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INTRODUCCION • 

Dentro de los graves problemas que afronta nuestro 

Pata, se encuent:'a el relacionado con el campo; pero ya no el 

de la distribuci6n de la tierra, puesto que casi toda la su~ 

perficie cultivable ha sido repartida; sino otro con perfiles 

draaiticos, consistentes en_la baja producci6n agropecuaria -

en nuestro territorio Nacional, la cual es insuficiente para 

aatiaf acer las necesidades mas elementales del pueblo de M6x! 

c:o. 

Es preciso buscar las causas que llegan a deter1Dinar 

en 6ltima instancia el problema que comentamos, porque 5610 -

de esta manera es posible seftalar las soluciones adecúadas. 

A manera de pr6logo 111e he de permitir marcar Gnicame!l 

te que en el caao se trata de una complejidad de causas pre-

disponentes y desencadenantes, sin que sea correcto el afir~ 

aar que una sola determine la aituaci6n que se co•enta, asi

nos encontramos con que gran parte de la agricultura mexicana 

es todavia una actiYidad desempeftada a nivel t6c::nic:o bajo, en 

relaci6n con algunos paises altamente desarrollados, como son 

por ejemplos Estados Unidos de Norteamklcr, Rusia y otros. 

El referido nivel t6cnico exige esfuerS,s mayores y ade111is en 
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~l se encuentran riesgos; la producci6n agr!cola es baja y -

rinde muy poco a la mayor!a de los campesinos. El ingreso -

agdcola medio " per-cápital ", es inferior al ingreso indus

trial o urbano; el analfabetismo es mayor y las oportunidades 

de mejoramiento personal son menores; la agricultura continúa 

congestionada y es víctima de una alarmante desocupaci6n y -

sub-ocupaci6n, además, las deficiencias en la sistematizaci6n 

y programación de la política a nivel legislativo y adminis-

tra ti vo han ocasionado, en Última instancia, la intranqui-li

dad e inseguridad en la tenencia de la tierra, con lo~ resul-

tactos anteriormente mencionados. 

Por lo expuesto, es necesario atacar.el problema en -

forma global, eliminando los defectos y proporcionado los me

dios adecuados tendientes a una mejor producci6n, para que -

dueños y poseedores de la tierra en conjunci6n y armonía, la- · 

trabajen en un clima de tranquilidad y con la seguridad de -

que si cumplen e-v:plotándola, no habrli: quien les prive de-te-

nerla y de gozarla, para as! aspirar a un nivel econ6mico su-

perivr. 

As!, la política agr!co~a a seguir debe consistir en

echar mano de todas las medidas imaginables, dplic&ndolas cqn 

. vigor y entusiasmo para la extensi6n de la investigaci6n, asi 
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como enseftanzas de t~nicas 1110dernas de explotaci~n, desarro

llo de la comunidad, subsidios, fomento cooperativo y sobre -

todo educaci6n. 

Presento a las distinguidas y sabias consideraciones 

de ustedes, Sefiores Maestros, este modesto estudio, sin pre-

tender por un 11e>mento que mis conceptos tengan plena valid~z, 

pero con el deseo que sean tema que mis condisc!pulos investi 

guen . en Derecho Agrario que ~an urgido esd de verdaderos es

tudios doctrinales • 
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CAPITULO PRIMERO 

ANTECEDENTES 

1.-Epoca Precolonial. 

3.-Epoca de la Independencia. 

2.-Epoca de la Conquista. 

4.-tpoca Contempor&nea. 

1.-Antes de hablar sobre esta fpor.a, harel90s un breve 

resumen sobre el origen del hombre americano. Se postulan -.¿ 

chas teorías al respec:to, pero de acuerdo a estudios cientff1 

cos, han demostrado que el ho~bre americano ea de origen asi! 

tico, logrando introducirse a Am&rica a ~av6s del Estrecho • 

de Behring; gracias a las 9l3ciaciones que se.presentaban .. 

la 6poca primitiva. Dir19i6ndose al sur en pequei"los grupos • 

en calidad de n6madas y ast llegc$ a M6xico. (1) 

De la organ1zaci6n polStica y social de los Aztecas -

ha siclo una de las cuestiones m&s debatidas .obre el particu

lar se sustentan di~.u"sas teorias las cuales sons 

I.- Teorta tradicionalista, en esta se considera que 

los Aztecas vivian en una &poca similar a la feudal, goberna

dos por un monarca absoluto. 

II.- Teoda Moderna,· surge en la segunda llitad del •1 
glo XIX, su expositor· mas brillante es Adolphe Bandeller, -

le· ·Cossto Villegasi Paniel. Historia Mini.ala de Maxico~ ~ 
torial Fondo de Cultura Ec:on6micae M&x. 19809 Sae Edi• 
cidn. P•P• i-12. 
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quien afirma que el Pueblo Azteca viv!a en una 'poca pre-poli 

tica y por lo tanto no hab!a diferencias de clases sociales. 

III.- Teoría Eclktica, combina las dos anteriores ~ 

teor!as. Considera que entre los Aztecas existían institUCi2, 

nes socio-pol!ticas, iguales o similares a las de Europa de -

ln ~poca, pero que hab!a con toda evidencia; una organizacidn 

pol!tica en la que se distinguían las clases sociales gober-

nantes de las gobernadas. 

La organizacidn política y social del Pueblo Azteca -

guarda estrecha relaci6n con la distribucidn de la tierra y -· 

son dos las formas b4sicas de tenencia de 'stas, a saber: 

a).- Tierras P6blicas; y 

b) •• Tierras Comunales • 

. ~s printeras, eran aquellas destinadas al sosteni11ien. 

to de instituciones u 6rganos de gobierno, siendo 'stas: <2> 

1.- Tec~antlalli, eran las tierras que el Rey se apo

deraba de las provincias conquistadas y las repartfa a cier-

tos nobles, quienes estaban obligados- al arreglo de los jardi, 

n~s y al cuidado de las casas reales. No pagaban tributo y -

las posetan en usufr'l.lcto, sin poder disponer de ellas, aunque 

sS pod!an legarlas a sus legitimes sucesores. (3) 

Lemus Garcta, RaGl. Derecho Agrario Mexicano. Editorial 
Llmsa. "'Xico 1978. 2a. Edici6n. P•P• 90-92~ . 
Gonz,lez de Coss!o, Francisc:oe Historia de la Tenencia y 
E:xplotacidn del Campo Mexicano. Pederac16n Editorial ,.._ 
x1cana9 S.A. MCxico 1983. 2a. Edici~n 'lb.o I P• 6•· 
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2.~ Tlatocallit eran tierras cuyo producto se dest1n! 

ba al sostenimiento del Tlatocan o consejo de gobierno y al-

tas autoridade~. 

3.- Mltlchimalli, tierras cuyos productos se destina

ban al sostenimiento del ej~rcito y a gastos de guerra. 

4.- Teotlalpan,. eran aquellas areas de terreno cuyo -

producto se destinaba a sufragar los gastos de la funci~n re

ligiosa~ 

S.• Tierras de los ser.ores, que se les otorgaban en -

recompensa por los servicios que prestaban al Rey y se divi-

dlan en Pillalli y T~piÚalli. Las primeras eran posesiones 

otorgadas a los Pipiltzin con la facultad de transmitirlas 

por herencia a sus descendientes, y las segundas se otorgaban 

a los set'lores llamados Tecpantlaca, que serv!an en los Pala

cios del Jefe Supremo. 

Por cuanto hace a las tierras comunales que al hablar 

ie las formas Je tenencia de la tierra se menciond en segundo 

lugar, y la que mayor importancia reviste para nuestro es' u

dio correspondía a los n6cleos de poblacidn y en ellas distin 

guimoa do-: tipos fundamentales que son:· 

1.- Altepetlallit son tierras de com6n de todos los -

habitantes del pueblo; carec!an de cercas y su goce era gene

ral ya que no existía un derecho ind_vidual de uso. El pro

ducto se destinaba al pago de tributos y para su sustento; --
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esas tierras eran labradas en horas detenainadas. (4) 

2e• Calpulli, que significa "BARRIO DE GENTE CONOCIDi\ 

o LINAJE ANTIGUO", segGn Alfonso Zurita• 

El calpulli es importante en la o.rganizacidn aoc:ial -

de los Aztecas, por la estrecha relaci6n que guardaba con la 

estructura de la tenencia comunal de la tierraJ organizaci&n 

que se integraba por grupos de personas .iparentadas entre -

sS, las cuales al fundarse la gran Tenochtitlin formaron ba-

rrios específicos, que participaban de creencias comunes y Vi 
vtan al amparo de los miS1110s Dioses y participaban tilllbi6n en 

intereses coaunes. 

La tenencia de las tierras del Capulli, eran en usu-

fructo, con lotes perfectamente 11.llitados mediante cercas de 

piedra ~ de magueyes; este usufructo era tranlllisible de pa-

dres a hijos, sin lillitaciones y sin t~inoJ pero estaba su

jeto a dos condiciones esenciales: 

a)!;. CUltiYar la tierra sin interrupci&n; si la fui-

11• deja0a de cultivarla dos •fio• coasec:uti'voa, el 3de o se

ftor principal de cada barrio la reconvenia por ello, y si al 

•lf!IUiente afio no se enaenda0a, perdla el usufructo en forma -

li'r•bibl•• 

b)'~ Pertenecer al barrio al que corresponde la pares, 

la usufructuada, pues, el cambio de un barrio a otro y con ÍI!, 

4. 1'r>ez Rosado, Diego Gs Curso de Historia &:o~a de ~ 
xico. UMM. Mbico 19819 1a. RaUpi'a•i•n• P•P• 17-21. 
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yor raz.<Sn de uno a otro pueblo implicaba la p~rdida del dere

cho de usufructo sobre la tierra. 

Cuando alguna de las tierras del Capulli quedaba li--

bre por cualquier causa, el Jefe con acuerdo de los ancianos 

la repart!a entre las familias nuevamente formadas. 5eg0n Al 
fonso Zurita, cada Jefe de Calpulli, estaba obligado a llevar 

un mapa de las tierras que se asentaban los nuevos cambios de 

poseedores. 

Las tierras de los Calpullis constitu!an la pequeña -

propiedad de los ind!genas, que va de acuerdo a la calidad de 

las t.erras. ( 5 ) 

s. Mendieta y NGnez, Lucioé ~l Problema Aqrario de MAxico. 
Editorial Porr4a, s.A. la. Edicidn. México 1982. P• 16 
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2·- El 4 de mayo de 1493, meses despu's de ocurrido • 

el descubrimiento de Am6rica, el Papa Alejandro VI expidi6 la 

Bula Noverint Universi que conf irmcS a la Corona de Castilla;• 

el dominio y propiedad de las tierras del Nuevo Hundo. En es

ta Bula se asentaron los Derechos formales de los Reyes de ~! 

paña en ~rica y en ella se apoyaron para disponer del patr! 

monio territorial de sus colonias. He aqui un extracto de la 

referida Bula: 

" Alexando Obispo, Siervo de los Siervos de Dios: a • 

los ilustres Cartsil'IK> en Christo, hijo Rey rernando, y muy • 

amada en Christo, hija Isabel Reyna de Castilla. Asi que to-

das sus islas y tierras firmes halladas y que se hallaren de! 

cubiertas y que se descubrieren desde la dicha liena e del P2. 

lo Artico, que es el Septentri6n, al polo Andrtico que es el 

Mediod{a) hacia el Occidente y mediod!a que por otro Rey o • 

Prtncipe Christiano no fueren actualmente pose!das hasta el -

d!a del nacimiento d~ nuestro señor Jesu Christo pr6ximo pas! 

do,· del cual comienza el año present~ de mil cuatrocientos "2. 

venta y tres, cuando fu.eron por vuestros mensajeros y Capita

nes halladas algunas de dichas islas; por la Autoridad del °';! 

nipotente Dios a Nos en San Pedro concedida.del vicariato de 

Jesu Christo que ejercemos en las tierras c::on todos 1os ser.o

r.{os de ellas: haciendas, fuertes, lugares, villas, derechos9 

jurisdicciones y todas sus pertenencias, por el tenor de las 
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presentes las damos y concedamos y asignamos a Vos y a los R~ 

yes de Castilla y de Leon, Vuestros Herederos y sucesores; y 

hacemos y constituimos y deputamos a Vos y a los hijos de 

Vuestros Herederos y sucesores, señores de ellas con libre, 

lleno y absoluto poder autoridad y jurisdicci6n ••• 11 ( 
6 ) 

De las formas de tenencia de la tierra que existieron 

entre los Aztecas a las cuales nos referimos con anteriori---

dad9 los Españoles s6lo reconocieron la relativa a la propie

dad comunal ( aun cuando no respetaron ninguna >; las tierras 

que antes fueron de los Jefes, templos, palacios y otras tie

rras del dominio pGb~ico, pasaron a ser propiedad de la Corona 

Española o de los conquistadores, en virtud de las mercedes o 

gracias Reales. Fueron muchas las c~dulas expedidas mandando 

respetar la. propiedad de los indios y ordenando restituirles 

las tierras quitadas, pero desgraciadamente ninguna de ~stas 

fueron acatadas, y la codicia de los conquistadores era a tal 

grado desmedida que se apropiaron para si, para premiar setvi 

cios de soldados, para funcionarios y para la iglesia, de 

grandes extensiones de terreno, formando latifundios _aun cuaa, 

do las "mercedes" prohibian dar htos a favor de la iglesia,

monasterios o personas eclesi!sticas, y las enco~iendas sola

mente otorgaban la posesi6n. 

Silva Herzog! JesGs. ?:l Agrarismo Mexicano y la Reforma 
Agraria. E:d tor:'.al Fondo de Cul tu1'a E:con~mica. M6xico 
~._364. P•P• 15-19. 



12 

En resumen, puede decirse que este proceso de acapar~ 

miento iniciado por encomenderos, funcionarios influyentes y

clero, dieron paso al latifundio y a la_explotaci6n inmiseri

corde de los indios, quienes durante tres siglos de domina--

ci6n ·sufrieron muchas penalidades. Nada qued6 a salvo, todo

f~e violentado, alterado, y sometido a la esclavitud. ?ero -

quizás la violencia que más afect6 a los indios fue la que se 

hizo sentir sobre sus tierras, pues ellas eran el fundamento-

que mantenía a la comunidad y sobre ella reposaba la f amili2 

por eso, mientras los rueblos conservaron la tierra, mantuvi~ 

ron su integridad como pueblo, su cohesi6n social y hasta sus 

tradiciones; en cambio conforme fueron perdiendo sus tierras

se fueron desintegrando y la lucha que se sostuvo en cada día 

de los tres siglos de r~gimen colonial era, más que una lucha 

por la tierra, una lucha por la supervivencia. De esta mane

ra la propiedad indígena qued6 reducida al mínimo y convirti6 

a los indios en hombres hambrientos. En septiembre de mil -

ochocientos diez, el Cura Hidalgo lanz6 en Dolores el grito -

que desat6 la esperanza en esa masa de miserables. No se pr2 

nunci6 la palabra "tierra", bast6 con que se denominara al -

opresor para que los indios de los prueblos, y los que no te

nían tierra, los vagabundos y los peones de hacienda, se uni~ 

ran a él, e integrar ese grupo que s-Slo lo~ insurgentes se -

atrevieron a llamar ejército. 
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3.- E:l periodo 1821-1867; ea particularmente dificil 

y turbio; marca una &poca de contrastes continuos, de revuel

tas poltticas y total desquiciamiento econ6mico. 

Sin embargo, en cuanto al r6gimen de la propiedad se 

not6 una tendencia uniforme: la de favorecer la inmig1aci6n -

de colonizadores que poblaron, desarrollaron y se apropiaron 

de bast!simas regiones del pretendido para!so terrenal e 1n9!_ 

plorado que seg6n muchos pol!ticos de la 6poca, era M6xicoé 

El 2 de febrero de 1848 se firm6 el Tratado de Gui.da

lupe que puso fin al conflicto entre M6xico y Estados Unidos 

de Norteam&rica, en el que perdimos más de la aitad del terr! 

torio, quedando el pa!s con la parte inenos pr6diga en recur

sos naturales. Adem&s Centroam~ica se hab!a separ~do de M6-

xico, desde ~pocas de Iturbide (1823), por lo que nuestro te

rritorio alrededor de 1848 ya no tenia la conforniaci6n.geogr! 

fica actual. 

Esta venta de los mejores terrenos con que M6xico CO!l 

taba, acab6 con las creencias infundadas de las riquezas in-

ternas del pa!s. El Clero por otra parte continuaba poseyen

do enormes extensiones de terreno que no se explotaron. Asi 

como tambien exist!an numerosos latifundios· en manos de part! 

c:ulares. 

En el ai'lo de 18549 seg6n los anales del 11inisterior;.. 

de fo.mento9 hab!an ó,092 haciendas y 15,085 ranchos grandes; 
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motivos por los cuales el 25 de junio de 1856 se dict6 la Ley 

Lerdo, conocida tambien con el no~bre de Ley de Desamortiza-

ci6n de fincas rasticas ,. urbanas, propiedad de cocporaciones 

civiles y religiosas. Esta desamortizaci6n no fue vigilada • 

y muchas propiedades pasaron a manos de extranjeros. 

Sin embargo, la inquietud de los ca•pesinos por vol-

ver a ocupar las tierras de que fueron despojados, a6n no se 

manifestaba. Esta situaci6n de pasividad total termin6 con -

el Porfiriato. 

Durante el r~gimen de Porfirio o!az, se di6 el 110111en

to hist6rico apropiado para gestarse el movimiento revolucio

nario que llevar!a a los campesinos a ocupar lo que en forata 

legitima les corresponde. La tierra en ese entonces la deten, 

taban en .. su totalidad, hacendados 11exicanos y extranjeros, p~ 

ra quienes los campesinos eran lo que fue el indio en la cola 

nia, un pe6n atado por generaciones. En el ai'IO de 1878 ( se

g~n Garc!a Cubas ) se.lamente habla S,700 haciendas y 139800 -

ranchos o sea que la propiedad se volvi6 a concentrar en llUY 

pocas manos. 

Al iniciarse el ai"o de 1910, exist!a en el Pa1s un -

gran malestar pol!tico, social y econ6mico. · "Hablan 8 9431 h!. 

ciendas y 48,633 ranchos en manos de 830 familias que en to--
-

tal sumaban 57,064 unidades agdcolas. De 1s;ooo,ooo de ha-

bitantes, 6nicainente el 34' eran propietarios •; el resto •1a 
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inmensa mayor!a de los pueblos y ciudadanos mexicanos seg6n -

afirmara zapata, no eran mas dueños que del terreno que pisa

ban • • (7) · 

La agita~i6n pol!tica era dominante, pues hab!a dos -

partidos en pugna que eran los que apoyaban la reelección del 

General Porfirio D!az y los que sosten!an la candidatura de -

Francisco Indalecit Madero. Este 6ltimo enarbol6 como bande-

ra para la contienda, el Plan de San Luis, que pon!a de mani

fiesto el malestar existente desde ar.os atrAs, en especial sg, 

bre las Leyes de Reforma, Leyes sobre terrenos baldíos y la -

complicidad de las autoridades que no cumpl!an con los precea 

tos legales, tomando de esta manera la desconfianza y la agr~ 

sividad del pueblo. Aunque el contenido del Plan de San Luis 

era fundamentalmente pol!tico, al d~larar nulas las eleccio

nes de Presidente y Vice-presidente de la RepOblica, Magistr~ 

dos de la Suprema Corte, Diputados y Senadores (cla6sula pri

mera), se desconoci6 asimismo el gobierno del General Porfi-

rio D!az, asumiendo Madero el carActer de Presidente Provisi2_ 

nal, seftalAndose el d!a 20 de novielllbre, para que la ciudada

n!a ~ornara las armas contra la dictadura. También considera

mos que el contenido de dicho Plan de San Luis, tenia un con

tenido agrario, lo que se advierte de la claOsula segunda en 

que se alude un aspecto de la cuestión agraria y considera la 

7. Revista de M6xico Agrario. Volumen I. ~viembre-Di:iem
bre.1967. p.Js. 
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restituci6n de las tierras comunales a sus antiguos poseedo-

res y expresamente establece: • Abusando de la Ley de 'erre-

nos Saldios, numerosos pequeños propietarios en su mayor1a l!!, 

d1genas, han sido despojados de sus terrenos por acuerdo de -

la Secretar!a de Fomento o por fallo de los Tribunales de la 

Rep6blica. Siendo de toda justicia restituir a sus antiguos 

poseedores los terrenos de que se les despoj6 de un modo ar-

bitrario, se declaran sujetos a revisión, desposesiones y fa

llos, se exigir~ a los que adquirieron de lllOdo inmoral o sus 

herederos, que los restituyan a sus primitivos propie~arios, 

a quienes pagarán también la indemnización de los perjuicios 

sufridos. sOlo en caso de que esos terrenos hayan pasado a -

terceras personas antes de la promulgación de este Plan, los 

antiguos propietarios recibirán indemnización de aquellos en 

cuyo beneficio se verificó el despojo •. 

Al consumarse la victoria, el pueblo crey6 que la e! 

peranza infundida de progreso y mejoramiento se hab!a reali

zado, mas la falta de car~cter del señor Francisco I. Madero 

oper6 para que los malos colaboradores de su r'9imen gubern!, 

tivo, ~icieran cambiar el panorama del tri~nfo obtenido, ya 

que &stos buscaron tan sólo enriquecerse, olvid,ndose de las 

promesas de liberaei6n ~te ~icieron al calor de la miseria y 

la esclavitud del pueblo mexicano de aquella 6poca. 

'ta en el poder el sefior Francisc:o I. Madero, en un -
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co111entario que hizo en el peri6dico n El Imparcial " de aque

lla 6poca dec!a que 61 hab!a abogado por la pequeña propiedad 

pero que con ello no hab1a prometido despojar a ning6n terra

teniente. Agregaba que una cosa era crear la pequeña propie

dad por medio del esfuerzo constante y que la otra era el de 

repartir las grandes propiedades, lo cual terminaba diciendo, 

que nunca lo hab!a prometido, ni siquiera lo hab1a pensado d~ 

cir en sus discursos y proclamas. 

Esta circunstancia sembr6 descontento entre algunos -

revolucionarios, principalmente en los que acaudillaba el Ge

neral ~iliano Zapata, quien se lanz6 a ""ª nueva aventurR, -

orientada·& hacer respetado el principio de la Revoluci6n Me

xicana, formulan-to el Plan de Ayala, como protesta al nuevo -

r~imen, siendo proclamado el veintiocho de noviembre de mil 

novecientos once, marc!ndose en 61 los nuevos ~arroteros so-

bre la cvoluci6n y desarrollo del problema agrario, propugnáu 

dose a s! mismo por la abolici6n de todos los latifundios y -

la distribuci6n de la tierra, para darla a quienes la trabaj~ 

ran. D~bese al ·General Zapata la reivi.1dicaci6n de las tie-

rras a la~ clases despose!das. El fue el iniciador del des1112, 

ronamiento de los latifundios. 

La forma en que trat6 este Plan para resolver el con

flicto agrario, se aprecia claramente en su articulo sexto., -

que trata sobre la redistribuci6n de la tierra, ( terrenos, -
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montes y aguas ) que hab!an usurpado los hacendados, cient1f! 

cos y caciques a la sombra de la tiran!a y justicia b.anal, e!l. 

trando en posesi6n de estos bienes inmuebles desde luego, los 

pueblos y ciudadanos que ten!an sus t!tulos de propiedad y -

sosten!an esta reivindicación con las armas. tl articulo s&a 
timo trata sobre la expropiaci6n de los latifundios, que pre

via la indemnización de la tercera parte de los mismos. 11 -

articulo octavo se refiere a las sanciones que se aplicar!an 

a los opositores al Plan, consistente en la nacionalizaci611 -

de sus bienes y las dos terceras partes que a ellos les co--

rresponde se destinarla para indemnizaciones de guerra, pen-

siones para viudas y hu~rfanos de las victimas que sucUlllbie-

ron por la causa. E:l articulo noveno trata de ejecutar los • 

procedim~entos a los bienes antes mencionados en los que se -

aplicar!an las leyes de desamortizaci6n, segCan el caso y pone 

como ejemplo las normas iMpuestas por el inmortal Benito Ju'

rez, sobre los bienes eclesi!sticos como escaraiento para los 

d~spotas y conservadores. Al hablar de la desamortizaci6n d~ 

bemos entender mas bien· N desnacionalizaci6n N' ya que la Ley 

antes mencionada fue creación de Ignacio COaionfort, a las de 

JuArez, mismas a que se refiere Zapata sobre los bienes del -

clero que continuaban ·a1 servicio de los intereses regresivos 

y reaccionarios de la evoluci6n social,. econ6mica y jur{dica 

de nuestro Pa!s, lo que era necesario su nacionalizaci&n. 
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Por lo expuesto ve1110s que el pensamiento fundamental de los 

Le<Jisladores del Plan de Ayala, consisti6 en unificar a los 

pueblos por medio de la tierra. 

El Plan de Guadalupe se proclam6 el 26 de marzo de -

1913, en Coahuila, por Don Venustiano Carranza y sus seguido

res, reci~ asesinado Madero y estando en la Presidencia el -

General Victoriano Huerta; pero originalmente su contenido se 

concret6 solo al aspecto pol!tico no as! a la causa agraris-

ta, debido a la insistencia de los colaboradores de Don Venu~ 

tiano Carranza de darle a dicho plan un contenido agrario, C~ 

rranza viaj6 a Veracruz y fue all! en donde e~pidi6 las f amo

sas adiciones al Plan de Guadalupe el d!a 12 de Diciembre de 

1914. El articulo segundo de dichas adiciones facult6 al Je

fe de la Revoluci6n para que " expida y ponga en vigor duran

te la lucha, todas las leyes, disposiciones y ~edidas encami

nadas a dar satisfacci6n a las necesidades econ6micas, socia

les y pol!ticas del Pa1s, exceptuado las Reformas que la opi

ni~n exige como indispensables para establecer el r'gimen que 

garantice la igualdad de los Mexicanos entre si " y enseguida 

decret~ que se dictar!an " leyes w agrarias que favorezcan la 

formaci6n de la peque~a propiedad, disolviendo los latifun--

dios y restituyendo a los pueblos las tierras de que fueron -

injustamente privados, mejorando la ~ondici6n del pe6n ru~al~ 

El caudillo invicto Obreg6n, se enfrent6 a Villa, uno drfen--
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diendo el Plan de Guadalupe, y sus adiciones y el otro las r~ 

soluciones de la convenci6n de Aguascalientes, en la lucha C,! 

y6 Villa y su tendencia política; pero de la lucha sali6 nue

vamente invicta la causa agrarista que, co1110 fruto del compr2_ 

miso contraido con Carranza en las adiciones al Plan de Guad!, 

lupe, habr!a de dar la primera Ley Agraria del Pa!s que al -

efecto fue dictada el seis de enero de mil novecientos quin-

ce, y expedida en sangrienta lucha civil, si bien tuvo defec

tos ha s!do inspiradora de la pol!tica agraria. 

~sta Ley tiene dos antecedentes: uno, fue el hecho~ 

del triunfo en la revoluci6n de Francisco I. Madero, en la -

que olvid~ndose de la causa, coloc6 al campesino en situaci6n 

desastrosa; la otra, fue el discurso pronunciado ante la ca.a.!. 

ra de Diputados el 3 de diciembre de 1912, por Luis Cabrera; 

que es el autor de esa Ley. En aquella ocasi6n su proyecto

fue rechazado porque las fuerzas conservadoras se opusieron. 

Cabrera pensaba con justificada raz6n, que deb!a --

crearse y protegerse la pequeña propiedad agricola pc.r medio 

de reformas a Leyes y al ejido, como lllP.dio de liberaci6n a .

los pueblos, de la opresi6n .econ6mica y pol!tica; as! afinna

ba: • Mi~ntras no se satisfaga la urgente demanda del pueblo 

Mexicano, estaremos en presencia de un hondo problema y de un 

intenso malestar social ", y agregaba: " la cuesti6n agraria 

es de tan alta 1Mportancia, que considero qu~ debe estar por 
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encima de la alta justicia de reivindicaci6n y de averiguaci~ 

nes de lo que haya en el fondo de los despojos cometidos con

tra los pueblos " • 

El mencionado decreto declara nulas las enajenaciones 

de tierras comunales de indios, si fueron hechas por las aut~ 

ridades de los Estados, en c~ntravenci6n a lo dispuesto en la 

Ley del 25 de junio de 1856; igualmente, las ventas ilegales 

hechas por la Autoridad Federal a partir del primero de di--

ciembre de 1870. Asimismo declara nulos los trabajos practi

cados por compañ!as deslindadoras o por autoridades locales y 

federales en el tiempo antes indicado, si con ello invadieron 

las pertenencias comunales de los pueblos, rancher!as, congr~ 

gaciones o comunidades ind!genas. La parte d6bil de esta Ley 

fue la de considerar de car!cter provisional las dotaciones -

y restituciones, ya que colocaban en una situa-.i6n incierta a 

los hacendados y a los pueblos, pero crea con acierto una co

=isi6n local para la resoluci6n de las cuestiones agrarias y 

los co=it~s ejecutivos necesarios, adoleciendo a su vez del -

defecto de no darle competencia al gobierno federal. Se le 

ha llamado el fil6sofo de la revoluci6n constitucionalista al 

Licenciado Cabrera, por hecho de estar su filosof1a impregna

da de la realidad mexicana. 
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4.- Corno ya hemos visto en p&rrafos precedentea, al -

tratar el origen y des~~rollo del problema agrario en ~x1co, 

que la mala distribuci6n de la tierra ha sido, desde la 'poé:a 

colonial hasta nuestros dias, causa de las innumerales revol!!. 

ciones que han agitado al pa!s. Pero no somos Gnicamente no

sotros quienes as! lo afirmamos; son las propias autoridades 

españolas, diversos escritores de honradez y competencia con

sagrada, es el esp!ritu de las leyes encaminadas a remediar -

situaciones angustiosas; por 6ltimo, son los hechos •islllO~ 

los que aemuestran que en el fondo de todas nuestras contien

das civiles se encuentra siempre: el abuso y la miseria de -

los proletarios del campo. 

En este estado de cosas tene1110s que, la cuesti6n agr!, 

ria dista mucho de ser una pugna de intereses particulares, -

es algo que afecta en forma vital a toda la sociedad Y. por -

ello hemos visto que repetidas veces se ha pretendido establ!t 

cer la distribuci6n de la propiedad agraria sobre bases equi

tativas; pero la codicia y los intereses de una mino~!a cons

tituida por la poblaci6n poderosa, desvirtuaron siempre, en -

la pr~ctica los buenos deseos, expresados en nusierosas leyes. 

Era necesario por tanto establecer de manera definitiva en un 

mandamiento Constitucional la facultad del Estado para regu

lar el aprovechamiento de los elementos naturales suscepti...:... 

bles de apropiaci6n, a fin de hacer una distribuci6n equitat! 
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va de la riqueza pOblica, as! como para cuidar de su conserv! 

~i6n. 

Era me:1ester, también, establecer la facultad del Es

tado para imponer a la propiedad privada la~modalidades que 

dicte el inter~s pOblico, para evitar que, como en el pasado, 

vuelva a concentrarse la propiedad de las tierras en unas -

cuantas manos o se haga de ella un instrumento de opresi6n y 

111Xplotaci6n. CS) 

A partir del gobierno de Don Venustiano Carranza, co

menz6 el efectivo desarrollo de la reforma agraria con el re

parto de las tierras, y hemos revizado la parte fundamental -

de las referidas reformas según la captan los instrumentos j~ 

r!dicos Constitucionales. El articulo 27 de la Constituci6n 

de 1917, establece, pues, la morfolog!a de la nueva estructu

ra en la tenencia de la tierra en M&xico. 

Asi tenemos en cuenta los postulados b'sicos y fina-

les aspiraciones de la Reforma Agraria Mexicana, también los 

medios jur!aicos para alcanzarlos, justo es revizar los resu! 

tados inmediatos que se obtuvieron en la realidad socio-ec:oné, 

mica de nuestro pa!s. 

Desde luego, advertimos que la nueva estructura de la 

tenencia de la tierra y su uso, produjo como consecuencia in

mediata entre otros tipos de realidLjes ag_arias, la pequeña 

s. Mendieta y NGnez, Lucio. Ob. Cit. P•P• 195-196. 
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propiedad, realidad agraria que constituye una verdadera ins

ti tuci6n revolucionaria. Con toda claridad nuestro articulo 

27 de la Constituci6n Pol!tica, señala la illportancia de la • 

pequeña propiedad, fija con ~~da precisi6n su extensi6n y ca

racter!sticas que en capitulas siguientes determinarer~s. 

Resumiendo se puede considerar que la pequefta propie

dad tiene su origen en la ~poca Precolonial, especialmente en 

la organizaci6n agraria de los Aztecas, quienes ten1an un? e~ 

tructura agraria bien definida, por desgracia con la conquis

ta de M~xico, los españoles destruyeron toda esta organiza--

ci6n agraria, tomando la tierra sin importarles su calidad y 

origen, esto trajo colTIO consecuencia el descontento de los i!l 

d!genas .. Y criollos, quienes se alzaron en armas en contra del 

gobierno y españoles, quienes eran los que detentaban la tie

rra y el poder del pa!s, lo que produjo la iniciaci6n de la -

guerra de la Independencia y posteriormente la Revolución Me

xicana; gracias a los grandes caudillos como: Villa, F.miliano 

zapata, Venustiano Carranza, y otros, lograron rec:uperar la -

tierra en favor de la clase campesina y manteniendo la peque

~ª propiedad agraria, hasta elevarla a categor!a de Garant1a 

Constitucional, como· as! esta previsto en el art!cul·' 27 de -

la Constitución Pol1tica de los Estados Unidos Mexicanos. 
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CAPITULO SEGUNDO 

LA TENENCIA DE LA TIERRA E:N EL ARTICULO 27 CONSTITU

CIONAL. 

1.- Proyecto de Venustiano Carranza del 16 de Octubre 

de 1916. 2.- Iniciativa de Francisco J. MCijica, Alberto Ro-

m4n, L. G. Monz6n, Enrique Recio y Enrique Colunga. 3.- Di~ 

cusi6n y aprobaci6n.; 4.;- Consideraciones sobre la postura -

del Constituyente. 

1.- Dada la importancia que tiene en materia agraria 

el articulo 27 Constitucional, que es la base sobre la que se 

funda toda nuestra pol!tica agr1cola, considero que no est& 

fuera de estudio el an~lisis que del mismo se haga en este 

trabajo; . el proyecto presentado por el Presidente Carranza 

al Congr,eso, marcó la pauta a seguir por un grupo de Diputa

dos cuando formularon su iniciativa; las discusiones que en 

la C~ara se suscitaron tratando de dar la forma i16nea.para 

dejar atr's los resabios de la 'paca colonial y del hlrfiria

to, son en extrelllO interesantes, pues se ausc:aba elevar el d!, 

recho de propiedad a garant!a Constitucional. 

Nuestra Constituci6n, denominada tambi6n Ley de Le-

yes, Norma Fundamental o Carta Magna, encierra los principios 

que fundan la organizaci6n del Estado Mexicano, las relacio

nes entre Gobernantes y Gobernados y las bases mediante las -
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cuales deben resolverse todas las cuestiones fundamentales 

del Pa!s, entre las que se cuenta el problema agrario. 

La Constitución Pol!tica de 1917, tiene su anteceden

te directo e inmediato, en la Revoluci6n Mexicana, que fu~ el 

primer gran 1110vimiento social del siglo ;oc en el mundo. La R~ 

voluci6n, surgi6 como lógica reacci6n de la conducta Ciudada

na contra un r~gimen dictatorial de más de treinta años del -

General Porfirio D!az, y a6n cuando en sus or!genes dicho mo

vimiento Revolucionario pone ~nfasis en aspectos ~ol!ticos, -

fueron mas bien, las condiciones de explotación, miseria, ha~ 

bre e inseguridad en las posesiones y derechos en que viY!a -

el Pueblo de M6xico principalmente la población c3111pesina, lo 

que determin6 la causa de la Revoluci6n Mexicana. 

~sto nos explica por qué en los planes Revoluciona~ 

rios mas importantes encontramos siempre corno postulados ese!l 

ciales proclamados por los prohombres de la Revoluci6n, la -

restituci6n de tierras a los Pueblos Ind!genas despojados de 

las mismas. 

Al triunfo de la Revoluci6n Constitucionalista, aban

derada por Don Venustiano Carranza corno· justa reacción a la -

usurpaci6n de Victoriano Huerta, se convoca el 14 de septiem

bre de !916 a un Congreso Constituyente, dando cabal cumplí-

miento a uno de los postulados mecJlares del movimiento revo

lucionario: restituir el r~gimen Constitucional quebrantado-
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por el Gobierno ilegitimo. As!, el primer Jefe del Ej6rcito 

Constitucionalista, encargado del Poder Ejecutivo, Don Venus

tiano Carranza, env!a un proyecto de Reformas a un Congreso • 

Constituyente que formalmente queda instalado el primero de -

diciembre de 1916, cuyo texto originalmente fue: 

" Articulo 27. La propiedad privada no puede ocupa~ 

• se para uso p6blico, sin previa indemnizaci6n. La necesidad 

o la utilidad de la ocupaci6n deber& ser declarada por la au

toridad admihistrativa correspondiente; pero la expropiaci6n 

se har& por la autoridad judicial, en el caso de que haya de,! 

acuerdo sobre sus condiciones entre los interesados. 

Las corporaciones e instituciones religiosas, cual--

quiera que sea su car5cter, denominaci6n, duraci6n y objeto,

no tendr&n capacidad legal para pedir en propiedad o para a~ 

ministrar mas bienes ra!ces que los edificios designados in--

mediata y directamente al servicio u objeto de dichas corpo-

raciones e instituciones. Tampoco la tendr! para adquirir o 

administrar capitales impuestos sobre bienes ra!ces. 

Las instituciones de beneficencia p6bl1ca o privada -

para el auxilio de los necesitados, la difus16n de .la ense--

~anza, la ayuda reciproca de los individuos.que a ella pert!; 

nezcan, o para cualquier objeto l!cito, en ningón caso po---

drln estar bajo el patronato, direcci6n o administraci6n de~ 

corporaciones religiosas ni de los ministros de los cultos, -
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y tendrAn capacidad para adquirir bienes ra!ces, pero 6nica

mente los que fueren indispensables y que se destinen de una 

manera directa e inmediata al objeto de las instituciones de 

que se trata. 

Tambi6n podrán tener bienes ra!ces, capitales impue~ 

tos a inter~s el que no ser! mayor, en ningún caso, del que 

se fije como legal y por un término que no exceda de diez -

ai'los. 

Los ejidos de los pueblos, ya sea que los hubieren 

conservado posteriormente a la Ley de Jesamortizaci6n, ya -

que se les restituyan o que se les deo n11evos conforme a las 

leyes, se disfrutar&n en comOn ¡JOr sus habitantes, entre tau 

to se repartan conforme a la Ley que al efecto se expida. 

Ninguna otra corporaci6n civil podrA· tener en propi~ 

dad o administrar por si bienes ra!ces o capitales impuestos 

sobre ellos, con la ónica excepci6n de los edificios design~ 

dos inmediata y directamente al objeto de la instituci6n. 

Las sociedades civiles y comerciales podrán poseer -

fincas urbanas y establecimientos fabriles o industriales, -

dentro y fuera de las poblaciones; lo mismo que explotacic-

nes mineras, de petróleo o de cualquier otra clase de subs--. 

tanelas que se encuentren en el sub-suelo, as! como tambi~ 

v!as f6rreas u oleoconductos; pero n.:> podrAn adquirir ni ad

ministrar por s1, propiedades rósticas en superficie mayor-
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de la que sea estrictamente nec:esaria para el establecimiento 

o servicio de los objetos indicados y que el Ejecutivo de la 

Uni6n fijar~ en cada caso. 

Los bancos debidamente autorizados conforme a las Le-

yes de asociaciones de cr~dito, podr&n obtener capital~s i.Jn--

puestos sobre prooiedades urbanas y r6sticas, de acuerdo con 

las prescripciones de dichas leyes. " ( 9 ) 

Evidentemente el proyecto de reformas enviado por el 

Primer Jef~, no satisfizo plenamente a todos los Diputados 

Constituyentes, representantes le9!timos de las diversas co~ 

rrientes populares que lucharon durante el movimiento armado. 

De la iniciativa del Señor Carranza no se tomaron sino algu-

nos p.1rrafos que se consideraron importantes, estructurAndose 

un ard:ulo evidentemente nuevo, con principios que han serv!_ 

do b~sicamen~e para orientar los programas de reforma agraria 

de la revoluci6n Mexicana. 

99 Diario de los Debates del Congreso Constituyente 1916-
1917. M6xico 1960. Tomo I P• sos. 
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2 •• Cuando el anterior proyecto se present6 al Congr~ 

so, un grupo de Diputados entre ellos Francisco J. Mujica, Al 
berto Román, L. G. ~\:Jnz6n, Enrique Recio y Snrique Colunga; -

formularon una iniciativa en la que se propon!an consagrar la 

propiedad corno una garant!a individual, poni~ndola a cubierto 

dt: toda expropiac!.6n que no esi:uviera fundada en la ut!lidad 

pGblica. " La propi.edad es un derecho natural, supui;;s :o que 

la apropiaci6n de las cosas para sacar de ellas los elemento~ 
('lC ~ 

necesarios para la conservaci6n de la vida es ind!spensable." 

Se hace hincapi~ en que la distribuci6n exageradamen-

te desigual de la prooiedad privada es inconveniente, ?Ues e~ 

tando la mayor parte de la tierra acaparada en pocas manos,--

los ~ueños de ellas, adquieren un poder formidable y o~stru~ 

yen el progreso de la naci6n. Aparte de que crean entre los 

terratenientes y el jornalero una situaci6n se~:jan~e a la de 

conquistador y el indio; de esta situaci6n a=:ntece que la 

prcducci6n agricola no satisfaga las necesidades de consulllO. 

Se propone acabar con el latifundio y al mismo liempo 

elevar el nivel .económico, social y cultural de los jornale-

ros. 

~sta iniciativa con algunas mciif!caciones fue aprob~ 

da por el Congreso; es interesante tocar aunque someramente -

la discuc!6n que para la aprobaci6n del art!culo, se suscit6. 

10. Diario de los Debates del Congreso Constituyente 1916-
1917. M~xico 1960. Tomo II. P• 1070. 
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.3.- Al discutirse el p~rrafo inicial en la sesi6n pet 
manente efectuada en ~l Teatro !turbe los d!as 29, 30 y 31 d• 

enero de mil novecientos diecisiete. El Diputado Luis T. ,.... 

varro abog6 por una redacc16n todav!a mas radical del mismo,• 

para reservar a la Naci6n el derecho a evitar el latifundismo 

y constituir la pequeña pr:opiedad. Atac6 los Gobiernos ileg! 

timos que permitieron que el noventa por ciento de las tie--

rras fueran acaparadas por unos cuantos individuos, y les 11~ 

m~ ileg!timos porque no ten!an derecho a enajenar estas tie--

rras que deben volver a su dominio, para que en adelante las 

vayan enajenando en pedazos pequeños de terreno y evitar as! 

que se puedan crear nuevamente la gran propiedad en manos de 

unos cuantos privilegiados. 

El Diputado Bojorquez hizo la petici6n de que se estu-
~ 

diara detenidamente el problema capital de la revoluci6n, que 

es la cuesti6n agraria, pues, " ya en la conciencia de todos 

los revolucionarios ~st4 que si no se resuelve debidamente e~ 

te asunto, continuar~ la guerra. " ( 11 ) 

Habla en pro del dictamen y califica de acierto, de -

la c~misi6n sostener que se eleve a rango ~nstitu~ional el -

Decreto d~l 6 de enero de 1915; critica los. tiempos de la di~ 

tadura en que " los g~andes propietarios eran no solo dueños 

de la tierra, sino tambi~n eran dueños.de los hombres"• S!, 

11. Diario de los Debates del Congreso Constituyente 1916-
1917. M~xico 1960. Tomo II. P• 1126. 
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ftala que la cuesti6n agraria no hay que ver solamente por la 

restituci6n de los ejidos a los pueblos; tenemos que crear,~ 

fomentar la pequeña propiedad y la mejor manera de fomentarla 

ser& dando facultades a las Legislaturas de los Estados, para 

que puedan verificar la reglamentaci6n de los t!tulos de ~u--

chos terratenientes e implantar por todos los medios posiblas 

la mejor Ley para la fundaci6n de colonias aqr!calas, porque 

·si creamos solamente la pequeña propiedad, no habremos obtená:, 

do el objeto; necesitamos llevar a la agricultu~a la idea de 

la asociaci6n, necesitamos llevarles enseñanza para fomentar 

entre ellos el ahorro, hacer que entre lns pequeños agricult~ 

res se formen asociaciones y lleguen a constituirse verdade-

ras cooperativas agr!colas 11 ( 12 ) 

Igual sucede con el p~rafo cuarto del articulo dese

ch~ndose las propuestas del Diputado !barra, p~ra dicho inci

so y el anterior se adicionar!n, en las fracciones posterio-

res, con la fijaci6n de los impuestos que gravan las concesi2, 

nes para la explotaci6n del subsuelo, por considerar ~ue el -

problema era de -Orden secundario y correspond1a resolv~rlo a 

las leyes reglamentarias de la C~nstituci6n. 

tos p!rrafos subsecuentes del art!culo 27 y sus res-

pectivos incisos, que se refer!an a la capacidad de los Mexi

canos y bajo determinadas condicione~, de los Nacionales y_~ 

12. Diario de los Debates del Congreso Constituyente 1916-
·1917. M6xico 1960. Torno II. p. 1128. 
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los extranjeros, para adquirir el dominio de las tierras y -

aguas de la Naci6n; la incapacidad de la iglesia para adqui-

rir, poseer o administrar bienes raíces y capitales impuestos 

sobre ella; la n~cionalizaci6n de los obispados, casas rura-

les, ·seminarios, asilos o colegios de asociaciones religiosas 

conventos o cualquier otro edificio que hubiere sido construi 

do o destinado a la administraci6n, propaganda o enseñanza de 

un culto religioso; el derecho limitado de.las instituciones 

de beneficencia p6blica o privada que tuvieren por objeto el

auxilio de los necesitados; la investigaci6n científica, la -

difusi6n de la enseñanza, la ayuda recíproca de los asociados 

o cualquier otro objeto lícito para adquirir tan sólo los bi~ 

nes ra!ces estrictamente indispen~ables para su objeto y la -

prohibic16n de que dichas instituciones estuvieran bajo el p~ 

tronato, direcci6n, aaministraci6n, cargo o vigilancia de COE:, 

poraciones o instituciones religiosas, de ministros de los ~ 

cultos asimilados, aunque ~stos o. aquellos no estuvieren en -

ejercicio; el derecho que se reducía a los bancos debidamente 

autorizados conforme a la ley para tener capitales impuestos

sobre propiedades urbanas y rústicas, pero a can1bio de que no 

adquirieran ni administraran otros bienes raíces que los nec!;_ 

sarios para su objeto directo; a la capacidad de los condue-

ñazgos, rancherías, pueblos, congregaciones, tribus y dem~s -

corp?raciones d~ poblaciones de hecho o por derecho guaraaron 
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el estado comunal, para disfrutar en com6n de las tierras, -

bosques y aguas que les pertenecieron o que les hubieren per

tenecido conforme a la ley del 6 de enero de 1915; las facui

tades de la Federaci6n y de los ~stados, en sus respectivas -

jurisdicciones, para determinar los casos en que fuere de ut! 

lidad pCiblica la ocupaci6n y e:cpropiaci6n de la propiedad pr!, 

vada y fijar las bases para la indemnizaci6n de los afectados 

la nulidad de todas las diligencias, disposiciones, resolucia 

nes y operaciones de desl~nde, concesiones, composiciones, -

sentencias, transacciones, enajenaciones o remates que hubie

ren privado total o parcialmente de sus tierras, bosques y ~ 

aguas a los condueñazgos, rancher!as, pueblos, congregaciones 

tribus y dem~s corporaciones de poblaci&n que existieren tod~ 

via desde la ley del 25 de junio de 1856, as! como la nulidad 

de todüs las diligencias, disposiciones, resoluciones y oper~ 

ciones que tuvieren lugar en lo futuro y produjeren iguales -

efectos, dieron lugar, cuando se discutieron, a m6ltiples in

tervenciones de los :Jiputados, tanto radicales como modera

dos, poniendo nuev~~ente de manifiesto las profundas dif~r•n

cias ideol6gicas, de unos y de otros, pues·en tanto que los -

primeros.invocaban y se apoyaban en los ideales y promesas de 

la revoluc~.6n pa::-a mantenerse inflexibles con lüs substancia

les modificaciones que propon!an, los segundos fundaban sus ~ 

objecciones y oposiciones en ciertos aspectos de las formas,-
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en los principios tradicionalistas de la ciencia jur!dica y -

los prop6sitos de conciliaci6n y concordia entre los Mexica~ 

nos. 

Se impuso, como en el CdSO del articulo tercero, el -

criterio del grupo radical, v con las enmiendas resullantes -

de su discuci6n, se aprob6 el 29 de enero de 1917. 
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4.- En virtud de las grandes diferencias econ6micas -

existentes entre las clases sociales en aquella ~poca, los 

que participaron en los debates del Congreso Constituyente, -

acordaron elevar a rango Constitucional, la garant!a de pro-

piedad, pero no tan solo como garantla individual, tambii!n -

fue consagrada come garant!a social, por la necesidad de de

fender a una clase social econ6micamente inferior de otra mas 

cudiente materialmente hablando. 

El fundamento Constitucional de la propiedad lo encon

tramos en el articulo 27 a que nos hemos referido, al cual le 

podemos hacer la obse~aci6n de que utiliza indebidamente el 

concepto de " propiedad originaria ", ya que el Estado o la -

Naci6n no usan, disfrutan o disponen de la tierra como lo ha

ce un propi~tario com6n. La Entidad Politica soberana, en -

efecto no desempei\a en realidad sobre la tierra, ac :Os de do

minio. En un correcto sentido conceptual, la propiedad origi 

naria implica " Dominio Eminente " que tiene el Estado sobre 

su propio territorio. 

Ahora bi'en, la propiedad privada ya no es un derecho 

absoluto del individuo, ya que por necesidades de Poblacl6n,

est' llamada a desempeñar una funci6n de car!cter social. 

Por ello es que los Constituyentes impusieron a la propiedad 

pa~ticular, importantes limitaciones, t~das ellas inspirad~s 

en el. inter6s del Estado. 
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Actualmente la funci6n social, de la tierra forma par

te de la teor!a de la propiedad como funci6n social de los f.!, 

ne~ del ~stado, expuesto principalmente por Lucio ~~ndieta y 

~~l)ez, quien considera " que el primer p4rrafo del articulo -

27 encuentra su mas firme apoyo en la combinaci6n de la modet, 

na teor!a de la propiedad como funci6n social y de la teor!a 

de los fines del ~stado. De esta combinaci6n resulta que la 

propiedad privada es la manera mas efic4z de utilizar la tie

rra por~ue al explotarla el individuo no sola colma sus nece

sidades, sino tambi~n las de la sociedad. Teniendo la propi~ 

dad una funci6n social es indudable que corresponde al ~stado 

vigilar e intervenir en su reparto, como medio para lograr el 

~ienestar social " • 13 } 

Un hecho en el que se manifiesta el carácter de fun..;.. 

ci6n social que ostenta .la propiedad privada es la expropia~ 

ci6n por causa de utilidad p6blica. Pero esta expropiaci6n -

requiere el cumplimiento de dos elementos o condiciones: 

a).- Que haya una necesidad p6blica y , 

b).- Que el bien que se pretende expropiar sea suscea 

tible de producir una satisfacci6n de esa necesidad extin---

gui,ndola. 

No ocurriendo· las circunstancias antes ~itadas, cual-

quier expropiaci6n que se decrete, ser! incons~itucional. 

13. Instituto de Investigaciones Jur!dicas. Diccionario Jur1 
dico Mexicano. UNAM. México 1984 Tomo VII. P• 282. 
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La Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, en ejecut~ 

ria sustentada en el amparo promovido por Mercedes Castella--

nos Viuda de Zupata, Toca 605/36-1a., ha establecido: 

" La utilidad pGblica en sentido gen~rico, abarca 

tres ~ausas espec!ficas: la utilidad pGblica en sentido es--

tricto, o sea, cvando el bie~ expropiado se destina directa-

mente 'a un servicio pGblico; la utilidad social, que se cara~ 

teriza por la necesidad de satisfacer de una manera inmediata 

y directá a una clase social determinada y mediatamente a to

da la colectividad; y a la utilidad Nacional que exige se sa

tisfaga la necesidad que tiene un Pa!s de adoptar medidas pa-

ra hacer frente a situaciones que le afecten como ~ntidad Po

lttica y como Entidad Internacional " • ( 14 ) 

Asimismo dicho m~ximo Tribu.1al ha establecido entre -

otras dn la Tesis visible en la p~gina 639, tercera parte, s~ 

gunda Sala, del Oltimo ap~ndice al Semanario Judicial de la -

Federaci6n, lo siguiente : 

" EXPROPIAC·ION POR CAUSA DE UTILIDAD PUBLICA.- La 

Constituci6n general, con el objeto de prevenir que no se co

metan arbitrariedades e injusticias en la ocupaci6n de la pr~ 

piedad privada, por causa de utilidad pOblica, ha dispuesto -

que las leyes de la Federaci6n o de los Estados, determinar~n 

los casos en que sea de utilidad pGb:ica la ocupaci6n de la -

14. Lemus Garcl ., RaGl. Ob. Cit. P• 323. 
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propiedad particular y que de acuerdo con esas Leyes, la Aut2_ 

ridad Administrativa har! la declaraci6n correspondiente. De 

manera que° es necesario: primero, la existencia de una Ley ..._ 

que determine los casos genéricos en que haya utilidad p6bli

ca; y segundo, que el ~jecutivo~ aplicando esa ley decida en 

cada caso, si existe o no, esa necesidad, para que se verifi

que la expropiaci6n. Llevada a cabo sin que se cumplan las -

formalidades legales, importa una violaci6n de garant!as w • 

Aparte de la expropiaci6n gen~ica de que puede ser -

objeto toda propiedad, existe una expropiaci6n que podemos -

llamar especifica, que es la que tiene lugar en el fracciona

miento de los latifundios en favor de n6cleos de poblaci6n -

~r el procedimiento de restituci6n o dotaciones de ejidos. 

Aquí encontramos el !nimo defensivo respecto a la pé

queña propiedad tuvo el Legislador, ya que 6sta podrA ser ex

propiada por causa de utilidad pGblica y mediante indemniza-

ci6n pero no para dotar de tierras a los n6cleos de pobla--

ci6n. 

Mucho se pugn6 .en. los debates del año de 1917, por la 

destrucci6n del latifundio, as! como por el fomento y respeto 

a la pequeña propiedad, sin embargo t~dav!a. existen los prim~ 

ros y se contin6a sin.respetar a la segunda. 
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CAPITULO TERCERO 

GARANTIAS DE LA PEQUEÑA PROPIEDAD ErJ EL ARTICULO 

2!1 CONSTITUCIONAL. 

1.- Reformas a las fracciones x, X!V y XV del art!cu-

lo 27 Constitucional. 2.- El ampüro como garant!a de la pe--

que~a propiedad. 3.- Los certificados de inafectabilidad. 

4.- :::Onsideraciones. 

~ -·- ~1 art!culo 27 Constitucional se encuentra dentro 

del cap!~ulo de las garant!as individuales; auno.ue en reali-

dad, atendiendo al esp!ritu de sus postulados no representa - · 

en todos ellos garant!a pa=a el individuo, mas bien aparece -

delineada la garantía en favor de la so:iedad. Por lo que, -

t6cnicamente resultar!a mas exacto colocar este art!culo en -

un capítulo especial, dentro de cuyo rubro se comprender!a 

mejor las numerosas limitaciones que establece el mencionado 

artículo, quedando éste bajo el t!tulo de 11 garanHas econ6m!, 

co-5ociales ", siguiendo la corrient~ de algunas Constitucio

nes modernas de divefsos pa!ses, entre otros Alemania y Port~ 

gal. ( 15 ) 

El 31 de diciembre de 1946, se expidi~ el decreto en 

el que se reformaban las fracciones x, XIV y XV del art!culo 

27 de la Carta Magna, publicado en el Diario Oficial de la -
15. Mendieta y NGñez, Lucio. El Sistema Agrario Constitucio 

nale Editorial Porr~a, S.A. Mex. 1980. Sa. Edici6ne -
P• 3 • 
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Federaci6n, el 12 de febrero de 1947. ?or lo ~ue respecta a 

la pequeña propiedad, la garant1a que se le otorga en la pen-

4ltinta de las fracciones enunciadas: ,. Los propietarios afes_ 

tados con resoluciones dotatorias o restitutorias de ejidos o 

aguas que se hubiesen dictado en favor de los pueblos o que -

en lo futuro se dictaren, no tendrán ning6n derecho ni recur

so legal ordinario, ni podrán promo .. er el juicio de amparo. 

Los afectados con dotaci6n tendrán solamente el dere-

cho de acudir al Gobierno Federal para que les sea pagada la 

indemnizaci6n correspondiente. gste derecho deberán ejerci-

tar¡e los interesado~· dentro del plazo de un año, a contar~ 

desde la fecha en que se publique la resoluci6n respectiva en 

el )iario Oficial de la Federaci6n, fenecido este t~rmino, -

ninguna rec.lamaci6n ser~ admitida. 

Los dueños o poseedores de predios agricol~s o ganad~ 

ros en expfotaci6n, a los que se haya expedido o en el futuro 

se expida certificado de inafectabilidad, podr~n promover el 

juicio de amparo contra la privaci6n o afectaci6n agraria il~ 

gales de sus tierras o aguas. " 

( A la negativa de promover amparo prevista en el pr1_ 

mer p1rrafo de la indicada fracci6n, se le denomina improce-

dencia Constitucional y da lugar al desechamiento de plano de 

la d~~anda de amparo que al efecto se ~romueva, con apoyo en 

la ~ropia fracci6n en comento, en relaci6n con los art!~Jlos 
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73 fracri~n XVIII y 145 de la Ley de . .Wparo ) • 

La fracci6n XV trata sobre " Las comisiones Mixtas,

los Gobiernos Localea· y las demás autoridade3 encargadas de -

las tramitaciones agrarias, no podrán afect~r, en ning6n caso 

la pequeña propiedad agr!cola o ganadera en explotaci6n e in

currirán en responsabilidad, por violaciones a la Constitu--

cidn, en caso de conceder dotaciones que la afecten. 

Se considerará pequeña propiedad agr!cola la ~ue no -

exceda de cien hectáreas de riego o humedad de primera o sus 

equivalentes en otras clases de tierras, en explotaci6n. 

Para los ef~ctos de la equivalencia se computará una 

hectárea de riego por dos de temporal; por cuatro de agostad~ 

ro de buena calidad y por ocho de monte o de agostadero en t~ 

rrenos áridos. 

Se considerará asimismo, como pequeña pr~piedad, las -

superficies que no excedan de doscientas hectáreas en terreno 

de temporal o de agostadero susceptibles de cultivo, de cien

to cincuenta cuando la tierra se d~dique al cultivo del algo

d6n, si reciben ·riego de avenida fluvial o por bombeo; de -

trescientas, en explotaci6n, cua,1do se destinen al cultivo de 

plátano, caña de azGcar, caf~7 henequén, hule, cocotero, vid, 

olivo, ~uina, vainil~d, cacao o árboles frutales. 

Se con3iderará pequeña propi~dad ganadera la que "? -

exce~• de la superficie necesaria·para mantener hasta qu~nie~ 
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tas cabezas de ganado mayor o su equivalente en ganado menor 

en ¡os términos que fije la ley, de acuerdo con la c~pacidad 

=orrajera de los terrenos. 

Cuando debido a obras de riego, drenaje o cualquiera 

otras ejecutadas por los dueños o poseedores de una pequeña -

propiedad a la que se le haya expedido certificado de inafec

tabilidad se mejore la calidad de sus tierras para la explot! 

ci6n agr!cola o ganadera de que se trate, tal propiedad no 92. 

dr& ser objeto de afectaciones agrarias aón cuando en virt~d 

de la mejoría obtenida, se rebase los máximos señalados por -

esta fracci6n, siempre que se reónar. los requisitos que fije 

la ley. " 
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2.- La Reforma de Junio de 1976, adicionó la Ley Re-

glamentaria de los art1culos 103 y 107 Constitucionales, con 

el libro segundo, dedicado especialmente al Amparo en materia 

Agra=ia; dicho libro segundo tiene un titulo ~nico y un capi

tulo 6nico, formado por los artículos del 212 al 234. 

L~ restauraci6n del Juicio de Amparo para impugnar él!l 

te la Justicia Federal las resoluciones Presidenciales dotat!ia, 

rias o restitutorias de tierras y aguas en los casos en que 

~stas "~jas~n o alteren el ámbito Constitucional dentro de¡ 

que debe funcionar la facultad discrecional administrativa C!ia, 

rres~ondiente, significa el aseguramiento de los postulados -

básicos de la Reforma Agraria, al dejar de estar sujeto a la 

~~sible arbitrariedad del ~jecutivo. 

~e ha sostenido que la fracción XIV del articulo 27 ~ 

Constitucionad, al no distinguir entre grandes y pequeños pr2_ 

pietarios, niega la tramitaci6n del Juicio de Amparo, a todos 

los propietarios en general except6andose a los que cuentan -

con certificados de inafectabilidnd a~r!cola, ganadera o ~ 

agropecuaria. 

Si esto fuere as!, resultaría estei'il el pr6~sito de 

los Constituyen~es del diecisiete que pugnaron por la crea--

ci6n y el fomento de la pequeña propiedad agr!cola o.ganadera 

en explotación. Al negarse al Juicio de Amparo en la frac..,_ 

ci6n XIV del citado articulo ·a los propi~tarios, debemos en--
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tender que se les niega a aquellos que acaparan grandes exteu 

siones de tierra mismos a quien se atac6 con vehemencia en -

los debates del diecisiete. 

La fracci6n XV se ve clarar.:ente el ánimo defensivo 

que para el pequer~ p:~pietario tuvo el Legis!ador, ya que se 

les concede a ~stos la facultad de denunciar a las Co:nisiones 

Nixtas, a los Abiernos Locales y a las demás Autoridades en

cargadas de las tramitaciones Agrarias en caso de conceder d~ 

taciones que af~cten a la p~queña propiedad en explotaci6n. 

La fracci6n XI/ del artículo 27 Const.!.tucicnal, al es

pecificar el m6ximo de la superficie de la pe4ueña propiedad, 

lo hizo con el prop6sito de que se respeten esos l!:nite~, se 

cuente o no con ~ertificado de inafectabilidad. 

r-b .existe, contrad!.cci6n ent:e las ::-acciones Y.H y -

:w, del precepto Constitucional citado, ya que !"egulan :na te-

rias distintas por::¡ue por una parte si la fracc!.6n XIV qui ta 

todo derecho e los propietarios afectados para promover el -

Juicio de Garant1as; mientras que la fracci6n XV otorga a los 

pequeños propietarios ag:!colas o ganade:os en e:q)lo~aci6n el 

derecho de inafectabilidad, de sus tierras imponiendo asimis

mo a las Autorid~des Ag:-arias, la obligaci6n de respetar la -

pequeña propiedad • 

. !.,hora bien, podr!ar:ios ·hacer ·_,tra consideraci6n al .de

cir que la fracci6n XIV " los propietarios afectados con re.::e, 
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luciones c!otatorias o restitutorias de ejidos ••• 1111 podemos -

;::ensar que; se trata de resoluciones ya firmadas ;:;e: el E-resi

dente de lé!; Rept'.íblica, como Suprema Autot"idad Agraria { frac

.::i6n XIII del articulo 27 Corsti':.ucional ) y que al ser firm~ 

das por ~l, ~stas borraron todos !os vicios de procedi1rtiento 

y en este caso solamente les queda recurrir al Gobierno Fede-

ral ¡::ara que les sea pagada la indemnizaci6n correspondiente. 

En tanto ~ue la :racci6n XV al decir que incurren en respons~ 

bilidad ~iertas Autoridades menores al señalar corno suscep~i-

bles d~ ~:ec~aci6n la pequeña propiedad, faculta al peque~o -

propietario para denunciarlas por violaciones a la Constitu-

ci6n, ya que no es posible recurrir al am~aro en tanto que':... 

sus ordenamientos no tienen el carácter definitivo; pero si -

puede co~.siderar que al señalarlos es-:án actuando dolosar.ten-

te. 

Raz6n existe pura que en un mismo ordenamiento haya 

dos fra~ciones supuestamente contradictorias ya que si se pu~ 

de comprender mas claramente el ~nimo•de los Constituyentes;-

por una parte destruir los latifundios y por otra reglamentar 

el respeto, el ejercicio y el fomento de la· pequeña propie~-

dad. 

Las circunsta~ci~s de ~ue la pe~ueña propiedad agric~ 

la o ganadera en explotaci6n est~ consagrada como garant!a 

Con~titucional se debe a que sobre todo se pens6 en que lo i!!l 
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portante es que el campesino tenga seguridad sobre su tierra 

para que pueda as! producir con la conciencia de que solamen

te por causa de utilidad ~Óblica y mediante indemnizaci6n, Sé 

ver~ privado de lo que legítima~ente le corresponde. Al limi 

tar la superficie de la pequeña propiedad se hizo con el :in 

de declarar. su inaf ectabilidad ante cualesquiera acci6n agra

ria y respetarla asi se tenga o no el certi!ic3do de inaf act~ 

bilidad. 

Las def~nsas de la pequeña propiedad rural que insti~ 

tuye la Ley ~ederal de la Reforma Agraria tiene de comón que 

se basa en que el Secretario de la Refor~a Agraria, es quien 

ha declarado que se trata de una pequeña propiedad inaf ecta-

ble. Dicha defens~, instituida por 13 referida Ley ~ederal -

de la ~eforma Agraria, se puede cla~ificar en tres catego----

rias: 

I.- La que establece el articulo 350 y que se refiere 

a la localizaci6n del ~rea inafectable dentro de una finca 

afectable; tal disposici6n presupone que el propietario de un 

predio afectable·, pero todav!a no afectado, solicita la loca

lizaci6n de la superficie i~~fectable; anticip~ndose a la 

afectaci6n. El reconocimiento de dicha ~equeña propiedad re

cibe el nombre de declaratoria. 

II~- Aqu{ el reconocimiento ¿e inafcctabilidad por.-

parte. del Secretario de la Reforma Agraria, recibe la de~omj-
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naci6n de certificado de inafectabilidad e incluye el doble -

o~jeto de proteger los ~redios que por sus extensiones son i!l 

afectables ( es decir, la pequef.a propiedad de origen ) y ~ 

aquellos otros que de hecho ~in declaratoria hubieran quedado 

::-educidos a esa exter.s16n. El nombre de " Certificado de i:i

a=ectabilidad " que emplea el articulo 354 es distinto al de · 

" declaratoria " que en forma, en cierto modo gen~rico, usan 

en el primer procedimiento ~encionado. Pero salvo la denomi

naci6n, se equiparan las dos Eiguras en los rasgos esencia~es 

de su ::~mi:aci6n, la Autoridad que expide el documento, la -

publicaci6n en el :iario Of !cial de la Feóeraci6n y la ins-~ 

cripci6n en el Registro Agrario !·lacional, conforme a los art!, 

c~los 353 y 448 de la ~ey en cit&. 

II.- Las resoluciones Presidenciales dotatorias con-

tendrán: los da:os relativos a las propiedades afectables pa

ra fines dotatorios y a las propiedades inafectables que se -

hubieren identificado durante la tramitaci6n del expediente y 

localizaci6n en el plano informativo aorrespondiente. Como. -

en los casos an:eriores, ta~bi&n e~ este se señala espec!fic~ 

mente la pequeña propiec~d inafecta.ble a que queda reducidü -

la que se afecta. La d!=erencia con la declaratoria ¿= la -

primera categor!a estriba en que mientras allá l~ !naiectabi

lidad se dec!ara antes de .la afectaci6n, aqu1 se realiza con 

motivo de ella, pero en ambos casos se cv~ple1con el prop6si-
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to Constituci~nal de dejar a salvo la pequeña propiedad ina-

fectable¡ por 61 timo e ·igual :;,ue las declaratorias. y· los cer

tif i~Zlcos de inafec'.:abilidad 1 esta forma. de rec~no~imie'nto ée 

la pcqueria propiedad tambil!n es insc:ifa en >~l·,~~91..s~~(, .i..gz:a
rio 1Jacional, al se:lo la reso1'.lci6n Pres1~~8~l~~:>~~eha ~on
tiene, en los t~rminos del a:t!culo 3s3 y'6~~~j·~~-~~G:d1Í~hciE. 
be ser publicado en el :iario Ofic.ial cl~)~'~r~~~~:~.~·i6nCa4~-
m~s de los Per i6dicos Oficiales ce las· En'tic:la~~l t6~~~';~6ri~-
dien tes. 

Al :especto la H. Suprema Corte de Justicia de laNa

ci6n, ha sostenido en diversas .:u:isprude>ncia~, su critedo 

en trat~ndose d2 los certificados de inafectabilicad: 

"" CER.'!':.:F!CAJO J::: !NAFEC':'.\3I!.IJAD. AUTORI:::>AJ!:S AGRA~ 

RIAS. E3TAN oa:IG.;:>AS A ~:::SPET.!.RLO.- Todo certificado de ina

fectabilidad debe ser respetado por las Au toric.:ides Agrarias, 

mientras la su;::rema Autoridad Agrad.~,.~uí/~~'',~r;'Pfe'~,idente -

de la ~epGblica, no lo prh·e•cie .efic.ad~:i 1.'' ~::.s.'·::.:~:.-~. 
Juri:;;::rudencia ntímero ··_a, ·;~~;i'~~ Gs:;:~f'e·n~r~Op.~rté/:~egunda 

:_;~·' ~Y::?y·5·· 

la, apéndice 19'.l/7~197s'f,,)~:;¡'.·'tJ,i,':!?:~i.:¿Ji::),/ ' • ' ·· .. :,~«:··;,: '::,' ,· 
·°'~~/1:·: .,: ·.·.e:·.~ ,_·. ,·.- :'./- :<~-(;>_,,,._ ·-,>\·,.:. i,}, :;_z:::- 1 ·, ,>é.<' 

'"'· cERT!F:c . .i.:>o :'.>:::~ :i:NAFEé~'.;;.arLió..\o.: ·sE.NTENerA "u:: AM-

l?ARA CONTRA R:::SOL!JC:cm:::s. ?flZS!:J::::CIAL:::s ~UE: A:-:::br.N. E:L ?REDIO 

P~OT2G:~o. ::::::c7os.- 31 la resoluci6n Presidencial que decre-

~~ la af~taci6n de un ~redio protegido por certificado de --

inafectabilidad no se hace cargo del mismo, tal omisitn ~ntr! 
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ña, una v~olaci6n formal cuya reparaci6n debe hacerse median

~e el o:o~gamiento de la protecci6n Constitucional para· el~ 

efecto de que se le declare insubsistente la resoluci6n Presi 

dencial en cuanto ordena la afectaci6n de ese ~redio; sin pe~ 

juicio C.e que el ?residente de la Rep6blica, previa la trar.:i-

:aci6n del procedirnien~o co=respondiente en el que se cumplan 

las formalidades legales, :esuelva lo ~ue en cerecho preceda 

acerca de la su~sistencia o insubsistencia ju=1dica del certi, 

:=icado :e .:..-.~:e=tabilidad. "" 

Jurisprucenc~a nórnero 1c. p~ginas 19 y 20, tercc:a parte, s~ 

gunda 3ala, apéndice 19:7-1975. 

Mientras exis~c ~ranqu!lidaC en el ca~po, y se cie---

:-:-en los o!dos a las ·1oces de los l!cieres enemigos del régi-

;;:en :::¡ue ser.ala como suscept!bles de afectaci6n a las ¡:;equef,as 

propiedades en explotaci6n, nuestra producci6n aumentará en -

tanto que todos los campesinos de l·Zéxico, se dedicarán a tra
/ 

bajar en paz, tratando de elevar el nivel econ6mico y social 

de sus familias. 
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3.- E:l certificado de inafectabilidad es un documento 

que se e~pide a lo:; propiet.;;rios de predios rtísticos, co:no -

consecuencia del acu~rdo que dicta el Secretario de la Refor

ma Agraria declarando que un predio agr!cola, ganadero o agrs_ 

pecu~io, está exento de contribuir a una dotaci6n de ejido~, 

dada la extensi6n de sus tierras, y por el fin a ~ue está de~ 

tinado. 

Sste docu~ento se expide previa solicitud del propie

tario o poseedor del predio en cuesti6n, como lo ~reviene el 

articulo 257 p~rrafo primero de la Ley Federal de Reforma 

Agra.ria, que textualmente dice: 

" Cualquier propietario o poseedor de predios rtísti

cos en la extensi6n que señala el articulo 249, que est~ en -

explotaci6n, tie~e derecho a obtener la declaraci6n de inafe~ 

tabilidad y la expedic16n del certificado correspondiente ••• " 

~ales certificados establecen plena garant1a para --

aquellos que lo poseen y aun cuando la pequer.a~or9piedad debe 

ser ::espetada con o sin este certificado; no deja de ser una 

tranquilidad para los titulares del mismo, quienes al tenerlo 

podr~n recurrir al juicio de amparo, aun en contra de m~nda~ 

~ientos provisionales de los Gobernadores y as! tendr~n la.~ 

ce::teza de que sus propiedades no les serán afectadas a excea 

ci6n de que tal afectación sea mediar te la cxpropiaci6n, la -

cual se autoriza por una causa de utilidad póblica, cuando ~ 
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sea estrictamente indispensable, y mediante indemnizaci6n. 

Existe en la conciencia de los trabajado:es del Cár.ipo 

por su faH~,.de educaci6n y conocimientos respecto del cer':i

ficado de ina:f ectabilidad, al que consideraban que ero: sola--

mente un documento firmado por e: Presidente de la Rep6blic~, 

hoy por el .Secretario de la Refo:-ma Agraria (decreto publi:::~ 

éo e~ el ~iario Oficial de la ?ederaci6n el '!7 de enero ce ~ 

:984) declarando inafec:able un ~redio; pero el certificaco ~ 

de inaf.~:ta::::idac! desee :.m punto de: vi:;ta jur!dico, contiene 

una :;;a:-~:-.::ia pa::-a los pos:::edo::-es de éstos, sobr·~ sus ;:;redios 

r6sticos ~ue hayan sido declarados inaf cctablcs. :omo as! se 

Ce3prenCe del c~!te~io sustcntaCo por la 5u~rema :Orte Ce Ju~ 

de la tiaci6n entre ot.ras, en las .:urisprudenc!as ocho y 

once, tr~nscritas en párrafos precedentes. 

Pero inda¡:;endientemente de lo que se entienda pe: ce!: 

tif:!.cado de inafectab:!.lidad, considera'TIOs que éstos deberán -

expedirse en forma pronta en cumplir.iiento a la garant1a pre--

vi.:;ta por el articulo '! 7 Constitucional, para que as1 los Le-

neficiados con ~stos puedan invertir en sus predios, toda ve~ 

que con la. tranquilidad de no ser afectados redunda tal inver, 

si6n en una r:i~y6~ pi:"Óducci6n ';' pO!" ende en beneficio de !a C2, 

munidad. ;:. 

La Ley rederal de la Re:orrna A~raria en su a~t~culo 

258 fracci6n primera 1 contempla tres tipos de certificados de 
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inafectabilidad: agr~cola, ganadero y agropecuario. 

Los primeros· se expedirán a cualq,Gier prop1etario de 

predio rCistico que lo solicite, dicho pr!'!dio no. de~er! reba

sar los l!mites que fija el articulo 27 fr~~cÚn·:::v ~~r::afos - .. -. . . , . ' . . . . > ~-;-·_;.·-·-· 

segundo, terce::o y cuarto de la Constituci6ri Fed-eráú::d~ilá ?.~ 
:_i_ .- :·, <·;-: .. _ ·/:-~~ ?::;,-~·- - .• 

pOblica, que establecen: 

" ••• se cor.siderarA pequef.a ;:iropiedad agr!cola la qu"' 

no exceda de cien hect~reas de riego o humedad de ~rimera o -

sus equivalentes en otr:.s clJ.ses de tie.::-ra en explotaci:Sn. " 

" ¡:iura los efectos de equivalencia se computar! 1Jna -

hectárea de riego por dos de temporal, por cuatro de agostad~ 

ro de ~uena calidad y por ocho de monte o de agos:~dero en :~ 

rrenos ~ricios. " 

" se considerar~, asimismo, como pequeña :;ropiedad, -

las su~erficies que no excedan de doscientas h~;tircas en te-

rrcno de tenporal o de agostadero susceptibles de cult!vo; de 

ciento cincuenta cuando las tierras se dediquen al cultivo 

del algod6n, si reciben riego de avenida fluvial o por bombeo 

de trescientas, en explotaci6n, cuando ~e destinen al cultivo 

de pl!tano, c3ña de az~car, caf~, henequén, hule, cocote ·o, -

vid, olivo, quina, vainilla, cacao o ~rboles frutales. " 

Los anteriores p!rrafo:; de la ,,recitada fracc:!.6n XV, 

son :eglamentado:; po~ el articulo 249 de la Ley Federal de la 

Reforma Agraria, en relaci6n con el 250 de la misma ley. 
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Los segundos certificados de inafectabilidad, de --

acue:do con él articulo 27 fracci6n Y.V p4rrafo quinto de la -

·:onzt!. tuci<Sn, los enuncia de la ziguiente manera: 

11 • .••• se considerar! pequef.a propiedad ganadera la que 

no exceda de la superficie necesaria para mantener hazta qui

nientas cabezas de ganado mayor o su equivalente en ganado ms_ 

nor, en. los términos que :ije la ley, de acuerdo con la capa-

cidad forrajera de los terrenos. " 

Sl :ercer t!.po de certificados de inaf ectabilidad, s~ 

gan lo establece el art!culo 258 de la Ley ~ederal de ~eforma 

Agraria, en su segunde p~rrafo: 

" Sl 6ltimo se otorga.?:! a qu!.enes integren unicades en 

q~e se re~licen, en e: mismo predio, actividades agr!colas 

con pro~6sito de co~ercia~izaci6n y actividades ganade~as, 

una vez que se hubiere fijado la extensi6n agr!cola y la pro

porci6n correspondiente de la extensi6n ganadera en tierras -

de agostadero. " 

Asimismo en el p!rrafo tercero del citado precepto l~ 

gal, se establece: 

" Para la exped!.ci6n del certificado de inafectablli

dad agropecuaria, las tierras susceptibles de a~rovecham!ento 

agr!~ola y las de ganader!a se determinar~n conforr.ie .a lo di~ 

puesto en los art!culos 250 y 259 de esta Ley1 y nunca exceds 

r4n en su conjunto, de las superficies que como lnafectables 
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se~ala el art!culo 249 de este ordenamiento. " 

I.Ds certificados de inaf ectabllidad cesar!n o ser!n ~ 

cancelados: 

11 ARTICULO 257.- I.Ds certificados de inafectabili'dad -

ccsar''n autom!ticamente en sus efecto:;, cuando el ti tul ar autg, 

rice, induzca o per~ita o personalmente siembre, cultive o co

seche en su predio mariguana, amapola o cualquier o:ro estupe

faciente. " 

11 ARTICULO 4'18.- I.Ds certificados de inafectabilidad -

legalmente expedidos podr!n ser cancelados cuando: I.- El tlt~ 

lar de un certificado de inafectabilidad agr!~ola 1 ganadera o 

agropecué.ria, adquiera extensiones que, sumadas a las que am?~ 

ra el certificado, rebasen la superficie ser.alada como m~ximo 

inafecta~le, de acuerdo con las equivalencias del art!culo ---

250• II.- E:l predio no se explote d·Jrante dos años ,consecuti

vos, salvo que medie causa de fuerza mayor; III.-, Tratándose 

de inafectabilidad ganadera o a;ropecüaria, dedique la propie

dad a un fin distinto del señalado en el certificado¡ y, IV.

Sn los dem~s ca~os que esta. ley señale. " 

Rcs;Jecto de las causas de nulidad: " la Ley de la Re

forma Agraria no es concreta para señalar las causas de nuli-

dad de los acuerdos c~e inafectabilidad o de los certificados -

expe~idos.· En efecto, en ninguna parte de la misma se encuen

tr¿n ceterminadas las causas de nulidad, el art!culo 419 de la 
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Ley de la.materia solo nos indica por lo que respecta a la nu

lidad, que el procedimiento para su declaraci6n ser! igual al 

de la c~ncelaci6n de cer~ificados. Podr!amos pensar en que el 

~egislador opt6 por hacer un señalamien~o directo de la mis~a 

por cueztiones de t~cnica legal, atento a c¡ue los vicios de -

origen del acto jur!dico que dan o pueden dar lugar a la cY.pe

dici6n de un acuerdo de inafectabilidad y a la del propio cer

tificado pueden ser diversos er.tre s!, lo que hace imposible -

determi~:=l~ con ?=ecisi6n. ~: decir, el Presidente de l~ Re

plíblica, cor::o máxima .r.utoridad .!.gru-ia, al reconocer o con.:'ir

mar la inafectabilidad a un pr~dio ( hoy Secretario de la Re-

forma Agraria ) pudo desconocer situaciones que privan en el -

mismo, que sor. contrarias a la Ley, lo c¡ue produce que tal de

clarator~a se haya admitido con vicios, y consecuentemente, el 

certi=icado expedi=o en cumplimiento a dicho acuerdo, est~ en 

igual situaci6n jur!dica. 

Por tal me ti vo, es necesario reyisar nuestras cis;.;cd

ciones legales para encontrar las cau~as de nulidad de un ---

acuerdo o declaratoria de inafectabilidad y as! vistos les ~r-

t!culos ya citados, pode:nos ser.alar sin ter.ior a e:;uivoc<..::-ncs, 

~ue serán causa de nulid<.d e ine=ic~=ia, los· siguientes cas~s: 

1Q.- Con:or:ne ·a lo contemplado por el art!culo ·27 Con¡ 

titucional, fracci6n v, en correlaci~n con el art!culo 17 del 

Regla::iento de InafectabilidacÍ Agr!cola y Gilnadera, cuando es-
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tos se expiden a nombre de sociedades comerciales por acciones 

para amparar predios dedicados a labores agrícolas y de campo. 

2a.- Cuando se expidan a nombre de Instituciones de -

cr6dito - aancos, para amparar predios dedicados a labores ---

agrícolas o de campo c.:inte.":Jplados por el art!culo 27 Constitu

cional fracci6n v. , ··<::;~·~ 
"- -~-:-' .. · ·,·::~~';J.~={L> 

3a.- ;'.;uando se expidan pretendiendo ·ampa:ar altefrerics 

que son ej ida les o comunales, articulo 52 y 5 3 de la Léy ?~ce-

ral de la Reforma ,\graria en el presente caso, estain6-s en --

presencia de inexistencia ) • 

4a.- Cuando se expidan para amparar terren~s Naciona--

les ( art!culo 204 de la Ley de la Rc=orma Agraria ) • 

5g.- Cuando con su expedici6n ampare precios que pro-

vengan de un fracciona~iento ilegal; art!culo 257, p~rrafo te~ 

cero, en correlaci6n con el articulo 210 1 fracci6n I, de la --

Ley Federal de la Reforma Agr~ria. 

6a.- Suando se expidan para ~~parar predios que forman 

parte de iracciona~ientos simulados; art!culo 257, p~rafo te~ 

cero, en correlaci6n con el articulo 210 fracci6n tercera de -

la Ley Federal de la Reforr:1a .:.graria. 

7a.- Cuando se ex?iden para amparar a predios poblados 

de bosq~es maderales en p=oceso de recuperaci~n forestal, tra

t~ndose de certificados de inafectab~lidad ganadera a part~r -

de l~ vigencia de la ~ey ?ederal de la Reforma Agraria; art!c~ 
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lo 26: de la Ley Federal· de la Reforma ;.graria. 

SQ •- ~'Janclo ~E! expidan para amparar predios provenien

l:es de fraccieiÁ~~i~~fos .de. propiedades á:=ectables a las cuales 
.·,·:: ... ,' 

no se les 'ha~a".h~chÓ''~f sef¡alamien~o ce la pequeña propiedad; 
. __ ,,. .-· .. :.·.·-'.:-,.·:·~~~),e':,:'<_.::_, .. ,~·.·,:·,. 

a:-:!.::ulo 3Sd~in;Y'~6frel~~}6n con los artículos 99, 'l.OO, 10:, -
. ·---.,,.,~-.e~·;,};<-:' ,.,,. ,_,,," 

-:c2 y :o6'deli~~Reglamento·'ae:Inafectabilidac l1grko1a y Ganade-

·.1,.·•.•·.1_:~.·: ... ·.·.·.·>''. '·· • \y:::;.·;;.;;.; :a. n ·,: ""'.·. . ,,;.-~.,;J:>·::. --,?~~:~.-~·:'~Ji;· ::_·:;_-. _ 
'-/! .. ,~·:;> .· -

·, i:s···~n~'i.i6t~ible ~ue ;>ara anui'ar o cnncelar un certifi-
__ , - <·¡-, ~i:' '.-'. " ;,,(--' - -

~,.·.·--_,_. v.&,..'.\ 0 ,0.- - ~/~,,~·,o.-~-c .. ;-
cac!o de :.ncr: !!C .aoilidaw .de::ie obs~rv<irse la gnrant!.a de auc!ien.;. 

ci<a en =~vor ~e ~u Út,~lo.r, a travh de los proccdir.iientos le

gal~s corre:lportcientes~ As!,. la Ley ?ederc.l '.!e la ::?e::ori:':<. 

~grs.ria consigna dicho proce~imientc sin el cual los ~encior.a-

~.:is actos de p:-ivaci6n .:;e=!an no':oriar:iente in::ractores de la -

invocada "gt:iran tia. insti tu!. da en el segundo p6.r:-<iio del s.r:.1cti

lo 14 Constitucional. P9r consiguiente, contra la decisi~n --

:;'Je decre:.e !..:i·:iulioa:! e cancel;:ici6n de cuzil;::uier ce:-tificaco 

ce :!.nafccúbilida~·agdcola, gana~ero o agropec"Jario, sin ha

be:-se instauraei6i~1,c:referido .procedimiento' el Juicio ce ,;rnpa-
~- ~: ~ ~ ,:.~.:~_::';' 

ce~er la ¡:;rote~d6rí'Pe::i:::ral 'por la v:!.olac:!.iS·n formal indicada, 

a e'fecto 'ce qGe s.; dej~ insubsist~mte la re.soluci6n. 

:::1 arHculo 27' frac:::i5n X.V p~rrafo primero de la :::Ons-

'l.6. Revista. Departamento de Investigaciones Jur!dicas. ~s
::uela ~:aciona l de E::;; t"Jdios !='rofesionale.:; "Arac~n "• ".;cue::
dos ce Inafectabilidad, procedi~iento para dejarlos ~in = 
e::~cto o ¡:,ara ceclarar su nulidac". Licenci.::ico ?edro Ro
cid.gi..e:: :!az. 
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t.Huci6n, establece: " !.as comisiones :.tixt&s, lo!l Gobiernos 

loca.les y dc:n!s auto¡::idades encargadas de las trz.mi bciones -

ag!"ar las, no pcdr!n af,~ctar (E?º' ri~ng6n c~oo, ,la pequef.a pro-

¡:;iedad ag:-!cola o gariac~t"a el1 :explotac{6~ 'e 1~'6u:-:-:!.dn en res 
.·:; -·: -::,- . ·.', '. -

por:sabilidad,¡::or violaciones,,a la Const:ituci6n, ·en ci::;o.de -

conceder. dotac:!.on~s que la a:ectcn. 11 

::1 i:ll:-ocadi:nionto de cancelac!.6n o anulaci6n' á que 'nos 

venirnos refiriendo, se ini::iar! a petici6n de cualqui~!" parti 

cular o n6cleo de poblac:!.6n que teng~ inter~s so~re el predio 

o ~n su defe::to, la a'..lto:"!dad Agrc.!"ia. La. .solicitt::! se harl 

en forr.ia esc!"i':a a:i':e la Jircc-:!.~n Gcne!"a:. de ?ro::u:-aci6n, --

Quejas e invest:i;aci6n Agrar!.:., sub-direcci.5n de i:w.;stiga---

ci6r. .\gr.:.ria, de;:;e:ndiente de la Secret.:.d.a de la ~é::or:na Ac;r~ 

ria, ~an~festando la causal de nulidad o Cj~::alac:!.~n del cer-

ti::!.c:::.do de ina:ect:i::i:!.lidad. ,; coni:inuac:!.6n la ::lirecc!.6r. Ge-

r.er;:il .:!e ?.::-ccu:-ac.!.6n, Quejas e :!.nvezti;aci6n Agraria, sub-ci

recc:!.6n de !.nvcs';i']:;.ci6n Agr;;.r:!.~, :-ealiza:-! la :!.nvastigaci6n 

pertinente p<!ra'com¡::robar si la sol:!.::itud se encuent:-a :unda-
'-.-.--;,"< -

ca con:ori:iéj.;:er~cho y si se encuadra ':l aigul}l·cié iaºs' h:!.;:6t~ 

::: d:ni~t~I~¡~~~~~l~f 4Vtt~~J~~!:~~~t::::~::::::::: __ 
los :inS2jJ.ri'r!~il'ª'~Bb';~:-'in' i'á,;Í~v~stiga:::i6n, informes as! co-

-·~·~< -~,}-··_··¡: ~: ~·-

mo SI.' 'd.ictamerÍ:~ál cl.íe:¡:io ·consultivo agrario, 
, ····~->.~~-- -~~---':;:f· 
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recibidas las constancias y celebrar& una sesi6n en la que e~ 

tudiar& el caso y una vez estudiado, dictar! un acuerdo en el 

qua expresar' s.!. es procc::den te la cancelaci5n o anulaci6n.del 
- ';·:·:< :' 

ccrHl'icado en menci6n y re:ni tirá las constancia::; a la Jircc:. 
> 

ci6n General de la Tenencia de :a Tier::a, en la que .dé núeva 

cuenta se estt.:d!.a!"~n y anali;::ar&n las const~ncias pJ~ c~r:i~~o 
' - ' _,. ;•,_-

bar la exi.::tcncia de alguna causa de nulidad o c~n8~1~~i6~', \ 
si dicha hip6tesis ;;e adecua a los prec~ptos jur!dicos que se 

pretenden hacer valer, .'..nst"4Urad. el j:)!"OC::?di:nie.nto acministr~ 

·tivo de cancelaci6n o anulaci6n segan el caso, y ordenará qt.:e 

se notifique en forma personal al titular del certificado de 

inafectabi:!.idüd. :>!.cha notific.:ic!.6n se hará por co:-:d•.Jc~o de 

un comisionado de la Jirecci6n General de la Tenencia de !a -

Tierra ( Jire~ci6n de inafectabilidad agr!cola, ganadera y --

agropecucria; :>epart~mento de nulidad y cancelac!.6n, ofi~ina 

instauraci6n de procedimientos y notificac.!.ones ) para que se 

consti,uya al domicil!.o del titular del cer:i:icado para que 

en for~a personal y por oficio de la ~encionada depend;~cia -

se le emplace, haci~ndole saber la instaur~ci6n del pro=edi-

wicnto adr.:inistrativo en su contra. En ºca::;o de no encom .. rar 

ul titular, el comisionado solicitar! al Prasidente Municipal 

constancias de desavecindad de la persona a que nos venir.ios -

refiriendo ·e indagar! su domicilio, en caso de no encontra=lo 

rendi.:;-! su informe a la dependencia mencionada manifcst.::1 . .:10 -,, 

... 
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las causas por las que no pudo realizar la notif icac!6n orde

nada. E:n esa 'lirtud, la Secretaria de la Reforma :.graria no

t!f icar! a dicho Titul~ por edictos, cor.forme a lo dispuesto 

por el art!culo 315 del C6dig~ Federal de Procedi~ientos Civ! 

les, en forma supletoria de la Ley F'ederal de la Refor• .. a Agr.2, 

::-ia, por disposici6n del articulo 390 de la propia ~cy; para 

los efectos de que el titular quede sujeto al procecimiento. 

Una vez que ha ~uedado sujeto a procedi~iento el Titular del 

predio de ~~=::o y con :undamento en el articulo ~19 de la --

Ley en coment=>, se: fij.::! un. t~rmino de treinta c!as sig:.iien-

tes a la nctif icaci6n para ~ue rinda sus pruebas y exponga lo 

~~e a su derecho convenga. Satisfecho lo anterior l~ wirec--

c:6n General de la Tenencia de la Tierra dictar! re~oluci6n y 

remitir! el expediente al :::ue::-po Consultivo .~.grario c¡uien de-

terminar~ la procedencia o improcedencia de la capcelaci6n o 

nulificaci6n del certificado. Posteriormente el Secretario de 

la Reforma Agraria ela!:lorar! el proyecto de resoluci6n y se -

turnar~n los autos a la Unidad de acuwrdos Presidenciales.de 

la Subsecretar!a de Asuetos Agrarios para recabar las firmas 

tanto del Secretario de la Reforma Agraria ~orno del Subsecre

tario de asuntos Agrarios y por ~ltimc, con =undamento en el 

art!culo 419 de la Ley en cita. se ordenar4 notificar .al Regi~ 

trn Agrario Nacional par<:. ::;1.1 e se tilde la inscripcicSn del t1~ 

tulo cancelado o anulado. A.Si como la publicaci6n de dicha 
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resoluci6n en el Diario Oficial de la rederaci6n. 

F.:l objetivo que se persigue con el procedimiento de -

ca.ncelaci6n o ariulaci6n de !os certificados de inafectabili~ 

::!ad es el de obligar a los ¡:iequef.os pro¡:iiet.::i:'ios a cumplir-:_

con la ft.:ncHSn social que tiene encomendilda la pe::¡uer.a propi~ 

da::! !nafectable y adem~s ajustar sus conductas a lo previsto 

por la :ey de la materia. 

Paralelamente, l~ ~egislaci6n am¡:iara y protege a la -

pequeña p=opie:!:;,c, buscando. incrementar la ¡::>rodu::ci6n agrope-

cuar!a, =~9~:~ los casos en los cuales los titula:es de las -

tierras ~ue reali=an la fur.ción so::i~l a ~~e estln obligados 

p~edan obtener el :ertif i::ac!o de ir...;.foctabilidad, as! vemos -

c_:.ie la :.ey de la Refor:na Agraria establece el procedimiento -

para obtenerlos. 

Se deber! presen~ar la solicitud dirigida al Secreta-

rio de la Reforma Agraria, por ·conducto de la .)elegacl~n Agr~ 

da cor:::espondie~e ( al :::stado de que se trr:.te ) , se aco::ipa

ñar~ a la solicitud, los docJ~entos a.que se refiere e:!. art!

culo 22 del Reclamento ú~';i~~ie~tabilidad Agr!cola y Gan¡;¡derc. - . · .. ; '~.·_;· - ' . ' . , 

o los ".iUe menciona el_ a!-~!.~~-10' segundo del ·Reglamento de Ina

foda!:>iÜdad Agropeé:uc:..:::ia (seg6n :::ca el caso), lo anterior a 

efecto de acreditar ~a propiedad sobre el predio, es decir, -

las pru~bas relativas a justificar los extremos de los art!~j¿, 

los 2<'..9 1 250 9 257 pE.rra:O primero, 258 p!rrafo primero de la 
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:e.y Fcdcr.:-:.l de la Re:orma .~.gra:ia. Jentro de los die:: d!as -

siguientes, d )-:'llegilco ,\gr.:;.ria -':nandad. inspecciOn~ e¡ ?.re-

dio par.:-. ccmpro:::.:ir la vcr-ac!.é:l:l ::le las pi;-:.:ebas aporto.dus y.e!:' 
' - -·' '. ·.·'• -·· .~ - -

enc'J.::ntra 
;i::.··. 

'!':_an.§. 
·.·.':'_, .. , 

currido c!.cho plazo citar! a los n6cleos agra.do:(llbi¿ados ~-
• ·'---),·-· • •.'.r,' · ... 

dentro del radio lega_l de afect.:ic!.6n y a los prÓ~l~~'ktfÍ~~;¿~ ... 
lindantes de 1 as :?incas ,pilr<l r;ue dentro del té:~ino. de. vei~·t¡;¡ 

d!as manifiesten lo que a su derecho importe. 

:on los documentos aportados, y los a!egatos que se -

hubieren formulado dentro del plazo para el c:ecto.concedic!o, 

se formar! expediente el que se rc~itir~ junto con la opin!6~ 

del Jelegado Agrario, a la 3ccrcta:!a da la '1e:?orma ,\g=.:.rL:l, 

dentro de los quince ó!as siguientes. 

Rcc~bido el e:<ped!en te po::- la Secretar fa de la Refor-

t!<:ne insc=!.ta en el Registro Agra.:-!o t:aci::>nal ot:a propiedad 

cuya suocrficie su::i.:;da a la del predb de! que sa solicita el 

certificado de inafecta:Oi!idad, no :ebasa la. extensi6n de la 

pequeña ?ropiecad, ::-evi$ar! el.expediente y con base ~n los -

documento$ ;:¡ue obran en ~l, asi como cori la opini6n de la )i

recci6n Gcne:~l de la ?enencia de la Tierra y de la Comisi6n 

Ag::-:::.ri.:i Mi:< ta C art!culo 12 fracci6n u¡_ ) , det6rmina::-~ la -

~rc~edcnci~ del c~rtificado solicita6~ y.esta determinaci6n -

s! es.favorable por haberse ::-eun!do los requis!.tos ;:¡ue a! ---
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efecto previenen los art!culos 249, 250, 251, 257 pirrllfo pri

mero, 353 y 354 de la Ley Federal de la Reforma Agraria, expe

dirá el certificado ordenando su inscripci6n en el Registro ~ 

Agrario Nacional, con apoyo en los art!culos 27 fracci6n XV de 

la Constituci6n General de la RepGblica y 10 fracci6n ~X de la 

Ley Federal de la Reforma Agraria; asimismo se ordenar' su pu

blicaci6n en el Diario Oficial de la Federaci6n. 

Cabe señalar que, para la obtenci6n de la declarato--

ria de inafectabilidad el interesado o pequeño propietario de

be de reunir los requisitos que establece la Ley de la Reforma 

Agraria, mismos que varían de acuerdo al tipo de explotaci6n -

c. agr!cola, ganadero y agropecuario >, al que se dedique el ~ 

predio, los cuales son los siguientes: 

Requisitos para la obtenci6n de certificados de inafes 

tabilidad agr!cola: que el predio se encuentre en explotaci6n; 

que se encuentre dentro de los limites señalados por la ley; -

llenar una solicitud en forma individual de inafectabil~dad; -

deber4 acreditar la propiedad o comprobar su posesi6n con·doc~ 

mentos; datos del Regis~ro P\'íblico de la Propiedad donde se ea 
cuentre inscrito su predio; plano con copias heli09rificas del 

predio yen caso de estar casado, deber! acreditar el r'gimen -

conyugal al que est' sujeto. 

Requisitos para la obtenci6n del certificado de inatés 

tabilidad ganadera: adem&s de los requisitos para la obtenc16n 
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del certificado antes mencionado, deber& tener asimismo cons--

tancia expedida por la autoridad municipal en donde se acredi

te la antigOedad de la explotaci6n; registro de la marca o el 

fierro; constancia de la Comisi6n Agraria Mixta· que determine 

el coeficiente de agostadero; lista y documentaci6n que co---

rresponda al nWllero de ganado de que sea propietario y constau 

cia de que la negociaci6n ganadera constituye una unidad de e]i 

plotaci6n. 

Para la obtenci6n del certificado de inafectabilidad -

agropecuaria, deber& reunir, además de los establecidos para -
. ' 

los dos anteriores tipos de explotaci6n, los siguientes: deli-

mitaci6n del plano y la comprobaci6n mediante los documentos -

relativos, de cual ser& la zona destinada al cultivo de forra

jes y cu~l ia porci6n relativa a tierras de agostadero para fi 
nes ganaderos. 

• 
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4.- Aun cuando el articulo 27 Constitucional en su -

párrafo tercero habla del desarrollo de la pequeña propiedad 

agrícola en explotaci6n y su fracci6n XV de la inafectabill-

dad de la misma, encontramos en la realidad c'ue no se dan fa 

ci:idades para su desarrollo y si, muchos motivos para que -

el pe~ueño propietario viva en constante zozobra pensando en 

que un mal informe rendido por los comisionados para investi 

gar la procedencia de una acci6n agraria, traiga como conse

cuencia la 9~rdida de su patrimonio. 

Debemos considerar que en muchos casos el titular de 

un predio.declarado inafectable deja de explotarlo por causas 

no imputables a él, por esi:ar supeditado a los medios de prg_ 

ducci6n consistentes en: tierra, trabajo y capital; los que-

analizados de una manera estricta se puede establecer que en 

cuanto a los dos primeros factores si están a su alcance, no 

as! el tercero de ellos, el que no depende de dicho Titular-

lo que trae como consecuencia que no pueda adquirir maquina-

ria, semilla mejorada, y en general.todo lo necesario para -

una mejor producci6n ya sea agrícola o ganadera y por ende,

como antes se dijo, no puede explotarlo tal como lo ordena -

la Ley <.:e Reforma Agraria. 

La mayoría de los propietarios del Pa!s tienen por -

lo menos una acci6n agraria instaurada pidiendo esa tierra -

que mucho trabajo le cost6 adquirir¡ y tambi~n la mayoría C!, 

rece del tan ansiado certificado de inafectibilidad que le ~ 
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da el derecho para poder recurrir al Juicio de Amparo en cou 

tra de resoluciones que lo afectaran. 

Ante esta situaci6n de incertidumbre en que viven -

d!a con d!a los agricultores y ganaderos, il6gico es pensar

que se invierta en obras para convertir tierras de temporal

ª tierras de riego, en la compra de sementales para mejorar

la raza en general, aumentar la producci6n. 

Es urgente que se agilicen los trámites para la ob-

tenci6n de los certificados de inafectabilidad ya instaura-

dos y se admitan nuevas solicitudes. 

Los peque~os propietarios tienen un gran inter~s en

obtener su certificado de inafectabilidad, ya que piensan con 

raz6n, que éste les dar& la seguridad de que el pEedio no les 

ser& afectado por ninguna acci6n agraria que se inten.te¡ el -

campesino Mexicano conciente de las necesidades de alimenta-

ci6n y vestido que existe en nuestra República, le interesa -

producir para evitar la importación de productos b&sicos del

exterior¡ le interesa elevar el nivel de vida de su familia y 

sobre todo vivir en un régimen de derecho en donde cada quien 

respete lo ajeno. 

Tolo lo anterior tiene como finalidad elevar el nivel 

económico de los campesinos, pÜesto que al existir un mayor -

ofrecimiento de empleos por parte de los pequeños propieta.--

rios, quienes al tener seguridad en sus propiedades, elevarán 

las inversiones en sus predios lo q;e redundar& en el aumento 
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en la producci6n, con el consiguiente beneficio local, regio

nal, estatal y aón~ el Nacional. 
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dos. 

CAPITULO CUARTO 

REFORMA AGRARIA 

1.- Que es Reforma Agraria. 2.- Resultados Obteni~ 

1.- " Como concepto abstracto, una reforma agraria se 

define sencillamente: la modificaci6n de las formas de tene-

cia de la tierra que estorban el desenvolvimiento de las act1 

vidades agropecuarias. n (
1 7 ) 

Fernández y Fernández la define como: " Un proceso -

dirigido de cambios en la estructura de la tenencia de la ti~ 

rra con la finalidad de facilitar el desarrollo y promover el 

bienestar social. " ( 1 8 ) 

" Redistribución de la tierra, tendiendo al reparto 

equitativo de ella entre los que habitualmente se ocupan de 

su cultivo y aprovechamiento. " ( 1 9 ) 

De las definiciones anteriores, podemos derivar que -

en M~xico la Reforma Agraria no ha co~clu!do; como dije al --

17. Dur4n, Marco Antonio. Acotaciones para una definici6n -
de la Reforma Agraria en M~xico. Publicado en la Revis
ta Aportes. 22 de octubre de 1971. Instituto Latinoam~ 
ric~no de Relaciones Internacionales. Par!s-Francia. ~. \i 

18. Fern4ndez y Fernández, Ram6n. Econom!a· Agr!cola y Refot, 
ma Agraria. Centro de Estudios Monetarios Latinoameri-
canos. M~xico 1965. p. 104 • 

. 19. Fernández y Fernández, Ram6n. Ob. Cit. P• 128. 
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principio de este trabajo, .ya queda poca tierra por repartir 

y ahora agrego que lo que considero como la primera etapa de 

la Reforma Agraria, o sea la distribuci6n, en un futuro muy -

pr6ximo quedará terminada y habremos de enfrentarnos a ls se

gunda que será el desarrollo, misma que permitirá elevar el -

nivel social del campesino, porque una Reforma Agraria que no 

eleva el nivel de vida de la poblaci6n campesina, no creará -

una estructura s6lida y estable de tenencia de la tierra y -

por tanto, no logrará a la postre la paz social ni el bienes

tar espiritual que se propon!a. 

Nuestra Reforma Agraria debe ser ~;cífica, constructi

va y progresista. Deberá tender hacia la corrección de los -

defectos que se encuentren en la vigente estructura de la te

nencia de la tierra; pero sin tener un sentido demoledor, an

tes al contrario, con preocupaci6n especial por conservar lo 

que se considera bueno en un régimen de tranquilidad y garan

t!as. No se trata de desencadenar una revolución sino de ha

cer una Reforma Agraria. 

La posesi6n de un pedazo de tierra, ejerce influencia 

psicológica favorable sobre el campesino~ contribuyendo a su 

tranquilidad y a su buen comportamiento. Atado a un patrimo

nio, elude los actos antisociales mucho mas cuando ese patri

monio no existe. El poseer la tierra es un valioso factor ~e 

la pa~ social y tambi~n de estabilidad pol!tica; el campesino 
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sin tierra, es f ~cil víctima de las pr~dicas demag6gicas. 

Por lo anterior, podemos asentar que los m6viles que 

persigue una Reforma Agraria progresista, no deben ser sola_. 

mente de car~cter pol!tico, sino sobre todo, econ6mico y so-

cial. 

Considero que la Reforma Agraria es: La Instituci6n -

que tiene como finalidad estructurar radicalmente los siste-

mas de tenencia y explotaci6n del campo para bienestar de la 

sociedad. 

En la actualidad nos encontramos en un punto tal en -

que es conveniente dejar de pensar en poner la tierra en ma-

nos del mayor número posible de gente, porque si bien hacien

do esto hemos mantenido una paz social y una estabilidad en -

las Instituciones, nuestra producci6n ha disminuido y el cam

pesino permanece en la pobreza, porque hemos olvidado los ob

jetivos de aumentar la producci6n y elevar el nivel de vida -

del trabajador del campo, que son los fines de la Reforma --

Agraria. 

Ahora bien, como primer objetivo de una Reforma Agra

ria encontramos las modificaciones y aboliciones de las for-

mas perju~iciales de tenencia de la tierra; ~l latifundio en 

cualquiera de sus form?s ( econ6mico, social, natural, eji~ 

dal >, y el minifundio. 

El latifundio econ6mico, es la finca de superficie 
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grande, mal explotada, en la que concurren en forma desequil!. 

brada los factores de producci6n: tierra, trabajo, capital y 

organizaci6n, de tal manera que la tierra es abundante; el c~ 

pital particularmente escaso, el trabajo ~ue en ella se apli~ 

ca tambi&n suele ser escaso y deficiente la organizaci6n. P2, 

demos decir que latifundio económico es " la gran propiedad -
( 2 o ) con pequeí'la empresa " • 

El latifundio social. Una gran explotación puede no 

tener defectos desde un punto de vista económico, por estar -

eficientemente dirigida y administrada; pero puede tenerlos y 

grandes, desde un pun~o de vista social; entonces no es ya un 

latifundio econ6mico sino un latifundio social, claro está 

que pudiera ser ambos a la vez. 

Precisando el concepto de latifundio social, podernos 

decir que &ste consiste en " la extensión desorbitada, exces! 

vamente grande tierra en manos de una sola persona o empresa" 

( 2 1 ) • 

El latifundio natural, es aquel en que los cultivos -

no se practican, ·no por falta de capacidad para una buena ad

ministraci6n o por falta de capital, sino que no se explotan 

porque las posibilidades de intensificación son s•Jmamente li

mitadas cuando las tierras son muy poco fértiles. 

20. Fern~ndez y FernAndez, Ram6n. Ob. Cit. p. 130. 
21. Revista. Instituto de ·Investigaciones Jurídicas, Unive!_ 

sidad Veracruzana. Septiembre 1983. Licenciado Maximi
no Reyes Velasco. p. 74. 

~;:,, 
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El latifundio ejidal, podemos decir que es aquel que 

se forma cuando las tierras que se dotaron para un grupo de -

campesinos, solamente se usufruct6an por un número muy reduc!. 

do. 

El minifundio, es aquella superficie de terreno que -

por su magnitud resulta incosteable econ6micamente de traba-

jarse, puesto que no permite la introducci6n de maquinaria y 

dificilmente da para el sustento de su propietario. 

La palabra latifundio proviene del latín: Latus, a~~ 

cho,·y rundus, finca r6stica. 

" En la terminología agraria se considera el latifun

dio como la propiedad r6stica que por su dilatada extensi6n, 

mas comunmente dedicada a la agricultura extensiva, permitía 

la existencia del peonismo, es decir, la explotaci6n del tra-· 

bajo del pe6n asalariado, que generalmente vivía dentro.de -

los limites de la propiedad. 

El latifundio constituye la forma defectuosa del fun

do agrario, caracterizada generalment~ por la existencia de -

·una superficie predial ~elativamente excesiva con manos de -

obra asalariada a veces con escasos bienes de capital y serv!, 

cio; de !nfima organizaci6n y cuyo rendimiento es siempre ex! 

guo, lo que impone formas de vida y de trabajo an6malas."< 22 > 

Ennumeradas las formas de tenencia de la tierra que .: 

22. Luna Arroyo, Antonio y otro. Diccionario de Derecho ~ 
Agrario Mexicano• Editorial PorrOa, s. A. ~xico 1982. 
primera edici6n. P• 446. 

·;, 
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constituyen obst!culos para una Reforma Agraria, debemos pug

nar porque &stas sean destruidas y dar paso as! a una politi

ca encaminada a encontrar la mejor forma de aumentar la pro~ 

ductividad y el nivel social del campesino. 

No basta la entrega de la tierra para resolver el pr2_ 

blema agrario, lo importante es hacer producir mAs y mejor a 

la tierra, acelerando el proceso de industrializaci6n de sus 

productos. 

;· q 
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2.- A setenta y cinco años de iniciada la Reforma 

Agraria, los resultados no son satisfactorios, el tipo de 

agricultura que se practica se caracteriza por un bajo indice 

de productividad, mismo que se traduce en una incapacidad pa

ra satisfacer las necesidades mínimas de la familia campesi--

na. 

La parcela o el minifundio, la mayor1a de las veces -

no dan lo suficiente para alimentarse y necesariamente su ti

tular tiene que complementar sus ingresos. Se trata de trQb~ 

jar como asalariado, lo hace en desventaja, ya que el número 

de campesinos y ejidatarios en situaci6n parecida, es mucho -

mayor al número de empleos ofrecidos; el crecimiento demogr! 

fico no va aparejado al crecimiento industrial y al ser aquel 

mayor, da como consecuencia que en la periferia de las ciuda• 

des se encuentren grupos de campesinos desesperados por no o!?_ 

tener lo indispensable para satisfacer sus necesidades elemeu. 

tales en el campo y dispuestos a trabajar en el servicio do-

m&stico o en otra actividad servil, dando pie a la sub-ocupa

ci6n. 

La emigraci6n ez otro problema al que se le busca una 

pronta soluci6n y considero que esta puede ser la industrial!. 

zaci6n de los productos agr!colas en el campo; el hecho de 

que la producci6n agrícola haya disminuido se debe por una 

parte al ausentismo ( motivado por la falta de ayuda para tr! 
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bajar ) y por la otra, por la falta de inversi6n en el campo 

debido a la poca seguridad en la tenencia de la tierra. 

Hay que agregar que en este proceso de reparto de ti~ 

rra otros de los factores que influyen para que la producci6n 

se encuentre muy por debajo de lo deseado son: la burocratiz~ 

ci6n en el trámite para que el núcleo de poblaci6n ya dotado 

de teor!a, entre a ocupar la superficie con ~ue se le benef i

ci6 en la realidad y la principal causa es la falta de educa

ci6n para comprender el problema del campo. 

La organizaci6n y estructuración de la Secretaria de 

la Reforma Agraria ha cambiado de acuerdo a las necesidades -

que exige nuestro pa!s; el c. Presidente de la República, co

mo mAxima autoridad agraria, en ejercicio de sus atribuciones 

y para el despacho de los negocios de orden administrativo --

agrario ), contar! con la Secretaría de la Re~orma Agraria, 

misma que se forma de la siguiente manera: 



COMISION INTERNA 

DE 

ADMINISTRACION 

DIRECCION GENERAL 
DE ASUNTOS JURIDI-
ces. 
DIRECCION GENERAL 
DE DIFUSION Y RELA -CIONES PUBLICAS. 

DIRECCinN GENERAL 
DE PROGRAMACION Y 
EVALUACION. 

DIRECCION GENERAL 
COORDINADORA DE --
DELEGACIONES AGRA-
RIAS Y PROMOTORIAS. 

80 
SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA. D!.\G?.A!-1A SST:WCTURAL DE ORGANIZACION. 

SECRETAR::::O .• 

i· 
1 
1 
1 

l 
SUBSECRETARIO DE 3U3SSCRETARIO DE OR 

1 
CONTRALOR INTERNO 

' -ASUNTOS AGRARIOS. ~AN!2ACION AGRARIA. 

DIRECCION GENERAL ~IRS~CION GENERAL 
DE TENENCIA DE LA JE ORGANIZACION -
TIERRA. AGRARIA. 

i 
DIRECCION GENERAL ¡DIRECCION GENERAL 
DE PROCEDIMIENTOS OS DESARROLLO ---
AGRARIOS. jAGRARIO. 

1 

DIRECCION GENERAL IDIRECCION GENERAL 
DE REGIS:RO AGRA- DE PROMOC!ON AGR~ 
RIO NACIONAL. RIA. 

DIRECCION GENERAL 
DE PROCURACION 52 .. 
CIAL AGRARIA. -
DIRECCION GENC:RAL 
DE uNIDAD DE DOC!!_ 
MENTACION E INFO!, 
MACION AGRARIA. 

., 

'JELEGA~IONES 
AGRARIAS. 

CUERPO CONSULTIVO 
AGRARIO 

PROGRAMA NACIONAL 
DE EMPLEO RURAL 

l 
OFICIAL MAYOR 

DIRECCION GENERAL 
DE ADMINISTRACION. 

DIRECCION GENERAL 
DE RECURSOS HUMA--
NOS. 

DIRECCION GENERAL 
DE ORGANIZACION A.!2, 
MINISTRATIVA. 

. 
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CAPITULO QUINTO 

EL PROBLEMA DE LA PRODUCCION Y SUS POSIBLES SOLUCIO---

NES. 

Es conocida y evidente la situaci6n de pobreza que ~

exist!a en el campo, tambi6n es de sobra conocida la poca pro

ducci6n que en cultlvos básicos se ha obtenido en los Últimos 

al'IOs, ya quedaron atr&s los d!as en que M6xico exportaba gran

des cantidades de ma!z, algod6n, trigo y otros productos; aho

ra nos vemos en la necesidad de importar esos productos con un 

natural dem&rito en nuestra econom!a. 

La producci6n agropecuaria Nacional poco a poco ha ve

nido disminuyendo, en tanto que el número de habitantes ha au

mentado en forma bastante rápida, aquella ha sido insuficiente 

para satisfacer las necesidades de aproximadamente ochenta mi-

llenes de mexicanos. 

A pesar de que el 40.5% de la poblaci6n del Pa!s se d~ 

dica a la agricultura, un gran porcentaje lo hace por falta de 

otras ocupaciones alternativas, ya que al carecer de los m~ 

dios suficientes para elevar su produccf6n, prefieren trabajar 
1 

en la industria, pero al encontrar en 6sta que hay un exceso 

de mano de obra, vuelven a su pedazo de tierra a producir lo -

que puedan ·con tal de subsistir. 

El sector campesino constituye el mayor problema para 

• 
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el desarrollo de México, porque no obstante los progresos lo~ 

grados en educaci6n, electrificaci6n, comunicaci6n, salubri~ 

dad, etcétera, es en las areas rurales,. donde son mas agudos -

el analfabetismo, la insalubridad, la desnutrici6n y, en gene-

ral, el bajo nivel de vida. En consecuencia, son los probl~ 

mas de esta clase social, los que urge resolver, buscando sol!:!. 

cienes tanto en el sector agropecuario como fuera de ~l. 

Hay quienes opinan que " es necesario un viraje en la 

actitud asumida por el Gobierno ya que ha contribuido a la pa-

sividad del campesino cuya capacidad creadora se ha inhibido -

con la intervenci6n exagerada en sus negocios y con la usurpa

ci6n casi completa de sus facultades de decisi6n "• ( 2 3 ) 

Difiero de esta opini6n porque dadas las situaciones 

de pobreza e ignoracia en la que se encuentra la mayor!a de ~ 

los campesinos, es urgen.te una mayor intervenci6n del Gobierno 

la cual debe tender a estimular la iniciativa y los esfuerzos 

de los agricultores, a destruir las barreras de la naturaleza 

y a formar estructuras de tenencia. progresista, as! como no ~ 

coartar la libertad de determinaci6n de ~stos sobre la manera 

de manejar sus empresas. 

L .. ayuda que el Gobierno puede prestar al campesino 

puede ser muy variada, pero para redondear ideas har6 una enu

meraci6n escueta de las principales formas en que se llevaría 

beneficio al campo: 

23. Durán, Marco Antonio. Ob. Cit. P• 13. 
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I.- Destruyendo el latifundio en cualquiera de sus ~ 

formas, dictando medidas para romper las grandes extensiones 

territoriales i estableciendo as! como preservando la pequeña 

propiedad. 

II.- Delimitando la superficie de cada ejido y hacieu 

do investigaciones veraces de usufructo parcelario, para me-

jor aprovechamiento de la tierra. 

III.- Prestando servicios agr!colas: a) investigaci6n 

e1ent1fica y t~cnica; b) divulgaci6n y enseñanza agricola; c) 

fomentar las asociaciones cooperativas de producci6n y d) dis_ 

tar normas eficaces ~e sanidad agr!cola y ganadera. 

IV.- Construyendo obras de riego y otras tendientes -

al mejoramiento de tierras, industrializando los productos ~ 

agr!colas y conservar mediante una buena administraci6n, di~ 

ehas obras. 

v.- Otorgar certificados de inafectabilidad con mayor 

eficacia y cuidando oue los predios amoarados oor ~stos, sean 

respetados. 

VI.- Regulando y sosteniendo los precios de los pro~ 

duetos y señalando los de garanda en cada ciclo con an .. icip~ 

ci6n al periodo de preparaci6n de la tierra. 

VII.- Controlar la producci6n para que no se sature -

el mercado y buscar nuevas areas de consumo. 

VIII.- Otorgar cr~ditos y seguros oportunos, reducie!l 

' 

\ 
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do o facilitando el pago de los adeudos. 

gn el capitulo anterior manifest~ estar de acuerdo -

con el reparto que se debe hacer de todos los latifundios que 

aón existen en el Pa!s, pues ya conocemos el daño que han he

cho desde la conquista hasta nuestros d!as, considero que la 

mayor!a de los mexicanos estamos de acuerdo en que la concen

tración de grandes extensiones de tierra en manos de unos po

cos ( latifundistas ) es perjudicial para la mayor!a; por es

~o el latifundismo en cualquiera de sus formas debe ser erra

dicado. 

Señalo que el Gobierno debe intervenir orotegiendo la 

peaueña orooiedad e inclusive fomentándola, porque as! sus 

dueños oodrán invertir en los mismos y por tanto aumentar la 

producci6n agrícola o ganadera incrementando as! la oroduc~ 

ci6n Nacional para el bienestar social. 

Al decir que el Gobierno debe ayudar ( por conducto -

de la dependencia que corresponda ) a deslindar las superf i~ 

cies con que los núcleos de poblaci6n-sean dotados, lo hago -

porque considero que mientras los campesinos, pequeños propi~ 

tarios o de otro tipo no tengan debidamente marcados sus lin

deros ni 'sus colindancias, traer~ corro consecuencia pugnas o 

conflictos entre sus vecinos y no tendr! la tranquilidad para 

trabajar en sus tierras. 

" Cada vez mas, el progreso de la agricultura depende 
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menos de la experiencia acumulada por los agricultores y ~-

transmitida de una generaci6n a otra. Cada vez mas el avance 

agr!cola se basa en una labor organizada, en que se emplean -

m'todos científicos donde laboran hombres de ciencia ".' 2 4
> 

Por lo general el hombre del campo no dispone de me-

dios económicos para llevar un trabajo de investigaci6n en su 

tierra, y por eso el Gobierno quien debe intervenir cubriendo 

esa deficiencia y cargando a los gastos para difundir los re

sultados de esos trabajos. La asistencia t&:nica se nutre -

por los resultados acumulados de la investigaci6n y tiene co

mo objetivo ayudar a cada agricultor a emplear los ·mejores m~ 

todos econ6micamente aconsejables p~ra lograr una más alta 

producci6n, mismos que tambi~n deben divulgarse. 

El Gobierno debe pugnar por la formaci6n de cooperat1 

vas y velar continuamente por el éxito de ésta& ya que facil-

mente se puede desvirtuar el sentido de las mismas, las coop~ 

rativas o el trabajo coleceivo traen muchos beneficios, desde. 

la eliminación de los intermediarios, hasta la compra de semi 

lla, fertilizantes y maquinaria a mas bajo precio. 

Desgraciadamente el campesino es muy individualista y 

se siente mucho mas satisfecho cuando posee un patrimonio in

dividual que cuando participa en un patrimonio de carácter c~ 

lectivo. 

24. FernAndez y FernAndez, Ram6n y otro. Pol!tica Agr!col~. 
Fondo de Cultura Econ6mica. México 1969. p. 95. 
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Un hecho innegable es el que las tierras que mas pro

ducen son las que reciben el beneficio del riego, pero dado -

lo costoso de las obras, es solamente el Gobierno Federal --

quien las puede realizar, cubriendo su inversi6n con un aume~ 

to en el ingreso Nacional. Este tipo de obras deben pcolife

rar ya que as! se satisfacer!a la demanda de agua que muchos 

campesinos carecen, para poder aumentar su producci6n. 

La industrializaci6n de productos agr!colas podr!an -

venir a ser otra forma en que el problema del campo se atenu~ 

ra y para esto el Gobierno debe dar facilidades y fomentar la 

creaci6n de industrias en el campo, como pueden ser: empacad2, 

r~s de alimentos y conservas, elaboradoras de aceite, produc

toras de papel, etcétera, es decir, industrfas transformado

ras de materias primas de productos agrícolas y que dar1a em

pleo a campesinos. 

Ya qued6 explicado en el cap!tulo tercero la conve--

niencia de otorgar el mayor número de certificados de inafec• 

tabilidad a los pequeños propietarios que llenen los requisi

tos que exige la Ley par.a ser titular del mismo. Entre mas -

pequeños propietarios tengan su certificado; mas se invertir6 

en el campo de ~stos, pues teniendo la seguridad de que no S!t 

r'n privados de sus posesiones har6n obras de mejoramiento en 

sus tierras y traerá como consecuencia que elevarln la produ5, 

ci6n • 
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Es necesario que el Gobierno intervenga controlando -

la producci6n para evitar que en un momento dado muchos camp~ 

sinos se dediq~en al mismo cultivo, ya que esto podria resul

tar perjudicial para su economia familiar, pues se puede lle

gar a rebasar la demanda y por lo tanto a disminuir el pre-~ 

cio. Ahora bien, si esto sucede sa debe buscar mercados nue

vos, dentro y fuera del Pa!s, para ese excedente. 

El anunciar los precios de garantía con antelaci6n al 

periodo de preparaci6n de la tierra y sostener dichos precios 

como m!nimo, puede ser una medida atrayente para que el camp~ 

sino prefiera eultiv~~ un producto en especial ( producto que 

debe tener una alta demanda ) y no ~l que cultivaba por cos~ 

tumbre. 

La importancia que se concede a la producci6n agrico

la como base de muchas otras actividades econ6micas, y como -

medio de vida de casi la mitad de la poblaci6n, justifican la 

intervenci6n del Estado otorgando créditos por conducto de 

los Bancos Nacionales. 

Quise dejar para el final lo que co~sidero es.la me-

jor soluci6n para terminar el problema de la falta de produc

ci6n en el Pats, no solamente porque ~sta ayudarA a los camp~ 

sinos a obtener mayores ingresos, sino porque ser& la que ve~ 

drl en ~ltima instancia a resolver toJo el Cónjunto de hechos 

que dificultan que los pequeños ~ropietarios y los comuneros 
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eleven su nivel social y econ6mico; me refiero a la educaci6n. 
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CONCLUSIONES 

1.- El Gobierno Federal debe tener mayor ingerencia ~ 

en el campo, la que debe ser sistematizada y programada para 

evi~ar la burocratización, creando un organismo de estudio 

con facultades oara resolver los oroblemas relativos a los di . . -
ferentes regimenes de tenencia de la tierra que depender! del 

Subsecretario de Asuntos Agrarios, a este organismo se le po

dr1a llamar Instituto Nacional de Reforma Agraria, con dife

rentes áirecciones en cada uno de los Estados de la Rep6bli

ca; dándose participaci6n tanto a representantes ejidatarios, 

pequef.os propietari~s y comuneros, junto con los representan

tes de la Secretaria de la Reforma Agraria para que interven-

gan en las resoluciones de los problemas que se traten. 

Dentro de las atribuciones del Instituto Nacional d~ 

Reforma Agraria se encontrar!an todas las tendientes a elevar 

el nivel social y económico de los campesinos, proporcionando 

personal competente para otorgar asespr!a en relac.i6n a la -

producci6n, para implantación de cooperativas, centros de ca

pacitación, adiestramiento agropecuario, ·asi como asesoda j,!! 

r!dica eficiente. 

Er una forma gráfica el Instituto Nacional de Reforma 

Agraria quedar!a dentro de la Secretar!a de la Reforma Agra..;.. 

ria en el siguiente nivell 



COMISION INTERNA 
DE 

ADMINISTRACION 

· DIRECCION GENERAL 
DE ASUNTOS JURIDI -cos. 
DIRECCION GENERAL 
DE DIFUSION Y REL~ 
CIONES PUBLICAS. 

DIRECCION GENERAL 
DE PROGRAMACION Y 
EVALUAC!ON. 

DIRECCION GENERAL 
COORDINADORA DE --
DELEGACIONES AGRA-
RIAS Y ?ROMOTORIAS 
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PROPUESTA DEL DIAGRAMA ESTRUCTURAL JE: LA SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA. 

SUBSE:CRETARIO DE 
ASUNTOS AGRARIOS. 

INSTITUTO NACIONAL 
DE REFORMA AGRARIA. 

DIRECCION GENERAL 
DE TENENCIA DE LA 
TIERRA. 
DIRECCION GENERAL 
DE PROCEDIMIENTOS 
AGRARIOS. 
DIRECCION GENERAL 
DE REGISTRO AGRA-
RIO NACIONAL. 
DIRECCION GENERAL 
DE PROCURACION SO -CIAL A!3RARIA. 
DIRECCION GEN:RAL 
DE UNIDAD DE DOCU 
MENTACION E INFOR -MACION AGRARIA. 

SECRETAR!O 

DELEGACIONES 
AGRARIAS. 

1 

1 SUBSE:CRE:TARIO DE OR -GANIZACION AGRARIA. 

DIRECCION GENER~ 
DE ORGANIZACION • 
AGRARIA. 

DIRSCCION GENERAL 
DE DESARROLLO --- . 
AGRARIO. 

DIRECCION GENERAL 
DE PROMOCION AGRA 
RIA. 

. ~ 

CUERPO CONSULTIVO 
AGRARIO 

PROGRAMA NACIONAL 
DE EMPLEO RURAL 

• 

OFICIAL MAYOR 

DIRECCION GENERAL 
DE ADMINISTRACION. 

DIRECCION GENERAL 
DE RECURSOS HUMA
NOS. 

DIRECCION GENERAL 
DE ORGANIZACION A12_ 
MINISTRATIVA. 
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2.- Implantar un servicio social en el cam!JO para que 

en cursos que _al efecto se impartan por profesioniseas se lo

gre un mejoramiento a la producci6n; asi como lo relativo a -

la concientizaci6n del campesino a conservar en explotaci6n -

la tierra, con conocimiento de las sanciones que establece la 

Ley para aquellos que dejan de cultivarla. 

3.- En virtud de que los certificados de inafectabil~ 

dad proporcionan seguridad a sus titulares, pugnar para que -

el procedimiento establecido sea en su tramitaci6n más expedl 

to, y, as! lograr la ~inalidad que se propuso el LP.gislador -

al decretarse que su expedici6n fuera a cargo del Secretario 

de la Reforma Agraria y asimismo, dar a conocer el proc&di-~ 

miento y requisitos para su obtenci6n. 

4.- Fomentarse las cooperativas y tratar que los pe-

queños propietarios trabajen ~stas en forma colectiva, ya que 

as{ lograr~n disminuir sus costos de producci6n al comprar a 

mas baj? precio los implementos de producci6n, como son: sem!, 

llas, fertilizantes, insecticidas, maquinaria, etc. 

s •• El Estado debe crear empresas productoras de im-

plementos agr!colas, haciendo posible la adquisici6n de ~stos 

por parte de los campesinos y pequeños propietarios, a bajo -
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costo y con facilidades de pago para que puedan desarrollar • 

sus labores con la t~cnica y maquinaria adecuadas a la explo

taci6n de que se trate. 

6.- Se debe poner especial atenci6n para que los dis

tinto's expedientes que obran en la Secretaría de la Reforma -

Agraria, se les dé una pronta tramitaci6n, resolvié~dolos y -

ordenar sus ejecuciones, ya que esto traer& como consecuencia 

que todos aquellos predios que se encontraban en conflicto -

por lo mismo sin explotar, se trabajen y no se pierdan horas 

de trabajo, lo que redundará en beneficio del pa1s. 

7.- El hecho de crear y fomentar la implantaci6n de -

empresas .. en el campo que se dediquen a industrializar los prg: 

duetos agr!colas, resolvería en mucho el problema de las gen

tes desocupadas, y además evitaría el abandono de la tierra -

al crearse nuevas fuentes de trabajo. 

s.- Debemos pugnar para que la pequeña propiedad ten

ga las mismas garant!as que el ejido, y as!· darle una mayor -

seguridad al pequeño propietario en cuanto a· sus propiedades. 
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