dism1nuci6n inicial de la producci6n 

agrfcola, se produjo al parejo de la eliminaci6n de los 

trabajadores del campo como dueños de las tierras. 

Se deformó la relaci6n conforme a la cual habia venido

fW1cionando en buena forma la proCucci6n agrícola. Los

productores o agricultores consurr:ían cas! toda su pro-

ducci6n, esto en el mercado nacional y al llegar el ca~ 

bio de dueño, se elirr.ina el autoconsur:io con lo cual di~ 

minuye la demanda del producto agrícola y el cultivo de

las tierras, lo que disminuye la utilidad corr.ercial. 

Las relaciones de producci6n to~an diversas formas ate~ 

para obtener mayores beneficios pecuniarios. 

Se explotan las mejores tierras, ocre no mejora la téc

nica o cficicnci3 de los cultivos. 

La producci6n para el conswno, que s6lo ofrecia el in-

centivo o estfmulo de un salario, se ve Cesplazado per

la economfa agrfcola comercial, de mayores beneficios a 

los hacendados. 

Veamos ahora la producci6n de algunos artículos agríco

las de esta época: 

MAIZ 

En el primer año del Porfirismo ocurri6 la máxima pro-

ducci6n del país: 2'730,622 toneladas; después descien

de hasta 1894 y dos años antes se nota la mfnirna produs 

ci6n de 1'383,715 toneladas. A partir de 1895 se inicia 

una producci6n ascenpente de 1'857,843 toneladas; - - - -
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al abolir el pago de derechos de introduccilln y tr:i.ns,f_ 

to en 1897, la hacen ascender a 21398 1 764 toneladas,

p¡¡.ra los dos últimos años del Porfírisrno vuelve a des

cender la producción. 

La producción por habitante descendió de 282 kgs., en-

1877 a 144 kgs., en 1907. 

Los agricultores se negaban a cultivarlo, cuando podian 

sembrar otros productos de precio mas elevado, además

preferian los gobc.=nantes exentar a la i'tllportaci<Sn a -

productos extranjerosª 

Entonces el cultivo ctcl mafz se hacta en tierras malas 

hasta que 1'1 producción cesultatla insuficiente y se t~ 

n!a que importar esporSdicurncntc prfmcro y permanente-

En algunos lugares del pais los brotes oe violencia no 

se hacen esperar y en Dur~ngo se llega inclusive a to

mar el grano por la fuerza, ocasionando inclusive mueE

tes. Se pedia que recayera sobre los gobernantes el p~ 

so ele la culpa, pues con su ineptitud condenaban al -

pueblo a morir de hambre. (23) 

TRIGO 

En 1877 se produjeron 338,683 toneladas y en 1907 ----

292,661 toneladas, las sequfas no le afectaban pero si 

las heladas. 

Al iniciarse el Porfirisrno el Trigo se producía favora_ 

blemente porque los campesinos lo consurnfan, pero al -

comercializarse, la producción baja notablemente. 

(23} Cb. citada en pagina SS 
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Como no se conswnia igual que el. ma$,z 1 ~u escac:ez se :r~ 

cibió con calma, a excepci6n de los ciudadanos donde t~ 

n!~ importancia el consumo de pan. 

En principios del siglo XX se nota a los alrededo:res de 

las zonas productoras de tri'go la apn:rtci6n de molinos

que facilitaban la producci6n y el con6'Ulllo del trigo y
por las pérdidas de la produccí6n se recurría a la im-

portaci6n, que además gozaba de la exención en el pago

de los Impuestos. 

En 1905 se cubrían las exígencías durante las 2/3 par-

t.es del año y el resto se cubr1a con la i:mpo:rtaci6n. 

Casi al concluir el Porfirisrno persístfa la deir.anda in

terna insatisfecha más que la importací6n debido p:rinci_ 

palmcnte a que los ranche:r.:os se1l'JJ1.·d.Ud.í1 ...-.~:; e!. !!!~Í'?:; PºE 

que res is tia a las hc.l.:idas, u.demás el tr1.go sufr{a. las

plagas que lo destrozaban. 

EL FRlJOL 

Se sembraba en Julio para cosecharse en Diciell'bre debi

do principalmente a las heladas. 

Los hacendados reducían su producción, haciéndola más -

solicitad3, con lo• rue aumentaban los precios y se en:r~ 

quecian mi€ntras las clases humildes suf:r~an harnb:re. 

En 1877 se produje:ron 210,068 toneladas y en 1907 180,-

4 4 2 toneladas. 

En 1B!l2-1893 se declara la libre bnportación y se decla 

:ran exentas de derechos de portazgo, sea produccí6n ---



60 

nacional o extranjera que se íntrodujera en el D,F, 

De 1895 a 1901 no hay descenso e.e proc1.•~cci6n, sólo es
tabilidad. 

En 1902, las peores condiciones climatológicas no sen

tidas en muchos años hacen bajar toda la producción -

agr:tcola. 

En contraste, la exportación aumento de 1897 a 1907 a

un promedio de 3.8i de la producción interna. 

EL CHILE 

Despu!;s del mal)z es el ,,, mayor consumo. 

En 1877 se produjo chtle seco 7,252 toneladas y chile

verde 44,559. 

En 1907 chile seco 7 ,163 toneladas y ch.ile~.verde 4.4,559 

Se exporte chile en 1.877 4 toneladas y en 1..910 721 to

neladas. 

E.L ALGODON 

Baj6 la produccí6n de 1877 en la que se produjeron 

25,177 toneladas a 1894 en que fué de 16,700 toneladas, 

alcanzando en el año de 1892 su cifra m!nillla debido a

la sequía acentuada en un total de 12,680 toneladas. 

Es en 1910 cuando se llega a la cifra máxima de produs 

ci6n del periodo con un total de 43,462 toneladas 

En este período fué una industria en expanst6n .. 

Los norteamericanos en 1905 eran dueños de las 2/3 par_ 
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tes de la oferta, la hacian muy. EUJpecnlj,A~a y ~uben 

los preci~s el 56% entre Enero y DicieJll?>J:e. 

CA!lA DE: AZUCAR 

Su producción aumento durante todo el pe.r~odo aunqu~ en 

sus princtptos fu~ debtl, aumento al tndustrializarse y 
refinarse. 

Se desarrolla en zonas de riego, disfrutando de mano de 

obra bar'1ta. 

En 1877 se produjo 630,000 toneladas y en .19.lQ se prod~ 

jeron 2'500,UOO ton~ladas. 

En 1906 se organiza la bolsa azucarera de. la Ciudad de

México, para que los principales productores participa

ran en ella. 

Se aqudi 7.~" ! e! c::::!':.p.;:t.::ut.:ict, los rr.§.s fuertes: procuran el.f. 

ID.inar del mercado del centro a otros productores; Vera

cruz y Morelos se organizan y perjudican a los del Nor

te que buscan el mercado exterior, 

Hay scbrcpruUucción en 1902 y 1903 para el conswro in-

terno; entre 1897 y 1907 se exportaron entre 5 y 15 mil 

toneladas anuales, salvo el per!odo de 1904-.1905 en el

que fu~ de 38 mil anuales. 

HENEQUEN 

Su gran desarrollo se debe a un doble fenómeno: monopo

lio mundial de la producci6n de esta fibra que detenta-
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ba Yucatan y una demanda dominada por un consorcio no~ 

teamericano. 

En 1878 se inventa una segadora~engavilladora que da -

mayor auge a la producci6n del Henequen. 

A principios del siglo XX Tomas Ru!z Osorio inventa -

una desfibradora. 

Producción en ' Toneladas: 

1877 11, 383 

1883 46,506 

84/89 39' 316 

19.03 107 ,673 

1906 101, 324 

191Q 128 '849 

Tasa anual media de 7.65~ 

El monopolio yucateco de este período Lü1ido ~l si~r.~ma 

de latifundios y servidumbres, da como resultado utili_ 

dades altisimas para el hacendado-industrial dedicado

ª este ramo. 

ObservC'ndo la producción de esta época y analizando -

los factores que intervienen en ella podew.os cuncluir

que todos los productos tenian altas y bajas acudiendo 

incluso a la importación por escacez y a la exportaci6n 

por sobreproducci6n. 

La subvenciOn gubernamental que hacfa que los produc-

tos tuvieran una fluctuaci6n artificial de los precios 
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110 ¡;~el'l.l..ah¡i. li\s necesio;i.des de mi\te.t:ii\ ¡?/:iJIU\ de la in_ 

dust¡;i"' y 11-.!: s±qu:tera cub¡;Í-a las neces:t:élade¡¡ 1>.lilllenti

cias del pueblo, 

Pero la mSs grave de este período era aün mfis que la -

haja praducci8n del c~rrpo, la miseri.a. del trabajador -

del mismo que reci:en despojado de sus bienes ancestra

les, tuvo que vender su fuerzn de t~abajo a un precio

surnamentc barato, endeudandose en la "tienda de raya", 

y transmitiendo su deuda y miseria a sus descendientes. 

Si hubo algOn auge en esta época se debi6 a las excesi:_ 

vas faenas inhumanas que ocasionaban una gran cantidad 

de muertos en el campo. 

Esta situación d~ origen al movimiento revolucionario

en busca de mejores condiciones de vida. 



e).- Problemas a los que se enfrentó el cillnpesino de 

la época 
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el.,- Pl'\Oal.EM/\S A LOS QUE SE ENFRENTO 
EL CN'IPESrNO DE LA EPOCA 

Desde principios del siglo XVII! y hasta mediadcs del -

siglo XIX el problema más grande de México consistía -

en las grandes y numerosas fincas del clero, en aumento 

año tras año y sin cabal aprovechamiento. Propiedades -

amortiza.das, de "m.ilnos muertas", eran riquezas estanca

das, casi sin ninguna circulaci6n~ 

Con la Ley de Desamortización de 1856 no se llega a re

part1r la tierra entre los arrcnddtarios qu~ la necesi

taban, en cambio con esto los propietarios de extensos

terrcnos hac:f.:in liJ.s denuncias y agrandaban sus vastos -

dominios. 

Ponciano Arriaga, de la comisión del Constituyente de -

!es: ::!Qc{:!: (24} 

". . El .:ispccto material de la sociedad humana no ha --

avanzado, puesto que la tierra cont~núa en pocas manos, 

lo:;; C"1pitales acwnulados y la propiedad estancada ••• ". 

Agregaba: 

.. los miserables sirvientes del campo, especialmen

te los indios se hallan enajenados para toda su vida, -

porque el amo les regula el salario, les da el alimento 

y el vestido que quiere y al precio que desea, so pena

de atormentarlos e infarnarlos si no se someten a su va~ 

luntad •• -~l fruto del trabajo no.pertenece al trabaj~ 

dor, sino a,.. los señores. . . 11
• 

En la mism~ sesi6n del Congreso del Constituyente , --

Val larta opinaba: 

(24} Cl:>. citada en página 43 
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" , • El propietarl.o comete abusos al disnú.nuir la tasa

del salarí.o, al pagar con signos convenciona.les que no

habÍan sido creados por la Ley; al obligar al jornalero 

a trabajar por deudas anteriores y al vejarlo con 

tareas humillantes; que la Constituc16n ser!a una farsa 

si no se garantizaban los derechos de los pobres. 

La iglesia con la expedición de esta Constituci6n aume~ 

ta su guerra contra los liberales y la financia con los 

recursos que obtenfa de la venta de sus bienes raices;

por esto Juarcz nacionaliza los bienes de la iglesia y

el producto de la venta de los innrueblcs debería ser e!}_ 

tregado a las oficinas recaudadoras del Gobierno. 

Sin embargo las propiedades del clero ~e actunularon en

tre los hacendados y los ejidos y tierras comunales en

tregados a los indfgPn<1s r-"pid:lmnnt::P P"'~~!'".\f! ~ '1l~n0~ d.e 

los terratenientes por compraventa a precio bajrsimo, -

es decir se fortalece el latifundismo. 

Con laa Leyes de Coloniz~ci6n se pretendta traer colo-

nos extranjeros a trabajar las tierras con nuevos y me-

jc:::cc m~todo!:: G.c culti· • .ro, p\::ro n.o se pe1u>ú qu6 al v~nir 

éstos, se convertirían en los nuevos amos del campes!!!!!.._ 

do de Ml!xico. 

Con estas Leyes se organizan compañías deslindadoras -

que en 1899 estaban formadas en total por 29 personas,

todas ~llas acaudaladas y de gran valor entre las altas 

esferas oficiales, es decir concentran adn mas la pro-

piedad. 
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Sil, va Herzog señala; (25) 

"Para la funci6n de deslindamiento se cometie~on toda -

clase de abusos, despojos, arbi-trariedades 1 en particu

lar tratándose de pequeños propietarios y de pueblos de 

indfgenas que no poseían títulos perfectos a juicio de

los influyentes al servicio de las compañías¡ tierras -

heredadas de padres a hijos desde la época colonial, -

fundadas con el sudor de varias generaciones, Los trib~ 

n~lcs por zupucnto, =~ll~bjn ~ic~prn ~ fJvur de loG po-

derosos. 

Winstano Luis Orozco afirma: 

.• Los deslindes no ... .in desmoronaco n! en un<1 peque

ña parte las grandes propiedades territoriales existen-

dicado al pobre, las Leyes s6lo ocasionan que los carne~ 

sinos sean arroja dos de sus propiedades. . " 

De una poblaci6n que rebdsaba con muy poco los 15 mill9_ 

nes de habitantes segOn el Censo de Poblaci6n de 1910,

sólo 840 eran considerados hacendados; 411096 agricult2_ 

res; y 3'096,827 jornaleros del campo, entre los agri-

cultores habiu rancheros y propietarios de pequeñas ha

ciendas, que no eran considerados hacendados; de mil a 

dos mil hectáreas era considerado rancho y las extensi2_ 

nes mayores haciendus. 

La gran hacienda nunca fu6 cultivado con la finalidad -

de obtener el mayor rendimiento, pues trabajaban méto-

dos aó.n coloniales: cultivo extensivo y con la misma s~ 

~illa año tras año; arados egipcios; yuntas de bueyes~-

(25) Cl:l. Citada en pág. 43. 
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trabajo bara~o de peonea y aparce.J:oa, 

~Un con el sistema de cultivo extensivo, nunca pudo el~ 

hacendado mexicano aprovechar toda la t~rra cultivable 

en su propiedad. !lo tuvo ni capacidad ni deseos de ha-

cerla progresar, no era hombre de campo. 

Sólo se producía para el autoconsumo. 

Toribio Esquive! Obregón publicó en 1912 un libro con -

el título: "El Problema Agrario en México", en el que -

señala: 

" •.• La clase privilegiada adapta la Revolución y las

leyes que en su contra se han dado, en su favor y su -

fuerza es mfis poderosa que antes de este movimiento o -

estas Leyes. . . 11 

En su trabajo hace notar el papel negativo del latifun

dista, a,;í" como su fácil adaptación a los cambios le.g!! 

les y sociales de la época. 

Silva Herzog opina: (26) 

" El latifundista ha sido siempre y en todas partes ne

gación del progreso, llaga social y explotación de mi-

llenes de parias por unos cuantos privilegiados .• • 

La crítica más severa que puede hacerse a la pol!tica -

agraria del régimen Porfirista estriba en la entrega de 

considerables extensiones terrítoriales a individuos y
empresas extranjeras en la frontera Norte de la Naci6n

poniendo asi en peligro la integridad del territorio. 

Lauro Viadas, distinguido colaborador del Ministro de -

(26) Cl:I. citada en página 43 
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Fomento señor Olegarío Melina publicó en e.l año de 1911 

un folleto bajo el nombre de "El Problema de la Pequeña 

Propiedad" en el que menciona: 

•• la sociedad se encuentra en desequilibrio entre -

el nümero de propietarios y el ntlmero de proletarios; -

todos los hombres son partidarios de la subdivisión de

las grandes propiedades, la agricultura grande se impo

ne a la pequeña por dos causus: 

l.- El alto precio en los ar€!culos de primera necesi-

dad con lo cual el valor de liih Lidrras es clcv.:idini:mo, 

y s6lo esta ul alc~ncc del empresario capitalista¡ Y 

2.- La mano de obr.:i b.:i.!.·:'.'.':a. que reduce el costo de la _,... 

producción y eleva el beneficio agrícola. 

Preparar el cambio del si tema de .:igricul to res capi tali~ 

t~e ~l d-e f~m; ! i rts: f'!llP. re e loman el bienestar y el pro

greso del país, son los propósitos de la segunda inici~ 

tiva de Ley que se refiere a colonización. 

Se nata en las postrimerías del rcgimen de Díaz que se

hab!a generalizado la idea de que era preciso resolver

el probl~JUd U.e la tenencia. de l.:i. tierra. 

El hacendado junto con el militar y el cura, fueron las 

causas principales de las desgracias del pueblo mexica

no. 



CAPITULO V 

LA REFORMA AGRARIA 
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I N T R o o u e e I o N 

S6lo hay reforma cuando se cambia un estado de cosas -

existente; La Reforma Agrari·a parte de la rediatribu~

ción de la propiedad t~rritorial, 

La palabra indica la transformaci6n en los D10dos o pa

trones existentes en un pa!s determinado en la distri

bución de la tierru, si no se carnb±a.n éstos, no se pu~ 

de hablar de Reforma Agraria. 

Pero no sólo es el c~io de m.Jnos de Te~ienciil de la -

tierra, sino que comprende otras fases como: 

- El suministro de recursos para su explotación ca~~ -

el agua; 

- Asistencia Técnica; 

- Organizaci6n para compraventa de cultivos; etc. 

Finalmente, la asistencia social en favor de los bene

ficiados con ella a fín de elevar sw; niveles materia

les y morales de vida, no s6lo como un imperativo de -

justicfa, sino para arraigarlos a la ticrrn: que han r!:_ 

cibido, evitando o disminuyendo cuando menos la despo

blaci6n del campo, el l!xodo inmoderado hacia lao; ..:iu

dades que es uno de los grandes problemas de las soci~ 

dades actuales. 



a).- Ley del 6 de Enero de 1915 



LEY DEL 6 DE ENERO DE 1915 

Antecedente de esta lo es la Convenció~ de Aguascalie~ 

tes del primero Ce Octubre al mes el.e r.;oviernbre de 1914 

en que se pedfa a los jefes rf.!volucionarios Za9.:itar -

Villa, Obregón y Carr~nza el ~o~brarniento rlel preside~ 

te interino, lo cual abroqa el Plan de Guadalupe y di

vide a los ca udi l lcs. (2?) 

Carranza en Veracruz expi~c adiciones al ''Plan ee Gua

dalupe'' y en su art!c~lo segunde seRala que el jefe -

de la Revoluci6n dicte leyes agrarias para restituir -

sus tierras a los pueblos, injustarrente privados de -

éllas. 

~stas adiciones hacen que Carranza encargue a Luis Ca

brera que formule un proyecto Ce Ley. 

En éste se presenta un rcs'..!r.'.en del croblema agrario 

desde 1856 en el que sefiala los despojos a las tierras 

comunales 'l pide que se de tierra a la poblaci6n rural 

miserable que carece de éllu, pero no pertenecerá a la 

comunidad, sino que quedará dividida al pleno dominio

particular con las limitaciones necesarias para evitar 

acapuramientos. 

Sefiala la invasi6n de tierras de los pueblos, base --

principal o única de su econol!".ta, con enajenaciones -

llevada~ al cabo por la autoridad.pQblica en contrave~ 

ci6n a las leyes. 

Fué una Ley netamente ejidal y diferencia al ejido ac

tual del colonial. 

En su artículo primero señala el desconocimiento a ---

(27) Ob. citada en p1igina 4 
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las ventas. :Hegales del gobierno federal desde el pri

mero de Di-ciembre de 1876 y contra los apeos y deslin

des del mismo período. 

El articulo cuarto crea la Comisión Nacional J\.graric,

Local Agraria y Comites Ejecutivos en cada Estado. 

Cada Estado adopta su polftica local en asuntos agra-

rios, pero el 19 de Enero de 1916 se expide la resolu

ción presidencial dandole caráct~r federal a todas las 

cuestiones eji<lales. 

Al triunfo de Carran;!a esta Ley se convierte en la pr,i 

mer Ley agraria del País, punto de oartida de nuestra

Reforma Agraria. 

Gonz~lez Roa afirma que: (28) 

.1'.'..!."-:q'..!"2' inpP.rfecta, es el primer paso para reso.!, 

ver el problema rural . .. La Revolución esta llamada d 

combatir el latifundis~o, modificando las condiciones

que lo han originado, procurar la restitución de las -

propiedades ejidales y comunales de los pueblos, evi-

tar la intromisión extranjera en la solución al probl~ 

ma agrario. . . 11
• 

Y continóa diciendo: 

" ••• En cada Estado se desarrolla una política dife--

rente . . 

Marta Clave~ scfi.ala que esta ley no podía ser perfec-

ta porqué se dicta en Veracruz en plena lucha civil. 

Cuatro meses después aparece Villa en Le6n y dicta un-

(28) Ob. citada en p.1giJia 4 
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proyecto de Ley Agraria Villista el 24 de Mo,yo de 1915 

el cual es base para quo en 1917 se consagre en nues-

tra Carta Magna, como una instituci6n que anhelaba el

pueblo, la Pequeña Propiedad, que se equilibra con el

Ejido defendido por Zapata. 



b) .- Constituci6n Política de 1917 
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CONSTITUCION POLITICA DE 1911 

En el proyecto que fué aprobado sin di-scusi6n, no que

da lugar a duda5 lo idea de cQnsaq~~r el d~recho de -

imponer a la propiedad privada las modalidades que di~ 

te el interés público, asi como el ce regular los ele

mentos naturales susceptibles de aprovechamiento para

hacer una distribuci6n equitativa ~e la riqueza públi

ca y cuidar de su conscrvaci6n. 

De esta maneru las tiorras podían d~rsc u 103 pueblos

sin que se supcditarnn al pago previo, pues la propia

Constitución establece "mediante" inder.mizaci6n y no -

"previa" indemnizaci6n, como se consagraba en la de --

1857. 

Al establecerse la CA-plotaci6n constante de la propie

dad, sujeta a las modalidades que dicte el interés pü

blico y perteneciera en su ortgcn al Estado, se esta-

blece la función social de la propiedad. 

La posibil!Jad de expropiar latifundios y repartirlos

gratui tamente entre los campesinos, hiH!P aparecer el -

concepto de justicia social distributiva haciendo a un 

lado el antiguo sisterr.a romano de derecho ptlblico y d!t 

recho privado, colocando en medio un nuevo derecho, el 

Social, que ampara nQcleos de poblaci6n de campesinos~ 

desvalidos, en la misma ConstituciOn ya aparece la suE_ 

rama del Derecho Agrario. 

Es asi como se acepta en cierta forrr.a el antiguo sist.§:. 

ma indígena "Calpulli '' y es en esta fecha cuando la -

Nación recupera el dominio de las tierras que le pert~ 

necían en la época precolonial, perdida en parte ----
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dur<1nte 1¡1. Colonia y en una mayor parte durar.te el Po!. 

firismo. 

El artículo 27 rige desde entonces la Propiedad Ejidal 

y la Pequeña Propied<1d. 

Lucio Mendieta y Náñez señala que: (29) 

" Las modalidades a la Propiedad Privada no se estable-

can en ningún derecho nacional ni extranjero 11 

Modalidades a la propiedad son las fortr.as que puede a!! 

quirir el Derecho de Propiedad y que sólo puede modifi 

carse por causas de intnr{!s pCtblico. 

Martha ChS.vez(
30

Ójemplifica algunas variaciones que --

puede sufrir el derecho de propiedad: 

- No vender a 0xtrunjeros en zonas fronterizas y lito

rales (modalidad permanente). 

- No vender ti.crrns ejidales (restrictivas) .. 

- Imprescriptibilidad de tierras ejidales (permanente). 

Afectación a todos los campesinos corno lo es traba-

jar la tierra (permanente). 

Respecto a la Expropiación el mencionado artículo se -

refiere al interés público como : Construcción de 

obras de beneficio colectivo y que se funda en el se-

gundo párrafo, mientras que el interés social en mate

ria agraria es el que satisface la necesidad de un gr~ 

po de personas (ejidatarios) ante un interés particu-

lar (latifundistas) y que se funda en los párrafos dé

cimo y décimo cuarto creando otra figura jurídica den2 

a9) MENDIETA Y NUHEZ, LUCIO. " El Sistema Agrario Cons
titucional '' Edit. Porr6a, Tercera Edici6n, Mlxico, 
1940, pps. 19 y 20. 

(30) Cb. citada en página 4 
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minada afectaci6n que aunque parecida a la e.x¡;>ropiación 

varía en sus elemntos tanto formal~ ~ ~enciales, 

Es decir que en la Expropiací5n, los bienes pueden re-

vertir en favor del expropiado cuando no se destine al

ftn que la orl!gina y en el caso del ~ji:do, el artículo-

64 de la Ley F~deral de Reforma J\graría. señala que se -

vincularfin a finali~ades agrartas Celettento esencial) • 

En la exprapiaci·6n l.:> i'ndernnizaci•6n la paga el Estado o 

el part~cular benef ict~do sí pnsa a su patrimonio y en

el caso de la afcctaci8n, aunquo el bien pase a manos -

del eji·datari·o, lo pagarS el Estado. 

La ley se refiere a bienes afecta?Jles en el caso de do

tación de Ejídos y ce peq~eña propte<lad, salvo en el c~ 

so de expropi·acN)n de bienes ej tdales y C0'11unales po.r -

tratarse de utilidad pública. 

Mediante Decreto del 23 de Diciembre de 1931, se refor

mo el art~culo 10 de la Ley del 6 de Y.nero de 1915, en

el sentido de que los propfetaríos afecta<ios con resol~ 

cienes dotatarias o restitutorias de Ejtdos y aguas que 

se hubíesen dictado en favor de los pueblos o que en el 

futuro se dictaren no tendran nrng11n derecho r.í recurso 

legal ordtnario, ní el extraordinar:to de amparo. 

Al reformarse este se reformo la Constituci6n porque el 

Decreto del 6 de Enero de 1915 se incorporó' a la Const~ 

tuci6n de 1917. 

El 30 de Dicie~hre de 1946 se reformaron y adicionaron

las fracciones X, sefüllancb la unidad 1nd.1.v1dual de dot.'!_ 
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ciOn m!nima¡ la fracción XIV per1ütiendo el amparo a -

los dueños o poseedores de predios agr~colas o gan~de

ros que tuvteran su certxficado de inafectabilidad y -

la fraccidn XV que seña.la el m~xtmo de la pequeña pro

piedad agricola o ganadera. 

Adición a la fracción I! del artfculo 1Q7 Constitucio

nal del 26 de Diciemlne de 1959 que señala respecto de 

la queja en mater:i:a agrar:ra: (31) 

0 En los ju.i'cios de amparo er-:. que se- reclamen actos -

que tengan o puedan tener con.u c:on!Zcci.meci.::i privar de

la poses i:On y disfrute .~~¡; aus t ter-ras, aguas / pastos y 

montes a los Ejidos y .1 los nüclcos de población que

de hecho o por derecho guarden el estado comunal, deb2. 

rS suplirse la deficíencia de 1a queja de acuerdo con

lo que di~t-o'-'j:..: !.::!. TrAy Reglamentaria y no proce~eran el 

desistimiento ni la caducida¿ de la instan~¡~ n 

Se reformo el párrafo tercero del artículo 27 Constit~ 

cional quedando su roda.ccil3n f.inal como sigue: 

" La NaciOn tendra en todo tiempo el derecho de impo-

ner a la propiedad prt vada lü~ !:!.0d.=t 1.idades que dicte -

el interes público asi como el de regular en beneficio 

~, el aprovech3Iniento de los elementos naturales

susceptibles de apropiacidn con objeto de hacer una -

distribucH)n equitativa de la riqueza püblica, cuidar

de su conservaci6n, lograr el desarrollo equilibrado -

del Pafs X el mejoramiento de las concli'ciones de vida

de la pohlací6n rural y urbana. En consecuencia se --

dictaran las medidas necesari·as ??ara ordenar los asen-

(31) Vease "Constituci.6n Pol!Uca de los Fstad:>s Uniros Me>d.ca 
nos". Edit. G6itez G6nez Hnos. s. de R. L., México-ms 
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tamientoa humBnaa y est~blecer sdecuadas provisianes,

usoa, rcseryaa r deatínos de tierras, aguas y bosques, 

a efecto de planear v regular la fundactón, conserva-

ciOn, me·joramiento y crecimiento de los centros de po

~; para el f raccionarniento de los latifundios -

para dispo~er en los t~rrninos dn la Ley Rcol~r...cntari~, 

la organizaci6n v exnlotaci6n colectiva de los Ejidos

v comunidades; par~ el desarrollo de la pequeña pro-

pledad agrícola en explotaci~n; paru la creación de 

nuevos centros de poblaci6n agrícola, con tierras y 

aguas que les nean ir1dispensables para el fomento de -

la agricultura y pu!""a evitar la destrucci6n de los el!::_ 

mcr.to:::: r..J..tUrcJle6 y loti daños que la proE'iedad pueda S.!: 

frir en perjuicio de la sociedad. Los nOcleos de pobl~ 

cicSn que carezcan de tierras y aguas o no las tengan -

en cantidades suficientes para las necesidades de su -

poblaci6n, tendr~n derecho a que se les dote de ellas. 

tomandolas de las propiedades in~diatas, respetando -

siempre la pequeña propiedad agr1cola en explotación". 
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LEY DEL 30 DE DICIEMBRE DE 1920 

Expedi·da en el Régl:mcm del General l•lvaro Obreg6n 1 es -

la pr.i:mera Ley Agraria del País y que nace como conse-

cuencia de l3S circulares a~~inistrativas expedidas en

tre 1915 y 1920 q~c se rcfcri~r. a ~asos parL!~ulareti y

con esta Ley se sistematiza, al recapitular las expe--

riencias de las circul3res y ü~enta otros conceptos -

fundarr.entales. 

En su artículo primero señala que la capacidad para ob

tener tierras se determina por la categorf a política de 

los nacleos de pobl~ci6n. 

Respecto a la capacidad individual rriencion.J. a los veci

nos jefes de familia t.._u. _1 hornbres como mujeres. 

Señalamiento en verdl1d itr.portzmtc es el artículo 13 que 

define al Ejido al establecerlo como 11 la tierra dotada

ª los pueblos". 

En caso de r-estituci6n se dc.bcr.!a <.incx.:ir documentaci6n

para probar el derecho, y para dotaci6n la necesidad o

convenicncia dP 1a m.isrna. 

Provisionalmente se establece una junta de aprovecha--

miento de Ejidos para administrar las tierras. 

Se distinguen los procedimientos; De res ti tuci6n y de -

dotaci6n, 

No cumple su cometido, pues tardaba el procedimiento y

no entregaba las ti·erras a los nOcleos urgidos de ellas 

Se deroga por el Decreto del 22 de Noviembre de 1921. 

Los pueblos exíg{an el reparto, por eso sólo se refiere 

a Ejidos y no se preocupa por la. Pequeña Propiedad. 



d).- Decreto del 20 de Noviembre tle 1921 
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DECREfü DEL 22 DE NOVlI:M~ DE 1921 

~u~ expedido por Alvaro Obregón, 

En este Decreto se inicia la facultad del ejecutivo pa

ra que dict~ disposiciones para reorganizar y reglamen

tar el funcionamiento de las autoridades agrarias. 

Establece el siaterna de responsabilidad de las autorid~ 

des agrari:aG. 

Jerarquiza a las autoridades agrarias. 

Determ:!.na una nueva forma de integrar las leyes agra--

rias. 

Lo m~s importante es que crea la Procuraduría de Pue--

blos pa.ra patrocinar gratuitamente a los pueblos que lo 

desearan. 

Acelera el procedimiento y 16gicamentc las restitucio-

nes y dot~ciones a los pueblob. 

Al derogarse este Decreto con la Ley de Dotaciones y -

Restituciones de ~iérras y Aguas, sólo exceptua el artf 

culo cuarto que crea la Procuradur!a de Pueblos. 



e).- El Reglamento Agrario 
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REGLJ\Mi:;NTO AGR,J\IUO D!':L lQ DE ,A.!lR¡¡, DE 1922 

Cont1n.!ia determinando la capac;í.<lad jur!dic11 de los pu~ 

bles por su categor:i.a poll'.tica y adi,'Ciona a la"1 señal~ 

das en la Ley de Ej±dos tres categor±as rn4s; Los codu~ 

ñazgos: liaciendas abandonadas por 9ropiet~ri0s y que -

los n!icleos de poblaci6n necesitan cultivar para sub-

sisti r; Villas y Ciudades: Que huya perCido las rique

zas o su carácter de centros industriales, co~~rciales 

y mineros. 

En cuanto a la capaci<lad individual el artículo 9o. s~ 

~ala al jefe de familia o individuo mayor de 18 afias. 

Y con ello inicia un cambio en cuanto al concepto de -

familia que inspiró a L legislaci6n agraria desde la

época precolonial. 

Fija la extensión del 8jido en su artículo 9o.: (32) 

aproveche precipitaci6n pluvial regular y abundante y

de 6 a B hecttireas de otras clases. 

Este sistema se perfcccion~ posteriormente. 

De manera indirecta fija la extensi6n de la pequeña 

propiedad en el artículo 14 exceptuando de dotaci6n a

propiedades: 

al.- Hasta 150 hectáreas de tierras de riego o humedad; 

b).- Hasta 250 hectáreas de tierras que aprovechen 11~ 

vias regularmente; 

c).- Hasta 500 hectlreas de otras clases; y 

d).- Unidades agrícolas en explotaci6n. 

Se perfecciona posteriormente la pequeña pro~iedad y la 

determinaci6n de la calidad de las tierras, aunqué --

(32) Cb. citada en página 4 
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elimina la posibilidad de reducir la~ propiedades señ~ 

ladas en los incisos (al., (bl y (el que ¡mteceden, 

Cn cuanto al procedimiento, concede oportu.~id~d a los

presuntos afectados para presentar escritos y pruebas, 

iniciando la tendencia de transformar el procedimiento 

en un juicio agrario ante autoridades agrarias. 

Se redactó sin técnicn, se ocupó sólo del reparto de -

Ejidos y no de otros aspectos, ni de la pequeña propi~ 

dad; por o~ro l~do los ?~csuntcs ~e9pongohles ~bu._qaban 

del amparo concedido en l<> Ley del 6 de Enero de 1915-

en su artículo 60., sin embargo en su vigencia se rea

lizan repartos agrarios activamente. 

Concede a los comites particulares ~jidales la admini~ 

traci6n y rrcioramienta de Ejidos y establec!a que se 

debía procurar la organización cooperativa para la ax

plataciOn ejidal y para los pueblos, rancherías, etc. 

Duro 5 años y lo deroga la Ley de Bassols. 

En este per!ada se dan una gran cantidad de Decretos y 

Leyes que se refieren a otros asp~ctoti Uel problema -

agrario como: Irrigación, crédito, organización ejidal 

etcétera. 



f).- Ley de Dotaciones y Restituciones de Tierras 

y Aguas <lel 23 de Abril de l.927, Reglamentaria 

del Artículo 27 Constitucional. 
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LEY OE oor~c¡o~ES y RESITUCIONES DE TILRRAS 

Y AGUA.S D!>I. 23 DE ABRIL DE 1927, 

REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 27 CONST¡TUCIONAL. 

A 5 años del Reglamento Agrario se hacía necesario ree~ 

tructurar el procedimiento agr<lrio 9ara resolver la do,.. 

tací6n de tierras a los campesinos que la necesitaban. 

El Lic Eassols hizo el proyecto de esta Ley que se exp!_ 

de durante el 9erfodo de Plutarco Elfas Calles. 

En el mismo señalaba los abusos que los supuestos afec

tados realizab.:in del juicio d1; amparo y que no permi--

tían llevar al cabo uno cnrr~("'t:a di~tribuci6n de l.lS -

tierras, por eso esta LPy se denomina Bassols. 

El artículo prirr.cro es tdlJlcce por primera vez la dota-

ci6n a pueblos que carezcan de tierras y aguas y aband2 

na el concepto de categoría política. 

ser incluidos en el censo agrario: 

Mexicanos, mayores de 18 años, vecinos del pueblo, agri 
cultores y no tener bienes por más de un mil pesos. 

Deberán ser 25 individuos cuando menos en los poblados

para tener derecho a la dotaci6n. 

El artículo 99 señala que la parcela ejidal tendrá de 2 

a 3 hect~reas de riego o sus equivalentes. 

Pero el artículo 105 establece el concepto de peque~a -

propiedad, l.:is superficies que comprendieran hasta 150 -

hectáreas. 

Es en esta Ley donde se inicia la doble v!a ejidal en -
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el ~rttcu1o 125 se seftala que; 

'' Cuando un expediente de rest:i;tuci~n. sea determinado

por la ComisiOn Nacional Agraría en el senttdo de que

es improcedente la acci6n intentada, sa convertirá la

tramitaciOn en dotación desde luego. 

El artículo 191 establecía plazo de 10 años a partir -

de la restitución o dotación, lo que procediera, para

solicitar a~pliaci6n. 

En sus efectos principales se considera que las leyes

agrarias subsecuentes dejan de ser improvisadas y se

intenta resolver los problemas agrarios por medio de -

la t~cnica judicial. 



q) .- Decreto del 23 de Diciembre de 1931 
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Di:;CJ.tf,'IO DEL 2 3 DE DlClEl-IB1'E. DE 19 31 

l':ste Dec~eto en verdad importante , constttuye un gran 

avance en la materia agraria, pues vi~ne a cometer los 

abusos que se cornPti.an respecto del jufci·o de amparo ... 

que en la Ley del 6 de Lnero de 1q15 en su art1culo -

lOo .. otorgaba a los interesados 1 tUe se creyeran perju

dicados con la resoluci6n del Ejecutivo de la Naci6n,

pudienc'io ir a los tribunales a dec'iucir sus derechos 

dentro del t6rmino de un a11o, a partir de la fecha c'e 

dichas resoluciones, pues pasado este término ninguna

reclamaci6n será acm.itida. 

Ya Bassols en la Ley ~'. Dotaciones y Restituciones de-

1927 señalaba en su exposición ¿e motivos que lo que -

más retrasaba el reparto de tierras era la interposi

ci6n del juicio de amparo por los prooietarios afecta

dos y que normaim~u i..c g.:¡n.::b.:::r: r-0r ñPfc.?ctos del oroced.f. 

f:\iento ... 

Ante esto se expida este Decreto que modifica el artí

culo lQo. de la Ley del 6 de Enero de 1915, incorpor~~ 

dolo a la Constitución y que dec1a: 

.Los propietarios afectados con resolucione~ Cot~ 

torias de Ejidos o de aguas que se hubieren dictado en 

favor de los pueblos, o· cue an lo futuro se dictdren,

no tendrán nigOn recurso legal ordinario, ni el extra

ordinario de Amparo. Los afectados sOlo tendran dere-

cho a que les sea pagada la indewnizaci6n correspon--

diente. 

Posteriormente vendría otra etapa en la que se permi-

tiera en determinados casos el Juicio de Amparo. 



h) .- Ley de Patrimonio Ejidal 
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LE't Df:L PA.TRUiONIO EJID,l\.L 

Señala que los bienes ejtdales indivtsos pertenecían en 

propiedad comunal a la población y una vez repartida la 

tierra en parcelas, estas pertenecían en dominio a los~ 

vecinos del pueblo, quienes ten~an el disfrute indivi-

dual de los mismos. 

En los dos casos eran i~el!'bargables, inalienablea e in

transferibles. Pagartan el Impuesto Predi.al en la Enti

dad correspondi·en te. 

Los drechos se sujetaban al cultivo constante de las -

tierras f se compraban con actas Ce re:particidn y su in~ 

cripción en el Registro Naci·onal. 

La administraci6n de bienes comunalos se hacfa al tra-

vés del Comit!l Particular Admini'strativo y lllla vez par

celadas al travé,; del comt.sariado ejidal. 

Trataba de constituir un patrimonio para la familia c~ 

pesina, susceptible de heredarse entre la familia, con

la tlnica condición de trabajar la tierra. 

Est~ L~y bü d~rvgo par el art~culo ~~ptímo transitor~o~ 

del Código Agrario de 1934. 



i).- C6digo Agrario del 22 de Marzo de 1934 
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COD¡'.GO AGRARlO DEL 22 DE :1ARZO DE 19 34 

Expedido durante el periodo de Abelardo L. Rodríguez y 

aplicado durante otros períodos presidenciales, tenía

como finalidad principal facilitar la aplicací6n de -

sus prect~ptos fijdndc -el ca~po que habrá de cntcndcr!Jc 

corr.o agrario. 

Rodríguez señalaba que: (33) 

.El coronamiento de la Reforma Agraria estriba 

fundan:entalrr.ente en la organizaci6n de los ejidatarios 

•.. relacionándolos con las actividades del Banco Na

cional de Crédito Ayrícola 

Consta de 178 artfcuJc,·, 7 transitorios dividicos en -

10 títulos. 

El titulo primero se refiere a las autoridades agra--

rias .. 

Ll tltulo segundo son disposiciones comunes a restitu·· 

ciones y dotaciones de tierras y aguas. 

El titulo tercero a la capacidad jurídica comunal e i~ 

dividual y a la pequeña propiedad. 

El t!tulo cu~=to ~1 procedimiento p~r~ dot~r ticrra3. 

El titulo quinto a la dotación de aguas. 

El titulo sexto a la creación de nuevos centros de po

blaci6n agr1cola. 

El titulo s!!ptimo al Registro Agrario Nacional. 

El Titulo octavo al rég~men de propiedad agraria. 

~l titulo noveno a las responsabilidades y sanciones. 

(33) Vea.se el "C6d.i1fj ~ario da los Estacbs Unicbs Mexicanos ae ~ ~en 06. citada en pagfua 30 
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El titulo dGcimo a disposiciones generales. 

Respecto a la capacidad jur!d.tca colectiva, el articu

lo veintiuno dcfcctuos~cnto acñala l ~e se recanoce.-

rra siempre que el poblado existiera antes de la fecha 

ne la solicitud correspondiente¡ lo que provocó que -

personas sin escrOpulos se establecieran alrededor de~ 

fincas con frutales, magueyes, cte., que una voz usu~

fructados, se iban a ascrttar dentro del radio de afect~ 

ci6n de otra finca. 

Ln cuanto a la capacidad indivi.dual aGn no se requerfa 

ser mexicano por nacimiento y se adir..íte que los peones 

acasillados tuvieran derecho a reci~ir parcela. 

Se fijó a la parcela la extensi6n de cuatro hectareas

de riego sus equivalentes~ 

La pequeña propiedad era hastu J.50 has. de riego o 300 

de temporal, pero podía reducirse a 100 y 200 respect! 

van:ente, cuando en el radio de 7 kílometros no hubiera 

tierras suficientes apra dotación, 

fu?.ñaln qu~ par~ amp!iaci6n g~ deb~rf~ solicitar por 70 

individuos como mfnirno, que no tuvieran parcela. 

Para el acomodo de campesinos en los lugares donde so

bren parcelas, se elaboraron padrones especiales. 

Respecto de la creaci6n de nuevos centros tle poblaci6n 

que no se aplicó por muchos años, se hizo importante -

tiempo despu~s cuando se constituyen en la Unica forma 

de continuar efectuando el reparto de tierras y la -

soluc16n de campesinos con derechos a salvo. 
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El artículo 136 permite permutar parcelas entre ejida

tarios. 

E.l articulo 145 permite la expropiación de bienes com

pensados con terrenos de la misma calidad. 

E.l artrculo 153 creó el fondo comlln de los Ejidos. 

El articulo 24 establece la doble vra ejidal; en soli

citudes de restitución, se seguia de oficio el orocedf 

miento dotatorio, si la restituci6n se declaraba impr2 

cedente. 

E.ato beneficia .:ii los nOcle,oz economizando tiempo e in

versi6n en los proccdi·-íentos. 

E.l artfculo 131 cre6 la dotaci6n complementaria para -

el caso de que las tierras resultaran insuficientes. 

E.ste Código sufrió diversas modificaciones. 

~l J~~r~to Uel primero de Marzo de 1937 dictado por -

Cárdenas que c~c6 la inufectabilidad ganadera cuya ex

tensión fluctuaba entre 300 lias ce Tierra de buena ca

lidad o 50,000 de tierras dcs5rLicas. 

El Reglamento del 20 de Octubre de 1937 que señalaba -

las normas a las que se sujetarían las 50licitudcs de~ 

inafectabilidad Ue terrenos ganaderos, la cual se est~ 

bleció con vigencia de 25 años. 

El titular de un Decreto-Concesi6n de inafectabilidad

ganadera deber!u proporcionar el 2% c el 5% de cr!a de 

ganado menor o mayor respectivamente. 

Cardenas reparti6 17'889,701 llas. a 774,0~9 campesinos. 



j).- Código Agrario del 31 de Diciembre de 1942 
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CODIGO AGM!UO or:L 30 DE DICIE1'!F.R$ o¡;: 19.42 

Expedido por Avila Camacho estuvo vtgente hasta 1970. (34) 

Disingui6 entre autoridade" agrarias·, órganos llgrarios 

y Órganos ejidales, con ésto distingue a autoridades -

que actúan en nombre del Estado y las que sólo repre-

sentan a las comunidades ejidales con sus funciones co 

rrespondientes. 

Casi desGe 1960 se estableció por el Departamento Agr~ 

ria la No RcclccciOn de los Co:ru:saríados I:j1dales. 

l:.n materia de capacidad se adicionó la de los allllI'flos

de enseñanzas agropecuarias; respecto a la capacidad -

colectiva se .'iumen tó la residencia prev! a de 6 meses. 

Este C6di90 que ful! adicionado y modificado en muchos-

ci6n de sus prf~ceptos a la realidad. 

En esta época se llega del reparto de tierras a la re

sol uc10n de otros problemas d1; tipo agrario como: cret!. 

ci6n de parcelas escolares, consolidaci~n de procedi~

mientos, crc;dito agrícola, creación c'.el Instituto Na-

cional Indigenista, establecimiento de la Procuraduría 

de Asuntos Agrarios, se crea la Compañía Nacional de -

Subsistencias Populares CONASUPO y se crea el Fideico

miso de los Ejidos Turtsticos, Bahía de Banderas, Nay~ 

rit y Jalisco el 10 de Noviembre de 1970. 

(34) Vease el "C6:ligo ~ de las Estados Unidos Mexicanos 
de 1942eñeí Diario Oficial de la Federaci6ñ 
del 27 de l\bril Ce 1943. 



k),- Ley Federal da Reforma Agraria del 16 de Abril 

de 1971 
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LEY FEDEML DE RE.FORMA. AGRARIA DEL 16 DE MARZO DE 1971 

Son siete los libros en que se divtde esta Ley y se r~ 

fiere a; 

-Autoridades Agrarias: 

-El Ejido; 

-Organizaci6n econ6mica del Ejido; 

-Redistribuci6n de la Propiedad Agraria; 

-Procadimicntos Agrarios; 

-Registro y Planebci6n Agr~ri~J y 

-Responsabilidades. 

Se refiere a autoridades agrarias y s6lo permanece en

su categorra el Cuerpo Consultivo Agrario. 

Las Comisiones ~grurias Mixtas se convierten en órga-

nos de primera inst.:incia para asuntos !nterejid.ales. 

Pn::-.:i rcsolVt.!r sus problemas en sus misrúas Entidades, -

se descentraliza la justicia agraria. 

Los problemas que se resolverían serían: 

a}.- Sobre suspcnsidn provisional de derechos agrarios; 

bl.- Sobre nulidad de fraccionamientos ejidales; 

e}. :=:vL.Lc i~u1i.du.d de fraccionamientos de bienes comu·· 

nales; y 

d) .- Sobre nulidad de actos y documentos que contrave!!. 

gan las leyes agrari~s. 

El artfculo 44 estableci~ que los ~~c~~ros del Cornis~ 

riadas por unu sola vez podrj~n ser reelectos para el

rnisrno o diferente cargo en el siguiente período, si 

obten:Can la mayoría de las dos terceras partes. <35l 

(35) Vease "~ Fechral ch RefoLira~ia", &lit. Porróa, -
a. EiiiciOh, MéXíco ~ • 
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El artículo 37 sera16 que el voto será secreto y el ej!_ 

crutinio pt:lblico e inmediato, 

El artículo 51 establece que los nücleos de población 

Ejidal serián propietarios de las tierras y bienes se 

ñalados por Resoluci6n Presidencial que 105' constituya 

a partir de la fecha de publicací6n, 

Hccc~occ l~ c"püc~d~~ jurtdicü u la rrwj•r y no pierdc

sus derechos al casarse con un ejidatario, pues el m~

trimonio se entiende realizado bajo el Régimen de Sep~ 

rac16n de Bienes, 

Se considera a la parcela corno patrimonio familiar y -

se obliga al ejidatario a testar a favor de su esposa

c hijos y ni f.:i11ccc intc.~t.::do ccn~idcr.:::.r ;! C!Jtaz co-

mo herederos. Lsto hace que se imposibilite al ejidat~ 

rio a llevar a cabo ventas ilegales de sus parcelas. 

Se considera bien del Ejido la W1idad agrícola indus-

trial para la mujer del nücleo agrario que no sean ej~ 

datarias. 

Importante para el objeto de este trabajo lo es el ar

tículo 117 que señala la expropiaci6n de bienes ejida

les y comunales para la creaci6n de Fraccionamientos

urbanos o sub-urbanos y que sólo procede cuando se ha

gan a fAvor dP.; 

a).- El Instituto Nacional para el Desarrollo de la -

Comunidad Rural; 

b) .- El Banco Nacional de Obras y Servicios Pt:lblicos1 

c).- El Departamento del Distrito Federal¡ 
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dl.- La Comisión para la Regularización de la Tenencia 

de la Tierra. 

SegQn se determine en el Decreto respectivo. 

Como lo dispone el articulo 112 en sus fracciones VI y 

VII al establecer como causa de Utilidad ptlblica supe

rior a la Utilidad social del Ejido, la creación y me

joramiento de centros de población y de sus propias -

fuentes de vida, los mierr~ros de los Ejidos tendrán d~ 

recho a recibir dos lotes tipo urbanizaGos, el equiv~ 

lente al valor comercial agrf cola de las tierras y el

zai de ljS ~tilid~dcs ~ct~S del fr~ccion.:unicnto. 

Se intenta tambi~n estimular la estrucutra empresaria 

del Ejido, corr.ercializar e industrializar los produc-

tos ej ida les. 

Preferencia en verdad irr.portante lo es el articulo 148 

" .. La asistencia técnica, cr~dito suficiente, tasas -

de intereses bajos y plazos largos, etc. 

Entre otros tipos Ce derechos prcferenciales contempl~ 

dos en esta Ley, destacan: 

El establecimiento de cooperativas de consumo, adquis~ 

ci6n de maquinaria, implementos agrícolas y semillas,

medicarnentos veterinarios, que los organismos oficia-

les adquieran sus cosechas, obtP.ner permisos de trans

portes de carga, farrear industrias rurales, energ~ti-

cos bar~tos, recibir el beneficio del seguro social,

mano de obra campesina para prograw.as gubernamentales, 
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establecimiento de progra~ao de mejorrur~ento y cons-

trucci6n de la vivienda rural. 

El libro cuarto que se refiere a la redistribuci6n de 

ld p.I.'u~iaUad agraria ten!.:i. c.:..-:;o finnl.i.dü.d pz.:tncip'11 -

tenninar con los latifundios simulados. Se invierte -

la carg11 de la prueba, privando de efectos la simula

ci6n de fraccionamientos y sirve para iníciar el pro

cedimiento de nulidad respectivo. 

Aunque inafectable, la propiedad agrícola y ganadera-

no debe dcj~r de ~"'q'lota!':!!!? po~ f'".~s di:- do~ ~ñoR, ha--

ciendose afectablc y crcan<lo un procediiniento para n~ 

lidad de acuerdos y certlficados de inafectabilidad. 

Se crea un nuevo cert~fJ.cado de inafoctabilidad: El -

Agropecuario, que es una combinociOn de los dos antes 

mencionados, para quienes integren la producci6n de -

plantas forrajeras y ganadecas, 

Respecto del Libro Quinto se introducen nuevos pla~os -

para que las autoridades agrarias cumpliora.n con sus -

funciones en los procedimientos. 

Se introduce la 1nacripción preventiva en el R~ylstro 

Püblico de la Propiedad, en relación a las propieda

des presuntas afectables para evitar su venta o frac

cionamiento ilegales. 

Se crean nuevos procedimientos para anular actos o d~ 

cumentos que contravengan las leyes agrarias, nulidad 

y cancelación de certificados de inafectabilidad, sus 

pensión temporal de derechos agrarios. 



~l Libro Sexto trata del Registro y Planeación Agrario 

que trata de coordinar los Registros l1acional y Pllbli

co de la Propiec'.ad para llevar un verdadero control, -

cl.:is:ificaci6n y I"<:>i]ístrr.~ de las p::-opicd.:idcs rü3ti.:::..1.s -

del pa1s. 

Se señala como obligaci6n para los notarios y Regis--

tros PUblicos, avisar al Registro Nacional Agrario --

las operilciones que tramiten relacionadas con la pro-

piedad rural. 

Respecto a la planeación, es una innovaci6n importante 

como: 

Planes Nacionales y Regí 1nales para el desarrollo in-

dustrial del campo: 

Planes Regionales para nuevos centro de población eji

dal;. etc. 

El libro Séptimo referente a la responsabilidad en na

teria agraria, acumuló las responsabilit'.ades que fijan 

las leyes de los Estados. 

En la exposición de motivos da esta Ley se expresa: 

•• Esta legislación ha sido creada con base en la -

realidad y previa consulta a los sectores comprometi-

dos con los problemas agrarios, sustentados por la f1. -

Suprema Corte de Justicia de la Nación y el deber de -

brindar primordialmente protección a la clase campes~ 

na que fu6 la que en la lucha armada de 1910 a 1917 -

consiguió garant!as mínimas para comuneros, ejidata--

rios y pequeños propietarios. (36) 

(36) Ob. citada en página 4 



Veamos algunas de las modif icnciones !l'~s importantes -

que ha sufr1do la Ley Federal de Reforma Agraria: 

DecrRto del 4 de ~ayo de 1972 1 adici6n al artículo 167 

Bis que reconoce la personalidad JUr!U.ica y patrirr.onio 

propio al Fondo t:acional de Fomento Ejidal con el obj~ 

to de incrementar la actividad agropecuaria de los eji 

dos y las cornuniCades, pero fundamentallT'ente a plantas 

industriales, para la fabricaciOn de viviendas y rcgu

lar1zaci6n de zonas urbanas. 

Acuerdo del 7 de Agosto de 1973, que crea el Coll'~té -

para la Regularizaci6n de la Tenen.:::ia O.e la Tierra, -

reestructurado por Decreto del 6 de Noviell'.bre de l97q

déndole personalidad jurfdica y patrirr~nio propio. 

Decreto del 30 de Noviembre de 1974, para que en el 

caso de una expropíd~i~n ~~~~ ~Pgularizar asenta~ien-

tos humanos irrcgul3res, se efectúe la expropiación en 

favor de la Comisión para la Regularización de la Te-

nencia Ue la Tierra, suprimiendo la ffienci6n al lnstit~ 

to para el desarrollo de la comunidad rural y al üepar

tamento del Diot1·ito Fcder<'\l y los vuelve a favorecer~ 

por Decreto del 30 de Diciembre de 1974. 

Decreto del 26 de Mayo de 1976, que señala que en ex-

propiaci6n ue bienes comunales y ejidales para fracc~o 

namientos urbanos o suburbanos para que de~.ucienóo los 

intereses legales, las utilidades euden en favor del -

Fideicomiso de apoyo a la industria rural. 

El artículo prirr.ero transitorio de este Decreto Ci.spo-



ne la liquidación del patrimonio del organismo desee~ 

tralizado Fondo Nacional de For.iento Ejidal y que algu

nos de sus bienes se aportartln a la Financiera Nacio-

nal de Industria Rural S. A •. 

Apareciendo posteriores Decretos corno el del 23 de En~ 

ro de 1979 en el que se convoca que antes de la liqui

dación total del FONAFE, las personas físicas que cre

yeran tener derechos deducibles en su contra presenta

ra.o sus documentos y reclamaciont~a. 

Asl concluimos un pequeño estudio de los ordenamientos 

jurídicos que han regido la actividad agraria en dis-

tintas etapas de l.J. vi ... .J. nacional mexicana, interesan

tes algunas, deficientes otras, pero aportando un gr~ 

nito tlt.! aL~it.:.i p.J.r~ l;:. ~::nf0!:1"''"'.-lt)n clP nuestra actual -

Ley. 

Que aOn no es perfecta, ni lo será aten~iendo al crurbio 

y a la re.Uidad social, entendiendo que nada es esta-

ble y que deberá de seguir adecuandose a las necesida

daz C.J.d.J. vez m.;1~ p~ J pables de este gran sector forma

do por los hombres del campo, los que con su esfuerzo

son valuartes indiscutibles de nuestra economía y que-· 

tienen aOn grandes privaciones y carencias, a muchos -

de los cuales aün no se les hace verdadera justicia: -

Los Campesinos de México. 
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C. O. R. E. T. T. 

COMISION PARA LA REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA 

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO 

ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL 

Esta Comisi6n se creá por acuerdo presidencial del 7 de --

Agosto de 1973, publicado en el Diario Oficial de la Federa 

ci6n el d1a 20 del misrro Mes y Año 07) con el fin de establ~ 
cer un Progratt~ Nacional acorde con la política encaminada

ª resolver los problemas derivados de los asentamientos hu

manos irreyulorc~ e~ tPrrenos sujetos a los reg!menes eji-

dal y comunal. 

Es decir su func i6n con~; i.:- ':e en: 

Solucionar el problema de los asentamientos humanos irreg~ 

lares coordinandosc con otras autoridades locales para lle

var a cabo i'"" r-.:;'...!l.::.!"'i ?·ru··i.6n. entre otras podamos señalar a 

laG siguientes: 

1.- El Gobernador del Estado. 

2.- La Comi.si6n Agraria Mixtil. 

3.- Los Notarios Públicos. 

4. - El Registro Ptililil..:u de l~ Propiedad. y 

5.- Las autoridades internils de los Ejidos y comunidades -

como son: 

a).- Asambleas Generales¡ 

b).- Comisariados ejidales y de bienes comunales; y 
c).- Consejos de Vigilancia. 

Su trabajo lo realiza de la manera siguiente: 

Elabora los planos del poblado irregular, o sea, la parte

del Ejido que ya se poblo y que debe ser regularizada. 

(37) Vease: Diario Oficial de la Federaci6n del 20 de --
Aqosto de 1973. 
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Visitar a poseedores de casas asentadas irregularmente ex-

plicandoles los trfimites necesarios y el costo social de la 

regularización de ~ad~ lote. 

A este resepcto y de conformidad con lo establecido en el ~ 

articulo 122, Fracción II, Pfirrafo segundo de la Ley Fede-

ral de Reforma Agraria ( 38 lque señala la indemnización por -

expropiación para la regularización de la tenencia de la -

tierra, debiendo cubrir a cada mie~hro del ejido expropiado 

el equivul~nta de dos VPG~s ül valor comercic::;.l agrícola de

las tierras expropiadas y el 20 i de las utilidades netas -

resultantes de la regularizaci6n, al captar los recursos -

provenientes de los mismos. 

Esto se puede simplificar diciendo: 

Ll costo t1v\...l..:il :!::: !:'.! !'':"')1llñrizaci6n se aplica para cubrir

la indemnización que les corresponde a los cjidatarios afe~ 

tados por el asentatn.iento humano irregular y para cubrir el 

costo administrativo de C.O.R.E.T.T. 

Ya se menciono que es dos veces el valor comercial agr!cola 

el cual es determinado por la Comisión de Avaluos de Bienes 

Nacionales y que se mencionan en el Decreto e,cpropiatorio. 

En el mismo Decreto se señala: 

1.- Superficie expropiada; 

2.- Superficie del lote tipo; 

3.- Vigencia del avalao; 

4.- Indemnización para ejidatarios; etc. 

Si no llevamos a cabo la contratación en c.o.R.E.T.T. dura!!_ 

te la vigencia del avalao, es decir en un año, el costo de-

(38) Vease: Ley Federal de Reforma Agraria. 
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la regularización será más elevado. 

Para la contratación sólo es necesario presentar una ident! 

ficación y demostrar que se vive en el área irregular, ubi

cación, colindancias y otros datos necesarios que permitan

la identificación del inmueble a re<¡ularizar¡ se hace una -

revisión de los documentos; se realiz-a un presupuesto; se -

determina la forma de pago; se realiza el contrato¡ se paga 

e.n la caja; y posteriormente se entregan las escrituras. ( 39) 

Hay un gran número de vivales que aprovechandose de la ign~ 

rancia, desconocimiento de las leyes y de su necesidad hab~ 

tacional, defraudan a las personas que se encuentran en una 

situación irregular prornet.ic·ndo ayudarles para reali::ar su

regul~rizaci6n, pero debemos orientarlos y recordarles que: 

Solamente C.O.ll.E.'r.T. puede regularizar zonas ejidales y -

comunales. 

p\Wdon rcgulariz~r asentamientos humanos irregulares esta-

blecidos en propiedades privadas, por la fuerza o con el -

con:::cntimiento del dueño de esa propiedad, el cual fraccio

no o subdividio varios lotes para venderlos o enajenarlos,

pero sin cubri1: ~1 pago Ge ::a.:.~ !~pu.!?stos y Derechos corres

pondientes como: 

- Impuesto sobre Fraccionamientos; 

- Pago de derechos de subdivisión¡ 

- Numeres oficiales y nomenclaturas de calles; 

- Donación de áreas para servicios públicos y jardines; 

Pero debemos recordar que los establecidos en zonas ejida-

les y comunales sólo los puede regularizar c.o.R.E.T.T. 

(39) Vease: Revista realizada por el Departamento de Sensi
bilización del Organismo C.Q.R.E.T.T. 
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C.O.R.E.T.T. por Decreto presidencial del d!a 6 de Noviem

bre de 1974, publicado en el Diario Oficial de la Federa-

ción el d!a B del mismo Mes y Año ( 40 l es reestructurado 

como Organismo Público Descentralizado de cáracter t~cnico 

y social can personalídaC jur!dlca y patrimonio propios. 

En Decreto publicado el d!a 3 de Abril de 1979 <41 ) ser~ 
definen los objetivos de esta Comisión señaland:> la partic!_ 

paci6n de otras dependencias de la Administración PClblica

F~deral en la orientaci6n par~ la toma de decisiones en la 

regularizaci6n de asentamientos humanos irregulares~ seña

lando entre otros a: 

- La Secretar!a de la Reforma Agraria; 

- Lit Secretaria de Asentamientos Humanos y Obras PClblicas; 

- La Comisión de AvalUos de Bienes Nacionales; etc. 

Objetivos de c. O. R. E. T. T.: 

I:- ReauJr1ri'?~1:" .!.J. Tl¡!u~nci.a de la Tierra donde er.istan - -

asentamientos humanos irregulares, en bienes ejidales

y comw1ales; 

II:-Prornover ante la~ autoridades competentes la incorpor~ 

ci6n de las áreas regularizadas al fundo legal de las

ciud~des, cuando as! proceda; 

III:-Suscribir, cuando así proceda, las escrituras pt1blicas 

o títulos de propiedad con los que reconozca la propi!'!. 

dad de los part!culares en vírtud de la regularización 

efectuada; 

!V:-C<>ordinarse con las dependencias y organismos pt1blicos 

~uyas finalidades concurran con las d~ la Comisión; y 

(40) Vease: Diario Oficial de la Federación de fecha 8 de
Noviembre de 1974. 

(41) Vease: Diario Oficial de la Federación de fecha 3 de 
Abril de 1979. 
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V:- Celebrar los convenios que sean necesarios para el cum

plimiento de su objeto. 

r.a Comisión g'1r'1ntizará y/o entregará a la Instituci6n

que corresponda, las indemnizaciones a que tengan derechos

los nUcleos de poblaci6n ejidal o comunal con motivo de ex

propiaciones. 

Es importante mencionar lo que nos señala el artículo 113 -

de nuestra Ley de la Materia ( ~ 2 1en cuanto a la expropia-

ci6n, al P-stüblecer: 

11 En ning(m caso podr.Sn expropiarse bienes ej ida les o cornun~ 

les sin la intl'rvenci6n de la Secr"tar!a de la Reforma Agr~ 

ria". 

Este articulo se correlaciona con el ~rt!culo 80. que men-
cionn: 

"El Presidente de la Rapública '"' la suprema autoridad agr~ 

ria, esta facultado para dictar todas las m"didas que sean

necesarias a fin de ~lcanzar plenamente los objetivos de e~ 

ta Ley y sus resoluciones definitivas en ningC\n caso podrán 

::cr modificadd!:i. Se entiende por resoluci6n definitiva la -

que pone fin a un expediente, entre otros de: 

Fracci6n V:- "Expropiación de bienes ejidales y comunales". 

Debemos recordar que la cxpropiaci6n de bienes ejidales Y -
comunales debe ser siempre por causa de Utilidad pablica 

que evidentemente sea superior a la social del Ejido. 

Pero lo importante en este caso es determinar si efectiva-

mente se cumple esta causal, porque muchas veces se lleva a 

cabo un fraccionamiento por las mismas autoridades agrarias 

internas del Ejido, creando irregularidad en los Ejidos, --

(42) Ob. citada en página 90. 
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provocando inseguridad en cuanto a propiedades y posesiones 

defraudando a decenas o centenas de familias con necesida-

des habitaciondl~s y provocando •.1na alta Pxplon15n dcmoqr§

fica. 

Entonces no podemc>s ni deberros recompensar despu~s de estos 

actos ilegales evidente~nte, al ejidatario representante -

como autoridad interna de los campesinos ejidatarios de la

m..isma manera que debe indemnizarse a estos (lltimos por el -

perjuicio causado. 

Cuando C.O.R.E.T.T. inicia sus funciones con base en el De

creto expropiatorio respectivo, no snbc el orfgcn de la 

irregularidad y tratá de regular la anarquía existente. 

Por ello podemos afirmar que C.O.R.E.T.T. no destruye el 



CAPITULO VI 

LA PROBLEMATICA ACTUAL DEL CAMPO 



PROBL1!.MIITICA ACTUAL DEL CAMPO 

El crecimiento sin orden en las grandes ciudades, oca

sionado por la constante emigración del campo origina -

la urbanizaci6n, es c~cir, la ocupaci6n Ce áreas por -

asentamiento~ hurranos sin orden ni planificación. 

Este fen6rr~no se presenta principalreente alrededor de

las ciudades y en las znnas conurbanas o sea en los l~ 

gares que sb unen con las urbes y que tienden a pobla,E. 

se rápidamente. 

Esto ocasiona que personas sin escrOpulos se benefi~-

cien ocupan<lo ~apacio s que ~or lay son inalienables, -

como es el caso de los E)idos. 

Ello con la complacenci.:i del Estado. de muchos funcio· 

narios corruptos y bajo el arr.piHO de un "orden jur!di-

ca". 

La ciudad no ea sólo una gran concentración de perso-

nas, tambi6n lo es de problerr.as sociales entre los cu~ 

les cabe s~ñalar lo~ sisuientes: 

Explosi6n demográfica; 

Falta de centros escolares y l.3borale~.: 

Drogadicci6n y Alcoholisrro; 

Delincuencia; 

Pobreza y liarr.bre; 

Caos vial, con taminaci6n; etc. 

Veremos algunos de estos problemas en los siguientes -

temas. 
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Al. - CRECil\IWTO DESORGANIZADO DE Ll\S GRANDES CIUDADES 

Es un principio elemental que en toda ciudad deben sal

vaguardarse necesidades básicas corro: 

Hab~taci6n, trabajo, recreaci6n, circulación, entre --

otros, por ello el urbanismo entendido COII>'.) la planifi

caci6n del desarrollo uri:Jauu y c.=-ccirn'iento de las gran

des ciudades presupone ordenación y previsión conside-

rando intereses colectivos sobre los privados. 

Es decir debe cumplir una función social como lo señala 

el artículo 27 de nucstr3 Carta Magna en su p!rrafo teE 

cero al establecer: (37) 

11 La Nación tendrá en todo tietr.po el derecho de imponer 

a la propiedad privada las modalidades que dicte el in

ter6s p!l.blico, asi como el de regular en beneficio so-

cial el aprovechamiento de los elementos naturales sus-

ceptibles de apropiación. lograr el desarrollo ---

equiiíULaUv Gel r~f R y el mejoramiento de vida de las -

condiciones de la población rural y urbana. E.n con:;;~-·~·

cuencia se dictar6n las medidas necesarias para . . 

ordenar los asentamientos humanos .. "4 

En la Iniciativa de Reformas Constitucionales en mate-

ria de asentamiento::;, hu..."!1é':nns señalaba Luis Echevcrria -

en 1975, la necesidad de establecer políticas y encau-

zar acciones encaminadas a fortalecer la organizaci6n -

de los nucleos cjidales y comunales¡ asi1nismo a reducir 

el contraste entre el campo y la ciudad. 

Las constantes emigraciones del caI!'pO a la ciudad oca-

sionan controversias sobre la tenencia de la tierra, p~ 

sesiones al margen de la ley, insuficiencia de servi---

(43) Cl:>. citada en p.'!g1na 76 
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cios pdblicos, viviendas insalubres, contaminación am-

biental, y desbordamiento incontrolado de núcleos de p~ 

blación hacia zonas ejidales y comunales interrumpiendo 

su producci6n y o~aAion~ndo especulación de la tierra. 

Es asi coma nacen los asentamientos hurr.anos no control~ 

dos y con escacez de servicios públicos. 

Para resolver el proble~a urhano se requiere la concu-

rrencia de los tres niveles de gobierno. 

El mencionado articule 27 en su p~rrafo tercero faculta 

a los Estados y Municipios para que dentro del ~rrbito -

de su competencia expidan Leyes y Reglar.entes y otras -

disposiciones administrativas. 

~n esta misma Iniciativa de Reformas Constitucionales -

el articulo 73 en su fracción XXIX-e se adiciona esta-

bleciendo la concui:i:ei"i..::i.:: d~ l~ FPderaci6n, de los Est!!_ 

dos y de los Municipios en la expedición de Leyes, Re-

glarnentos y Decretos en materia de asentamientos hlllt'a-

nos. 

Asimismo el articulo 115 en su fracción V se adiciona -

estableciendo: (3Sl 

11 Cuando dos o más centros urbanos situados en territo

rio de dos e más municipios tiendan a formar una conti

nuidad geográfica, los Estados y Municipios en el :imbi'· 

to de sus competencias planearan y regularan de manera

conjunta y coordinada el desarrollo ce dichos centros -

con apego a la Ley Federal de la Materia". 

Actualmente se establece en la Fracción VI. 

(44) Cb. citada en página 76 
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La Constitución Pol1tica nos re~ite a la Ley de Asenta

mientos Humanos. 

En la Iniciativa Qe esta Ley se trata da establecer la

concurrencia de los tres niveles de gobierno y determ! 

nar las provisiones, usos y reservas de tierras, aguas

Y bosqu~s, acceso a la tenencia de un pedazo de tierra

y habitación digna a los habitantes. (39) 

Existe en el Estado de México una gran cantidad de Munf 

cipios con problemas vcrdaderarrcntc ~larrrantes en mate

ria da Asentamientos Iiurnanos, principalmente en los uh.!_ 

cadas alrededor del Distrito Federal como son: Ciudad -

Netzahuacoyotl, Naucalpan de Juárez, Tlalnepantla de -

Baz, entre otros: por ello n~un.icipios con urbanos a es-

tos han empezado ü tomar medidas encaminadas a resolver 

Coacalco de Berriozabal y Atizapán de Zaraqoza. 

La Ley de Asenta~ientos Humanos establece obligatorie-

dad sobre los part1culdres y aún sobre los organ.i!lmos -

pOblicos por los Decretos dictados por los ayuntamien-

tos en esta materia. 

Las Decretos sobre provisiones, usos, destinos y reser

vas deberán inscribirse en el Registro POblico de la -

Propiedad correspondiente, para qu~ las autoridades ad

ministrativas expidan permiso, autorizaciones y licen-

cias en observancia a lo estublccido en los Decretos, 

Serán nulos de pleno derecho los contratos o convenios

que otorguen la tenencia de los predios urbanos contra

viniendo lag planes o los Decretos Municipales. 

(45) Vease "Inicia ti va de eM:Ji'. General de Asentamientos HUMnOS" 
ael IS ae Dlci re ae 19 75. 
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Los notarios no podrán protocolizar documentos que vi2 

len las disposiciones establecidas en estos Decretos o

en la Ley de Asentamientos HUIT'anos. 

La Ley General 

t1culo segundo 
ci6n VI: C40) 

d0 /\.~c~t~mif~ntns I:u.'T:anos señala en su a,;: 

como uno de sus objetivos en la Frac---

" Establecer y encauzar preferentcit'ente centros urbanos 

de dimensiones medias a f!n de evitar las grandes con-

centraciones hwnanas que producen impactos negativos y

grave deterioro social y humano 

En la fracci6n VIII estobl0ce: 

11 Lograr la descongesti6n de las grandes urbes ". 

El artículo 37 faculta a los Ayuntamientos para expedir 

Decretos sobre: 

I:- Destinos;- Provisión y localización de predios urb~ 

nos para el establecimiento de servicios ptlblicos. 

II:- Provisiones:- Delimitaciones de áreas destinadas -

al establecimiento de un nuevo centro. 

III:- Usos:- Para [i1\as p~rticularPs. Y 

IV:- Reservas:- Previsi6n y localizaci6n de predios que 

tengan por objeto el futuro crecimiento de un nuevo ce~ 

tro de poblaci6n. 

Es necesidad imperante establecer un programa a nivel -

nacional encaminado a evitar la urbanizaci6n, para lo -

cual se hace indispensable la participación de los or-

ganismos p6blicos con base en los fundamentos jur!dicos 

antes mencionados. 

( 46) Vease "Ley General ele Asentamientcs faimanos". Edit. Pon-Ca. 
MéxiCD, 1984. 
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En el l';stado de M6xico se han iniciado pJ:O<Iramas tendie!!_ 

tes a disminuir el problema al trav6s de distintos pro-

yramd.~ y ntt:::Jidas. 

La Ley de Obras Pablicas del éstado de ~xico en su artf 

culo 25 establece los requisitos para ejecutar Obras Pü

blicas señalando la obligatoriedad de ser acordes con -

los Planes de Desarrollo. (41) 

Se han dictado acuerdos por parte de los ay~,tamientos -

para no autorizar mAs fraccionam.tentos en sll9 retipccti-

vos territorios debido a la saturaci6n de los mismos y

a la falta de prestación de servicios para satisfacer -

sus necesidades. 

Existe el marco j ur!dico a nivel Nacional, Estatal y Mu-

tanta de las ciudades, oero se hnca necesario la colabo

raci6n de las instituciones gubernamentales correspon--

dientes. 

En los ültimos d!as se comprob6 que el c~ciniento indi~ 

criminado e incontrole1.do t:!'n ld::io ui:bes ro&pr-c!aont.¡¡ un pcl~. 

gro constante para tr.iles de familias asentadas en un pe

queño espacio, con habitaciones mal construidas con wat~ 

rial deficiente, en zonas con fracturas que pueden oca-· 

sionar una gran cantidad de muertos al ocurrir hecatom-

bes como las que sufrió el Distrito Federal en Septiem-• 

bre de 1985 y que pusieron de mnnificsto la necesidad de 

descentralizar la vida nacional, para lo cual se hace n~ 

cesario otorgar mayor apoyo al campo mexicano como una -

de las medidas nec~sarias para cvitu.r la anarqu!a domi-

nante en las zonas urbanas. 

(47) Vease "Ley de Cbras Pfulicas del Estact> de ~· en -
"Prontuario de Legislaci6n Fiscal 19116ª. Edit. -

Litornex, ~00, 1986 
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E).- EMIGRACION E INMIGR.Z\CION DE CA.'IE'ESINOS 

hemos observado al través de la historia que la crisis

en el campo es un elemento constante, por lo cual debi

do a la naturaleza agraria del pa!s se convierte en cr! 

sis nacional. 

Se origina entonces una situación de miseria en los ca~ 

pos producida por diversos factores, entre los que poct~ 

roos rner.cionar los siguientes: 

El constante deterioro d los ~recios de las oroductos -

aqricolas; 

El crecimiento del neol..:itifundic:r.o con grandes capita-

les contra los que no nuedcn competir los ca!l'.pesinos;y

Los sistemas mecanizados que provocan el desempleo del

campo. 

Esto tra~ como consccucncin que los ca~pesinos no ten-

gan los recur~o~ 5~!!=!~prPs oara subsistir y se vean -

obligados u vender su IT4no de obra en un mercado satur~ 

do, la ciudad. 

La primera etapd da la Refor~a Agraria, consistente en

el reparto de tierras ha sido cumplirrentada, si se si-

quiera fraccionando serta ir..prccl.u~tiva o con ~roducción 

baja; es claro que el gobierno sigue repartienr.o tie--

rras en algunos lugares pero no corno soluci6n, sino co

rno una medida pol!tica con el objeto de tener un rr.ayor

control del carr.pesino. 

La productividad en ol campo aumenta pero no para los -

campesinos, el trabajador del campo no percibe ganan--

cias al aurrentar su productividad, estos µasan a ~anos

del latifundista. 
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Se pens6 que el desarrollo de la industria solucionar1a 

en parte el problema labordl del c'1mpo, pero no fu1' asi 

por cada obrero existen más Ce tres crur.pcsinos para los 

que la industria no tiene cupo y que forman la margina

ci6n obrera en las ciudades. 

Mencionaré algunos otros fáctores que intervienen en la 

migración del campo a la ciudad. 

a).- Crecimiento demográfico de las zonas rurales. 

Al aumentar la poblaci6n y no mejorar tecnologías, se -

origina un de::H:!yu.i.librio en ln !:"cla.ci6n población-tie-

rra, lo cual da un cambio en el aspecto económico prod~ 

ciendo la migración hacia zonas con mayores posibilida

des de supervivencia. 

Ya Halthus al referirse a la producción del campo y el

~cli~~~ d~ J~ PX~losi6n demogr5fica nos señala la posi

bilidad del crecimiento desorbitado de la población en

relaci6n con el elemento tierra como factor de produc

ción. 

b).- Productividad y tecnologia. 

La migración rural esta d1rectamt:!nL8 rel.-:icionada con las 

diferencias rurales del secto~ agrícola. (42) 

Un sector agrícola tle elevad" productividad y que hace -

gran uso de tecnología moderna se desarrolla junto a - ... 

otro de subsistencia con bajñ productividad, , que ab-

sorve poca tecnología moderna y donde el crecimiento d~ 

mogr~fico presiona cada vez más sobre los recursos nat~ 

rales. 

(42) SJLIS, unror.ro. "La l'ealidad F.con6lrica de Mt'!xl.co, Fetrovi
visi6n y perspectivas". E<llt. Siglo XXI. ~co 1970. Pps.-
153 y 154. 
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Son estos los lugares donde tiende a acentuarse la pre

si6n demográfica, donde hay carencia de capital y la -

tierra se empobrece con la erosi6n. 

Por otra parte la tecnología en el sector moderno de la 

agricultura debido al uso intensivo del capital y a la

diversificaci6n de las actividades, en lugar de produ-

cir un desplazamiento de mano de obra, se absorve pers2 

nal que encuentra ocupaci6n en las actividades econórri

cas principalmente al Norte del País. 

No así en el sector de subsistencia, donde se produce -

una desocupación .igrfcola ·· hay oresión a la migración. 

Todo esto debido a la rr.ayor inversión por parte del ses; 

tor pablico en las tierras que son aptas para el riego

v aue orodur.P.'1 un mayor beneficio a corto plazo, olvi-

dando aquclllas tierras llamadas ini.::ul::.::.~ ~, '11_1P debido

ª su baja producción es incosteable su cultivo y produ

ce pérdidas más que ganancias a sus trabajadores. 

c) .- Marginalidad Rural. 

Consiste Bscnci~lmentP en la no participación del desa

rrollo económico, social y eul tural del país. l43) 

Algunos grupos indígenas que tuvieron oportunidad de 

mezclarse con la población blanca y mestiza, no sólo 

desde el punto de vista biológico sino taml:>íén cultural 

son los que al no poder satisfacer parte de sus necesi

dades vitales corr.o alfabetismo, vestido y comic1.a entre

otros, deciden ir a la urbe; caso contrario el Ce los -

indígenas, completamente marginados, los cuales han si

do poco a poco rechazadoB hacia aquellas zonas menos --

(49) ~~xi~ PABLO. "La Derrocracla en Máxico". F.dit. 



a).- Crecimiento desorganizado de las grandes ciudades 
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deseables desde el punto de vista econ6mico, es decir,

las montañas. 

En M~xico este Qltimo grupo se localiza en gran parte -

en la Sierra montañosa de Oaxaca y Chiapas, donde ade-

mas aOn se hablan muchos dialectos. 

Adem~s de los factores ya enwrerados podemos establecer 

que existe un conjunto Ce condiciones que atraen a los

carnpcsínos buscando su bienestar en la ciudad. 

Esta::> migraciones producen diversas formas de evoluci6n 

en los conjuntos urbanos que dan como resultado: heter2 

geneidad en las relaciones sociales, pérdi0a de valores 

cambio de mentalidad, e~c. 

Se produce en cada individuo un profundo proceso de as~ 

InJ.laciOn de nuevas o desconocidas fonnas de vida. 

Es de hacer notar que los paises desarrollados al pro-

gresar su tecnolog1a crean nuevos e~pleoa y la gente de 

el campo tiene oportunidad en esas fuentes de trabajo,

esto no ocurre en los paises subdesarrollados como es -

el caso de México, donde lo tínico que se produce son -

concentraciones de poblaci6n con cscacez o imposibili-

dad de empleo. 

Por dltimo mencionaremos la recepci6n que la ciudad ha

ce al campesino en su territorio. 

Al llegar a la ciudad, el campesino debera tener una -

<1dApt¡¡.cHJn al nuevo lugar donde piensa desenvolverse 

debiendo realizar .funciones que no lo depriman psicoló

gicamente. 
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La participación o la no participaciOn del inmigrante -

desde el punto de vista de la sociedad receptora y su -

eficacia en las diversas funciones sociales que se le -

encomiendan serán fundamental~;; .::n l.:: .:lCe~taci6n o ro-.-

chazo que la sociedad urbana le manifiesta. 

Lo cual viene a representar la correcta adaptación cl.el

inmigrante o su marginalidad en la sociedad urbana. 

La Ciudad de México y sus alrededores resulta la m<\s 

atractiva pues absorve poco más del 50% de la migración 

rural a las urbes. 

Las r:-ondiciones pl!simas t.:1nto ccon6micas como sociales, 

así como de marginalidad, con servicios pQ.blicos insu-

ficientcs, falta de centras de trabnjo y viviendas de-

plorables, no han representado gran obstáculo para que

la población rurd.i ~~ i.111 .... .1,,~lli<3i1t:.::: .::::-: l!!~ -:-í qrhuips. 

Esta migraci~n no deJará de aumentar de no mejorarse 

las condiciones deplorables e inadecuadas del sector 

rural mexicano. 
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C).- VENTA ILEGAL DE EJIDOS 

Pra iniciar este tema es necesario mencionar algunos -

aspectos legales partiendo de nuestra Ley Suprema para

comprender la ilegalid3d y el enga~a que se sigue en la 

mecánica para llevar al cabo despojos a campesinos que

durante décadas han cultivado áreas de tierra para obt~ 

ner sus recursos econ6micos de supervivencia , haciendo 

notar que el procedimiento los hace cambiar su modo de

vidn dc9dc el punto de vise~ social. econ6~ico, etc., -

convirtiGndolos de campesinas o obreros, subemplendos,

o desempleados. 

El articulo 27 de nuestru Carta Magna en su phrrafo III 
señala: 

11 La Naci6n tendr& en todo tiempo el derecho de imponer

ª la propiead píivudo las modalidades que dicte el int~ 

rés público ••.• En ~onsecucncia se dictarán las me

didas necesarias para: .•.. disponer en los términos

de la Ley Reglamentaria la organización y explotación 

colectiva de los Ejidos y comunidades •. para el 

fomento de la agricultura" . 

Asi la Constitución Polltica de los Estaos Unidos Mexi

canos nos remite a la Ley Federal de Reforma Agraria, -

la cual sienta las bases de la explotación del Ejido -

El articulo 48 de la Ley Reglamentaria faculta y obliga 

a los comisariados en su fracción IV: (44) 

''Respetar y hacer que se respeten estrictamente los de

rechos de los ejidutarios, manteniendo a los interesados 

en le posesi6n de las tierras y en el uso de las aguas

que les corresponden 1
' 

<so¡ Cb. citada. en página 90 
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Fraccibn V: ''Informar a las autoridades competentes de

toda tentativa de invasión o despojo de tierras ejidales 

o comunales por parte de los particulares". 

A este respecto es i=portuntc mencionar que son las mis

mas autoridades internas de los ejidos las que fraccio-

nan y venden a los particulares los terrenos que ellos -

deben proteger en beneficio de la clase social campesina 

o venden para que otros vivales fraccionen sobre terre-

nos cultivables todo ~llo con la complacencia de las au

toridades agrarias f5cilmente sobornables. 

En el Valle de México y en el de Cuautitlbn-Texcoco con

tinuamente se dan estos cn:~os ocn~inn~ndo problema~ ver

daderamente difíciles a las autoridi1dcs municipales res

pectivas por la insuficiencio de prestaci611 de servicios 

como: agua, vigilancia, li1npia, etc., ¡1simismo se produ

ce caos vial y contaminaci6n ambiental por los tiratle-

ros de basurn y fnltn de drenaje. 

Est~n desapareciendo ¡reas agropecuarias substituidas -

por casas y conjur1tos habita~ionalcs. 

Duro11te los 6ltimos 10 unos se perdieron 80 mil hectó--

reas ,le tierra productiva dedicada a la agricultura y -

ganaderfa en el Valle de Mbxico. 

En Toluca se han viHto afectadas 40 mil hectireas por el 

crecimiento irracional; esta expansión ha desplazado a -

poblaciones que durante a~os han venido habitando y tra

bajando el campo. 

Con el objeto de lograr el mayor provecho posible en be-
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neficio personal, las autoridades municipales impiden en 

ocasiones la realización de las asambleas ejidales para

el nombramiento de sus comisarindos, tratando los presi

dentes rn11nicipales o sus colaboradores de nombrnr las a~ 

toridadcs internas del ejido para manipular y vender te

rrenos que por ley son inalienables; asimismo para huccr 

se llegar Impuestos y Derechos t0n el pretexto de urbnn~ 

zar calles y hacer mejoras en las colonias irregulares -

establecidos sobre ejidos. 

El articulo 52 establece: (45) 

''Los derechos que sobre bienes agrarios adquieren - - -

nócleus de pob1ari6n scr~n i11aliennbles, imprescripti--

blos, inembargables e intransmisibles y por tanto llO po

drin en ning6n caso ni en forma 1lguna enajenarse, cedeL 

se, transmitirse. . en todo o en pnrte''. 

'
1 Serhn inexistentes las operaciones, actos o contratos -

se naytt11 .:.-jcc:.:t.~~0 o que se: pretendan llevar a cabo en -

contravcnci6n con este precepto 1
'. 

El articulo 53 establece: 

''Son inexistentes todos los netos <le particulares y to-

das las resoluciones, decr1~tos o leyes o cualquier acto

dü la autoridades 1nunicipoles 1 tie los Estados o de la -

Federaci6n, asi como de lns autoridades judiciales fede

rales o del orden com6n que huyan tenido o tengan como -

consecuencia privar parcial o totaln1cnte de sus derechos 

agrarios a los n~cleos de poblaci6n en contravención n -

lo dispuesto en esta Ley 11
• 

(51) Ob. citada en tra9ina 90 
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El articulo 75 señala el derecho particular del ejidata

rio sobre su unidad de dotación y sobre los bienes del -

Ejido que le corresponden y los declara inalienables me~ 

cionando la inexistencia de los contratas en contraven-

ci6n con este precepto. 

Pero los puede perder cuando enajene, realice o 9Utorice 

la venta parcinl o total de su unidad de dotación o de -

superficies de uso co~6n. 

Veamos ahora lo expropiaci6n da bienes ejidalcs en la -

cual se debe considerar la utilidad pública, la cual d~ 

be ser superior a la so~ial del ejido: pero ese inter~s

superior al de la clase campesina ¿ Lo establece la po-

blaci6n ilegalmente establecida ? ¿ El fraccionador vo-

raz que ocupa y despoja ? o ¿ El Gobierno que acepta

cx propia y fracciono ? 

De cualquier maneru el afectado es el campesino, el cam

vu y lH producci6n. 

En el caso de expropiarso para vivienda se hnrá en favor 

de SEDUE o del D.D.F. en su caso y si se trata de asen

tami~ntos humanos irregulares en favor de CORETT o su s~ 

rnilar en las Entidades Federativas correspondientes, el

cual podrá fraccionar y vender los lotes urbanizados o -

regulnriznr los lotes. 

Cada uno de los miembros del núcleo de población recibe

en este caso por inderunizac.i6n 2 lotes tipo urbanizados• 

el valor comercial agricola de sus tierras y el 20 % de

las utilidades netab del fraccionamiento. salvo regular~ 

zación. 
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l En verdad la destrucción del ejido para construcción de 

zonas hnbitacionales beneficia u varias persOnas con pro 

blemas de vivienda o al particular persona física o mo-

ral, íraccionH~Jor voraz que obtiene ganancias jugosas r~ 

onrtidas con altos funcionarios corruptos? 

Ahora vamos a colocurnos por un momento en ln situución

dcl campesino despojado; imaginemos que nos cncontramos

en nuestro hogur y que recibimos una orden del organo a~ 

ministrativo competente para desocupar nuestras cusas 

porque v3n n ser demolidas pnra la construcci6n de un 

jardín o cualquier otrn obra pública de beneficio social. 

Es legitimo y legal Gl través de la cxpropiaci6n e inde~ 

nizaci6n. 

¿ Pero q11e ocurre si una personn nos invade, despoja y -

v~uu~ r;-.:~~t-rn cnsa. todo ello con el upoyo de las autor!. 

dndes ? . 

Es ilegitimo e ilegal, no tiene fundamenco y debe sanci~ 

narae de rnanern ejemplar para evitar en lo mayor posible 

esta clase de arbitrariedades. 

Debe ponerse un alto 11 t:St.'.l=; 9i.m11lnciones por parte tnn

to de líderes como de autorida<les agr3r1us, así como de

empresas privadas que con el apoyo de funcionurios co--

rruptos del sector público, destruyen una institución qU2! 

nnce como conse~uencia de un gran movimiento de princi-

pio de siglo y que trus d~jar rnilus de muerLos, desolA 

ci6n y hambre acompa~ado de mucho sufrimiento, por fin -

es considerada por primera vez en México y como ejemplo-
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para el mundo por su función social, haciendo a un lado

la vieja idea de consagrar exclusivamente Rnrantlas indi 

viduales en una Constituci6n Politicn: 

f.1 E_jido. 
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D).- TENENCIA DE LA TIERRA 

"En la evoluci6n hist6rica 

del pais siempre he esta

do presente la inquietud

sociel por la posesi6n y

el uso de la tierra". 

SERGIO REYES OSORIO (46) 

Efectivamente y como ya lo hemos visto al. trnvbs de lu -

historia, el hombre del campo ha sentido siempre lu nec~ 

sidod de hacer de su trabajo una actividnd que más que -

personal debe de tenor carncteristicas socinles tratando 

de evitar da alguna manera la cxplotacibn de que siempre 

ha sido objoto.por los grandes propiccarios rurnles. 11~ 

mense emperadores, conquistadores, colonizadores, lati-·· 

fundistas, cupitalistns o cualquier otrn denomi11nci6n h~ 

bida y por haber. 

Considero que la distribuci6n da lns tierras nunqu~ len

Lurne11l~ y ~uf1 tiu~ principHi~s eíeccas, tunLo econ6mico8-

como sociAles y político~ yn se ha cump1ioentndo respec

to de lo causa que le di6 origen; y no ca quo no quedcn

a~n campesinos sin tierras, o que yu todos tengan tierra 

o que los hijos de éstos que ya tengan derecho S..!,ldquirir 

lotes de tierra vay~n a ~cr dctudc~ de ella; 3ino que --

ahora existen otros problemas del campo que ya no podrñn 

ser resueltos por in simple dotación de tierras. 

llan existido dos cor·rientes en este proceso: una que --

atribuye una función social u lo propiedad y usufructo -

de la tierra y se inclina por la posesión en común de la 

tierrR, de donde surge el ejido y la propiedad
1 

comunal. 

(52) REYES, OSJRIO SER:;IO. "Est=tura }lgraria y llesarrn>llo Agrí
cola en Mdxim", E<lit. F .C.E. 1'1!fudco, 1975. 
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Otra que considera que la propieda privada plena e indi

vidual de la tierra es el camino paro lograr el progreso 

y el bienestar, de aqui se desprende la pequeña propio-

dad señalada en nuestro Carta Magna y en la Ley Reglamen 

ta ria. 

No necesariamente excluyentea una institución de las --

ot.raa. 

Esta última con extensiones que no sean muy grandes for

mando los latifundios, o muy pequeñn forman<lo mlnifun--

dios por ser estos últimos improductivos. 

El fin principal del campo es la producción agropecuaria 

con el objeto de~ejor nprovisionamiento de alimentos p~ 

ra la poblnci6n 1 elevn11do el nivel da vida del sector -

campesino. 

Sin emba.rgo no podemo8 hubl"r d" cf1caz producci6n de -

cultivos si no atendemos el factor humano; es decir, de

bemos de pnrtir de ln premisa: motivnci6n al cnmpesino,

n~r cuando éste tenga satisfacción de dedicnrse o lo que 

m&s le ngrodn porque obtiene ingre~u~ roAB decorosos q11~

Le dan lo posibilidad de cumplimentar 5US necesidades -

más elementales como: habitación, alimentación y vestido 

entonces estaremos iniciando medidos encaminadas a una m~ 

jor explotnci6n del campo. 

Debe darse al campesino una mayor estabilidad en su cen

tro de trnbnjo para qu~ ¡iermanczca en bl, asi con lapo

sesión de un pedazo de tierra se sentirá arraigado al a~ 

her que r~presenta su fuente de ingresos y el medio de -

subsistencia tanto de él como de au familia, sin necesi

dad de abandonarlo por necesidades econ6micos. 



Es aqu1 donde entra en func16n la Inversibn Pública, as

decir, es donde se debe fomentar el desarrollo agropecu~ 

ria abriendo nuevas tierras al sistema de riego ~un el -

objeto de hacerla productiva, porque si cada die son más 

los campesinos con derecho a tierra, con une me11or dotn

cibn de tierra más productiva, podrán satisfocer sus ne

cesidades y no pensarán en otras fuentes de ingresos co

mo la industria o el subemploo en las ciudades. 

El tamafio relativamente µeque~o y las co11<licioncs hidro

l6gicos v cli~atol6gic~s de la mayoríu de los predios--

rurales de los cuales son dotados les impide obtener in

gresos bastantes para subsistir. 

Es ü) gran prop1~tario ~l qu~ realmente resulta benefi·-

ciado dcb1do ~ di~~t~d~ ~ir~u~=t~ncie~ ~ntre las cuales-

podemos mencionar las si~l1iontes; 

Es el dueño de unn gran cantidad de tierras en las cua

les utiliza el crédito y el agun que le otorga el GobieL 

no, ademhs de que recibe m6s y mejores tierras con hidrQ 

login y relieve mis aptos ya seu plird la agricultura o -

la ganaderin y el ~mpleo tnnto d~ t~cnicas como de mnoui 

narias m~s modernas. 

A este respecto cabe se~alar que a falta de I11versi6n -

Pública, es la Privada la que interviene en la produc--

cibn dPl cnmpo, pero si sufre alg611 detrimento lo necosi 

to recuperar de alguna maneru, lo cual perjudica el sol~ 

rio real <le la poblaci6n al liaber inflacibn en los pre-

cios de venta de productos básicos al consumidor. 

Por todo esto es necesario una mayor participación de la 
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Inversión Pública para hqbilitar tierras denominadas no 

laborables al sistema de riego, para lo cual se hnce ne

cesario la construcci6n de obrns hidra6licas que permi-

tan su implemcntnción. 

Entonces para hablar de Reforma Agraria, debemos de par

tir de la idea de mejorar las condiciones tanto económi

cas corno sociales del elemento humano, pero del que tra

baja el campo con sus mano, con su sudor, con su cueTpo, 

no del que recibe las ganancias de una explotaci6n injus 

ta. 

Asi no es posible hablar de Hcforma Agraria, sino de un

conjunto de actos o un pr cedimiento demagógico encamin~ 

do n un mejor control <lel campesino mediante simulacio-

nes políticas. 

Serla ideal recompensar al campesino por su esfuerzo 

país, su alimentación. 

Debemos iniciar resolviendo problemas esenciales, par~-

ticndo de progromus tcndie11tes a resolver aspectos prio

ritarios entre los que se encuentra la tenencia irregu-

lar de lti tierra Jcl ~uwpu, lú cudl prüvOCü que H6xico -

País con gra11des extensiones de tierrJ, en vez de expor

tar sus granos básicos y obtener con ello divisas en prQ 

de una soluci6n a la crisis que vivimos, se vea en la -

imperiosa necesidad de importar estos productos. 

Desgraciadamente, observando las políticas del sector 

oficial, este solamente trata de dar soluciones inmedia

tas sin preveer el futuro y sus problemas principalmente 
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en lo que se refiere n la explosibn demográfica y a la-

necesidad de alimentar cada ~ez más a un mayor número de 

poblacibn. 

Se piensa sblo en los seis anos siguienteli y ~11 la forma 

más conveniente a sus propios intereses de calmar, ya no 

hablemos de controlar el descontento popular. 



e o N e L u s I o N E s 



e o N e L V s l o K E s 

La historie agra.ria dt:l País n0s der.iutstra que de manera 
part1cul&r, Mhxico ~iempre ha fo~ido resolver sus probls 

mas. 

~e~pu¿s d~ llevar ~ ~ubn un ~~GJ~~o ~bLuJlo d& !~r diveL 

su~ tta;ias por la5 que ha ~cro,csad0 1 p~deroos establ~cer 

que a6n antes de la llegnda de "1os conquistador~s, la -

pro11i~~ad ya cu~pli~ une funci6n ~ocial. 

Pero descraciadamente conexo el trabajador del campo --

sic~J1!~ ha cxisc1do otra ~crsona que ha sabido aprove--

c~ar e11 beneficio propio el esfuerzo de aquel. el lati--

Esta e 1 at:e social 'i 'Jt:• hu rt~~ul t ado una ::~ada csrga pa-

ra el agricultor, no s6lo ha tenido las ti&rras en su pg 

der, sino que er. ~1~1inas ~pocas las hn mar1tenidQ inacti-

Considerando lo sefialado al trav;s de ~sce trabajo, pod~ 

mos concluir: 

I:- No permitir ~1 fraccionamiento de terrenos ejidales

cn beneficio de unos cua11tos capitalistas fracciona

dores que vtn en la comprav~nta de bienes rafees una 

mina de oro, la cual deben repartir con funcionarios 

corruptos. 

11:-Llevar al cabo una desconcentraci6n de las activida

des relocionadns con el sector agropecunrlo. 

111:-Canalizar ~l cr~dito a tierras incultas e irlas pr~ 

parando para que en el futuro sean productivas y au 

tosuficientes generando empleo e ingreso en el sec-
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tor rur3l, evitando su improducci6n y su abandono. 

IV:- Que se cumpla en la práctica y no sea letra muerta

lo establecido en el articulo 59 de la Ley Genersl

Crédito Rural, respecto del régimen de preferencia

de crédito al sector rural parn los EJidos y Comun~ 

dades como primeros sujetos de cr6dito. 

V:- Dotación pronta y oportuna de aguas a núcleos de -

blaci6n. 

Vi:- Educoci6n ¡>uru los cjidatarion y sus foeiltares en

mnteria agricola, haciendo notar la importancia de

la producción de productos básicos alimenticios y -

de materias primas para la industria, lo que repre

senta paro la economia nacional. 

iII:-R~~p~tar lo~ lin~~~i~nt~Q Pqtnhlecidos en materia -

de asentnmicntos humanos, por parte de los nutoridft 

des administrativau competentes colaborará de modo

primordial a evitar la mayor concentración en las -

urbes. 

No cnbe la menor duda que el otorgamicnLo ú~ cc¿ditos al 

campo, la irrigaci6n de tierrus esCR8amentc cultivablcs

paro incorporarlas al cultivo, los programns relaciona-

dos con la educaci611 y arraigo del campesino, el respeto 

a las leyes dictadas en materia de asentamientos humanos 

la erradicaci6n de la corrupción por parte de las autori 

dadcs judicialc!:i .representa u11 problema gigantesco, una

labor que durará años o décadas, pero ¿ Por qué no ini-

ciarlo ? Tenemos una importante posición g'eográfica. po

seemos grandes extensiones de tierras, saüeuos trabnjnr

y salir aclelante. 
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Iniciemos esta titánica labor informando a nuestros jov~ 

nes de la mismo para continuurla, no debemos escatimar -

esfuerzos encaminados a hacer llegar a est~ gente del -

cnmpo las imrlemcnco~ necesarios para que obtengun sus -

recursos económicos que repercuten en b~nefici0 Racial. 

El campesino y su campo nos apoyan. 
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