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O E O I C A T O A I A, 

Al concluir algo que se ha iniciado es muy imP,ortante para 
el ser humano en general, más aún cuando el camino que se tuvo que -
recorrer fué dificil y represente la realizaci6n de un mayor esfuer
zo, 

Al fin me encuentro en ésa dichosa condici6n, la felicidad 
que me embarga se transforma en una apacible tranquilidad, pues con
ciente estoy del deber cumplido, 

Sin embargo he vuelto la vista hacia atrás y puedo perca-
tarme que no cam:i.né sola por la senda de la ciencia del Derecho, pe
ro que conté con la ayuda y guia sin limite da mis padres, al Dr. J,2 
sús Acevado Malina y la Sra, Carmen Valdéz de Acevedo a quienes debo 
la vida, sus desvelos, mi coraz6n para ellos, 

' 
Mis maestros, a ellos les debo lo que sé, al Lic. Juan Es

trella Campos mi profundo agradecimiento por su caballerosa ayuda P.!:!, 
ra el logro de este trabajo, Al Lic. Al fon so Carreña Moral.es con el 
agradecimiento similar al del Lic. Juan Estrella Campos, 

A todos ellos dedico éste modesto trabajo que ·como Tesis
Profesional presento a la digna consideraci6n da la Universidad Na·
ciqnal Aut6noma de México para obtener el titulo de Licenciado en D! 
racho, 
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INTROEUCCION'e 

Al iniciar mie est.udios profesionales en la Carrera de .. 

L1cen~1ado en Derecho, fácil me hubiera pareo ido explicar el por 

qu ~ me 1ncl in aba por la ciencia Jurídica, el por qu~ de esa pre

dileoe1ó'n. Qu~ equivocada estaba; y ea que result.ba conmi!o lo .. 

que sucede con la mayor parte de loa Ji!venea, que era el no te

ner noc1i!n preeiea del alcance, de la ma~dt1111ud que uaa carrera .. 

pro!eaioaa~ puede tener para la sociedad. 

Sin embar~o, es .. prec1&amente ahora, cuando me e11cuen

tro en el 111. timo e111oaló'11 ~e la meta trazada, cuando me expl 1co • 

que es indispensable conocer la forma en que :;io deDe.rrollat1 loa 

traba3os de los cuales dependen todos loe elementos necesarios -

para la aubaisteno1a de los hombres en la sociedad moderna .• 

Ahora b1en, la importancia de loe problemas humanos a 

-nadie se oculta, ~a que de eu correcta eoluci&n dependen no sola. 

mente la subsistencia de la vida social, sino el pro!reeo de la 

socied'ad misma. 

Considero, l)or tanto, que para el estudioso de loe pro 

blemas humanos, sociales, culturales y pol~ticos, ea !undamenti.1. 

acudir a eus fuentes primarias y as! tener el conocimieato de -

loe ele~entoe 1nte~radorea de los mismos. 

Por m1 .Parte, be considerado que uno de los problemaa 

indeclinables viene a ser precisamente el problema a!rar1o y --
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que requiere de una atenci&'n sin lÍlllites en nuestro pa!s, tan M 

lleno de zozobras e inquietudes. Y es por esto mismo, por lo t!t

que me inclino a tratar e1 mayor o lllenor escala uno de los inM• 

numerables problemas de esta Índole •el de la poblaci&'n rural-. 

Al tema ele~ido para sustentar el examen profea1onal, 

lo he denominado 1 LOS NUEVOS C:ENTR>S DE POBLACION 4GRICOLA EJI• 

O.AL EN EL EE3..\RroLLO ECONOMICO DE MEXICO, tomando en cona iderir 

clt!n que el problema central de la Revoluci~n Social de 1910 lo 

:t'JL~rec1samente la propiedad de la tiet•ra. 

Toda vez que las normas relativas al problema al!rarto 

se en cu entran conten id!'\lil en. el artfculo 27 de la Const1.tucid'n ... 

Federal v ieente, todo lo relativo al campo es considerado por -

dicho precepto constitucional, en todos y cada uno de sus aspee 

tos, pues en él están cowten1das dispoaicionGs relativa11 ~ la -

distribucid'n de la tierra, del agua, a la& riquezas aaturales, 

Debo dejar anotado, que no ea mi pretensi6n traer .... 

a este lbaorable sínodo un problema sobre el cual no se hubiere 

puesto una especiaÍ ded1eao1d'1a, sino 61 de e11coatrar solucione.e 

favorables, eo ber:i~f1cio de la clase campesina en nuestro país. 

La real izaci&'a del orden .iur!d ico agrario s~lo se -

concibe dentro de las soo1-:;.dades actuales, siempre y ouaado es

t~ pres 1dida por un ifrgano sarac1onador, regulador del derecho, • 

coa potestad y poder aufioiente para impon.,rlo, para hacer de .. 

la -aorma una garaatfa, para darle un ue111tido completo y tm&oto 

a la ley. El desarrollo, la secueac1a que hall se@u1do loa d1vllt' 

sos sistemas en materia agraria, ea lo que prec1uamente preter.n• 
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do:nos analizar a través de las d1et1ntas etapas por la& que ha 

ver.i1do recorr1er.ido el r'!1lllen de propiedad eo M~x1co. 

La idea que d1~ or1!et1 al presente estudio fué la de -

provocar 11lqu1etudes mediante el conoc1m1ento actual del proble 

_; ma, con el objeto de que se obten~an resultados favorables y -

co~v en 1entes para soluo1onar 011 forma adecuada alguno& defectos 

y para impulsar la def1n1t1v~ raal1zao1t!111 de los elevados 1.'hea 

que pera1~e el pa!s en su daaenvolvim1ento eooat!m1co y soc1al. 

Quedo pues, 11ujeta a la razonada cr!t1oa, al amplio -

cr1ter1o de eate Honorable Jurado, que serv1ra' desde lue!O, pa-

ra enmendar mis errorea, a la vez que aerv1r' tamb1~a para 1m

puluar m1a deaeoe de 1ne11t1!ar ea el campo del Derecho ~rar1o 

Mex1oa110 • .. 



CpITULO 1• 

U COLON,IZACION !ll MEXICO pOR liL SISTEMA DE PUEBLOS FUNDADOS, 

l • .,. Ariteoede111tea de loa O'!ntroa de poblac1cfo a!rÍcola ea la .. 
&poca ooloa1al. _ 

2.- La; colonias fundada& que dieroa or1!e!I a 1uevoa cent.roa ... 
de población en el M~xico Iadepend16ate. 

3 •• Los nuevo a pueblos agrr'colaa ruad.ad.os por el a1atema ne • 
oolo11izao16u a part1r ae la Refornia • 

• • • • 



ANTECEDENTE:! DE LOS CENTROS DE POBL"CION AGRICOLA m LA -

EPOCA COLON IA'.Lo 

La &poca colonial es lilUmamente interesante en cuanto 

que revela los motivos fundamentales que se tuvieron para el .. 

movimieato de independencia y la cauaa qU8 perniitid' que el pro 

ble01a a!'rario sub¡¡istiera hasta nuestros dfaa. 

La fueDte histó'rioa que 1oa airve para conocer la -

realidad a!rfoola de nuest?•os antepasados en esa ~oca, es la 

Re_cop1lacic!a de Leyes de Indias. 

El primer per!odo de dominaoi~n elilpafiola es el de 

la conquista "! se caracteriza por la lucha oonsta1.1te entre 

los conquistadores "! lo<9 nativos de la Nueva Espaf1ao Las le--

yes que imperl\ban eran las del conquistador y ni siquiera es• 

te acataba las dispoeic1ouu de la Corol:la Espafiola, debido es 

to a que la situacitfn de ~erra obli!aba a loe conquistii.dores 

a resolver las cuestiones de acuerdo con las circunstancias. 

La conqu ililta y las Bulas AleJandriiaas entregaba• 

la propiedad territorial del mundo deAcubierto ea manos de la 

Realeza Española como propiedad particular de los Reyes, quie 

aes podían transmitirla a sus ei!bditos en la forma que quililie 
ran). 

Como la 11:it.euc1Óu u'e lo~ monarcas era 1nstru1r a·· 
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101 1nci1os en la creencia oat611ca {obl1~e.c1ón 1mpu esta por el 

l'apa) y slle~~rselos como st1bd1to1, reapetaroa la propiedad de 

las poblaciones; med1da que por una serie de instituciones que 

1e fueron desarrollan<io no fué acatada. 

La primera de e1as Instituciones que cumplfa con -

el :f'1n primordial impuesto a los Reye1 Cattflicos para poder ha 

cer auya las tierras descubiertas, (nos referimos al de eue

f1ar la rell!icfn oatdl loa a los nativos), era la boomiemda. -

Ooaslst!a la obl1~ac16'n del encomendero ei:. hacer1e car~o de un 

alfmero da iAd1os para 1nstru irloa ea la rel1gi6'n catcfl. ica; ta

les indios quedabaa bajo la poteatad del encomendero, ya que• 

de acuexrdo coa el or1ter1o ea bo!a, aquéllos eran 1acapac6a~ 

La facultad de Eticomienda pod!a durar varias vidas, 

esto es la vida del e11comec;dero ori~inal y la de su sucesor; -

esta s1tuac16'ri tra!a como ooneecuenc1a el dhfrute del trabajo 

peraonal del encomendado, as! con:.o la explotac1&n y provecho -

de aus bienes. Coa 'esto se daba riaada suelta a la ambic16n de 

loe conquistadores que hicieron evolucionar la Ellcomienda ha

cia la esclav 1tu.d que estaba term1aantemente prohib~da por las. 

Leyes de Indias, como puede comprobarse ea el texto que a co ... 

t11mac18n transcrib1mos l libro Sexto; Tftulo primero; Ley pr1-

mera.N 11 Habiendo de trati;.r en este libro al material de I'1d1oa, 

su libertad, aumento y al 1v 1o •••••• Es :luestra voluntad en car 

!ar a los Virreyes Presidente y Audiencias, el cu 1dado de mi

rar -por ellos y dar las ~rdenes convenientes para que sean am

parados, favorecidos y sobrellevados •••••• ; Ley IX maodamo1 -
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que nir.i!'fn espafiol tenga o pueda tener Indio esclavo por n1ti!U 

na co11a •• ••• ••• (1). 

EL encomnndero. precisaba de otra 1nst1tuc1i!n para tia 

cerse propietario de loe bieaes de sus encomendadoa y llegó pa 

ra su beneficio la Conf1rmaci6'n, medio de adquirir la propie

dad que ut111zd' para sus fines av ieeos. La Encomienda con ese 

prooed1miento se convirtió' en una Iast1tuc16'n deplorable que ... 

aerv!a para tener esclavos y propiedades¡ tuvo tan graves coo

secueno1as que tué prohibida por Carlos V, quien ordetió que tu 

viera .su oonclus18n al t'rmino de la vida del encomendero ori

!1nel, y despu's pasaran los encomendados a su real protecoid'•, 

pero autorizando a que si de acuerdo con un iQfor'!De de la Real 

Aúd1enc1a qe comprobaba que los encomendados habfan recibido -

buen trato, se ampliar!a la Encomienda hasta por dos vidas, J.> 

.que no remediaba en aada la grave s1tuac1~a de los encomenda

dos. Posteriormente fue derogada la d1spoa1c1~n de Carlos V y 

se dej&' v i~ente la Encomienda tal y como estaba anteriormente. 

La »icomienda puede analizarse desde dos puatos de vis 

ta: 

. 1.- Como Institució'n establecida de buena fé, y con et 

noble propó'sito de lograr la crist1anizac16'n de los ind!genas 

8lller1c-a11os y au as1m1lac16'ra de la oul tu:t"a espaflola. 

2 ... Como el m11d1o que utilizaron los conquistadores pa 

t-a conseguir bot!n en el descubrimiento de Am~r1l:la. 

La Encomienda concluy'd bajo el reinado de Felipe V, 

entre loa af'ios de 1718 a 1721. 
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La Merced Real.- Como Ya quedó" apuntado, al refer1raoe 

a las Bulas Al.ejandr1naa, el Papa Alejandro VI entreg&' eQ pro

piedad a los Reyes espafiolea las tierras descubiertas, en loe 

si!U ientes t~rm1nos: "os dooamos a vos los Rey ea de Caat1lla, 

y Le~n, y a vuestro& herederos, y aucesores para siempre, por 

el tenor de los presentes, todas las islas, y tierras firmes, 

que hubi,reis descubierto, y en adelante descubr1&re111 .... • •• 

y os las asignamos con todos sus SeBor!oa, ciudades, fortale-

zas, lU!ares y villas derechos, Jurisdicc1oD6s, y pertemenc1a.s: 

y es hacemos, ooqatitut'dos, y deputamoa, a vos, vuestros here

deros, y sucesores por verdaderos señores de dichas islaa, y .. 

tierras :t'1rmea, ooa plena,' libre, omnÍllloda poteetad, autoridad, 

y jur1pdicoi6'a" (!) por lo que tales propiedades pasaban a la 

propiedad particular de los Reyes. Eta uso de la facultad que ... 

les otor@'aba el derecho de propiedad, lo's Reyes espafioles die

pua1eron de sus tierras de diversos modos y lo que ahora coraO"" .. 
cemos como merced real era aquella tl'ansmision de propiedad te 

rritor1al que hacfaa los Reyes ea favor de los soldados que~ 

bfan alc81:1Zado la conqu~eta del mundo descubierto, doaac18n ...;, 

que 1ba eo aumeoto, eegd'n se tratara de una mayor jerarqu !a o 

s1gnt:ricacióa ·de los soldados espafloles. 

Be establec18 de eae modo la caballerfa y la peo 

nfa, entend1~ndose por caballerfa 11 aolar de olea p1Éis de ancho, 
-

y doeohntou de largo, y de todo lo dem~s corno c1nco poon!as 0 

que rier:n qui111'eatas f'aae~tui de labor, para pan de tr1~o, o oe 

bada, c1aoueota de ma!z, diez hubras de tierras para huertas, 

cuarenta para plantas de otros ~rboles de secadal, tierras de 
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pasto para clncuenta pusrcas da vlentre, clel'.I vacas, valnte ye 

guaE¡, qu1n1entae ovejas y cien cabras" (3) y por peonía 11 el ., 

lar de o1nouenta pi~s Ce ancho y ciento en largo, cien fanegas 

de tierra de labor, de trigo o cebada, diez de ma!z, dos hu e-· 

-: bree de tierra para huertas y ocho para plantas de otros ~rbo

les de secadal, tierra de pasto para diez puercas de vientre, 

veiate vacas, cien yeguas, cien ovejas y veinte cabras" (4). 

Eo la ley en la que se delilcribe la Mero.,d Real, el 

t!tulo XII del 11'bro cuarto de la Recopilaciifa de Iiadiaa, lie• 

sef1ala que esta11 mercedes reales no debían ir ea perjuicio de· 

loe 111d1oa y como d1oe el Maestro Atl!el Caso 11 es el primer ves'."' 

~_ig~oque ei Derecho Moxioano tiene de la Propiedad Privada; • 

•propiedad privada muy cercana al oonoepto romano qu 1r1tario y 

que hoy la oaU.fioar!amos, dentro de los conceptos moderaos, -

·como una 1't1noió'n aoc1al11 (5), 

T.a Composioió'n• ~on:firmaci~n y la Preacrlpci~n. 

La Oompoa1c1ó'n consist!a en el arreglo de la propie

dad en aquellos casos en que se hubiese excedido ea más de lo 

que p~rtenece al propietario de acuerdo con sus medidas, amo

do de que se les despachasen nuevos títulos. 

La Oonfirmaci&n ora un sistema semejante, pero se rt!l" 

fer!a principalmente a las tierras que hubiesen sido tituladas 

1adeb1dlllllente o b1en que carecieran de títulos sobre ellaa y .. 

vino a aerv1r a los encomenderoa·para hacerse de las tierras• 

de sus encomendados. 
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Por ihtimo, la Prescr1pc1&n adquisitiva, fue el otro 

medio utilizado para adquirir la propiedad sobre terrenos. Las 

características de la Prescripci&n eran las mismas que se cono 

c!an en el Derecho Romano. 

Con este 11'1 timo medio de obtener la propiedad inmu e

ble de la Nueva Eapafia, lile completa el cuadro de las Institu

ciones que sirvieron para apropiarse de laa tierras de los ill-'. 

dÍgenas, a1.rn que debe considerarse que dada la a1tuac18n preco 

lonial de la propiedad territorial en la que la riqueza 11e e~ 

centraba en manoo de loa noblea, del Rey y de los guerreros, -

los ataques a '!.a propiedad de loa pueblos fuerora mas reduoidoa 

·y pr1no.1palmeflte se afeotaroD laa t1errall de la clase alta aZ.. 
teca), 

La propiedad comunal fue dividida en cuatro olasesl 

el fumdo legal, el ejtdo,·los propios y lao tierras de reparti 

miento. 

El fundo le!al era aquella porci&n de tierra que se 

aeaald para que los 1ndios construyesen sus ºªªªª y que alcaw

zaban la cantidad de seiscientas varas a partir de la Iglesia 

y a los cuatro vientos, siendo inenajenable, porque perts:::-.tl1.::.· 

a los pu ebloe. 

Los ejidos, que eran aquellas tierras que se encon 

traban fuera de la poblacit!n y que eran común a todos los ve

c1nos para que pudiesen tener aua ~anados. A este respecto, al 

Dr. Lucio Mend1eta y Nl1'f'iez, en su 11bro el Problema Agrario, -
# 

Pa!!. 63, haca notar que el concepto antiguo de ejido y el mo-
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derno es diferente. 

Los propios, que eran tierras destinadas a cubrir lolil 

gastos ptfbl1cos y que eran cultivadas por la poblac1.!n •. 

Las tierras de repartimiento, fueron aquellas t:i.er

ras repartidas entre las fam11 iae. 

Como complemento al estudio de la organizaci&'n agra

ria de la ~oca colonial, nos per1111tiremolii transcribir lo di

cho por .lbad y Qu eipo en su 11 Representacii!n a nombre de los la 

bradoree y oomero iantes de Valladolid de M1choac~n 1~, juicio -

que es mencionado por el Dr. Lucio Mendieta y Ni!f1ez (1). 

"La Nu.eva Espaf1a es agrioul tura aola111ente, con tan. 

poca industria, que no basta a vestir y calzar un tercio de -

sus habitantes. Las tierras mal divididas desde el principio -

se acumularon en pocas manos, tomaDdo la propiedad de un part1 

l"Ular (que debfa ser la propiedad de un pueblo entero), cierta 

forma individual opuesta en g>:'an manera a la divisit!n, y que .. 

por tanto, siempre ha exigido y exi~e en el duefio facultadelil • 

cuantiosas. Ellas recayeron e11 l~s conqu1stadores y sus descea 

dient·ee en los empleados y comerciantes, que las cultivaban -

por· 11{. coa loe brazos de loe ind!~enas y de loe ee1Jlavos del ... 

Af'rio'a, sin haberse atecdido en aquellos tiempos la polio!a de 

las poblaOiones, que se dejaron a la casualidad, sin terr1to- · 

r1oe compfltentes; y lejos de desmembrarse las haciendas, ae ie

haa aumentado de mano en mano, aumentado por consiguiente la .. 
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d1f1cultad de 11ostener y perfeccionar su oult1vo; y aumentan 

do tambi~n la necesidad de recurrir para uno y otro objeto -

a los caudales piadosos que siempre se han contado para las 

adqu1aic1ones. Los pueblos quedaron sin propiedad, y el 1nte 

" re¡¡ mal entendido de los hacenderos no las perm1t1i! ni parmi 

te todav !a al~r1 eq>Jivalente por medio de arrendamientos si .. 

quiera de cinco o siete affos. Los pocos arrendatarios que se 

toleran en las haciendas, depe111den del capricho de los eefio

re11 adlllit11stradoro11, que ya los sufren, ya los lallZaA, pera1 

guen 11us ·ganados e incel.'ld1an EUS chozas",. 

.. "LAfi · OOLONIAS WNDADAS QUlt DmacN ORIGEN • NU&V06 C.liN'l.'R>S DE 
-. 

POm..AOION IN IL MEXICO INDJlPINDlllNTE. 

Como uua ª" las caulila& prlno1palea que fortale

cieron la ~erra de 1ndepeadeao1a era el mal reparto de t1• 

rra11 y la paup,rr1ma s1tuaci&n de los campes1nos, una de las 

fU ente11 h1std'r1caa importat1tes en este perfodo de trana 1oid'n 

entre la Colonia y la Iadependeac1a, ea el real decreto de .. 

26 de mayo de 1810, que apuota sobre el problema coa el afán 

de oonteaer el mov1m1ento y que a la letra decfa: 11 Y en cuan 

to a ,repart1mieato de tierra& y de e,e:uas, ea 1ettalmente QUGI · 

tra volut:1tad que el Virrey, a la mayor brevedad posible, to

me las m's exactas oot1cias de loa pueblos que tengan nece11i 

dad de ellas, y ooll al"ree-lo a las leyea, a las diversas y re· 

petidaa c~dúlaa de la materia y a 11ueatra Real y decidida vo 

luntad, proceda inmediatamente a repartirlas coa el menor -
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perJu1c1o que sea poa1ble de tareero, y con la obl1!ac1~n loa 

pueblos de ponerlas s1n la menor d1lacid'g eri ·~ultivo 11 (7). 

Eota diapoaic1Ón no tuvo loa efectos deseados, pr1* 

mero, porque se tUÓ a conocer un mee despu~s de ia1c1ada la -

lucha y en ueeu1da porque a nadie coi:ivenc1$, pues con anter1o 

r1dad ae hab!an elaborado diversas leyes con afanes parecidos 

pero abeolutamente 1D"1f1caces. Sin embargo, el Gobierno eapa

ffol sigui&' intentando a base de d1ilpos1ciones «-e detenar su• 

derrumbe.miento y al efecto 11e pueden cHar lao leyes sigu1ea

teal el decreto de 9 de nov iem.bre de 1812 de las Cortes Gen&

rales y Extraordinarias de .E,spaf'ia, en el que se ordenaba re

pa~tir tierras a loa hd!eÍlas. 11:1 deoreto_, de las. Oórtea Geiae :· 

ralos y Extraordinarias, para reducir loe terrenos comunales -

a dominio particular. 

Esto en lo que se refiere a las leyes dictadas -

por el Gobierno Eapaf'iol, pero entre las fuentes h1st6'ricas -

a!rar1as de este período, deben mencionarse las dictadas por 

los jefes de la Independe1:101aa 

1 ... El. dec:t'eto dictado por Hidal~o .en Guadalajara, 

por .el .cual se ordenaba la devoluoi&'n de las tierras a loa -

:PU ebloa. 

· 2.- El. bando de 23 de marz.o de 1813, dictado por M 

Morelos, que en su· parte relativa d1oe a la letra, 11 ~ue los .. 

naturales de los Pueblos, sean .duef'ios de sus tierras, rentas, 

s1n el fraude de entrada en las Casas" (8). 
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A partir de estas fuentes h!stÓricas, les sif!Uien• 

tea Ya corresponden' al período del M~xico Independiente. 

Diversas Leyes de Colonizaci~n, entre las que des

tacan, la orden dictada por Itur-b1de, del 23 al 24 de marzo -

de 1821 1 que entree'aba a los que hab!an pertenecido al ej~rci 

to trigarante, una fane~a de tierra y un par de bueyes. 

La Ley del 18 de agosto de 1824, siendo Presidente 

Don Niool~s Bravo, que file refiere a la Colonización de las -

tierras d~ la Nacii!n por mexicanos y extranjeros y que cont1e 

no en sus art!oulos Ji.•, s•, 12• y i3•, disposiciones relati

vaa a la proh1b1c1~n de eolon iaar en las fronteras y l ltora-
' 

les del pa!a; a no permitir se reuna ea una sola mano como -

propiedad una superficie determinada de tierra y a pri)h1bir -

a loe nuevos pobladores pasar su propiedad a manos :11uertaa. 

Disposiciones estas que posteriormente fueron olv1dadaa por -

el régimen por:f'1r1sta. 

Ahora bien, la doctrina imperante a mediados del -

siglo pasado, que innuy~ en la estructura jur!d1ca,, era la -

l 1beral, la cu,al hab!a nutrido sus rafees ea la Declarac1i!1:1 -

de los Dereoboa del lbmbre que ae produ Jo ea Fraac1a; y a au 

1nnuJo t1e pensaba que todo dsb!a medtrse con valores econtmt 

coe, que el estado moderno era burgués-liberal, cuyo le111a ·

"la1sser fa1re, l111see?' passer" no tent'a Ulla ant!teale radi

cal entre el 1nter~s colectivo y el privado, y que dejando a 

los individuos en libertad de accitn, al perseguir aµ propio 
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beneficio realizarían, tamb1~n, un beneficio colectivo. 

Nueat.ro pa!s no escap6' a la 1nnuenc1a de esta dooo

trina que, en materia agraria, se refleJO' en loe artículos 27 y 

72 de la Const1tuc1~n Pol!t1ca de la Repú'bl1ca Mexicana del 5 .. 

de febrero de 1857, la que precisamente denominó' su primer capí

tulo 11 De los Derechos del lbmbre", ref1r1~ndose a la propiedad .. 

como una garant!a 1nd1v ldual cuyo i!n1co 1 !mtte era, en lo refe

rente a bienes rafees, la"'capac1dad que para adquirirlos tenían 

las corpo,rac1one_s civiles y re11!1os~s, modalidad esta que pro

vera!a de la Ley de Desamortizaci&'n del 25 de junio de 1856. Dea 

tro de aqu e'l,l a con e epo 10'n ind 1v idu al is ta, el problema agrario -

1ntenttS' resolverse promoviendo la colonizao1'111 en terrenos bal-. . 

1 , d~os, objetivo que no se lof!rif se~n s.:i desprende de los 1nfo:P. 

mes de ~ob1erno, pero ea cambio propició' la creaoicfn de laa com 

pafi!ae deslindadoras, t.an coaooidas por sus nefastas actuae1omes. 

tos NUEVOS PUEBLOS 4GRICOLAS FUNDADOS POR !L SISTEMA DE COLoN:r,.. 

ZAOION· A PARTIR DE LA REFORMA. 

Como punto de partida, anal 1zendo esta etapa de nue11 

tra historia, debemos dejar apuntado que la ley que did' el !olpe 

mort.al .a las pobl3oioaes ind!ella& que terdan t\crras comunales 

lo rué la Ley de Deeamort1zac16'n del 25 de junio de l85ó, la -
' 

cual decret~ la 1ao~pacidad de las corporaciones .civiies y re11 

!losas para poseer los bienes qua tenfaa, loe cuales deberían• 

ser adjudicados en propiedad a loe particulares que lo tuvieran 

arrendado. Eat9 dit origen a que esas tierras se repartieran .e¡ 
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entre los vecinos y post.eriormente fueran absorvidas por las .. 

baciecdas vecinas. 

Poster•iol'Ulente, la Ley de Nacional izació'n del l~ de 

julio de 1859, elaborada por Don Benito Ju~rez, determiciS' en ... 

una forma dr:stica y fundada que entraran a dominio de la Na-

o1ó'n todos los bienes del clero. Un an~1s1s detenido de esta -

ley revela la actitud en~rgioa pero ju ata del Lic. Benito Ju,rez. 

Como complemento de la ley anterior, "1 mismo Preai 

dente Ju,rez deoret&' lo tey de 30 de julio de 1863 sobre terre • 

nos baldfos y que sefiala 11.1 que dE1be entenderse por bald!os :- -

11 Art. l,• ... Son bald!oe para los efectos de esta ley, todos los 

terrenos de la Replfi>11oa que no hayan sido destiriados a un uso 

p'1bl1on, por la autoridad facultada para ello por la ley, ni .. 

cedidos por la misma, a tftulo oneror.to o lucrativo, a it1d1v iduo 

o corporacidn autorizada para edqu1rirlos". Establece también • 

esta ley, la forma de adquirir tales terrenos por parte de los 

particulares. 

La Ley de colonizac1iS'n del 15 de diciembre de 1883, 

fu~ expedida por el Gobierno de Manuel Gonz~ ez que crea las -

oompaff!as deslindadoras de infausta rumor1a y, que como dice -

el Ia~. Pastoa Rouaix en su libro 11La G~nesis de los Arta, 27 y 

123 Const1tuoionalea'1 , es irreprochable su teoría y ben,f1ca eo 

19:parienc1a, pero aua reaultados aoa :f'utuotoa. 

11. 
toa terrateti1entes en gran escala poderosos y ricos, 

i .. 
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arreglaban con toda facilidad su nueva titulació'n, mientras -

que loe pequeffos propietarios y los pueblos y cone:regaciones -

con títulos primordialae, siempre deficientes, ten!an enormes ~ 

dificultades para atender una larga tramitación en las oficinao 

de la Capital, por lo que, con tristeiza primero y hondo rel:lcor 

despu~s, ve!an o6'mo se lee arrebataba parte o toda la extensi6'n 

del patrimonio rl.fstico de eue familias" (9). 

El R~gimen del Gral. Porfirio D!az exp1d1Ó la Ley 

del 2ó de marzo de 1894 sobre terreaos beld!os, viniendo con .. 

esta ley a coaf1rmar las viola~1oaes que se habían consumado .. 

al amparo de la leY anterior, declaramdo an su srt, 7" que ce-

1Jaba la obl \~ao18n de acotar y oulthar los t0rrenoa bald!os -

poáe!dos o apropiados por lbs particulares; que cesaba tamb1&11 

la proh1bicid'n impuesta a las compaf'l!as de1lindadora1 de enaje 

nar las tierras que 16& hayan correspoadido Cart •• 4") gef1alan

do pnra colmo q-.e todos loe detentadores de tierras nacio11Sl.es 

que hubieran violado laa leyea anteriores estarfan exentos de 

pena, Preceptos todos que hacen repudiable esta Ley y que pa•• 

aan a formar parte del conjunto de aberraciones y malos mane-

jos que provocaron el ~rave problema a!rar1o, De otra parte, -

est.a l.ey cuenta con varias disposiciona11 que si no· elevan lilU -

preat.1g1o, au valor justifica su creac18n, y que son el art. -

14", que decreta que 11 por nin~n t!tulo pod!an los oaturalea ... 

de laa nao1oraes lim!trofes, ni ciudad~1nora mexicanos~ tener el 

dominio de las tierras fronterizas y litorales, mi ciudadanos 

mexicanos tener 61 dominio de las tierras lim!trofe11 y litera 
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lea, los cuales aef'l.alados num~rioamente por el propio art!ou• 

lo, entraban en dominio permanente de la F~deraciiro; y al T! .. 

tulo Cu arto, artículos 43 y 62, que orea el gran registro de -

la propiedad de la Replfblica. A partir de esta ley, se elabo• 

ran varias deatro del período porf1r1sta, que sirven para ·-" 

ahondar más el problema a~rario. 

De !ran importancia son para uu.,sr.rofi sistema a!ra

rio, aqu~l conjunto de decretos, llamado11 plaaea, que se elabo 

raron ea la Revolució'n Mexicana y que apullt!!ln sh!ularmeate • 

la oolucid'n al problema ca111pesino. De esto nos 11ouparemos_ en -

otra parte de auestro trabaJo, toda vez que liler'~ motivo de ... 

eatudi~ .al haoer re!era:oia de la Reforma A!rar1a. 

Para concluir diremos que las leyes de Reforma de.

hall tia a IÁDS deaproporciomada di11tribuoió'11 de la propiedad -

que 1Jx1.sti6' en la Colonia. Dichas leye& pro\le!an al desarrollo 

econ~mieo que el pa!s iadependiente requería. 

Sin embargo, debemos apuatar que por lo que &11'1 ref1e 

re a la solidaridad social en el campo durante el período de 

1857 a 1910, que realmeate no hubo tal coherencia y armonía so 

oial en el agro, pues en aquellos d1ffciles af'l.os, M~x1co libra 

ba una serie de batallas y !'larra como lo ru6 la guerra de•• 

treo affos entre liberales y conservadores, luchas que impoaibi 

litaban so.ciolÓ~ioamente la cooperacid'n de los gobiernos al -

caUlpo, solidaridad que poor!a haber sido en recursos, t~cnicas 

de cultivo, aperos, etc., colaboración que no llegó', primero• 
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por una guerra civ 11 y posteriormente por otra guerra, esta -

coAtra el invasor francés, lucha injusta que nos retrasó' en -

la b1stor1& y produjo naturalmente un olvido a lEt satisfacción 

de leli necesidades del agro nacional. Eri virtud a estas raz• 

nee1 nos atreve1I1oa a señalar que por desgracia, las e-uerras -

primero y despuh la llegada al poder del dictador Porfirio -

D!az, hicieron 11Ilpoeible una solidaridad social en el campo .. 

que ya levemente se bosquejaba eti el México Independiente. 



1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

EIBLIOGRAFIA. 

Derecho Agrario del Maestro An~el Caso. Pág. 342 y 343. 

Citado por el Lic. Angel Caso en su obra Derecho Agra-
rio. Páe-. 324. 

D~recho Agrario. Angel Caso. Pág. 42. 

Derecho Agrario. Angel Caso. P~e:. 42. 

Derecho Agrario Angel Caso. Pá!• 43. 

Problema ,Agrario. Maestro Lucio Meodieta y Nlfffez. PG.g. 63. 

El Problema A~rario. 'Dr. Lucio Mendieta y Nlfffez. P&g. 83. 

Derecbo Agrario. Lic. Angel Caso. P~g. 73. 
1 

La G~nea1s de los Arta. 27 y 123 Coaetituc1onales del -
Iog. Pastor Rou aix. Pág. 34 • 

• • • • 



OplTULO .ll• 

LOS NUElJOS CENTiiOS DE l'OBLACION AGRICOLA EJIDAL 

m LA REFORMA AGRARii\. 

i • .: .antttcedentes de la Rel'orma Agraria. 

2.- EJ. E.1 ido, 

3.... Loa Nuevos Centroa de Población EJ1dal • 

• • • • 



ANTECEDENTE:l DE LA REFORMA AGRARIA. 

l'ara iniciar nuestras re1lex1oiie& ell torno del tema~ 

en oue&tid'n, deberemos contestar a la 1cterrogante: Qu~ se en-

tiende por Reforma .A!raria? o Cutl. es el concepto o noci6n que 

precisamos tener en relac11fo eaa denomiuac1dn?. 
¡ 

Para responder a dicha pregul'lta, debemos decir que la 

Reforma Agraria ea una inat1tuci6a compueata por um !?'UPO de .... 

1ormas y pr1ac1pios que sefialatt una nueva forma de d1str1bu1r • 

la propiedad rural.j y· c•Jyo ,fin pr1racipal oonshte en d1im1nu1r. 

les fod1oe11 de cor.icentrac1ón de la tierra er.i pocas ma12oa y ele-· 

Yar los' niveles da vida de la población campeaba. 

La Reforma Agraria se realiza a través de leyes que W

ai biei:a han sido y son dictadas por el legislador, eu realidad 

responden o tratan de responder a oonoretaa necesidades tle un -

,llllportante sector de la sociedadi el ae-rfoola. Esas leyes 1nilu 

yen ed la red1str1buc16ri del suelo, en la or!an1zao16n de los ... 

campesinos y en otros aspectos econ6m1coa del campo, tales como 

el cr&d1to, la as1atenc1a t~crilca, la organ1zaci~n de los 8.!rl• 

cultores y de la producción aeropecuar1a y const1tuyec, así, "ª 
derecho con caraoter!aticas propias que está sur!iendo como -· 

consecuencia de le. Reforma. 

~\}~ora bien, una vez apuntado lo anterior, sefialautoa 

que varios autores, reputados ooaocedorea del problema agrario 

de México, al'irman que arranca de la ~oca colonial cuando los 
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espa!'iolea, nl establecer et ré~imen de la Encomienda, collcentra 

ron la tierra en mallos de unos cuantos propietarios y d1ero11 lu

(!ar en esta forma, a la apar1c11fo del latHundio. 

El Clero, por medio de las donaciones que los particul~1 

res le hac!an y de los pr~atamos con 1otar&e, lo~ró itloorporar -

lentamente la mayor parte de esas propiedades a la I!les1a, haa

ta lle!ar a convertirla en el primer latifundista de la Nueva EB 

paf1a, y a que disponía de más de las tres cu arta11 partes de laa ... 

tierras laborales. 

Mientras t.aato, loa indios, le!!!t1mos prop1etar1os de -

la t111'rra, fueron despoJa~oe de sus prop1edadea y v1v1eroti en • 

fteplorables oond1c1onea de mi.seria. 

Para corre!ir la s1tuaoióti se bioiero:l varios intentos .. 

que se establecieron en la Ley Lerdo y a partir de ella sure-1e• 

ron las Leyes de P.9forma, en donde se establec16 la cac1onaliza

c1d'n de los bienes del Clero, sill indem111zac1ón. Ju,rez preten

d16 restar poder eoonóm1co, pol!tlco y m111tar al Clero, separ~ 

do a la Iglesia del Estado; sostuvo la lucha en la cual el Pari..l 

do Liberal derrotó al Partido Conservador y se puso en práctica 

la nilc101:talizaoi1fo de los bientlfs ecle11ásticoa. 

Lue~o, con l!l Ley de 13 de diciembre de 1883, se f1J6 

como base para 13. nel!do1zac16n del país, el deslinde y fracciona 

miento de loa terrenos baldíos, ut111zi!ndose co111paf1fas part1oula 

res para estos trabajos. La Ley de 26 de marzo de Hl~~ supr1m16 

el límite en la extensión de las ad.qu1a1cioues de tierras y el1-
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miaó la obl 1gaci~n impuesta de tenerlas cul t1vadas. As! prepar6 

legalmente, la creación de grandes latHundioe de la ~oca ---

por1'1rista. 

Nada se logró en beneficio de la gran masa campesina, 

a pesar de las bueaae intencioaes de los legisladores pues, 1011 

latifundietas camb1aroa de nombre y de n~mero. ¡\otee de la Re-

forma era uno, 11 El. Clero", y ahora eran cincuenta que, de ningu

na manera, eran el pueblo campesino. Por eso se ,lust11'1aó ante -

propios y extrafioe, con loe plaanes políticos de 1011 revoluciona 

r1os, el dar la tierra a los pueblos, quienes en otras 5pooau -

fueron vío)1mae de orim1aal' despojo. 

La Revoiuci6'n, eti lo que rupecta al problGllla Q!rario, 

c.ont1ene 1011 planes políticos surgidos durante el calor de la -

lucha armada; Así, los hermauos FlOl'QS Magón clcc!Q!l ! 11 !:!. E!!t.acttt 

debe tomar a su oar~o las tierras que no se c~ltivea", y propo.

n!"n que fueran entregadas a quienee las cultivasen y quitarla• 

·a quienes las deJa~aR abandonadas. 

Debemos decir, que durante la primera d~cada del sig10 

XX, la situación de los campos de México era 1ntolerable, pero .... 

se manten!a la paz debido a la 1~orano1a y desvalimiento de los 

campesinos que les 1mped!a Ol'!aa1zar movimientos de protesta; • 

neces1taban un animador, un l!der que sur!ió' en la persona de• 

Don Feo. I Madero, quien encabezaba a un grupo de polftioos, des 

contentos por .la prolongeda permanel'lcia en el poder del General 

Porfirio Dfaz, y propu~naban la DO reeleco1Gn. Su Qotitud era ... 

fundamentalmente pal !tics, sus ambiciones leg!timae giraban ea ... 
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torno de la sucesióo presidenolal. En virtud a la ola de inqu ie 

tud y deecoritento que exiet!a et3 contra del régimen oligárquico, 

estailó la rebeli&'n en 1910 que triuo10' rápid.a111eote. 

al tr1un10 uel 11.11:1aer11i1mo, eite co111et.1ó el error de no -

licenciar completamente al ej~rcito federal, rii a la burocracia 

administrativa, razories por laa cual ea a peaar de haber triutifa 

do la revolucicfo, la orgariizacióo política del po1•firiamo perma

aecit1 intocable. 

Bien pro11to los einemigoe del gobierno revoluciourio ... 

fraguaren en su co11tra y asesinaron al Prellidente de la Reptfb11 

ca Don Franohoo I Madaro. Este crimeri despertd' 1 a 1ad1@'aac1óa .. 

popular. Et.· Goberaado.r del Estado de Coahu ila, Don Venuotiano -

'Carranza, descoaooid' al !Ob1eruo y enarbold' la bandera de la -• 

Revoluoióa proclamando la reatauraoid'n del r&~ime11 conat1tuo1o• 

aal. A e;te gran movimiento ae le did' el nombre de revoluoid'a • 

oonstituoional1eta, que tra11 de u•grienta y prolon~ada lucha, .. 

triunfó' definitivamente. 

Durante la ~erra civil, el Primer Jefe del Bj¡ro1to .. 

Const1tuc1onal1sta, Don Venuatiano Carranza, expidió el Plan de 

Veracrúz en 1914, ofreciendo que al triunfo de la r~volucid'n ae 

e:xp6dirfan varias leyes de 011ntenido aocial, entre ellalil, Ulla • 

ley agraria. 

El mismo Primer Jefe expidió la Ley de 6 de enero de .. 

1915, sobre distribución de la propiedad territorial, que fué .. 

el punto de partida de la Reforma Agraria. Ordeoó la restituc1!1n 

en favor de loa pueblos que hubiesen sido despojedoa elegalmetlte 
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te de sus posesiones y el reparto de tierraa eritrs los poblado& 

que no las tuvieran en cantidad suf1c1eote para aat1sfacer las -

necesidades de sus habitantes. 

Mas tarde, eo el año de 1917, fué dictada la aueva Car 

ta Pol!tica de la República por el Con~reilo Constituyente y eti -

el art!culo 27 de la misma se lillotetizaroa loe principios funda 

mentales de la Reforma Agraria, coDst1tuyendo todo uo sistema -

de distribución de la tierra. 

D· el artfculo 2'7 Coast1tuoional, se 1ncorpord' el tea 

to de la Ley de 6 de enero de 1915 y en conaeoueaoia, ordena la 

restitución de las propiedadeu ll!rarias a loe pueblos 1le~al01ea 

te despo
1

.1adou de ellas. En favor de los od'oleos de poblacid'n .... 

que carezcan· de tierras o no las tengan en cantidad euf1c1e11te'.;_ 

para satisfacer aus n~oesidadea, establece la dotac18n a~raria 

que debe tomarse de las ~raadee propiedades circunvecinas, m.ee-6!i 

diaate iDd6lllnizació'n. Ea decir, esta no tiene que ser previa, .. 

áino aimul t'nea e 1nclus1v e posterior. Eo estas afectacione~ se 

debe respetsr la pequefia propiedad a~rfcola en explotacid'n. 

El Estado se reserva el derecho de imponer a la pro 

piedad privada las modeJ.1d1.1dea que dicte el 1nter3s pd°bl1co, en 

consecue11oia, at.fn cuando el texto dt1l preoe}:ito nó lo dice expre 

samellte, la propiedad territorial de.la de 11e.t' un derecho abaolu 

to para transformarse en una fuocid'n social. 

Previendo el lee-talador constituyente que loe lat1 ..... 

itlil.lOTECA CENmíf 
O. N. A~ M.. 



..... • ······ '• 

, · 
1 

30 

fu1:1dioe cercanos a los nd'cl eos de población sol ic1tantes de • 

tierras no serían suficientes, en muchos casos, para satisfa

cer sus tleoesidades, ordena la cre~cló'n de nuevos centros de .. 

poblac1ó'n agdcola. 

El latifundio, como forma de explotacHn agraria -

quedó proscrito, pues el art!oulo 2'( Constitucional establece 

que las Legislaturas de los Estados deben sefialar la m&xima -

extensión de tierra que puede poseer una persona o sociedad y 

el resto será fraooioaado para venderse a plazo lar~ y con 1Q 

ter&11 no mayor de tres por ciento anual sobre la& cantidades .. 

11soluta1. 

ta11 leyes 'l't!lame~tarias del precepto constitucio

nal c1tauo, crearon toda uaa or!anizaoid'n burocrática para la 

eJeouc1ó'111 de la Reforma Aeraria, 1n11piráadose en la Ley de 6 -

de enero de 1915, que: ooi;o a11tea dac1111os, quedó v1f!et1t.e, i1cor 

porada en la Ooasti~uoión, pero con el transcurso del tiempo, -

esta fu~ obJeto de d·if'erentes reform,as. 

. 
Tamb1'n las leyes reglamentarias del artículo 27 --

conat.1tuo1onal han variado, e1 bien no esencialmente, haiata ... 

llegar a su oonf1gurac1Ón def1b1t1va en el c&d1go Agrario. 

De aou ardo con 91 mencionado pr.eoepto da la Conat1-

tuc1~n' Federal y el Có'd1go Agrario v igonte, la autoridad mb1-

ma en materia a!rar1a llo es el Presido_ote de la Repll'bl1oa. &l 

cada una de lae entidades federativas (Estados y Terr1tor1os) 

el Gober-nador y las Com1s1ones agrarias M1~tas, están encarEa 
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das de 1 a real tz ac id'n de 1 a Reforma en BLt a resp ec t iv as ju ria-

dicciones. 

Resumiendo, podemos seffalar, que la Reforma Agraria 

Mexicana ejecutada en cumpl 1m1ento de las normas aoal izadas, -

produjo como coosecuencia inmediata una nueva estructura en -

la tenencia. Antes de la Revolución, como hemos visto, la es• 

tructura agraria del país tenía una forma prectominantel la -

~ran concentración de la población rural, por un lado, y la -

propiedad agraria y el latifuridio. Actualmente tenemos el .... 

ejido, la pequefia propiedad y la propiedad comunal. 

,Jt EJI~. 

La Reforma A~rar1a fu tí pu esta en marcha a partir de .. 

1917, efectivamente. l!;ri forma aisterdtica a no dudarlo, pero -

do preferencia ev itaodo el conn icto de los ha.cendados. No fué 

s1no hasta el Régimen del Presidente Cárdonas cuando la acolóo 

'es realmente perceptible. El. entregó casi 18 mil loo es de hectá 

reas y adeds croo el Banco Nacional de Crédito EJ1dal. 

La aplicación de laa disposiciones contenidas en el -

art!culo 27 Oonat1tuc1onal hizo palpables tres realidades 

agrar1a11t el e.11do, la propiedad comunal y la pequeffa propi&!' 
dad). 

El eJ1do recuerda en cierta forma el oGlpu111 de ..... 

.Anáhuac en lo que t1E1ne de explotac10'n comunal, pero su oarac

ter!st1ca primaria la constituye el hecho de que se trata de 

terrenos rescatados por la. Nacióa, oon reserva de derechos ... 
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sobre ellos, de tal manera que puede repartirlos y quitárse-

lo.a a los que no loa trabajen. 

Podemos considerar al ejido como la tierra dada a -

un mfcleo de població'o agricultor que tenga por lo mAnoe seis 

meses de fundado, para que lo explote directamente con la11 li 

mitacionea y modalidades que la ley seffala, siendo en princi

pio, inalienable, inembargable, 1ntrasm1s1ble e indiv1eible;

adem~a el titular del ejido siempre ea un til.fcleo de població'n 

agricul tox• que tenga por lo menos seis meses de fundado~ 11 nun 
1 

ca un individuo o particular pueden poseerlo" , o bien como • 

11 la exteos1irn total de la tierra con la que es dotado un mf-.. 

~leo de poblacid'n". 2 

Ejido, nos dice Eacr1che, 11 ea el campo o tierra que . 
est~ a la salida del lugar, y no se planta nt se labra, y ea -

oomlfn a todos loa vecinos; y v1ane de la palabra lat1n.a exi•• 

tus, que a1gn1f1ca sal1da11 •
3 Esta def1n1c1ó'n que es meramecte 

ot1mol~g1oa no' corresponde al ooocepto · jur!d1co actual. 

Nos dice el Dr. Lucio Mendieta y Nd'fiez, quq ~a dota 

ció'n de tierra para la conat1tuc1ó'n del ej1do comprende: 

.a) Las extenalonea de cultivo o cultivables. 

· b) La superficie necesaria para la zona de urbanizacid'n. 

o) L11 parcela escolar. 

d)' Las tierras de agostadero, de monte e de cualquiera 

otra ole.u distinta a las de labor, para satisfacer las nece

sidades colectivas del mfoleo .de poblac18n de que se trata. 
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La funci~n del ejido es pt•oporcionar al campesino, a -

trav~s del núcleo de poblac1ó'n al que pertenece, una exten-· 

aión de tierra, quet con la 1nvere1ón de su trabajo personal, 

le proporcione los medioti económicos para subsistir en unión 

de su familia. La extensión de la tierra puede ser variable -

de acuerdo con las coodicionea especiales de cadl región y :S 

calidad de las propias tierras • 

ser: 

.Ahora bieo, por su nat•raleza, los ejidos pueden • 

a) Ejidos Agr!colaa •. 

b) BJ1dos Ganaderos. 

ci) EJ idos Fo rea tal es, 

Se componen los ejidos af!rÍcolas de lhrras deatin8'" 

das a la agricultura, al cultivo, aunque también comprendem,.. 

tierras de riego, de humedad o de temporal que no est~n ·en .. 

oultivo, pero que put'tderi en cualquier momento cultivarse. 

Los ejidos ganaderos se forman con tierras destina-

das al fomento de la industria ganadera. Para que se reconoz.. 

oa uno de estos ejidos, se tomar~ en cuenta la capacidad for-

rajera de loa terrenos y loe aguajes, asf 001110 que los campe

sinos que lo intee-ran tengan el 50% del ganado suficiente pa

ra cubrir la superficie que 1 es corresponde, o cuando el Esta 

ao est' en posibilidad de ayudarlos a satisfacer esa condición. 

El eJido forestal es aquél que est~ deetiuado a la -

explotación a1lv !cola, como ayuda para que los campesinos pue 
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dan resolver sus problemas. 

LOS NUEVOS cmTRJS DE POBLACION EJIDAL. 

Uno de los medios para verificar una meJor dis

. tribuci~n de la riqueza pública viene a ser la oreaci&o de -

nuevos centros de poblaci~n agr!cola. de esta manera, quedan 

sath:t.'oohas las pretensiones da la Reforma Agraria. 

Las disposioionell contenidas al respemto en d1oba 

Reforma, otor!an pred1leoo1i!n a la dotac16'n de tierras de cul 

'iiivo; lil1 .en cantidad sut1o1ente no se poseen, ordenan e11to11 .. 

oes que se procure aumentarla& por cualqiera de estaa formas; 

I.- Abriendo nuevas tierras al cultivo. 

II.• Oonv1rt1endo en agrfoc;lae tier!'as 1naprovechlll" 
bles, 

Si no existe posibilidad de realizar n1.n~na de --

laii .i'orma.1:1 111e1.101ouauau 1 se debe acomodar a los campesinos -

que 1110 sean poseedores de parcela eR las vacaRtes de loa eJ1. 

dos inmediatos, o en su defecto se procede a tramitar la am

pl1ac1cfn de ejidos, o se les env!a a ocupar las pa.roelalil d1a 

ponibles de otro a. eJ1dos de la reg1t1n at1n cuando no a e er:¡ ..... 

ouentren cerca del poblado de que son vecinos. 

S1 oo pUEJdori quedar satisfechas pleoameote las oe 

oeaidades de un grupo determioado de campesinos oapac1tadosw 

por los medios ordinarios de restituoi6n, dotación o amp11a-

oi~n de eJ1dos, o por el acomodamiento de parcelas vacaotes, 
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se debe proceder al llac1m1ento r'le nuevos centros de pobla· .. -

ció'n agrícola. Por cons1gu 1ente, se trata de un procedimiento 

excepcional; pero por su misma naturaleza se conduce por las 

d1aposic1ones que se refieren a la dotac10'n en cuanto le sean 

apl 1c abl esº 

Ahora bien, la propiedad comunal eliltá repreeenteda 

por la thrra, los bosques y lalil a~~a y se u1gaa por man"-r 

to coast1tuo1ot1al a lolil Dlfcleos de poblaoid'a que hagaa vida -

comuaal. 

La peque!'la propiedad ea un privile!io condicionado 

por la obl igaci&ll de mat'lteiterla en produ ccii!n. Elilt' l hitada 
1 

a 100 ~ect~realil de riego, 200 de temporal, 400 de agostadero 

de buena calidad y 8oo de agostadero &r1do. La ·pequefla propia 

dad ~anadera tiene ~omo Índice la cantidad de 500 cabezas de 

El artfculo 27 Constitucional al referirse a la .. 

pequefl.a propiedad no da un concepto de la millma sino que, tQlll 

a6lo ordena se dicten medidas para su desarrollo. 

Se considera pequeí'ia propiedad agrícola la que rao

exceda de c1ea heot&reaa de i•ie~o o humedad de primera o sus 

equivalentes en otras clases de t,ierrae de explotac1&'n. 

Para los efectos de la equivalencia se computará 

una hectárea· de riego por dos de tempol.'al; por cuatro de agos 

tadero de buena cal id ad y por ocho de monte o de agostadero .. 
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en terrenos áridos. 

TambUn se consideran como pequer'is propiedad, aqua 

llas superficies que no excedan de doscientas hect¡reas en -

terrenos de temporal o de agostadero susceptibles de cultivo; 

de ciento cincu anta cuando las tierraa sean dedicadaa al oul ti 

vo de algodó'n; hasta trescientas las ocupadas en plantaciones 

de plátano, café, hanequ3n, hule, cocoteros, vid, olivo, vai

nilla, cacao o ~rbol es frutales .. 

Se considera pequefia propiedad ganadera aquella cu .. 

]a e:xtensid'n no exceda de la superficie necesaria para mante

ner hasta ·quinientas cabezas de ganado mayor o eu equivalente 

, en ~anado menor, de acuerdo. con la capacidad :í'cirraJera de loa 

terrenos. 

J;s necesario, para ubioarr:ios claramente, en el t9-

ma en cuestiiS'n, re:ferirnos a la clase de au~etos que son con .. 

aiderados en el CÓdie-o 6\grario y su.a Reformas ~-el cual no oom 

prende t.odo el· derecho relativo a la materia, sino únicamente 

el derecho de la Reforme iAgrar1a-- 9 De acuerdo con esto dire

mos que son dos clases de su jetos aludidos: 

a) Colectivos; b} Individuales. 

Las oomugidades agrarias y loe rnfoleos de poblaci&'n 

carentes de tierras o que no las poseen en cantidad 1nd1speasa 

ble para satisfacer 13Us necas1dadee, es lo que vieae a const1• 

tuiree como loe sujetos coleot'ivos. 

La. denominació'n sefialada, s1o embargo, no parece -· 

.1 
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acertada, aún cuando nosotros no local1zam,os otra def1n1c16'n -

que sea más correcta; la Coast.i.tuclón da a las comun1daaes y a 

los núcleos personalidad jur!dica diferente de los lndlviduos 

que las integran, y observamos que las leyes reglamentaria& t10 

coiiceptúan cabalme1!1,e esa pei."aor:ial1dad. Por su parte, el Cc1di· 

go A~rar1o en vigor no da una definició':i e1>i1creta y sí en oam~ 

b1c conduce a la confusi.1'n da loa conceptos. 

El Cd'dlgo .!\~rar1o alude a dos clases de mfoleos de 

población: el m1cleo de poblaciO'n propiamente dicho, y el mf .. 

oleo de población ejidal. 

El poblado que solicita tierras y aguas lo conetitu 

ye el nd'cleo de poblaci6'n propiamente dicho y el ~rupo de cam 

pesinos beraeficiadotil con uoa dotaci6'c, es el deoom1t2ado el nlf

cleo de población ejidal. 

Esta distincid'n que hacemos, no f1i;ura en el· arti

culado del referido ordenamiento, pu ea ell él se utilizan eta .. 

ocae1011es los dos t8rminoe como o1 fueran denom1tlac1ones equi .. 

·.ialentes y en otras como denominaciones de sujetolil diversos, 

Se trata pues de una denominación confusa, desvia

c1ó'n que hay que lamentar, toda vez que viene a quebrantar la 

un 1dad de los poblados oampeeioos y eo esta forma se aparta -

de la trad1c16'n a~rar1a y de h. lGtra y el eep !rltu del art!cu 

lo 27 Conot1tuc1onal, pues observamos que Ya desde la época .. 

precolonial el sujeto de loe derechos agrarios colect1voa era 

el rnfc1 eo de po bl acló'n. 
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En la ~oca de la Colonia, confirmaron loa Reyes Es

paffolea en la tenencia o poaesió'n de sus tierras a los 11 pue---

bloa ind1oa 11 o loa dotaron con las tierras suficientes pera -

su berief1cio y subsistencia. La Conat1tuoió'n de 1917, conce

dió' el derecho de:i dotación eapedf1camente a los pueblos, ran 

oherfas, con(!re!!ac1ones, etc., y al ser reformado au art!culo 

27 se concretaron las oateeor!as pol !ticas cit1:1das en una rea 

11dad socioló°gioa objetiva: el nll'cleo de poblaoi$n, persona -

jurfdioa que S-dqu1ere, en esta forma, los perfile¡¡ de 1nst1tu 

o1~n verdadera de nueatl'CI Derecho Agrario. 

Actualmente, .el C6d1go sobre la materia cae etJ el 

error de oondderar al ejido como uiaa entidad distinta del -

pueblo que obtuvo la do.ts.ctó'n, de tal suerte que por el hecro 

de haberla precisamente obtenido, el eJ1do pertenece al pue

blo, es btee'rante de élº 

Es por lo anter1or!llente seftalado, que los habitan 

tea de un mismo poblado ee han d1v1d1do en dos g:rupos: ej1da

tar1os y no eJ 1datar1os, oril!1nando con eat.o el pr1v 11 egio y 

el antagonismo en loa mlsmoa e-rupos; resultando el rasgo ne~a 

tivo· que debe fenecer. 

Generalmente laa comunidades agrarias se e1:1cuen

tran 1nt,:i~radas por indígenao, que poseen en oomlf11 tierras, ... 

bosques y a!Uaa, desde tiempos muy le,laaos, constituyendo de 

i!Ual manera sujetos colectivos de derecho agrario con URa ... 

propia personalidad. 
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En lo que se reladooa a los mfcleos de población, 

advert1.mos que solamente obtienen la categoría de sujetos de 

derecho a!!rario, cuando tienen un nÉÍmero no menor de veinte -

individuos con derecho a recibir tierras por dotacic!n, siem

pre y cuando existan cuando menos con seis meses de anterior! 

dad a la fecha de la solicitud respectiva. 

Al respector deberemos añadir que ee excluye a lao 

poblaciones con m6s de diez mil habitantes, si en el censo -

agrario figuran menos de ciento cincuenta individuos con deJe 

racho a recibir tierras por dotaci~n. 

Observamos desde luego, que el elemento 11 necesidaci11 

es de'~ cual se parte para conceder capacidad a los nifcleos de 

població'n, resultando de esta manera que a las capitales de .. 

la Reptl'bl1ca, de loa Estados y de los Territorios, a los puer 

tos de mar dedicados 11 los. tráf1coe de altura, a los fronteri 

zos con lfneas de comunicación ferroviaria internacional y a 

las colonias, se les ha negado ese derecho. Todos estos oó'-

cleos de poblaciót1 no son precisamente agrícolas sino indus

triales y comerciales, de tal suerte que no necesitan tierras 

para satisfacer las necesidades de la población respectiva, .. 

sino que esas necesidades las satisfacen por otros medios de

rivados de su misma calidad econ6m1ca. Por todo lo ant.erior -

no son considerados como agrícolas. Sin embargo, nosotros opi 

namos, que siendo como son .... núcleos de poblaci8n--, tienen -

derecho como· otro cualquiera, a ser dotados de tierras y aguas, 
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EN LA REDISTRIBUCION DE LA POBLACION RURAL EN El. c\GPO MEXICANO• 

Para efectos del presente trabajo, ea suficiente hEl:"· 

oer referencia al problema agrario presente en 1910, para anali

zar las v!as de soluc16n que se fueroM eigu1erido haata nuestros 

· d!as. Las características básicas de esa si tuacii!n nos son bien 

conocidas. Sistema de explotaci6'n agrícola fundado prinoipalmen 

te en el latifundio ooo defectos consiguientes, tales como explo 

tación extensiva de la tierras, poca productividad; las grandes 

utilidades proven!an de la gi@'anteaca e-x:teasión de esas propie

dades que, detentadas por unos cuantos, mant11t1!an en la miseria 

a loe grandes m1cleos de población rural. Aunado a lo anterior, 

19x1st!an las tiendas de raya que, aparte de ser un negocio m&s, 

esclavizaban al trabajador; un poder civil y militar organtzado 

para reprimir cualquier protesta. Balo esta organizacid'n socio

polftica y eoond'm1oa, prevalecía una injusta distribución de la 

riqueza en la que rttsul taban afectados los grandes gruppe campe 

sinos. La represi~n utilizada para mantener ese estado de cosas, 

sobre un pueblo eada vez más desoonteato, aoele~ la iasurrecoión 

armada de 1910, que generó el miv~miento social conocido como -

Revo'],ucitS'n Mexicana. 

Tomando en cuenta la retalidad sociolÓ!!ica del agro me

xicano, su historia, aspiraciones y legislació'i anterior, se pro 

oedi&' a emitir nuevas normas jur!dicae. Ya el Plan de Ban Luis -

del 5 de octubre de 1910 hablaba en su artículo tercero de restl 

tuci&n de tierras, algo muy claro pera la 111asa campesdna, pero -

1,:, 



43 

que jur!dicamente era confUsol. Como pasaba el tiempo y no se -

tomaban medidas decisivas y de alcance nacional, en lo que res

pecta a la tierra, el 25 de1 noviembre de 1911 se expidió el Plan 

de .Ayala, en que se exponía la esencia del pensallliento zapat1*r 

¡ ta; se declaraba en el art!culo 3c sujetos a revisi~n, por la .. 

autoridad judicial, los litigios en materia de tierras entre los 

hacendados y loe pueblos; el art!culo 6C ordenaba que los pu&-

blos entraran on posesi~n de las tierras que les hab!an sido -

usurpadas; el 7c establecía el fraccionamiento de las haoietidas 

y el principio de. previa indemnización por la. expropbcid'n de• 

las tierras; el SU dl!lterminaba la nacional izaci6n de los bien ea 

que se opusier~n al Plan, cuyas dos terce>;-as partes se deat1rr• 

r!an para indemnizaciones de ~uerra y pene1oneg de viudas y búér 

fanos de las vfotimas que sucumbierac en la lucha del Plan. Sia 

embargo, en la prirotica, era muy d1f1c11 su apl1oació11 en dos -

aspectos primordiales: era sumamente dificil vender taQto~ te:r

renos nacionalizados y la previa indemnización frenaba la refor 

IÍla por falta de medios para pagarlas. El Plaa de .Ay ala, comenta 

Silva Herzog, era muy def1cisnte pero revelaba las justas aspi• 

raciones del campesino2• 

El tSgimea maderista estaba dgu 1endo varios pro o e 

d1mientos: 

1.- Deslinde y fracc1onamieato de loe ejidos. 

2 •• Estimulaba el desarrollo de la pequefla propiedad. 

con la venta de terrenos nacionales fraccionados, previameute. 

deslindados y rectificados. 

3.- Compra del sobierao, a los haceDdados, de fincas -

':::' 
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rusticas, con el mismo fin anterior. 

Se hab!a formado la Comisión Nacional a\~rarta y la Com1 

a1ón Agraria EJecutiva, para la realización de la Reforma.; nft, u 

ralmente, se p:roced!a desp .. cio y la gente se desesperaba, no -

no obstante que para la aplicación de la Reforma se había expe 

dl.do el otH~x·e .. o ael lb de a1c1embre de 1911, la circular del -

8 de enero de 1912 y la del 17 de febrero, as! como el decreto 

del 24 de febrero del mismo afio3. 

Muy atinadamente la Co!ll1a1cfo Agraria Ejecutiva, el l!it -

de abril da 1912, informó' a la Seoretar!a de Fomeato que la -

compra de terrenos era un medio muy costoso; que se estaba mo~ 

.viendo la codicia de loa especuladores para venderle al. gobier 

no las tierras peores. En cuanto a.los terrenos nacionales, ..... 
i 

· ¡ ftrtaaba que tampoco eran raalizables de inmediato porque raque 
I '. 

rían deslindes (1nVel:'s1ón de tiempo, trabajo y d1.nero} y pa1'a 

su explotación &e necesitaban estudios agron6m1cos, sa.n1tar1os, 

topográficos y meteorológicos. La Oom1sid'n oooclu!a que era ne 

cesarlo poner en pr&ot1ca medidas que produJeran sus efectos ... 

lo m~s pronto posible; una de ellas, reconat:ruir los eJido1:1 uc 

los .pueblos y regularizar la existencia de los eJidos bajo la -

1·orma comunal. 

Lo anterior· estaba en desacuerdo con las ideas de Ma-

O.ero, pero era lo mas viable porque s1gn1f~caba resolver loij .... 

problemas de la tierra de acuerdo con loa hábitos seculares ~ 

los campesinos; la práctica siempre había demostrado que el c!;\u; 

pes1no que recibía propiedad privada, en términos generales, -
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la vend1'a en seguida. 

Las insurrecciones ernn mll'ltiples; de 1911 a 1912, •" 

pronunciaron Em111ano Zapata, Bernardo Reyes, Pascual Orozco, -

l'élix Díaz. Por lo mismo, el gobierno difícilmente podía atenu1:1.L· 

el problema agrario, con lo que el pueblo se intranquilizaba w~ .. 

por esa d11 aci6n y era campo propicio para promover la inaurrec 

ci6t1. 

Es digno de recordar el Plan Orozqaista, del 25 de -

marzo de 191~, que hace resaltar dos aspectos importaat.es en 11u 

artículo 35. En la fracci6n V, hablaba de exprop1aci6ia por causa 

.. de utilidad pl!b11ca, previo avallfo, a loa grandes terrateniente ti 

que no· cu.ltivea habitualmente toda aU propiedad; la& tierras -

aaf apropiadas· ae repartiráa para fomentar la aer1oul tura inteu 

siva; en 111 fracción VI, ae establecfa una emiaió°n especial, -

por parte del gobierno, de bonos aerfcolas para pagar coa ellos 

t$rrenos expropiados4• 

Buscando una solucióa legal, Luis Cabrera presentó 

un proyecte de ley agraria al Congreso, al 3 de diciembre de -

1912: 11 La reconstitución de loa ejidos de los pueblos como me

dio de suprimir la esclavitud del Jornalero mexicano"; el autor 

estaba de acuerdo con el 1afo~e meacionado de la Comis18n 4.~ra 

ria Ejecutiva; reet1tucid'n y dotac1d'n de ejidos a los pueblos, 

en forma r~pida, sin eneorroa5. 11 No pueden las clases proleta-

rias .esperar proced.1mientos judiciales para. averiguar los deapo 

jos Y las ueuirpacionea. caa1 siempre prescritos ••• ", había di

cho en su discurso ante la Cámara Baja6• Sin embargo, atfn se Erl 
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tend!a. aqu! al ejido corno complemento del salarlo y no como -

uno. de lod pilares b~s1cos de la política agr!colaa 

No obstante, no fu é s 1no tas ta algo más de coa años -

despu~s, cuando Carranza, con la ef1cáz colaboración de Lula -

Cabrera 7, exp 1d 1ó 1 a Ley del 6 de en ero de 1915, "el paso de -

mayor trascendencia en matsr1a agraria en nuestro pa!s, despu h 

de las Leyes de Desamortización y Nao1onal1zac16'11 de los bienes 

de la IE!les1a, de 1856 y 1859, respoctiv ament1:111 Be La meno1ollau 

da ley eetablac!a que todos los pueblos sin tierras, hayau te

nido "' nó ejidos, tienen derecho a tenerlas para satisfacer su a 

neoesidades (art!oulo 3º); se doolararor: nulas todas. las emajo 

.aaoiones, oonoes1ones• compoaioionae o ventas de tierra•~ a!uaa 

• y moatea, y las dil i~eno1as 'de apeo y deel inde que se hubier~ 

hecho ilegalment.e (no operaba la presor1pci8n) '."•art!culo 3º); 

•-e-4-eela!'al'fi oreada la OomieicS'n Nacional Agraria, una comisión 

local agraria por t!ada Eetado o Territorio da la Rsplfbl1oa, y -

Oomit~s particulares que se crear!an saeifn laa neoeeidadea de 

cada Estado (art!oulo 4°); loe comit&e par~1cularea dependerían 

de la Com1eid'n Loe~ Agrax-ia del Estado y este a su vez, de la 

Comis-1d'n Nacional (artículo 5°). La comisió'n local agraria y• 

loé co~1t~s particulares ejecutivos ser!an nombrados por los -

!Obernadores de los Estados o, en su caao, por loe Jefes mili

tares de aada regi81:1 autorizados por el encargado del Podar -

Ejecutivo (artículo 12)9. 

En la nueva Ley habfa vaguedades sobre puntos impor

tantes, tales como indemnizaeionea; SilvaH~rzog lo 8 tr1buye a 
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una 1ntenc1d'n def1n 1da de hacerlo as! para LlO plantear pro ble-

mas de dif!c11 soluc1.d'n y s! iniciar de inmediato la reforma -· 

agraria; ade1t:s se t~·itabe. 1 afirma, de ev 1tar el error de Made-

ro, ofreciendo una acción agraria inmediata con fundamento en ... 

una nueva ley y quitar as! mot.ivos de ineurreccic!n al movimiento 

v111ista y al zapatista. Eota es la razd'u óel hecho observado -

por Marco antonio Dur~n i 11 Sin embargo, en M~xico se comenzó por 

el final, ee decir, con aesencia de las obras y acciones que ..... 

los teóricos consideran como ineludiblemente prev las" (la infra 

estructura)lO; pero tambUn este autor comprende la iaaplazabi .... 

l ldad del reparto. 

F:l.aalmeate, la doctrb1n ~rar1a qu ed.6' formulada en 4l 
' 

artfculo 27 de la Conatitucid'n de 1917, cuyos puntos b:11icos --

fU ero o: 

l. Las tierras y a~as perteoecen originariamente a la 

nac1d'n, que ha or15aE1izado la propiedad privada por conven1enc1a 

12acional, pero la Nación &~ reaerva el derecho .de impoQerle las 

modalidades que estime en funció'D del bien pl1bl1co. 

2o- Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de 

utilidad ptl'bl 1ca .Y meá1ante inaemnizac16u (se abandoaa la 1dea -. 

de previa 1ndemu1zac.icS'n que 1mpos1bil1taba la realize.cid"n de -

ou ol qu 1er reforma). 

3. La consagración de la pequefía propiedad, de1 ejido -

Y la propiedad comunal, oomo pilares de la reforma en su aspecto 

agr·ar1o. 

4. Los extranjeros no tondr'll bienes raíces s1n entes .. 

oonv enir ante la Secretarfa de RelacioDes en cousiderarse como -
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nac1onalea respecto a dicr.oa bien ea y no invocar la protecci~n 

de aus l!Obiernosll. 

:Por otra parte, el arti~ulo 123 Constitucional a entA

b'1 las basets para crear una auténtica justlcla social en laa -

reliicioneA obrero-pa~~onales. 

¡stablecida la eotructura jur!d1ca, se inició' propia-

menta el reparto de tierras; desde la exped1c16'n de la ley del 

6 ?e enero de 1915 al 31 de diciembre de 1919, el nó'maro de -

hect&reaa d1atr1bufdas fue de 172.997, r•ealmente una cifra m! .. 

n1ma en. relaoi~n con la demaoda de tierras; siSlo hasta el pe-.. 

rfodo de Obrel!.!n (1921 .. 24), se intens1f1ea el reparto llegando 

a l, 557, 983 hectáreaal2. 

Hasta aqu!, el marco jur!dico, renejo de las elÍ:1gen

o1as soc1;alas de la 3poca, se ha circunscrito al reparto de ... 

tierras pero, en realidad, no era ese l• que dar!a eat1sfacc1tn 

a las neoes1dados oampea1nas; a la tierra hab!a que ai'ladtr or~ 

d1te para trabajarla y 1braa de riego que aseguraran buenas oe

sechaa. 

POR L~ OC.:UP.ACION DE AGU&\S, TIEIUWJ Y MONTiS EN LUGARES DESHA

BITADOS DE LA Rm'UBLIOA MEXICANA• 

·En realidad, Ya desde loa· 1n1oies m1ames de la Reve .. 

luciln se hab1'a 1na1st1do eo la necesidad de obras de 1nfraes

truot\l:ra Y &reas edueaoienaÍee imp}'esoind1blee para el gxit• .. 

de la Re:f'erma Agraria, pe:rs en. la 1mpeaib1lidad de hacerle de 

inmediata, a~ d11 auge al repa?"ta de tierras. La histeria jurí 
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dtca p11ater1ar nos mostrará una tendencia firme a realizar lo 

qua trlt1mamente se ha veo1de a llamar reforma agraria integral, 

un nombre nuevo para una política que Jur!dicamente· se proyec

té desde 1920. 

El. 28 de diciembre de 1920 se premulgé la Ley du EJ1 

dos, que reunfa las d1apea1c1eoes más impe:rtantea de lae c1rcu 

lares de la Cemieión Nacional Agraria, pero que establecill3 -

un tr~mite engerrees y suprim11 las detacienes o restituoienea 

prnisiooal·es, lo que predujo las prctesta11 de muchos; fué -

abrogada el 22 de 1.1ov iembr, de 1921. 

La circular mfmen 51 de la Comiailn Nac1enal ~ra

ria, del 11 de sctubre de 1922 es 1mpertantfs1ma en la tt'ayeo

ter1a que ven1mes estud1snde, ya que establec11 la fennaciln .

de OHperativas 11 ceme cemplem~mto ebl1~ado de la fermaciiS'n de 

ejidos''~¡., 

El .decreto del 12 de Julb de 1923, junte con bases 

dictadas por la Comisión Nacional Ae:raria, crea en los e.]1dos 

les cemit6s adm1n1strat1vos, des1e-nadua por loa ejidatar1es -

con facultades para recibir las tierras y a.dm1n1strar la exple 

taoió'n agr!oola en todas los detallea, eo tanto era posible -

fracc1enarlas entre los beneficiados de acuerdo can la ley del 

6 de enero d9 1915; tales oomit~a d1stribu!aA las laborea agr! 

colas, vend!an los productos y d1str1bu!an ha rendimientos -

con la aprobac1Gn de la mayorla de loa ej1datar1os reunidos m 

asamblea ~eneral. 
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El. primero de dlciembre de 1924 subió Callea al pocier; 

un tanto pacHicado el pa!a, reconocido nuestro gobierno por e-

el de Estados Unidos, entre 1925 y 1926 i'undó el Banc& de Méxi

c1, el Banco Nacional de CrMito ~gdcola y loa Bancos agrícolat:i 

ejidalee; se crearon escuelas agr!colae para los hijos de los -

oa!'!''¡:'9Bin.os, se inició' la construccló'n ele caminos y de grandes -

presas; la distribución de tierras se inh!\lif1c6: de 1925. a 1928, 

1·ué de 3 millones de hectáreas, casi el doble del período ante-

rlor (para ambos perfodoa, el promedio es de diez bectáreae por 

e.1idatar1o); sin embargo, eran tierras en au mayoría de temporal 

y malas. 

Ya Callee declaraba au intenci&n de resolver el proble 

.ina agrario en forma integral i. dar, además de la tierra, cr.édito 

suficiente, ensef'ianza agr!cola, constl"Ucoi6n de presas, faoili- ... 

tar la adquisición de maquinaria moderna (idea que después rea-'• 

firma?'á el Plan Sexenal del Partido Nacional Revolucionario para 

el Gobierno del Gral. Cárdenas). En 1925 propusó' a la Cámara lile 

D1putac'\oa su proyecto de Ley Reglamentaria sobre Rapartició'n da 

Tierras EJidales y Constitución del :Patr1mon 1o :Parcelario Ej 1dali 

loe 'comunistas se opusieron a la div1s1d'n de los ejidos en parce 

las que se establec!a para asegurar al ejidatario laborioso el -

usufructo; el ~obierno y el Partido Ne.ciooal iAe:rarista, repre!)c~ 

tado por anton1o D!az. Soto y Gama, defendían la división de l.01:1 

terrenos ejidales en ptJqueñas heredactes; la ley fuá aprobada y -t.· 

ea el del 19 de dh1embre de 1925; lo más importante de esta ltiy, 

deade el punto de vista jur1dico, fué establecer la diferencia -
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inembarg13¡ble, inalienable, imprescriptible e inajenable, de las 

tierras ejidalee, indivisas o parceladas; por otra parte, creó -

loa comisariados, que substituían a los Comités l'articular·es AL< 

ministrativos, y les otorga representación como apoderados leetl-
1 eb). 

En este mismo año se aprobó proyecto enviado por el 

Ejecutivo, de Ley de Irrigación con aguas pertenecientes al go

bierno Federal; en los considerandos se dice que está destinaaa 

su 1rrigaci6n para la pequeña propiedad, para campesinos de un -

nivel superior, cultural y económicnmente, al eJidatario qu len,

con el ajftmplo de aquél, recibiría un estímuloo El 10 de febre

ro da 1926 se expide la Ley .de Crédito Agrícola que tendía a or 

ganizar un sistema oac1ooal de financiamiento para la ae;rioulta! 

' ra, por medio de la creación de un gran banco con sede. en la Qa 

p1tal de la República, de sociedadE:Js re)!ioríales de cr5d1to; y·· 

por sociedades locales de crédito, constitu!das por pequeffoa 

labradores incluyendo a loli! eJ1dat•ar1u; e1· primero de marzo de 

1926 abrió sus puertas el Banco Nacional de Cr~d1to !\gr!cola ... 

Es en este affo cuando oe inició la construcción de obras de re-

gad!o15. S1n emba:r:-go, la rnayor parte del capital del banco se& 

destinó para préstamos a 1nnuyentes y loa bancos agr1'colas eJi 

dales que se formaron fracasaron por lo exiguo de sus capitales 

y falta de probidad de sl.gunos gerent&a. 

El 23 de abr11 de 1927 se expide la Ley de Dotacio 

nea Y Rest1tuo1ones de Tierras y A!Uas, reglamentarta del. artí

culo 27 de la Constitución, redactado al proyecto por el Lic. -

Narciso Bassols y el 25 de agosto de ese año, la Ley del Patr1-

':·., ,, .. 
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monio Ejidal 1 ~or la que se trataba de constituir un patrim 

nio para la fam11 ia campesina. 

Sño en 1929, Portes Gil repartió más tierras que111 

los cuatro aí'ios anteriores: 1 1749,583 Has. En loa tres affos .. 

siguientes baY un descenso, pero en 1933-34, Abelardo L. Ro

dríguez entregó' 1'924 114917: · 

El deo reto de 17 de en ero de 1929, adiciona y refo r 

rna la Ley de Dotaciones y Restituciones de Tierras y Aguas, .. 

del 11 de agosto de 1927, y el 21 dtl rnarzo d~ ese año se ex

pide la ley que refunde an la de Dotaciones 'y Restituciones 

l&B reformas y adiciones del decreto del 17 de enero; esta•• 

ley de 21 de marzo de 1929, ae mod1f1oa por decreto del 26 de 

diciembre de 1930, que convirt1..s' tin. aujetos de Derecho a los 

peones acas1llados. El 2 de enero de 1931, se expidió la L~ 

de Or~dito Agrícola para !:jidutarios y Agricultores en Peque-

1'!.o. El decreto del 30 de diciembre de 1933 reforma el art!cu 

lo 27 Cons"t1tuo1onal y abroga la ley del 6 de enero de 1915. 

m. lC de enero de 1934 se expide el decreto que reforma ell .. 

materia agraria el 27 Const1tucion .i..; el 15 de enero de ese -

m.1erno a!io, decreto que crea el Depart~ento 11\grario (que suba 

Útuy.e a la Comisión Nacional Agraria y depende directam·ente 

del Ejecutivo)¡ 22 de marzo de 1934, se expidió el Cc!digo .... 

Agraria,· que reunió' y ordenó la lee1slaci&'n dispersa basta .. 

entonces. 

Hasta 1934 se bab!an entregado lo millones de liectá--



53 

reas. En el período cardenista se reparten 17 .6 mlllonea; el -

promedio hab!a sido de 9 hectáreas por ej'\.datario; con Cárde

nas se elevó' a 22.5, cift·as que hacen ver su popularidad en el 

medio rural. Con el acuerdo del 10 de julio de 1935, tendió' 

Cárdenas a unificar a todos los campesinos del país, a través 

del Partido Nacional Revolucionario; se reconocía la p~s1ma sl 

tuac1tn campesina, contraria a '!.os anhelos de la Hevolución; Ge 

hablaba del contubernio entre burctcrataa y hacendados; se man-

clona la necesidad de organizar para el ej1datar1o seguros de 

vida, de enfermedades, accidentes en trabajos agr!colas y por 

la pérdida de las cosechas (lo que en realidad sucede hasta -

el per!odo de Rufa Cort!naz). No se logró, n1 se ha logrado -

aún, la unificacid'n real de los campesinos, ni de los ej1dat8" 

r1os, ideal difícil de alcanzar por la extensión del territ.o

rio, diferencia de medio social, agronómicas, olimatológ1caa, 

etc. Se trataba igualmente de tener estaciones centrales de -

maquinaria para atender solicitudes de ejidatarios y pecjyefios 

propietarios, cosa que basta la fecha no existe en fórma apre

ciable; sin embargo, por lo menos, C~rdenas fué el primero en 

insistir sobre todos estos puntos. 

En i936 se crea el Banco Nacional de Crédito Ej1dal, 

dejando al de Cr~1to .Agrícola la funo1&n de atender al peque

fio y mediano propietario. En seguida, se procede a la reforma 

agraria en la Comarca Laguneral 8, 1ntó.cada hasta entonces por 

los fuertes intereses privados y por el peligro de un desastre 

en la producc.it!n algodonera y textil. En su mensaje del 30 de 

noviembre de 1936, Cárdenas subrayó c¡ue: 
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l. El ejido no deb!a considerarse como complemento del sala 
r1o sino como solución definitiva econói.nice., social y po 
11'tica, de la masa campesina. 

2, El ejidaterio tenía la responsabilidad de producir los .. 
alimentos que demanda la sociedad mexicana, con la aYuda 
del gobierno. 

3. Se reconoce lA legitimidad de la pequeña propiedad pero -
es mucho menos importante que el ejido. 

El acuerdo del 8 de agosto de 1937 trata de resol

ver el problema de la tenencia de la tierra en Yucatán. El -

23 de septiembre de 1940 se expide un nuevo Código &grar1o, -

que incluía las l:'eformaa carden istas de 1937 y era mucho más 

técn1ool9. En este mismo afio, se creó el Instituto Nacional .. 

de Invest~gaoi~u ~graria. 

En el r~g1men de Av1la Camacho se frenS la reformli 

agrar1a; t1n el sexenio sólo se repartieron 3.3 millones de -

'bectáreas. Se trató de ·eludir todo punto que d1ora origen a .. 

d1v1s1ones y se habló de un1dadi Ya no hay tanta virulencia y 

se insiste más en la pequefia propiedad; uno de los pun-.01:1 ·ú~

s1ooe ara 1:1umentar la producción de mat.er1as primas (en eapie~ 

c1al agrícolas) para contribuir al triunfo de la guerra. El -

;>l de diciembre de 19't2, se expidió' el nuevo C6digo .l\grar1a-

El 31 tia a1ciembre de 1946, Miguel .i\l.€1llán reform.i;..

el art!culo 27 Oouet1tuc1onal, que establece en su fracción X 

que la dn1dad 1nd1vldual de dotación no debería ser menor itt--

de diez hectáreas en terrenos de riego o humedad, o de sus -

equivalentes en otras clases de tierras (en la práctica no ª"' 

ha podido dar cumpl1m1ento siempre, afirma.Silva Herzog), La 
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i'racci&'n XIV establecía que loa propietarios afectados coo re 

soluciones dotatorias o restitutorias de ejidos o aguas, no -

tendrían derecho ni recurso legal ordinario ni podr!an pl'Omo~ 

ver juicio de amparo (excepto los que tuvieran certificatlos 4i& 

de 1nai'ect1b1lidad); sólo quedaba, para los ai'ectados por ao .. 

tación, el derecho de que les l'uera pagada la indemnización.

La :fracción 'm eatablec!a las medidas que t1p11'1can la pequa

fia propiedad agrícola y !!anadera. 

Lucio Mendieta y N~fiez criticó certeramente estab -

re1'ormas. Se preguntaba c6mo era posible llBmar pequef'l.a pro

piedad superficies de 300 hectáreas, cuando estaban dedicaüa.-, 

a loa cultivos valiosos que mencionaba la reforma. Deb!a hab1:1r 

se hablado de inafectab111dad, para estos casoa • .Además, pa!b 

determinar la superficie de esos cul tivoa, deb1&' atenderse 1:1. 

la productividad de la tierra (se suponía que mientras más -

productiva una tierra y más valioso el cultivo a que se deet1 

na, menor serta su superficie). Por. otr& parte, la fracci6n ... 

XIV .ee<S contraria· a la oaeno1a misma del aJJlparo, por supedi

tar su interpos1ci~n a un requisito previo (el aertificado ne 

iriaí"rotabilidad). Tampoco se tuv1eron en .cuenta las oonceslo

nes de 1nafectabil1dad ganadera que continuaron en el Cd'digo • 

-!lgrar1o, con sus vicios de anticonst1tuo1onalidad, quedando -

en pie uno de los principales problemas: las concesiones de ... 

1nafectab111dad ganadera, que favorecen el desarrollo de la .. 

ganadería pero perjudican a los mlcleoa de poblac1d'n que nece 

s1tao tierras. i.A partir de entonces, comenta Silva Herzog, -

"se multiplican los agricultores de :!'rae y de bombín, y se. 
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explica lo dicr.o por Durán "En el ejido ta predominado hasta -

a'h,ora le función social; en la peq'..leña propiedad se destaca lu 

í'unci&'n económica11 • 

La nueva Ley de Colonización, del 30 de d1ciembrti -

de 1940, no sirviG de nada. En 1947 se oreó la Comisión Nacio 

nal del Ma!z, que después se transformd' en Productora Nacional 

de Semillas, orientada a la producción de semillas mejoradas. 

Parece que con Ru!z Cort!nas se intensificó como -

nunca la construca-ión de presas y perforación de pozos, el Ellll 

pl eo de maquinaria, abonos químicos y semillas mejoradas; fu~ 

el primer. rgg1men que estableció el seguro agr!oola. Se expi• 

d~d' .la Ley del 31 de diciembre de 1954, que orea el Fondo de 

Garantía y Fomento para la llgricul tura, Ganadería y J.v icul tu

ra, teniendo por objeto animar a la banca privada a otorgar -

crM1toa al campo, constituyendo una garantía para las recu

peraciones con un fideicomiso de cien millones de pesos en el 

Banco de M~xico. El 30 de diciembre de 1955, se expidió la ... 

Ley de Or~dito Agr!oola con la que, afirma Durán, "se borró -

la autorizació'n legal de la existencia de las Uniones de So-

ciedades Locales de Credito 11
; si las locales han vivido fun

cionando mezquinamente, las uniones llevaron una existencia .. 

precaria y fueron borradas por un inter~s, en el fondo, de es 

torber el prog.reso de la organización cooperativa20. Este mia 

mo autor, afirmaba que el crGd1to cooperativo funcionaba en .. 

teor!a a trav~e de las sociedades locales y en la pr~ctica, -

directamente con cada miembro de ella, 
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L6'pez Mataos también legisló en materia agraria. "' 

sobr,.,eale el lteglamento para el Seguro SL1cial Obligatorio de 

los trabajadores del campo, del 10 de agosto de 19ÓO, que se 

~ef1eNJ al 

a>) 

b) 

c) 

Trabajado:r-ee aaallriados del campo; 

Trabajadores estacionales del campo; 

Miembros de las sociedades locales de cr&dito e.11dal y -. 
de las sociedades local.ea de cr,dito agrícola. 

El 30 de diciembre de 1961. se exp1d1& la Ley del Se 

guro .&\!!rÍoola !t1te!!ral y Ganaderci y el ó de septiembre de 1963 

su Reglalliento. ll:l. decreto .. del 2 de ma:rzo de 1961 había creado 

la ClONASuPO, (que aubst1tuy& a la CEIMSA}, para la compra de 

' productos agrícolas a precios de garantía si el calllpesino no 

encuentra comprador en el mercado libre. 

Al llegar a su terminación la pasada administración -

la mayoría de las conaeo1ones de 11:1afeotab111dad ganadera, -

otorgadas en el pasadc., Ya no lae prurrogd' y aat1o1pif ti ven

ctrnie!ltc de a1gunall8 de acuerdo cno los prop1eta.r1oa; cem~ el • 

S&-rvioio Nacional de Extens1ó'n t\~r!cola, utiliz' t~coicos, eX"

tens1on1stas· agrfoolas y educadores del hogar ruralvienen --

atendiendo el mejoramiento de la produeci&'n agropecuaria, ·au • 

adlll1uiatrao18'n y meJor!a del hogar campesino. lCl Plan .&@rfoo 

la Nao1,onal. ha aumentado rendimientos de cultivos esenciales, 

ha trabajado ea el mejoramhnto de los malos, en la fert111 .. 

zac18n Y mec-an1zac1d'Q. Por otra parte, se ha requerldo uaa po 

1 !tica da estabilidad de prec1oa de garant!a, conatrucdcfn de 

graneros del ·pueblo, obras de electr1f1cac1ón, salubr1dad
11 

lo 
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que ha permitido una mayor part1cip9ción del bienestar nacional 

al sector rural. 'En 1965 se creó el Banco Nacional ~gropecuario, 

para auxiliar a ejidatarios y pequefios propietarios "qua pud1e-

ran operar en t6rminos financieramente sanos con el debido aux1 

110 del' ol:'Mito, la asistencia técnica y la organizac1i!n en sus 

trabajos de produccidn, industrial izacid'n primaria y comercia,_i 

z.ación de sus productos11
, sistema integrado al fondo de Garao

t!a y Fomento para la l.gricultura, Ganaderta y l.vicultura del ... 

. Banco de M~xico21. 

·oontando con la nueva legislación en materia agrarta. 

al expedirse en el presente r~E1men la Ley Federal de RefoI'llla -

igraria, el campesino mexicano ve aumentados, a11n cuando sea Et' 

en pequ efia dosis, e:L m!Aimo de garant!as co1:1. que ·han contado -

basta nuestros dfas. 

Ser~ la historia la que se encargue de valorar amplia 

mente el contenido i\e dichas disposiciones, en las que, "11 legie 

lador del 71, ha pretendido en mayor o meoor grado, encauzar -

por mejores senderos el problema del agrtl mexicano. 

L03 NUEVOS ClmTRlS DE POBLACIOH EJID.U. EN EL DESf\REOU.O ECONOlll 

00 DE MEXICO • 

Remos visto que la Reforma ~graria, de una simple e.xi• 

gencia de reparto de tierras, se proyectó de inmediato caai, In 

c1a una solución integral del problema oainpesioo y !!l.'adualmente 

se fu~ integraodo un cuerpo jur-!dico cada vez máa per-fecc1onadci; 

en ocasiones surgieron preceptos equ!vocos .o contradictorios, _ 
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pero en el fondo siempre ha operado un espíritu de justicia so

cial rac1a el sector rural. IDl ello han participado diver·aos fao 

to res: uno, el convencimiento de qua debe ser as!, como ideal de 

la Revolución Mexicar:ia; otro, la importancia de satisfacer las -

demandas campesiuas por su importancia en la estabilidad del ré-

gimen político. Adem&s, la neceslds.d de que el campo produzca le 

suficiente como para satisfacer la demanda interna de alimentos -

y materias primas, evitar fugns de divisas por estos conceptos y 

JlOder importar mayoreo cantidades de maquinarias y equipos que .. 

auspicien el.desarrollo industrial. 

Sin embargo, han operado otras i'uerzas en sentidos -

dive.rsos o contrarios. Los terratenientes or~aoizaroá aue 1'euar 

dias blanoas11 para hostilizar a loe agraristas; aparecieron pro-

testas de ban;.¡;.;eros, industrial es y comerciantes contra lo radi .. 

oal de la reforma. Gradualmente 11e fu' formando una nu ~va bur-

gues!a, a la que se incorporaron muchos revolu.ciooarioa y se fre 

nó la Reforma l.o\grar1a. Los progresos agl'.'!colas logrados con 111e .. 

grandes obras de in"f'raestructura y en parte debido a las refol'lllll' 

mas aleman1stas, no fueron a favor de las grandes masas, slno de 

los nuevos 11 pequeños .propietarios". JA fin ea de la década del 40, 

los productores privados se hab1'.an especializado en los cult1voa. 

comerciales y loe comunales ea productos para la aubeister:aoia, .:. 

empleando 'lmbos el crédito y el a~a que el gobierno les daba. 

Ahora bien, .aoeotroa coaaideramos que la tarea~ eeq11-

m1ca conjunta de ejido y pequei'!.a propiedad, es muy importante -

en el momento actual, porque el art'cul'!. 27 e ti .a. ons tuoieual no _ 



60 

solo estableció un nuevo r~gimen de tenenc113 de la tierra, sino 

tambUn un nuevo s1atama econóraico con ello, pues f'und'.!~J.1tal-

mente el ejido Y la pequeí'ia propiedad son elementos básicos de 

la produociifn. Desde este punto de vista, ambas instituciones ... 

se concibieron para que unidas, abatieran el fenómeno ant.i-ec .. 

o6'm1co del latifundio, tarea que conjuntamente han desarrolla

do; durante loa pr-1meros affos, el ejidatario atendi<f a sus con

sumos propios y se le identif1o6 con una econimfa dom~atica, ~ 

hasta quti se sentaron las bases para incorporarlo, Junto con b

el pequeffo propietario a 11 una agricultura comercial en ooosooall 

oia con las demandas eoonGmioae de la Nac16'n1122 • El. aut~ntlco -

pequeí'io propietario, por su parte, ni es ni debe der conaiderlt" 

do un .ner>1at1fundiata o un enami!!o del ejidatario. 

4'otualmente ya edsten ejidos y pequ efíaa propledadea 

prosperas y otros q~e ae i!!Ualan en la d1f1'.c11 s1tuacidn que -

afrontan. Foco a poco la diferencia econdmioa entre unos y otrv: 

fuá y v·a borrándose para hacernos comprender que dicha d1st1n

o16n ea reneJo de los diferentes rendimientos que obtienen ú.a 

la t1et•ra; por eet~, la tarea de serv1c1o y ayuda en la tecnU.-

1'ioac1cfn del campo que se ha impuesto al Estado, va uniéndose -

bajo el co1111fo denominador de productores agropecuarios a loa -

eJ1datar1ee y pequei'ios propietariosj dándoles la labor común ·

de agregarse en esta forma al desarrollo industrial de M~xico, 

abasteciendo con sus productos la industria y acrecentando 1m

pl !citamente su capacidad de compra. 

La armonía Y conJugac1ón de las .comunidades agra·--
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r1as y loa ejidos con los auténticas pequei'!.ae propiedades, re

sulta de gran trascendencia econ6micao Incrementar la producti 

vtdad de estas distintas 1nst1tucionee agro-económicas, signi• 

f1oa tambi&n aumentar la capacidad de compra de todo el eec-

tor campesino, o sea, ampliar el :nercaao de consumo para la in 

dustria y el comercio. Loe productos industrial ea de la Nació¡¡ 

difícilmente pueden competir con los dos pa!see más desarrolla 

dos en los mercados extranjeros; en ~amblo en el domgstico, -

que por naturaleza lee pertenece, tienen su mejor posibilidacl. 

de desarl'Ollt. El progreso de los ~omuneroe, los eJidatarios y 

los p1:1quei'!.os propietarios dgnif1ca tamb1éñ el eneanohamlento .. 

del mercado iQterno. 

La fuerza vertebradora de la reforma agraria está .. 

encamiriado a la erradiaacid'n del latU'undio y a f.avorecer la .... 

1'ormac16'n de ejidos y de aut~nUcas pequef'las propiedaciáa. Est•.s 

\Sl timas merecen tamb15n la protecc1i!n de'la Ley, pUE!sto que ..... 

son producto de la Revolución Mexicana. Por eso los gobierno&·• 

áe ella surgidos han dafet1d1do la aut~ntica pequef1a propiedad • 

en explotacló'n, la cona1deran dentro de loe prof!ramaa nac1oni.e .. 

lea de fomento. agropecuario y saben que a partir de ellas se

in1c1a la d1E!n1:t'1oac1d'n de la e.xplotac1ó'n rural y la industria 

l 1zac1&'11 de sus productos. 

Si el Esta.do moderno como ya expresamos, se !!U1ó'. 

por la doctrina. liberal, el EstadB contampor(neo se riee por• 

una nueva doctrina econó'mica con~ruenta con las modernas ten-

dencias jur!dicas de que la ley implica 1nd1v1siblemente dere-
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ohoa y obl1gao1ones; por tanto, la actitud abatenc1on1ata del 

Estado se ha abandonado para que este eJerza el derecho y la 

obl1gaoi6"n no sd'lo de equilibrar la fuerza aocio-ec¡in6'm1ca da 

eua ciudadanoe, sino tambUn la da tomar bajo su cargo acti'\lw 

vidades económicas de bienes y servicios que se reflejan, en• 

tre otras cosas, en la infraestructura. Esta af1rmac1&'n enctm 

tra su fu adamen to l ogal en loa pá'.rrafoa primero y tero ero dal 

art!culo 27 Constitucional y prec1aamente por ellos --además • 

del aspecto agrario analizado--, se expropiaron entre otras -

cosas, el petrd'leo y loa hidrocarburos, se nacionalizaron la 

· energ!a electr1ca y el azufre que son elementos bá'.aicos para 

el desar~llo agr!oola e industrial, cuya d1f!c11 etapa· ini

.o1al vivimos. 

Por tanto, el incrementar la industrial1zaci&'n del 

sector agropecuario, adem'e de la distr1buoii!n de la tierra, 

deben se1• doa poetuladae e!lenciales, puea con¡¡t1tuyen 'ios -

factores decisivos de la estabilidad y desarrollo. económico -

de M'xioo. 
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COMO NUEVA ORGAlHZAOION POLITICi\ Y SOCUL. 

Son muchas las inetdtuc1onee agrariae que en nuestro 

a1etema jur!diéo ee fundan en el artículo 27 de la Clonetitu

ciO'n Polftioa de loa E.atados Unidos Mexicanos, del 5 de febre 

ro de 1917, unas relativas al r~gimen territorial l."l!stico y .. 

otras a la explotaci~n agrícola, ganadera y forestal de ese• 

tipo de tierras e1endo, desde luego, m'e i111portantee las pri• 

merafi, porque sus oaracter!sticae model.an loe lineamientos de 

las segundas. l'or. esta raz&'m en Mbiot) es 1nt,resante conocer. 

la eatru"turaci6'n y deearrol~o d.e l~a ~ormae de ten4'11.01a ... \i'e -

· ·1a t1~r~a permitida~ por nuestr~·Con~U'UUi{hfrt~ .,9'otriaih{tt!(f~ 

agraria, ejido y aut§nt1oa pequef1.a propiedad--, po~ul!I asf po_ 

demos o.omprender y proveer a au continuidad acatando la volua 

tad popular que lea dicf vida. 

La simple denom1nac16n de las t:i:•ea formas de pro

piedad citadas, nos h&ce percibir que se trata qe 1net1tuc1o

nea Hingularee, distintas a las formas tradicionales de pro-

piedad reiv1ndicad·a, donada o con una libr-e dispos1c1S~bond~ 
clonada. Porqu' en Mbico se lleg~. a la ooPaagraoió'n legal de 

tales innovaciones Jurfdio'ae t Para reepollder a esta inter~ 

gante debemos iniciar nuestras consideraciones desde la etapa 

anterior al siet.ema Vi!ent.a. 

lllora bien, las normas 'relativas al problema agra

rio eet~n co~tenidae contenidas en el artfculo 27 de la caneo-
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tituoión Federal. La materia del campo está considerada por -

dicho precepto constitucional, en todos sus aspectos, pues en 

n est&n contenidas diepoa1a1ones relativas a la distribucid'n 

de la tierra, del aeua, a las riquezas naturales, etc. 

Como punto de partida del artículo 27, se establees -

que la propiedad de las tierras y af!Uas comprendidas dentro de 

los límites del territorio nacional corresponde orif!icalmente .. 

a la Nacid'n, la cual ha tenido y tiene el derecho de tranomit1 r 

el dominio de ellas a loa particulares, constituyendo la -prt11• 

piedad prive.da. 

Establece adem&s el art!culo 27 lo si~iente1 

''. ·a) ta nao'1cfn tendr& en todo tiempo el derecho de '1mpo 
. .. '· 

ner a la propiedad privada las modalidades que dicte el inte

r's pl1bl1oo, ad como al de regular el. aprovechamiento de los 

elementos naturales sus<11:iptibles de aprop1aci6'n, para hacer -

una dietr1buc16'n equitativa de la riqueza pl1blica y para cu1~ 

· dar de su conaervacid'n, Con .este objeto, se dictarán 189 med.i ... 

das neeese.:rhs pa1•a el 1'raeoionam1ento de loa latifundios; peo

ra el desarrollo de la pequ afia propiedad agrícola en explota··~ 

ció'n; para la creaci8n de nuevos centros de poblac~d'n agrfcola 

een las tierras y af!Ualf qua lea sean indispensables;. para el.• 

f'n1e11ta de la agricultura y para evitar la deatrucciót1 de los 

elementos naturales y loa dat'í.os que la propiedad pueda sufrir 

en. perJU~(lio .de la sochdad. Loe mfoleoe de población que ca

rezcan de tierras y aguas, o no las tengan en cantidad auf1oien 



67 

te, para las neoes1dsdes de su poblacicS'n, tendrán derecho a que 

se lea dote de ellas, tom~ndolas de propiedades inmediatas, rea 

petando siempre la pequeffa propiedad a~r!cola en explotación, 

b) Que corresponde a la Nac1irn el dominio directo de -

todos loa recursos naturales de la platafot'lila continental y los 

zócaloli aubmal"1noa de las islas y, en general le corresponde la 

propiedad del subau Glo, es decir, de los m1n eral ea o aubstan--

c1ae que en vetas, mantos, masas o yac1m1eotos, constituyen d&

pó'sitos cuy.a aaturaleza sea distinta de los compoaentea de los 

terralloe, tales como loa o1oeraloo de les que se extraigan meta 
l• 

, 14'11 y metalo1dea ut1liz~das en ~a _1oduatr1a, .~~,! cpmo la de loa 
' ' . ' . .' ~ :-- , '' : . . . . ... . . . 

' ' 
~ .... 

· yao1m1ehtos de piedras preciOaas, dé eal de ~eme. y las sal1r1a.a 

:f'ormadas directamente de las aguas marinan; el da los produc-

tos derivados de la deecompos1c16c de la.a rocai., cuando su ex

plete.c10'n necesite tra.bajoa subterráneos; loa ya.cimientos m1n&

ralea u orgán1cos de materias susce!)ti.blea da ser utilizadas co 

'mo :fert111zantes; _loa aombuat1blea m1nal'ales stflidoa; el petró

leo y !iodos los carburos tla hiaró'~eno, aól1dos, 1Íqll1dos o ea-

aeosos. 

o) Ql1e sean lJamb1én propiedad de la lacióa las aeu8:a .. 

d-8 los marea teJ"r1tor-1aifls, de laa lagunas y esteros 'que se oo--

muniquen permanente o intermitentemente con el mar; las de los 

lagos inferiores de foNacicS'a natural que estln- l.1~a~s directa 

mente a corrientes constantes; las de los r!os y sus anuentes 

directos o indirectos desde el punto del cauce en que ae 1n1--
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c1en las primeras ae-uas, hasta su desembocadura en el mar, la 

gos, laF:unas o esteros de propiedad nacional; los de las coP

rientes intermitentes que atraviesan dos o m~s "Estados, o cni 

ce la línea divisoria de le República a un país vecino. Cua-.. 

lesquiera otras aguas no incluÍdas en la enumeraci~n anterior 

se oonsiderarán ~amo parte int.ee:ral de la propiedad de los ~ 

terrenos po:r los que corran o en los que se encuentren sus de 

pósitos, pero si se localizaren en dos o más predios, el apro 

vechamiento de estas aguas se considerar~ de utilidad pública 

y quedar~ sujeto a las disposiciones que dicten los Estados. 

d) En los casos.expresados, el dominio de la Nación 

es inalienable e imprescriptible. y la eXplotaciirn, el uso oli 

. ~rprovecham1ento de los recursos de que se trata, por los pa:t'

t1culares o sociedades constituídas confol'!lle a las leyes mexi 

c~nas, no podrán legalizarse sino mediante conoes1ones de •• 

otorgadas por el Ejecutivo Fedéral de acuerdo con las reglas . .. . . 

y condiciones que establecen las leyes. 

2.- Respecto a la capacidad para adquirir bienes -

in:nuebles establece el art!culo 27, lo s1gutente: 

a) Que sólo los mexicanos por nacimi'tnto o por -

naturalización y las Sociedades mexicanas tienen derecho para 

adquir1~ el dominio de las tierras, aguas y accesiones o para 

obtener concesiones de explotación de minas, aguas o combuattr 

tibles minerales de la RepÚbl ica Mexicana. Concede al Estado w 

la facultad de otorgar el mismo 'derecho a los extranjeros, -

siempre que ~onvengan ante la Secretaría de Relaciones Exte--
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rieres en considerare e como nac1onal es respecto de dichos bie 

nea, y en invocar, por lo mismo, la proteco1irn de los gobierno a 

por lo que a e refiere a aquéllos, bajo la pena, en caso de *' 
faltar al convenio, de perder en beneficio de la Nació'n, los -

bienes que hubieren adquirido en virtud del mismo. 

En una faja de cien k1l~metros a lo largo de las -·

fronteras y de cincuenta en las playas, por ningll'n motivo po-

. drán loa extranJeror adquirir el dominio directo sobre tierras 

y aguas. 

b) Prohi'pe a las asociaciones religiosa&, denomina• 

das tglesias, cu.alqu1era que sea su credo, adqu1r1r, 'poseer o 

·: :eadmlalst'tia~ · biépee 'ra!c·~s, .·ni· cap:t~:·a~es 1mpu estos sobre .El'llos, 
• "• • • • .. 1. • 

los que tuvieran actualmente, por a! o por 1nterÍ>&'s1ta persona, 

entrar~n al dominio de la Nac1d'n. 

O) Que las instituciones de beneficencia p6bl1ca o

priv ado, que tengan por objeto el auxilio a los necesitados, • 

la 1nveatigal .Sn cieotífica, la difusión de la tin3effanza, la• 

ayuda recípr0oa de los asociados, o cualquier otro objeto lÍ• 

cito, no podrán adquirir más bienes raíces que los 1ndiepensa• 

bles para su obJetop 1nmedia':.a o directamente destinados a fil; 

pe!'O pod:fán adquirir, tener y adm1n1etrarse capitales 1mpues-• 

tos sobre b1enes raíces, siempre que los plazca de 1mposic1ón

no excedan de d1ez a.fíos; pero nunca estarán baJa el patronato, 

d1reoc18n, adm1nistrao1dn, cargo o v 1g11anc1a de corporaciones 

o 1nst1tuc1ones rel 1g1oaae. 



70 

d) Que las sociedad6s comerciales por acciones no po

dr'n adquirir, poseer o administrar fincas rústicas, aunque pue 

den poseer o administrar terrenos para ur fin que no sea af!r!-

' cola, en la extensión que sea estrictamente necesaria, para ---

los establecimientos o servicios de los objetos indicados. 

e) Que los bancos debidamente constitu!dos, conforme .. 

a las leyes de instituciones de crédito, podrán tener capitales 

impuestos sobre fincas urbanas y rt1sticas, pero no podr~n teoer 

en propiedad o en ddministración m~s bienes raíces que los ente 

ramante nec·esarios para su objeto directo. 

f) Fuera de las corpo:raciones de benaf!cencia, las co 

mercial,ee por aoaiones y los bancos debidamente autorizados, 

as! como los n'1cleos de poblacii!n que de hecho o de derecho -

guarden el estado comunal, o de los nll'cl eos dotados, restitu!

doe o constitu!dos en centro de poblac!ón agrícola, ninguna otra 

corporació'n civil podrá tener en propied11d o administrar por sí 

.b1eru1¡,; rafees o capitales lwpuestoa sobre ellos, con la única .. 

excepcicfn de loa edificios destinados inmediata y directamente 

al obJeto de la instituciO"n. Los Estados, el Distrito Federal y 

los Territorios·, lo mismo que los municipios de toda 111 RepÚbll 

ca, tendr'n plena capacidad para adquirir y poseer todos los -

bienes rafees para los servicios pll011cos. 

3.- El propio precepto cooatitucional establece que 

el Congreso de la Uoió'n y las Lef!hlaturas locales, expedir'n"' 

leyes para f1Jar la extensid'n mb1ma de la propiedad rural, y .. 

para 11 evar a cabo el fraccionamiento de los excedentes; el 
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excedente de la extensión fijada, deberá ser fraccionado por -

el propietario en el plazo señalado, por las leyes respectivas, 

Y las fracciones serán puestas a la venta. 

Queda tamb1~n establecida la exprop1aci~n por causa de 

utilidad pl1bl1ca, mediante indemo1zac1~n. 

Recordadts algunas disposiciones emanadas de nuestro 

art!culo 27 Constitucional, resulta altamente pos11i1vo el obser 

var el 'hecho de que d~f1nithiamente queda proscrito el latlfuo

dio, garant.1.z~ndoae as! la imposibilidad de un l'.'et:rocaso; se -

restauró' la personalidad Jur!dica. de las comunidades agrarias y 

se rat1f1c& la acc18a restitutoria; se dispone que ae dictarán .. 

las llledi'Clas necesarias para la cr>eac1&'n y respeto de l!l pequefia 

propiedad; se incorpoi'& el derecho que tienen los poblados. ru:ra· 

les que carecen de tierras para que se lee dote dEJ ellas tam'•· 

dolaa de las pNpladades 1nmediatao y prav16' la creac1&n de nue 

vos centMs de poblac1~n agrícola. 

Gon una ·clara vis1Gn pol!t1ce lae Constituyeatee --

representantes del pueblo---, transformaron tentlenclas soc1ale 

en forma jur!dicae. Her1berto Jara expresó que la Conatituc1d'n • 

era el resultado de los anhelos del pueblo, anhelos que como he 

moa recordado en materia aerar1a eo cifraron en la errad1oac1Ón 

de la propiedad privada aln l!mitea ni condiciones fijadas e -

ic1lent1f1oadas socialmente con el latifundio, eo el respeto de -

las comunidades. agrarias y en la creaci~n de nuevas formas de .. 

tenencia de J.s tierra, como con el ejido y la pequel'ia propiedad. 
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En la Constitución de 1917 se inició un nuevo sis-a 

ma a~rario donde la convivencia de ejido y pequeffa propiedad .. 

s1mbol1zan el equilibrio de justicia social y garantías 11e-ata

:i:-ee individuales, conjugación que es la esencia de la etapa ~n1a 

tltucional de la Revolución Mexicana. 

~ plasmarse en el art!culo 27 oonst1tuc1or:ial lo. -

1dea de que lt'IB problemas ngrarioa eran cueeticnes de interés 

pd'blioo y que, por tanto, la propiedad deb!a estar sujeta a .... 

las modal id ad ea que e.ate fu era impon len do, se oreó un precepto 

dinámico, una norma oap~z de regir nu9vas reelidndes y de re

glamentarse el ritmo que inexorable y afortunadamente marca -

nu.eetro avance en forma acelerada. 

BU P~IClPiAOION F..N U TRlNBFOmAOION BOO:W. DE LA iNTIDiD. 

En nust:•a modesta opin1t1'n existe la creencia de que• 

&l artículo 27 oonet1tucional contiene tJo sd'lo un nuevo preoEp 

to de propiedad, sino tambi&n un .derecho vivo, del s111;:il muchos 

principios son pauta 11 per~eooionar y seguir, como el de vill

cular la propiedad a las modal idadee que vaya i:npon1endo el in 

ter'a pdblico y el de realizar cada vez más la distribució'n -

equitativa de la riqueza pl!blioao 

En esta forma podr~ decirse que equilibrada y actua»

zante, uo mismo precepto regula 111 propiedad urbaoa y la de -

les campos; un aó'lo artículo rige instituciones aparentemente 

diversas ...... -ejido, pequ eita prop1e¡lad, comunidades a~rariaa ..... -

! . 
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pero que tienen un coml1n denominador en la función social que 

deben cumplir estando en expl~tac16n. 

De la Constitución se han derivado los ordenamientos 

que concretaron lentamente la naturaleza jurídica y el régimeo 

de propiedad sui generis del ejido y que van desde la prtmera 

Ley Reglamentarla del patrimonio parcelario eJidal del 19 de .. 

diciembre de 1925, hasta loa al:"t!culon 1.30, lj8, 152 y 158 del 

Od'digo Agrario; en dichos ordanamientoa se forjd' una propie"

dad en fav~r del nd'cleo de población ejidal y de los ejidata

rios en caso de paroelamiento, pero una propiedad sujeta no só 

lo a las modalidades de uoa naturaleza inalienable, impreacr1p 

t1ble,·· .sino tamb1gn a la obl1gacid'n de mantener las t1e1•ras en 

explo tac 16'n. 

Muy intereeaote· resulta una de las modalidades e.l1 

tarias, que lo es lo relativo a. la 11uplencia de la queja. en el 

juicio de amparo constitu!da en favor de loa eJidoa y oomun1da 

des ,qe:rariaa cuando sus tierras son objeto de dicbo juicio y -

que ha sido comentado rectent.eml:!nte en la Suprema Corte, cuan

do se expresó que con tal modalidad surgió en el sistema co11s

t1tucional de M~x1co un nuevo amparo, que pllede precisarse al 

trav~e de esta sencilla expresión: para la e:arant!a social y ll> 

abolir el amparo individualista, absoluto an muchos aspectos, • 

del Siglo XX, creado po.r el derecho individual, mas co para -

loa derechos sociales regulados en loa artfculoa 27 y 123 de 

la Constitucid'n act.ual. Acal izar todas y cada uoa de las moda 

11dades en la propiedad ejidal ser!a materia de un tratado y 
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no de un sencillo art!culo, por ead. tan sólo mencionamos al~ 

gu-noa de los más interesantes. 

La auténtica pequeña propiedad tambi~n :recorrió un -

camino de perfeccionamiento institucional que va desde su pr1 

mera detarm1nació'n por exoluaió'n, que se hace en el Reglamell"' 

·to Agrario del 10 de abril de 1922, pasa por la fri-anca ideo ... 

tl:f'icaclón de au función social, cuando el 30 de diciembre de 

1933, se reforma la Oonst1tuc1ó'n para aí'íadirle las modalid13.-"' 

des de ser asrfoola y en explotaci$n, y llega hasta las refor 

mas Y adiciones, que por decreto d'9l 30 de diciembre de 1946 

ae hicieron a las fraooiones XIV y 'i."V del art!culo 27 Cooeti .. 

tuoional, para :f'1Jar qu extenaió'n mb1ma y reiterar su obl 1ga 

a1tfn aoolal de estar en exl>lotaclón. 

Debemos apuntar que so traa~uce el urgente inter~s 

pl!blico de ter1111nar la entrega de la t1er1•a leealmente afecta 

ble, para cont1.nue.r atendiendo las subeecuentea etapas de la 

Reforma i\graria, pues la primera etapa no puede terminarse -

mientras existan temporalmente vigentaa dec:r•etoe conces1d'n de 

1nafectab1lidad. Algo digno de alabarse por la conciencia cí 

vi.ca que pone de manifiesto, es el hecho de que, f.\Catando la 

deo1a1cS'n de la m~x1m.a autoridad· agra1•1a, muchos d4Joretos con~ 

eeoló'n se diet'on y están dándose por terin1nadoa y en otros -

sue titulares adelantaron voluntariamente su vencimiento, po~ 

nlendo a d1spos1ci~n del Departamento de Á&Untos Agrarios y • 

Colon1zac1ó'n loa excedentes afectables. 

Otor ejemplo recieote de nuevas .modalidades que el 
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interb pll'blico va impoe.iendo a la propiedad, se encuentra en 

el Informe de Gobierno del Iº de Septiembre de 1967, cuando al 

Presidente de la Repi1bl ica expresó que loa propietarios que -

queden ubioadoa en loa distritos de riego costeados por el Ge

bierno, tienen que acept lr la reduooi6'n de su predio a un m~x1 

mo justo y conveniente para que puedan recibir el agua que la 

Nación les proporciona, incorporando as! las obras de rlego -

más ampli&lllente al eep!ritu de la Reforma Agraria. Lo Mtable 

ea que tambUn estas modalidades que el lnterga social impone 

en los d 1s t ritos de riego es t :n si en do . ac eP't' adó e 1tspo n t áo eam ea 

te por loe c8Jllpesinos,. logr,tlC1ose as! Ui'la mejor coovivencia .... 

que se reneja en la productividad-·· entre pequef'ioa prophts-
.. 

riir,u1.' ,eJ1.datar1-ooe 

Ahora bien, la Ley Federal de Re.forma Agraria que• 

entra en vi!or, nos eei'1ala con claridad, en su Libro Tercero, • 

todo lo concerniente a la ~rg1;1oizacicfn econcS'm1ea del ejido,. 

Se compone de ?cbo,~-eapftuloe, a aaber:-

l!:n el Capítulo I, .nos habla sobre el l"&!!imen de exillot.ao1ó'n 6o 

de loa bienes de ejidos y comunidades. 

En el Capítulo II, se refiere a la producción en ejidos y cow 

nidades. 

El Oap!tu10 III, aei'iala todo lo rel,_th.~ "1.~e~ldito para eJU.011. 

y comunidades. 

Cap!tulo IV, en cuanto al fondo comll'n de los n'1oleos de pobla; 
eic1n) • 

Lo relacionado al fondo nacional de fomento eJ1dal, se enouen 

tra plasmada en el Oap!tulo V. 
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Puntualiza todo lo que se relaciona con la comercialización y -

diatr1buoi~n de loe miemos, en su Oap!tulo VI. 

En cuanto al fomento de industrias rurales, lo establece en 61.· 

Oap!tulo VII. 

Las Gerent!as y preferencias pora los ejidos y comunidades, son 

tratadas en el Capítulo VIII. 

En esta forma, la Ley Federal de la Reforma Agraria, 

sintei..i:l.a 101:1 s1stema11 de organización ecóncm1coe y pol!t1cos ... 

de la propiedad y la aportao1&n que realizan para el progreei• 

vo desarrollo de aueetro pafs. 

• ' .i 



CAPITULO V. 

LAS PRINCIF ALES INSTITUCIONES Q !JE ~IE.1!EN INGERENCIA EN LOS 

NUEVOS CENTROS DE POBLACION FJIDAL. 

1. - Depto. de Asuntos Agrarios y Colonizacióri ante los cefL 
tros de Población. 

2.- La-Secretaría de Agricultura y Ganadería. 

3 •• La Secr-et~.ria de Recuí'sos' Hidráulicos. 

4.- Banco$ de Crédito Ejidal ~ Las lrtst1tUciones Crediticias 

5,. Confederación Nacional Campesina. 



~ 78 

DEPTO. DE ASUNTOS AGRARIOS Y COLOnIZAClON EN LOS C~NTROS, DE POBLA
CION, 

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 3o de la Ley Fed~ 

ral de Reforma Agraria, la dependencia encargada de aplicar leyes

agrarias, en cuanto ~stas no atribuyan en forma expresa competencia 

a otras autoridades, lo es el Departamento de Asuntos Agrarios y -

Colonización. 

El Presidente de la Hepública tiene amplias facultades para -

nombrar o remover libremente al Titular de esta dependencia del -

Ejecutivo Fe1eral. 

Lo dispuesto por este artícula, se encontraba esta.blecido en

los arts •. 'º y 60 del Código Agrario de 1942. 

En los artículos 30 y 1'o del Código Agrario de 1940, y en el 

~· Agrario de 1934·, se encuentran los antecedentes del precepto ~n 

cuestión. 

El art!cuJ.o 2o d6 ·1a Ley Federal de Reforma Agraria dispone -

que la~licación de la Ley Agraria está er.comendada: 

I.- El Presidente d~ la República, 

II. - Los Gobe.rnadores de los Estados y Territorios :Federales

Y el Jefe del Departamento del Distrito Federal, 

III.- EJ. Departamento de Asunt~s Agrarios y Colonización. 

IV.- La Secretaría de Agricultura y Ganadería, y 

V. - Las e.omisiones Agrarias Mixtas. 

Seftala, igualmente, que actuarán como auxiliares en los casos 
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que determine la ley, todas las autoridades administr·.i.tivas del -

país. 

Es de notarse, la distinción de carácter legal que hacía el -

Código de 1 )42, entre autoridades ;· Órganos agrarios y que queda 

suprimida en la actualidad por la Ley Federal de Reforma Agraria.

Se suprime también la alusión que anteriol"!lente se hacía del Depto 

de Asuntos Indígenas. 

Se agrega además la posibilidad de que actúen como auxili~res 

todas las autoridades administrativas. 

En el artículo 10 de la Ley Fed. de Reforma Agraria se en---

cuentran contenidas las facultades que tiene el Titulas del Depto. 

de Asuntos Agrarios y Colonización. 

Entre otras disposiciones referidas en dicho precepto, se en 

cuentran 'la de formular y hacer realizdad los planes de rehabili

tación· agraria; la de dictar las normas p3.ra organizar y promover 

la producción agrícola,- ganadera y forestal de los núcleos ejida9 

les, comunidades y colonias; fomentar el desarrollo de la indus-

tria rural: x-esolver lo relativo a la organización agraria ejidal, 

e'tc. 

Las renonsabilidades en que incurra o pueda incurrir el Jefe 

del Depto, de Asuntos Agrarios y Colonización, se encuentran con

tenidas en los arts. 460 y 461 de la Ley Federal de Reforma Agra-

ria. 

-=-~-; .= . .:_ _, 
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LA SECHETI:RIA DJ1 .P.GE:i.C'.'~ .. 'IUP.,;, Y GAf~,\DERIA. 

Esta Secretaría de Estado se encarea ·le determinar los medios 

técnicos que se adecuan para el fomento, la exp1otaciór: y el apro

vech1~J:1iento de los frutos y recursos ele los ejidos, co:nunid,1des, -

nuevos cer.tros de población y colonias, con miras al 111ejor1miento

econó:nico y social de la roblacióri campesina. 

~entro de los programas agrícolas, tanto nacionales como re-

gionales, así como las zonRs ejidales que deban dedicarse temporal 

o definitivamente a los cultivos, se encuentran incluídas las atr1 

bue iones de dicha Secretaría, en colaboración con el Depto. de --

Asuntos Agrarios y Colonización. 

Entre otras facultades se encuentran J.as de coordinar las ac

tividades de sus diversas dependencias en función de sus progra--

mas agi;!colas nacionales, a fin de mejorar la agricultura de los -
• 
ejidos, comunidades y nuevos centros de población y colonias; la -

de sostener una tdltica sobre conservación de suelos, bosques y --

aguas, coordinándose en estas actividades con el Depto. de Asuntos 

Agrarios y Colonización. 

Además establece el artículo II de la Ley Federal de Reforma

Agraria, que son atribuciones del Secretario de Agricultura y Gan.a 

de ría el de intervenir en las cor;troversias que se susciten en los 

ejidos y cornl).nidades; intervenir en la elección, reno:vación y sub.s, 

tituoión de autoridades ejidales comunales, en los tér~inos que la 

misma ley establece. 

Por otra parte, el artículo 7o preceptúa qué en cada entidad

federa ti va por lo menos habrá una Delegación dependiente del Depa,i: 

tamento de Asuntos Agrarios y Colonización. Los Delegados serán --
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nombrados y renovidos por el Jefe dél Depart'.3.mento de Asuntos t..gra, 

rios y Colonización y sei'íala que deberán s~r profesionistas titula, 

dos con ex¡;e1·iencia en materia graria. 

En cuanto a l::i.s rcs:.-on:;ahilidades e¡, que 9uedaincurrir el --

Srio. de Agricultura y Gan:i.iería, el artículo 462 :lel orjenamiento 

agrario vigente, señala: 

Incurre en res,.,onsabilidad por no emi t.ir su opinión en término 

oportuno y obrar con falsedad, causando con esto perjuicio a los -

ejidatarios y comuneros; por no consignar a los empleados o funci~ 

narios de su dependencia que violen lo dispuesto en la ley, provo

cando con sus actos perjuicio a los ejidatarios o a los comuneros

en particular, o a los ejidos o co'lluniclades. 

El mtecejente de este precepto se encuentra en el artículo 

346 del C.. Agrario de 1942. 

Los casos que cita el prece~to en vigor serán sancionados con 

prisión de seis meses a dos afias, según su gravedad. 

La Secirets.ría de Agricultura ejercerá sus funciones 11or con

ducto de la Direcci6n General de Organizadión Agraria y Ejidal. 
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SECRETARH DE RECUR~OS IIIDR4.ULIC03, 

Una de las :nisior.es fu1ida!:1entales que t:l.ene el Gobierno, es -

la de impulsar las actividades productivas en el país; acrecentar

el programa ::le construcción de carreteras y ca:ninos para la incor

poración de l:i.s zonas sustraídas al desarrollo nacional. Fomentar 

el aprovechamiento directo de los recursos na tura les de cada re--

gión, con el objeto de que sus habitan tes conozcan y disfruten de

sus propias riquezas y, como parte princ:ipal se requiere la intro

ducción de agua potable a las futuras poblaciones, 

Esa labor, entre lRS mÚltiples encomendadas, es conpetencia -

de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, 

Ahora bien: de acuerdo con lo que dispone la Ley Federal de -

Reforma Agraria, es la Secretaría de Recursos Hidráulicos la que -

se encarga de establecer a través de sus reglamentos, la conserva~ 
• 
ción y el abasteci:nj_ento de las obras hidráulicas, 

El artículo 236, del mismo ordenamiento, se~ala qu~ los gas

tos de distribución del agua sex·án costeados por los ej ida tarios

Y los propietarios, en proporci6n a los volúmenes que unos y otros 

utilicen. 

La Ley Federal de Reforma Agraria no alude en forma alguna -

al Secretario dl3 Recursos Hidráulicos, en relación a sus funcio-

nes y responsabilidades, noscitros somos del criterio de que deb~

considerársele como una autoridade en materia agraria, toda vez -

que la irrigación y su regulación jurídica es íntegración de la -

leg.islación agraria. Tierra y agua, constituyen dos elementos que 

necesariamente deben conjuntarse para la producción en el campo. 

La Secretaria de Recursos Hidráulicos 1-nterviene :l.irectamente 
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en la administración de muchos distritos de riego, en donde exis-

ten pequeñ.os propieb.rios y ejid':tarios, regu1 'Ínioles l.a dotación

·y e1 mantenimiento de arua pota1:·le, según lo establece la Leg-isla· 

.ción Aga en vigor. 

Así observaremos, como ejemrilo, que el artículo 232, de la Ley 

Federal de Refor'.'13. Agr3.ria, ?sh.b1ece: "Er. la construcción ::le las-

obras ~¡ue fuere necesario realizar para el parovechamiento de las

aguas dotadas, se observarán las siguientes reelas: 

I.- Si sólo amt'lritan mano de obra y utlización de recursos m.a. 

teriales que puedan obi,enerse gratuitamente, quedará en su totali

dad a cargo 4e los ejidatarios teneflciados; 

II.- Si es necesario hacer gastos, los ejidatarios beneficia

dos construirán con el 30% y ei trabajo personal, y la Secretaría- . . 
de Recursos Hidráulicos aportará el resto, previo estudio de la --

capacidad econ6mica de los benefici1dos y su cohsentiruiento. 

III.- Si el costo de las obras excede de la cap::J.cidad económi 

ca de los eji;iatarios benefi;iados para cubrir el 30;~ del mismo, -

quedarán a cargo exclusiva:nente de la Secretaría de Recursos Hidri 

ulicos. 
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BANCOD DE CnEDITO EJDAL. L,i3 nS'IU':ICIONES CREDITICIAS. 

El Banco de Crédito Ejidak es ur:a. institución descentralizada 

del ;.;:s t9.dO. 

En sus operaciones abarca a toda clase de ejidos ya constitu.! 

dos y no precisa~ente a los ~ue est~n nor crearse • 

.:.llora bien, debemos sei1alar lUe los nuevos centros de pobla-

ci6n agrícola, ganadera y forestal precisan de 1 as garantías y el

estímulo ~ara su exnlotación y progreso. Por lo tanto, es indis~en 

sable la planificación integral del ejido, organizándolo como üni

dad económica agrícola, gan~dera, forestal) industrial, mixta, o -

cualquiera otra, adoptándose las formas corvenientes de asociación 

y el sis tema de trabajo "onlectivo donde resulte técnicamente acon 

sejable para. el mejor aprovechamiento de sus recursos. 

El crédito es básico y esencial para el fortalecimiento de la 

Reforma Agraria y el desarrollo de la productividad 1.gr:l'.cola e in

dustrial del campo. 

La Ley Federal de Reforma Ag~aria, en su artículo 155, esta-

blece que el crédito para ejidos y comunidades debe ser proporcio

nado en forma preferente por los Bancos del sistem~ nacional de -

·~~'! 1.L~t, ofici::;,l y l'.S '1'.?::ds insL"Jcicnes si:!lib.res :¡ue se l1egaen 

a establecer, de acuerdo con sus respectivas leyes. Igualmente sefta 

la que e¡ crédito podrá ser otorgado por las financieras oficiales 

y el Fondo Nacional de Fomento Ejidal, en los casos que 11 respec

to se determinante, 

En el precepto citado, nos dice también que en los ejidos que 

no operen con las instituciones indicadas, co :'resnonde al Departa

mento de Asuntos Agr~rios y Colonizaci6n, intervenir y aprobar, en 
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su caso,las operaciones de crédito o rréstamo no institucional que: 

celebren, con el objeto de cvi tar tasas usuarias e con:iiciones pe.r 

judiciales para los ej ida tarios. 

En el artículo 1~6 de la L.F.R.A., se nos dice que el ejido -

tiene c.apaci tad jurídica para contra. tar pe.ra sí o en favor de sus

integrantes, a través del Co~is~ri~do Eji1al, los créjitos de re-

facción, avío o .inmobiliarios que requiera para la debidaexplota-

ción de sus recursos. 

De lo anterior se desprende, que todas las institucionss de -

crédito par-d ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios, debe

rán estar supervisadas por las autoridades agrarias y estarán lim1 

ta.das a J.as normas que al respecto se establecen. 

Por nuestra parte, creemos que es necesario .que se aumenten -

los recursos de los Bancos Oficiales, destinados a aproporcionar -

créditos a ejidatarios y aut6nticos pequeflos propietarios, Además, 

el crédito agrícola ejidal debe otorgarse econ oportunidad y hon~ \ 

déz. 



e o u e L u ¿ I o N E s. 

1.- No sólo el problema del campo es nri'.llordial t?n nuestro>. econo• 

oía, sino ante todo es una cuestión de elevaci6n de la digni

dad humana. 

2. - Es menes ter una política agr:.i.ria cor: mi rus a 1:3. creación de -

super estructuras sociales que tiendan al aumento de la capa

cidad adquisitiva del campesino, no liaitándose exclusivamen

te a la distribución de la tierra. 

3.- Iniciar una planeada política de respetoabsoluto.a los peque

ftospropietarios para que produzcan más y mejores subsistenci

as; así como organizen la distribución de sis productos.en el

mercado interior primeramente. 

4.- La concurrencia de esfuerzos y de recursos de los sectores p~ 

'blico y privado, con planeación regional primero, par,,, resol

ve1• el problema del campo racionalmente. 

5, - Una rígida política de fomento y desarrollo de los nuevos cen 

tros de población agrícola ;iara que, sin pretextos, aporten -

su producción real al acervo nacional. 

6.- En sus disposiciones administrativas la legislación en materia 

agraria, deberá ser concordada para evitar interferencias pe¡: 

judiciales. En esta revisión debe ocupar un luear·primordial

la especif1caci6n de una sana función de los comisariados eji 

dales, privándolos de sus facultades de tribunales de concili~ 

ción ;.iorr¡ue au:nente el caci1uis•no t=m E'll medio rural. 

7.- Tradiciomlmente, los hombres del campo viven en desventaja -

er relación con los habitan tes de la ciudad. En los países su.Q 
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des::i.rrol.1ados co~TJo el nuestro, 19.s desventaj:.=ts so:: mís sensi

bles: 3.islamlento, desocur.":ción, :~.ano de obra barata, insalu

~ridad y ~edios 1e comunic1ción 1ifíciles. La necesidad, en-

tre ellos, no es r.ecesidad que :'lueda resolverse a largo rlazo, 

Sólo ".ledi'3.nte la soJ.i.fari ~ad y con base económica ser sata y -

funcional, pojrán 1.os hombres del ca!llpo asr·irar a una vida -

mejor y, en esta for11a, con mayor esfuerzo :-J.esarrollar-án las

la bores que son indispensables para 1a evolución económica, -

social y política de nuestro país. 

. 8. - Los derechos señalados por los artículos 27 y 123 ccns tl tucig_ 

na.les s s~n sociahs porque amparan a las clases campesinas y -

obre'ª' para logar su conviniencia con las otras clases socia 

les econÓ!llicamente fuertes • 

.. 
9.- El crédito rapido y sin 1or!lla es necesario para el fortaleci-

miento de la Refor:ua Agrarja y para el aumento de la produc-

ción agrícola y quizá industrial. Debe beneficiar al mayor nJi 

'l!ero posible de ejidatarios, comuneros y ¡:iequef\os prop~etarios. 

1.0.- Con las medidas anteriores cree:nos que la inversión pública, 

que para ello se requiere, sería recuperada con creces, toda 

vez iue son c:ninos in.:iis~ez:sa'cles r:1r::. )"lro'.!lover un::i. eleva--

ción de niveles de vida del campesino y un mayor poder adqu1 

sitivo de éste, que redundaría en un incremento econó::iico, -

es decir, er, un sano desarrollo integral de nuestra economía 

regional y nacional. 
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