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PROLOGO 

El presente trabajo. no es sino un modesto análisls de los pro· 
blemas que entraf\a un lama que ha sido objeto de disclclones durante 
muchos ~ños, corno lo es el de la Reforma Agraria. 

t«lsotros hemos querido hacer un anaHsls de algunos de los ª! 
pecios que la caracterizan. Sabemos que el tema es en si mismo compl!_ 
jo, pues su concepto cambia de acuerdo con los intereses de quienes lo 
tratan. Así tenemos que unas veces se le ve como el medio de subsanar 
¡¡is .necesidades sociales de los grupos que carecen de tierras "}otras V! , 
ce~ se le ve como signo de retroceso por aquellos que piensan qúe el • 
c•mpesino no tiene capacidad, ni responsabilidad para ser dueoó de I~ '· 
tfer~a. Nosotros pensamos,lnspirados en la doctrina ·y la prácttel, que 
la reforma es sfmbolo de progreso. 

~e la co,ncepcl6n anterior partimos para esbózar las 'dt!as qt1e·,, 
'r: ·', .-

mJteriallzamos en este trabajo, el cu6t hicimos con las dttflclenclas pro . · 
, . ; ' . ' '- '~ , ,_ -

pt,s de nuestras muy limitadas capacidades, aCm a sabiendas dequé,,,n<» ,_ 1 

f"r_--• -, . . ~·- -~ ,· ', -< ·"~ .. : 

es posible agotar todo el tema: pero creemos firmemente que_erfe~a -
. . . ' ~ . -

materia falta todavra mucho que decirse y este trabajo no es mas qu,, · 
UJl modesto atan de estudiar bajo nuestros muy párttculares punt~ f!!. -"""--· ···--- -
vista, et problema de la Reforma Agraria. · · 
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ANTECEDENTES H 1STOR1 COS 

Desde el tiempo de imperio Azteca, exlst(a una organlzacl6n S!! 
cial y Jur(dlca bastante avanzada, esto se deduce de las aportaciones hl! 
tóricas existentes a la llegada de los conquistadores espanores a suelo -
americano, situación que viene al caso nombrar es la distribución de -
tierras en fOrma comunal y otras veces a t~ulo de propiedad. 

Ante todo debemos tomar en conslderacl6n que el Rey era el due 
' ' -

flo absoluto de las tierras; vidas y haciendas. Esto m6tivÓ que surgiera -
una dMsf6n de clases sociales entre los habitantes de AnAhuac, sítua
ci6n que 'lllno a recrudecerse cuando empez6 la distribución de tierras. 

Adelhá~considerancb que el Rey era el dueno absoluto de las ti! · 

rras sujetas a sus armas y la conquista que era el fundamento de ~u prº
piedad dimanaba de él. 

Desde épocas anteriores. a la fundacl6n de los reinos.los habltantés 
de los pueblos estaban en posesl6n y disfrutaban de algunas ¡Íeque~as · !" 
propl~. esa pr.,Piedad pertenecía indudablemente a las clases s~la•· · 
les en que estaba dividido el Reino y que era en dos for,mas: Ndi1~s y GU! 

' ' 

rr.e~os. 
\\ 
'·' 

· ·Estas condiciones de donatarios dieron cpmo resultado diferentes 
clases de propiedad de la tierra y que fue clasificada en la forma. slguien:.. · 
te: '• 

Primero: La propiedad del Rey 

Segunda: ta propiedad de los nobles· 

, ;~· . ' 
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Tercera: 
Cuarta: 

Quinta: 
Sexta: 

La propiedad de los guerreros 

Propiedad del pueblo 

Propiedad del ej,rcito 
Propiedad de los dioses 

La propiedad del Rey se le denominaba Tlatecalll y la de los gue

rreros Pillalli, a la propiedad del pueblo se le denominaba Calpullalll, a 
la propiedad del ejército se le denominaba Mllchlmalli y la de los dioses -
Teotlalpan. 

1.o~ antiguos Aztecas no tenrán un concepto de la propiedad como 
los antiguos Romanos, es decir, la facultad de Usar, Gozar, y Disponer -
de una cosa; y tenemos como ejemplo cuanoo fos Reyes concedían tierrn· . 
l'SUS famlliares;pero bajo la condición de transmitir la pose~i6n a SUS hl · 
jos, lo que daba motivo a fotma.r los mayorazgos, perpetuanoo la posest61f 

de los bienes a favor de la familia. 

1.os nobles y los guerros recibían propiedades 'Como recompensa 
por sus s~rviclos prestados, algunas veces sin condlcl6n y otras con la .. .· · 
de transmitirla a sus descendientes. 

la propiedad de los PuebliiS (CALPULLALLI ) denominados asf por· 
\ . . 

pertenecerles a los lnt9!1rantes de un CALPULLI QU't quiere decir Barrio 
· y en el cual vivtán pequenas familias unidas por un parentesco ·cómCm y 

sUjetas a la Autoridad del más anciano del CALPULLI, Estas se establecie-' · 
ron sable J*)uenos lugares o secciones donde edificaron sus hoiJar_es apro 

. -
pi'ándose de las tierras para obtener su sustento, a lstas ~uei'las secciº-
nes se les dio el nombre de CHINANCALLI que significa linaje antiguo. 

3) 



La propiedad de tas tierra correspondía al Tlacatecutll , monarca ; 
en realidad las tierras pertenencran al Rey y no a los que la trabajaban. 
Solamente el usufructo de tas tierras pertenencra a las famllias y a las 
que les había concedido el derecho de explotarlas, siempre y cuando curn_ 
plieran con los requisitos de no abandonarlas, es os podían transmitir -
la posesl6n y sus derechos a los hijos de los beneficiarios siempre y cual! 
do cumplieran con dos condiciones: El trabajo de la tierra y el Arraigo -
al lugar. 

El CALPUUI estaba fraccionado en parcelas deslindadas a trav6s 
de cercas de tierra o de magueyes, Para el reparto de estas se usii>a el -
sorteo entre los miembros del CALPULLI y variando la extensión de la • 
parcela de acuerdo a las necesidades del solicitante. 

a usufructo de la Uerra era transmisible de padres a hijos con 
la condicl6n de cultivar las tierras sin interrupct6n, pues si dejaba d8 -
coltivar1as durante dos anos consecutivos se les reconvenía. es ~ir .. 
se les hacfa un llamado de atencl6n a trn de que cultivaran las tlerr~s • .. 

que tenfan en ¡»sesl6n; en caso de negarse perdfán el usufruéto en forma· · 
Irrevocable. En ~uanto a la serJunda co~Jcl6~1a que se hacía consistir - · 

en permanecer dentro del barrio o Calpufll en donde se encontraba la pl_t .. 
cela usufructuada, perciran los derechos sobre ésta si. se c~mblaban del 

barrio y con mayor raz6n si lo hacían a otro pueblo ya que esto le prwo~ ···· 
caba Ja pérdida del usufrudo de la parcela. 

, J. 

Ademas de las tierras que he mencionado exlstfan Otras que eran .. · 
de uso comOn y general: as como las aguas, bosques o pástos, estas se -

trabajaban colectlvarmnte ¡»r turno obligatorio ~Jos sei'\alados en las se-· 
. . . . . " . ;4) " ' 



siones llevadas a cabo entre los representantes de cada Calpulli. 

El destino que se daba a estas tierras en cuanto a su producto 
lo destinaban a los gastos pOblicos de la cJudadanra, a pacJar los tribu· 
tos y las partes sobrantes se destinaban para los enfermos y ancianos. 

La propiedad que correspondía al Ejército y a los Dioses ( Michl 
malli y Teotatpan }, eran enormes extens Iones de tierras destinando su 
producto a pagar o sufragar los gastos del eJ6rctto en campana y al marr 
tenlrniento del culto. 

La tierra del palacio o Teopantlalll se le entregaba a tos traba]! 
dores de éste, pero estas segufan pertenttlendo al senor. Estas eran da 
das en calidad de arrendamiento a los que las sbllcitaban, o bien eran .. 
cultivadas colectiva ne nte por los habitantes del pueblo correspondiente, 
podemqs decir que eran propiedad de dos Instituciones: del ejército.y de 

11 clase sacerdotal. 

Otra clase de tierras cubrían con su producto los gastos di man 
'' " -

te nimiehto del Paf acto. 

A los Jueces o magistrados se les entregaban al recibir su nom:. 
bramiento ciertas tierras que tenlán por objeto mantener con dignidad 
ia admfnistracf6n de la justicia; esta posesi6n duraba mientras co'nset"Y!'' 
ban et cargo, al ser removidos entrec.Jaban 6sta con las tierras que les h! 
brán sido dadas para usufructuarlas. 

Como escritura les servían los mapas, seftalando la propiedad a 
través de cof ores: como ejemplo tenemos que el color p(Jrpura ·era 'desti· 

nado a las tierras de la Corona; el color grana a las-destinadas a los-no· 
bles y el amarillo claro a los plebeyos; en cuanto a los 1 frnltes los lndica-

5) 
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ban por medio de jeroglíficos. 

La superficie la determinaban por medio de una unidad longlty_ 
dlnal que se denominaba "OCTATATL" y que tenía una equivalencia a ~ 
dos metros quinientos catorce milímetros; < Oct6tatl ) que significa Va
ra de medir. 

Cuando los Aztecas fundaron la Gran Tenochtitlán, disponían -
do poca tierra para el cultivo, pero a travfis de sus guerras de Conquista 
desarrolladas por el Imperio Azteca se posesionaron de extensiones.te
rritoriales y para poderlas controlar tuvieron que organizar la posesión 
y la prop!edad de 6stas. 

Algunas de estas tierras se les concedían a los Miiitares que• 
se ~lstinguferan en la Guerra, con la condlci6n de que estas no eran · - . 
enajenables nl hereditarias por lo que,,a la muerte de lós poseeck>res vol 

. .-.· 
vran al poder de la corona. 

otras tierras las tenían en posesión las familias que tlabltlban 
el Calpulli, las cultivaban en forma com6n los habitantes del barrio. a 
antiguo México, tenra aproximadamente unos veinte CalpuHis distribu[ 
dos en cuatro grandes territorios o distritos que posteriormente a la .. : 
conquista recibieron los nombres de:San Juan, San Pablo, San S~! 
tlan y Santa Marra la Redonda. las tierras de los calpullls eran inallena · .. 
bles y de estas se.distribuía a los jefes de familia la necesaria ·pará satlt- . • · 
facer sus. necesidades; posesi6n que les era respetada en tanto y ·cuan· 
to las cultivaban y permanecían viviendo dentro del barrio. 

Ademls de estos cultivadores de ta tierra, existía ótra cl~se de .. 

hombres que se denominaban libres y que poseían grandes sµperflcies ... 
6) 



de tierras como arrendatarios de los Señores. Estas tierras también po· 

dían ser arrendadas a vecinos de otro CalpulHt previos acuerdos a que 
llegaban en el consejo de ancianos con los jefes de los Calpullls participa!.'! 
tes. 

Las tierras que poseyera cada 1 lnaje;seftalado para sus deseen. 
dienle5>no era en particular de cada uno del barrl~ya que el que las po

seía no las podía enajenar: en algunos casos la usufructuaba mientras 
vivfa y en otros las podía dejar a sus hijos y here&:ros. 

los nobles formaban una especie de aristocracia terrttorfal que 
no Pl:Jaba contribuciones ni tributos al Rey;en cambloprestaban servicios 
militares. Había varias clases de señores Supremos, quienes tenían el 
muncb y gobierno de los lugares de que eran dueftos. 

otro~denominados Teules eran una especie de. comen.daOOres. 
Habra tambi6n un grupo denominado Calpulce,es decir¡ cabezas o· parientes . 
ma)'Ores,,que vienen de muy antiguo y que eran los Jefes de l~s Cilpull is . 

' ' 

o barrios, los Plpltiln o principales que erari los hijos de los. seftores. · . · 
' 

Los aztecas tuvieron la necesidad. por su territorio tan .extenso 
a través de sus conquistas, de reconocer la propiedad en forma lndlvlduar ··· 
dentro de la nobleza. A la comunldad,o sea a los integrantes de un· Barr.lo' 
les entregaban las necesarias para el mantenimiento de cien fámlllas,las: 
que eran gobernadas por un Jefe . ,el que prohlbfa la entrada a ex,tra· . 
nos al Calpulli. Existía dentro de esta comunidad una subdlvlsl6n ta· ~ , · · 
que esta>a formada por veinte familias, teniendo' un jef~_ que los v~U~a., 
ya que el detecho de posesión de las tierras estaba fundaOO precisamen-

7) 
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te en el hecho de estarlas cultivando. por ro que tOdo aquel que se ne
gaba a hacerlo por dos años consecutivos recibía un aviso y si al tercer 
aviso no procedTa a cultivar su 11rcela, quedaba vacante Asta y se proc! 
día a sortearla a con los integrantes del Calpulli. 

Al llegar a la Nueva Espafta los Conquistadores, la organlzacl6n 
Polftica y Social existente dentro del Imperio Azteca sufrr/grandes alt! 
raciones ya que aquellos quisieron darle a Ja conquista una apariencia 
de 1 egalf dad. 

La justificación legal de la propiedad de las tierras fue materia 
de preocupacl6n para los conquistadores los que siempre quisieron apare11 
tar una falsa legalidad sobre la posesi6n de estas. De acuerdo con los <f! ~ 
tos históricos Hernan Cortés reclbf6 a perpetuidad para goce; disfrute de -
fil y de sus descendientes, en proiliedacl_ 22 villas y 23 mil Indígenas. 

las tlerras correspondientes a estas villas forman los territo
rios de Tlaxpana, parte de las tierras del Valle de M6xlm, de Toluca, Cuer. 
navaca,Cuauhtla, tlaxaca: y otras sHuadas .en el Golfo de Mtiico y to~ · 
davía se tes agreg6 los penones de XI co y TEPEPLILCO,en donde abundaba . 
fa cacerTa; tOdo ello le fue concedldO como retribuci6n a su servfc'~ pre! 
lado a la corona. Muchos autores manifiestan que esto fue concedioo co- · 
mo simple oonacl6n, pero mas que todo se puede afirmar que fue en pago~ .. 

~ . . ' 

a los servicios pr8$tados a la Casa Real E.spai\ola. 
la dlsposicl6n mis antigua existente sobre este particular es la 

ley para la dlstribucl6n de la propiedad dada el dra diez y ~ho de junio.de 
,' . ·' 

1513 y m1taifiesta en lo siguiente: 



" Para que nuestros vasallos se alienten al descubrimiento y po
blación de 1 as 1 ndias y puedan vivir con la comodidad, conveniencia que 
deseamos; es nuestra voluntad que se puedan repartir y repartan casas, 
Solares, tierras, caballerías y 11Peonfas11 a todos los que fueran a poblar 
las tierras descubiertas. en los pueblos y lugares, que por el goberna
dor de la nueva poblaci6n les fu eran señaladas. haciendo distlncl6n, e11 
tre escuderos, peones y los que queden de menos grado y merecimiento 
les aumenten y mejoren, simpre sirviendo como base la calidad de sus -
servicios, para que culden de la crianza y labranzá~ 

Al cumpllmlento de esa Ley se le dio el nombre de"Mercedes~ -
ya que para hacer VAiidos deber fa tener un visto bueno deconfirmacl6n, 
dlspostcl6n real que se denomlnéi>a Merced. 

Los altos (ndices de concentracl6n de la propiedad rural han -
existido, desde 6pocas remotas y todo como consecuencia de la conquista 
y dominio de los espaf\oles sobre la poblact6n lndf.Jena. 

El~us occupatlo"fue labase para realizar el acaparamiento de N • 

la tierra mexicana a travts del tiempo que dur6 la dom1nacl6n espaftola . 
en suelo mexicano. trayendo comoconsecuencla la transformacl6n radj 
cal de la dlstribuci6n de la tierra. 

,, 
Los primeros despojos en el terrHorio Anlhuac fueron prOY,OCa". 

dos por los mismos lndfgenas. al engrandecer el Imperio Anihuac y Pe>! ,· . 
teriormente fueron tos conquistadores al establecerse dentro de los pueblos 
indígenas; por esto se tonsldera que la dlstribuci6n en el sistema ~te.nen 
cia de 1ás tierras entre los puéblos primitivos motivó los primeros lndl".' . 

. . 
'· 
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ces de concentracl6n; también ecaston6 que desapareciera el Sistema .. 
primitivo denominado Calpulli • Este desorden llegó a tal extremo,que fue 
necesaria la tntervencl6n de la Corona espanota para legalizar el reparto 
de Uerras,denomtnándose más tarde las Mercedes Reales, forma jurfcnca 
para confirmar la distribucl6n. 

Posteriormente dio motivo el cumplimiento de la'encomlenda"o 
sea ta entrega de las tierras con los Indígenas al Senor Espanol. Esta se 
suJetcf a dos formas que fueron las siguientes: 

La prlmera:la entrega de los Indios por el tiempo que el Rey EsP! 
ftol dispusiera con el pretexto de ensenarles nuevas costumbres y evanw 
geUzartos. 

Segunda:el Cdlro de tributos a los Indios encomendados que ha• 
eran dizque a los benem6ritos de las 1 ndlas. 

la dlsposlci6n legal de las Mercedes Reales í.tnlcamente sfrvl6 .. 
para legalizar el despojo de 1a5 tierras que llevaban a Clbo los conqutsta· . 

"• 

ckwes espaf\oles, ademls de 'as tierras de la c0munldad se repartieron -
las encomendadas,. comprendiendo a los mismos lndlijenas con el pr~ 

to de instruírlos en el· arte religioso; pero mis que tom era con los fines 
·~ 

de aprovechar su fuerza de traba1"pues fueron los que siempre cultlVa~ · 
ron las tierras que de acuerdo a las Mercedes Reales les concedl;on . a 
tos conqulstmes. 

La Encomienda. - Algunos autores la definen como un derecho -
concedido por Merced Real a los benem6ritos de las Indias para percibir 
y cobrar para sflo$ tributos de lqs Indios qu& les eran encomen~ · .. 

10} 



por su vida con cargo de cuidarlos en ro esplrltual y en lo temporal. Este 
modo de explotaci6n fue establecido por Hernfin Cort6s, sltuacl6n que -

mas tarde trat6 de nullficar el Emperador Carlos Quinto expidiendo la • 

Real C6dula de veinte de junio de 1522 y que precisamente consistía en -

dar la libertad a los Indios prohibiendo el repartimiento de ellos; 6rden -
a la que jamas se le dio cumplimlento;en gran parte se debió a los inter! 
ses creados. 

Los esfuerzos realizados por la Corona para evitar el acaparamien 
to de las tierras resultaron nulos, en virtud de q~e lste se hac(a en be~ 
neflcio de los colonos, Sjrlcultores, misioneros y todo aquel espanol que 
venia a radicar a M6xico1 trayendo esto como consecuencia la pobreza en
tre 11 poblaci6n tnd,ena. 

Esto mottv6 que se gest.ara el movimiento de 1 ndependencla,, . lu
cha que se desarrolld' en tiempos de la Colonia y en el que fundamentah 
mente participaron los pequenos propietarios contra los grandes terrate· 
nlentes que a través de mModoS no recomendables lograr6n acaparár ex7· 
tensiones inmensas, tanto que se pu~. asegurar que lo5 gra.ndes llllfUQ. 
dios existentes en México, fueron creados en tiempos'de la c2tonia. 

En el movimiento de 1 ndependencla fue Morelos el que palp6 mis 

de cerea tas infamias de que fueron d>)eto los lndÍlt.,nas mexicanos • Todo 
est6 lo plasmo' en un documen~el cual seftalaba las medidas potftlcas ~ 
q~e debtán tomar los Jefes del e)6rcito americano para l<X,Jrar su _fin por 
medios llanos y seguros, evitando la efusl6n de sangre de una y otra 
parte. Este doeumento inftu~ para que M>relos al redactar la Constitu· 
cl6n propusiéra que se dictaran leyes que moderaran la npulencl• y la 

11) 



indigencia; manifiesto que fue publicado con fecha oos de noviembre oo 
1813 y firmado por el generalísimo en Ttacosaotltlan. 

Este manifles1o está nutriOO de ideas radicales que puede.) apa .. 

recer como peligrosas y demoledoras, y que fueron publicados con el • 

nombre de: 

uproyecto para confiscacl6n de Intereses de europeos y ameri
canos adictos al gobierno Espat\ol". 

En su prl mer punto estmlece que et paso a S8Jtir para taoo .. 
aiuel militar liberal que conquiste alguna población en primer lugar -

procederl a confiscar los bienes rarees y dinero, reparttlndolo en par
tes Iguales, una al pueblo y la otra para los fondos militares: pues to- · 
dos aquellos adictos al partido de la tlranfa, ricos, nobles, empleados 
de primer 6rden, criollos y gachupines deberin ser consideres como 
trailb'es a la Nación. 

En su punto S'-lmo es cl>ndemanlflesta sus Ideas a&JrarJas y es ·· 
redactado en la forma siguiente; 

"Deben también lnutlllzarse las haciendas grandes. cuyos te:
tren05, laborables pasen de oos ferjuas; porque et beneficio positivo de la .. 
agricultura consiste en que muchos se dediquen con separacl6n a bene 
flcfar un corto terreno que puedan asistir con su trabajo e lndustrl• y· 
no en que un solo particular tenga mucha extensión de tiérras lnfructl 
feras, esclavb:ando millares de gentes, para que las cultiven por' fa fuer. 
iá a base de enganos o esclavitud cuando puedan hacerlo como propleta .. 
rlos de un terreno limltacb, con libertad. beneficio suyo y pCJblÍCO~ 

12) 



A tra11és de un estudio a conciencia de este documQnto se con· 
cluye que Morelos se diif cuenta de que M6xlco necesitaba para resolver 
sus problema!\Juna verdadera inversi6n en la categoría de los valores • 
sociales. 

La mayor desgracia para el movimiento revolucionarlo fué la .. 

pérdida de N'orelos; pues de haber consumaoo éste la 1 ndependencia, .. 
con su ideología aljrarla hubleraresuolto muchos de los problemas que 
un siglo después otro movimiento rf!\loluclonarlo trat6 de resolver-· . 

; ya que se luchaba por la creaci6n del patrimonio familiar, por tra· 
bajar las tierras ociosas, nultficar el sis~ema de peonaje y el mayor 
Importancia que era el de limitar la extensión de terreno que podfa po· 
SCNH' cada ciudadano. 



.~.a.r.!.t .. 4..b.P .. J. 
SITUACION ANTERIOR A 1910 ... 

Produccl6n, comercio y transporte. -A pesar de tom,la sltua
ci6n econSmtca de México a fines del siglo y principios del presente P!.. 
recfa consistente y dispuesta a entrar por una etapa de desarrollo se· 
me]ante al de las naciones avanzadas. 

Aspectos en que se not6 el pr~res0: 

Produccl6n de oro y plata 

.Co~rclo exterior 
1 ndustrla y· transporte 
Nlvelacl6n de presupuestos federales . 
Cradito lograi> en. el exterior que permitió la re~nu- . . · . 

¡ ' • . " , 

d.cl6n de pr~amos a la nm:l6n. 
· .. Estrúdura Agrarl~ .. 

te.Obstante el progreso de la Nacl6n eri esos ttemp05, . . 
no se dl6 el, Piso deétslvO al deslrroOo queempeZ.. . 

porqúe haltfa muchas estructuras Inapropiadas· ~ra dicho deserre>llo. · 
· · · · :Principales fallas, .. ·· · · . · · 

u .concentración de la propledííÍ territorial. ~ · ·.. · ·· · · 
·. 

2) OesJnterfs por el desarrollo el! la f'dr~~ltu-
ra y por la 1ntroduccl6n de medios ·moc1ernos . 
y mis eficientes cultivoS.-

' ' 

3) ta vutnerabilldad de la a,gr~ul~urJ):PfofJqt; . 
. ' "~ - .· 

' 14[.·. ,•' 

';: 



cl6n nacional, como consecuencia de loan .. 
terror. 

4) Penuria del pe6n económl~social y cultu
ralmente. 

PropOi'ciifn: · · 

11 Capltalfstas ••••••• WI de la tierra 

" Clase media ....... 2' de la tierra 
961 Clase bala •••••••• .11 de la tierra 

Esta concentración de la tierra, era tan exagerada en 
manos de unos cuantos ricos, que una comparacl6n hace ver que 8 In· 
dividuos poseíin en propiedad privada lo~? corresponde en ~eosf6n.;. :· 
a la Gran Bratana. ( 1 ) · · 

En to.hulla: . · 
. LoS JlrdlM$ · 

·sin atas 
santa Margarita 

En Chlhuahu~ 

Sin •• s.fu,a 
l.agunltl "del Dosal 

La· Santfslma 
BachJmba·· 

. En Mlchoacan: 

san antonlo d8 las . 

e,mu1ett1•· ·· 
. . ·. . ·.•Ir . 

. 158, l2'J her:tif'• . 
11, 81$ heCIJ?• 
50,CDlh~~. 

. . . . . . . . .. .......... '. ..... " ,,j, lf: 

· . · ·· · Huerta5 · · 58, 481 hectárQis 
tU José C05sio. ºDé eonio y por quienes se ha monopol.· · lzáOO la · · ·'· ·~··· · 15· ···~ ·· 

tierra en M6xlco11
• • · • · • ' 



En Sonora: 
Coc6spera 

En 1ámaullpas: 
Sacramento 

En z.acatecas: 
Mal paso 
San Jos6 del Maguey 

En Mfxlco: 
La Gavia 

51, 528 hectáreas 

41, ftl5 hectáreas · 

63, 186 hectlreas 
69, 086 hectáreas 

132, 720 hectfreas · 

En 1910 habra cerca de t\ 431 haciendas ( de mis de z (QJ hec- · 

Ureas cada una >y cerca de 48, 613 ranchos e de menos de 2. cm hec .. 

tareas Cadl uno t de tal manera que en lS entidades f aderattvas Jas· su. 
perficles de los' ranchos y haciendas alcannba. la sumá de 16. 609, 714 · 

' ' ¡ ,• • ' ' e 

hecttreas. trabajadas por 410, _,agricultores, 31123, 79.i peones a 
cargo de ea hacendlCkts. (2) 

Corno Uustrael6n recordemos que entre Saltillo y San ~uts, POtQ;;;. 

sf habfa s61o tres haciendas ; que eri Chihuahua la familia Tinajas. te-- . 
' ' ' '' 

nra un territorio igual al de Puerto Rico; que el Estado ~ t&>retos per
tenecia a s61o 32 famlllas1 que el FerrocarrH central pasaba par 150 Ki· 

< < 

lometros de propiedad de tos Escanoon. 

2J Desinterés por el desarrolo de la fJ.)rlcuttura y.po.r I~ lntro.;.~ · 
dÚccl6n de medios modernos y más efléaces de cultivo. 

· l.Os grandes terratenientes mostraban desinter6s por efd8sa~A 

rrono de la ajrlcultura y los métodos pr~resJvos de cultivo; ies lmp0k i .. 
··16) 

· (2) Id. idem. 



taba mis llevar una vida ctfmoda, rutinaria que la prosperidad de la Na
cl6n. Tenían mucha Uerra y las mis de las veces s61o cultivaban la dé· 
cima parte de ella. 

3) Vulnerabilidad de la agricultura nacional. 
A consecuencia de lo anterior la Nacl6n tuvo que resentir los ... 

efectos de una agricultura desorganizada y asr, en los anos de 1903 .. l«JM 

y 1911-1912. no habiendo podioo satisfacer las necesidades nacionales, -
import6 malz por 11 mlllones de pesos y ~ros granos por 94 millones de -

pesos. 

4) Penuria del peón econ6mica, social y cultural: 

Salarlos: El pe6n ganaba de 18 a 25 centavos en tierras frfas y 

30.centavos en tierras calientes. El salarlo era demasiado poco, Jo que -
les hacía llevar una vida econ6m1ca paupfrrlma. 

En general el estam en que vivfan los obreros y cam.,esino5~8i'a · 
el siguiente: (3) 

••• las deudas eran hereditarias • 
..... Los obreros no IX)dían hacer. renal~ et -dinero, pq~ · . : .. 

hera tas llamada$ tiendas de raya en las.hacle~-· ' 
. donde debfan lstos compr~r Jo que~les erá neeesa-- . 

. rlo. 
.... Los utensilios eran rudlmentarios~ 1- • . 

.. -Trabajo ex~ivo: se trabajaba ~ sol a sól. .· 

· -·su habltacl6n era prlmft~a, l~moda. rectúc_fda. 
..... Situación social: como mexicanos de SflfJUrtda_cl_ase.' . . 

¡ - ,~ • ' ', ._, - :, • ' 

--- Edocacl6n: Muchas veces no se acilufda ·nt la ele-·) 
' ·. ',•, . ,' 

. '_ (3) fern.ari.do Gonzalez R. •tos problemas fun~ameQt!l~s._de Mbl~' .in .. ·_ · 
' ~ ' : 



mental,pues los niftos eran forzados a trabajar des~ 
de muy pequenos. Don Porfir1o dio el decreto prohL 
hiendo que los menores de 8 anos fueran introduci
dos al trabajo. En 1910 el 78. 4r. de la poblacl6n era 
analfabeta. 

··-Métodos de Salubridad deficientes~ La tasa de la mor 
---talidad era de 33.3'. La tasa de mortalidad infantn ·

era de 323 por cada mil. 

CAUSAS QUE OCASIONARON LA FORPMCION DE TO

DA ESTA ESTRUCTURA AGRARIA DEFECTUOSA: 

·· ias.Hacle~s: 

U FavorHlsmo a íos ricos y extranjéros.· . · 
2) Llber~lt~mo •••~ · 
3) lnversl,ones de gránd.s·.cap1tales a.snertclnos. :: .· 

en Ja Nlci6n, lo cual otasÍoni qüe •r•n~ e'' ' 

' r0s poSeyeran en n~tstr• Naél6n: mas pr-o:;.. : 
pJedidquetoM·los mexlca~Jurw;. , 

·· Organización: 
·· ·· . 1. -E1 casco, en el centro, á ína~era de ~rtaléza···· 

feudal, rodeado de altas m~rauas: De~tro'del'l' ., ... 
~ . ' { . . ;' - ' 

casco se encontraba la na nsl6n del haceni
do. la casa del admlnfstracb-, ~rclriá~ ti$;;. 

' ''o 

da de raya, Iglesia .Y prisi6.n. 
2."' Peones:· dos clases:.-
. a) AcasJllado5: vivf~n dentró dela hacien~· · · 

·.:t~r 



tenían trabajo permanente y una serie de 
privilegios: habttact6n gratuita, precios • 
mis bajos, crédito en tiendas de raya, ra
cl6n de pulque, pequei'ios pedazos de tierra 
y derecho de mandar a sus hijos a la escu! 
la de la hacienda. 

( Dados tales privilegios se les exigía cierto trab! 
bajo y servicio especial ). 

b) De tareas: eran contratados ocaslonalnn· 
te para trabajo estaciona!. 

3. - Origen de esta situacl6n: 
. Desde Ja conquista se ctaM en premio a los con· 
qulstadores grandes porciones de terreno,. enc:o- .· · · .. 

' . ·- ., :' •' 

mlendas •••• etc. . Alg6n tJempo desputs, dicen -' 
que el clero era el terrateniente. mas pÓder~ ~ . : > • .: ' 

· llamandose a su propledld "de manos muertls11
• 

Al. final del siglo XVI 11 llegf a Sel'. et prestamista·· .• 
mas poderoso de la Nacl6n por lá grande acumu· 
lacl6n de sus riquezas. A pt~~lplos dltJ sigÍ~xix:· 
setJCJn Lucas Alamar\ la mbdde r~ propt~ · y 
capital de la Naci6n estaba e~ ~ de la lgl~l.a. 
(4) . . , 

La Independencia de la nueva Espana no cambf6esG!ncia{ ·. 
mente la estructura agraria del Paf s •. C~omo carga hereda$·~ la'ecj1oh1.; .· . ' ' - ;. '., ', "· ' 

· la tierra contlnu6 en pal er de cuatro grupos: clero, grandes terratenien-, 
• ' ' ' ' < , ·- _- •• "-·-·- ··' 

~9) 

(4) Lucio Mendleta y Nuftez ''El proolema Agrario de M6xlci>11
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tes, pequenos propietarios y pueblos. S61o después de la Reforma se -
ellmln6 al clero entre los grandes propietarios y poco después, a partir 
de la Revolucl6n Iniciada por Madero y llevada a feliz t6rmlno por pro
minetes mexicanos, se ha tomado ta terea de dividir el Suelo Patrio en 
pequeftas porciones, despojando por tanto, a los grandes terratenlen" 

1 

tes de sus Inmensas posesiones. (5) 

El problema t!lrario, frente a la nacl6n reclen nac1-
da presenta tas siguientes caracterfstfcas: 

a) Dfstrlbuci6n f nadecuada de las tierras 
b) Dlstrlbucf6n Inadecuada de fa poblacl6n. 

4. - tntentos del Gobierno. para corregir la sltuacl6n: 
Los Intentos del goolerno .para corr(llJlr la sltu~l6n relna~e ':' 

fueron dirigidos a estOs tres puntos prtnclpales; 
a) Desamortlzacl6n y naclonallzacl6n .de 1o5 bienes .... 

del clero. 
b) Colontzacl6n 
e) Deslinde de tierras baldías 

. En )821 se dio una ordenanza de colonlzaél6n. 

En l824 ~e dio otra ley de colonlzac16n completanck> la primera./ 
Puntos basicos: 

(5) id. ldem. 

~. • Concesiones a colonos extran)eros. 
2. .. Donacl6n de terrenos baldíos ' 
3 ... Preferencia de ck>nacl6n de t~rrenos baldfOS a ~al!'-: : . . . 

pesinos de la reglón. 
Ninguna de estas medidas resulto efectiva.· 



G6mez Farlas orden6, a mediados del siglo XIX, que 
se confiscaran tierras a la Iglesia, con aprobacl6n de la ctmara, hasta 
por$ 151000, ooo. oo en beneficio del ejército que luchaba contra Estados 
Unidos en 1848. (6) 

Bentto Juarez en 1856 dio la ley de d05amortlzacl6n -
de los bienes de Ja Iglesia y Corporaciones Civiles mediante una venta ,.. ,. 
Inmediata. teniendo como pr~sttos: 

. (6) Id. fdem. 

a) Poner en el mercado las grandes extensiones de .. 

propiedad muerta. 
b} Alentar a la formacl6n de la pequena propiedad pri-

vada. 
e) obtener Ingresos fiscales de tates proptedadls~ .. · 
NOTA: e propcfsito en ese momento, no era ,rcre depg:

ner a la Iglesia de sus.bienes, sino más bien, ~lh~~--~· 
blar la naturalezaycatfdad deJ•·m1~~ ... Despu~ n':.;·· 
ta Ley fue lnsertlda en la constlt~,16n efe ié1.1n i• :. : · 
tfculo 27, del cual tomaremos alg:unt)SP'rr!fOs~ · ·:. · ' · . 
..... La proplédad de las personas' ni> puede ·s~ ocupa.o . 

• -! ''·· ,., • 

~ sin su consentimiento, a no s.er que lo reqúl~~.; ; 
. ra el bien social,· preVla tndem~I~:~~-. ' :· : :•· 

... _ La Ley determinara la autoridad que dciba hacer ta .. · 
exprop1acl6n. 

--- Ninguna corporac:l6n civil o.ectesf,.~·~6ten~t ·. ·. 
bienes ralees. 

Reaccl6n de la lgle5ia ~ ía ley d8 Desarilc>rtla(:,6n., 
•'-·•-c5_,"•7:•;••,~ 
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Ante la primera Ley de U56 Heg6 a tal grado la oposl .. 
clón de la Iglesia que ooligó al gobierno a tomar medidas mis radicales, 
y las medidas mis radicales fueron: La expropiación y naclonallzacl6n 
total de todos los bienes de la Iglesia. m 

NOTA: Se pretendl6. al principio vender los bienes de la Iglesia, 
fracturados en pequenas propiedades a personas que no tuvieran 

y pudieran aprovecharlas, pero result6 que estas personas como pobres -
que eran no tenlán para pagarlas: ademas de esto, otras personas pobres, 
por miedo a que alguna excomunión les cayera no se atrevieron a COI[ -

prartas, resultando que tales bienes cayeron en manos de los ricos terr!_ . 
tenientes, quedando ta situación ant.,rior, y ante la necesidad de peque-

ftas propieda~s para el desarrollo de la agricultura el Gobierno se y¡( -
d>ligado a recurrir de nuevo a la 1tolonlzacl6n de las tierras baldías". 

Colonlzacl6n de titl'ras baldías. - En 1815 se promulgd' 
una nueva ley de colonlzacl'6n con el Objeto de promover ta mlgracf6n lrr 
terna y la emigración externa a terrenos baldíOs que sé aciJudlCárran los ~ · 
lonos extranjeros y nacionales si llenaban c_ualqutera de estas c0ndÍelo·- · 

L .. Pod'n aé:k¡ulrlr terreno por compra, en un plazo -
de 1oanos.. 

· t · Adjudlcacl6n gratultl¡ previa sollcltu~ y otorgan® · .. . , .. 

el tftulo de propiedad despu6s de cultivar .el terre- .· · 
no por cinco anos consecutivos. 

3. - Precio reducido al contado. 
La superficie fltfxlma de terreno ata de 2,·SOO h~reaS · · 

'. 1' •• -.- • - - ¡"~ ;. : 

en las condiciones de compra, y dé 100 hectareas en la condlcl6n cM ádju~ 
m 1c1. 1c1em. ·· · · · ··:22r ... ~· 



caci6n gratuita. 

Para deslindar fas futuras propiedades de los colonos fue funda
de la "compañía desllndadora11,cuya retribución era una tercera parte.~e 

'. 

la superficie deslindada. 
Terrenos baldíos son los terrenos de la República que no han sL 

do deslindados, (destinados ) para uso público por la autoridad facultada 

para ello, ni cedidos por la misma a tftulo oneroso o lucrativo a indlvl-
duos o corporaciones autorizadas para att¡ulrlrlas. También eran consi
derados terrenos baldíos las posesiones ll(llJales y aquellas cuyo propieta
rio no pudiera comprobar con documentos el derecho de propiedad. (8) 

Resultados: Iguales a tos anteriores, pues los campe· 
sinos no estaban preparados social ni pSlcol6glcamente. 

Muchos estaban BJ*.laOOs a sus tierras, ~ros aunque 
hubieran querido Ir a colonizar, no podían por estar endeudados y com-... 
prometidos con los hacendados. 

Las condiciones de aquel los 1 ugares no eran muy bue~ 
n~ clima etc.. 

Una llustracl6n sobre deslindes: 
de 1881 a 1889 se deslindaron 32•2fm, lm hect6t."5 "'. .. 

· de Is cuales fueron adjudicadas 121700, lXXl sin pago a loS deslindadores, 
y a los mismos con pa:io mlser.,le 14'tm, IMXJ quedando sdlo en venta a 
los campestnos colonos 4'700, tm. 

Hablendose ya disuelto dicha cornr)anra durante et ano 
de 1889 surgi6 otra que afcanz6 a deslindar 16'800, 00> hectteas, quedan· · 
dose con la mayor parte de la tierra deslindada. 

. (8) Id idem 
FACTORES SOCIOLOGICOS, JURIDICOS Y ECONOMI- ·· 
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COSQUE PROFICIARON LA REFORMA AGRARIA EN 

MEXICO. 
A) Factor Soclol{Jglco 

El lfcenciado Don Andrés Mollna Enríquez considera 
que et Iniciador de la Reforma Agraria en nuestro país fulf el Doctor Fran -
cisco Severo Maldonado, quién hacia 1823 publicó un proyecto de Leyes -
Agrarias en el que se pretendía que las tierras libres se dividieran en -

porciones iguales que bastaran para poder sostener una familia; éstas se
rían dadas en arrendamiento vitalicio. (9) 

La aparici6n de manifiestos y los brotes de rebelf6n en 

diversos puntos del País indicaban la cutmlnacl6n de la Dktadura Profl .. 
rlana. Los Intelectuales arlst6cratas del propio r~lmen velada o abierta· 
mente criticaban, culda'ndose de no atacar al caudlllo. 

S8fJ6n Rodolfo Stavenhagen, existen tres puntos para 
la comprensi6n de la Reforma Agraria en México. 

a> B reparto de la tierra respondl6 soore tock> ,a preo., 1 . 

cupaclones de orden social y polftlco y no de orden . 
econ6mlco. 

b) su base .ha.sido la exproplac16n y fraccionamiento ... 
de los Jattfundlos: lo cual tuvo dos consecuencias Jn ... · 
mediatas: 

t .. La destrucción de un gran nClmero de unidades econ6mtas -.· . 

.. de producct6n y el decremento de la eficiencia productiva de ijras 
cuyos duenos, ante el temor de ser afectados por la Reforma Agra:. , · 
'ria, se desligaron de la producci6n agroPecuaria:y 

· (9) Andres t/Dllna E., 'tos grandes problemas Nacionalesº · 24) 



2. .. El rompimiento de fa base del poder pollllco y econ6mlco de -
la clase dominante tradicional. 

e) Al crear el ejido, los responsables de la Reforma -
Agraria en México procuraron, aunque s61o parclal
mente,darle sol ucf6n comunal mas que lndfvldual. 
El eJido en una comunidad de campesinos, y la tle-.. 
rra ejidaf, si bien es usufructuada generalmente en 
forma individual, es entr&11ada colectivamente y no 
individualmente (10) 

Entre las principales causas de descontento de la opinión p~bll· 
ca, tenemos: 

Casiqulsm0: Pres16n despótica ejercida por las autoridades loca
les que estaban en contacto con las clases proletarias. 

La esclavitud de hecho, o servidumbre feudal, en que 
se encuentra el pe6n jornalero, que subsiste por los prlvlleglos ec:on6nilcos, 

polftlcos y Judiciales de que· goza el hacendado. 

El Fmrlqulsmo:.Servtdumbre personal_y económica a que sé haya 
sometllk> el mrero fabril por la sttuac~n. privilegiada del patr6n _como Con* 
secuencia de la protecc16n slstemattca que s, ha -cre"9 ·necesario f m~f11r . . 
a la industrJa. 

El Hacendlsmo: Presl6n econ~mtca y competenela ventajola que ·la 
gran propiedad ejerce sobre la pequefta, a causa de la protecci6n e,dicÍal y · 

la tnfluencia pol,lca que sus directores pueden poner al ·servicio d9 aqut' .. 

25). 

<10) centro de Investigaciones Agrarias 11Estrudura Agraria y desarfo:"" · · " 
llo Polftico en México•~ (Tomo No. l l ·· -



na. 
Et Extranjerismo: Predomf nio y competencia ventajosa qup ejer-

cen en todo genero de actividades los extranjeros sobre los nacionales,a cau 
sa de la sltuaci6n que resulta de la proteccl6n que reciben de las autorida
des y del apoyo y vigilancia de sus representantes diplomatlcos. 

B) Factor Jurídico 

Las leyes de fa Reforma trajeron consiga: 
l. - La proptedad rCJstica y urbana del clero que fu6 -

efectivamente nacionalizada. 
2. - Las propledtdes no fueron a dar a manos de los .. 

arrendatarios. sino a las de los denunciantes, que de -

· esa manera agrandar6n sus ranchos y haciendas. 
3. • Miles de campesinos pobres perdieron el usufruc

to de sus parcelas, a causa de que las leyu proh~'" 
que poseyeran tlerra5 las corporaciones clvlles y al ~

fracc1of'.larse terrenos· comunal~ y crearse mlnCiscu-
las propiedades ·privadas,. los n~evos propietarios, en su: 
mayor parte lnd6enas~:· ras vendleroo a.un precio mise
rable a sus acaudala®s voc?nos~ 

4. .. B fortalecimlento del latlfundlsmo en México y . 
. , 

·una mayor concentracl6n de Ja propiedad agraria. 
ios gr.tlernantes tampoco pensaron que al venir ColonO.s·tranceses 

e5panQles, ttaúanos y alemanes, ci:ln 1un nivel de vida muy superior al del 
. . 

pe6n mexicano se transfOrmaron en nuevos amos y verdugos del :campe$1;. . ' 
nado aborígen .. 

Con lás leyes de·colontzac16n de 1815, se formaron y organl1aron. 
. . ' . 
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en el País varias compaiUas llamadas deslindadoras, que tenían como -

función deslindar las tierras baldías y traer colonos extranjeros para que 
tas trabajaran. 

La acct6n de tas companfas deslindadoras, junto con las leyes so

bre baldi6s de 1894y1902, agravaron aún más el problema agrario de la -
dlstrlbuci6n de la tierra. 

José Marra Vigll reconocía en "~xtco a trav6s de los siglos", pre
cisamente en 1889, la gravedad del problema seg~n él debido a la manera 
como se hab' constttuído la propiedad territorial en M6xlco, a las condi
cio~es en que se hallaban propietarios y jornaleros, a Jos odios profun"'.
dos que dividian a unos de ~ros y a los Interminables litigios de terrenos 
entre los pueblos y los hacendadOs. 

En México habfa la asombrosa cantidad de terrenos baldrbs que -
deslindaron para aduenarse c1e·e11os dichas companras; 49'~ lm de hec-. · 
tareas, ia cuarta parte de tOdo el territorio mexicano. Cometieron· tllda cla-. 
sé de arbitrariedades y despojos, en particular tratfndose de pequenos ·pro..; . 
ptetartos y de pueblos lndlgenas que no poseían tfulos pertectos, tlerfas ·• 
heredadas de padres a hljos desde la 6poca de la Colonl~;tos ·tribunales de 

las companras fallaban siempre a fiWor de los poderosos influyentes •. 
C) Factor económico 
La hacienda nunca fué cultivada con la flnaÍidad de ob

tener el ma)1>r rendimiento de ella. En la Inmensa ma~rl'a de los casos -..... 
·1os métodos de explotacl6n de la tierra no dlferran de los de la épi>ca de la -
Colonia. 

Tampoco tuvo a la mano el capital necesario, ni la'yohin, 
'·· l >- ·- - - , -, 

tad que nace del amor a la tierra. 



El hacendado mexicano no era hombre de campo, sino 
señorito de la ciudad. Lo único que le importaba era que el admlnistra-
dor de la finca le entreljara peri6dlcamente el dinero necesario para vi· -
vler con holgura en la capital de la provincia, en la ciudad de México, o 
en París, según gustos personales y medios económicos. 

Los grandes hacendados de México utilizar6n su in-
fluencia para defraudar al fisco federal y a tos fiscos locales: siempre P!. 
gaban menores Impuestos de lo que debfan pagar. Andres ltt»lina Enrl- -
quez consigna, a manera de ejemplo, datos concretos relativos a tres h!. 
ciendas del Estado de México, La GaYia con un valor mayor a los t 61'8>, lXXL.·. · 
de pesos, estaba valuada para fines fiscales en $ 362. 695~ oo : sa.n ~l..;. 
colas Peralta pallaba por$ 417'lCJP. 00 y valía m!s de $ 2'. t8>. 00 dt Pt . 

. . 

sos y por IJltimo Arroyo Zarco, con un valor efectivo di t·l''®, • 00,, . · 
s61o contrlbula a los gastos pt.bl1cos COfl base iJ .Val(IO de t 11,a9Lc&,'" 
en carooio, a los pequeftos propietarios que ~ tenfan · am~s en· 1*t8$f. 
ras gubernamentales. se tes aplicaba tock> el rigor de.las liyes lll'IÍ05ltl~: 

0, - ' \" '' 

vas. 
La polftica agraria del porfirismo fué contrarra al In:<·· · · 

teres de la RepCJbllca; era una polftica dlspáratada y absu.,. y fu.Ja 
causa prl~fpal ele la Revolucl6n y de la RefOrma A9ra~ia. 
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¿QUE SE ENTIENDE POR REFORMA AGRARIA? 

1'1.A REFORMA AGRARIA ES UN INSTRUMENTO JURIDL 

CO DE DESARROUO ECONOMICO QUE COMPREND~ NO SOLO Et ASPEC

TO FISICO DE LA DIVISION DE LA TIERRA, SINO EL COMPLEJO DE ELE· 

MENTOS TECNICOS, ECONOMICOS Y SOCIALES QUE CONDUCEN A UNA 

MEJOR Y MAYOR PRODUCTIVIDAD DE MANERA QUE INCIDA FINAL -

MENTE SOBRE a. BIENESTAR DE LOS CAMPESINOS Y DE LOS PUEBLOS~ 

C definlcl6n dada por la quinta Conferencia Regional para Am6rlca Lati· 
na de ta F.A. o. 1959 ). 

la Reforma Agraria en México es muy importante, ya . 
que, basindose en la aflrmact6n· de que •t.a tierra es la base principal de · 

ta produccl6n que da la vida a los pueblosº, se establece que su dlstrlbu~ 
c16n y la forma en que se divide y explota, repercute gra.ncfemente en. la . · · .. 
economía y organlzacl'6n del Paf~ A esto se le une la producción, las in- · 
dustrlas, el equlllbrio entre la ciudad y ét camaio,· la prosp'erldadj.·· el ble- · · 

. . . 
nes~r de los habitantes y hasta su sistema polf leo. 

REFORMA AGRARIA INSTITUCIONAL;.. 

Las reacciones en contra del latifundismo se habían re .. 
' .~. . .--:-

petloo miehas veces desde el skjlo XIX. puesto que la éoncentr:acl6n de .. , 

la propiedad .XIstfa desde entoncw,pero es s61o ahora cuando tóman t~,les · 
proporciones. De manera que no faltaba nr una cierta experiencia ni .t! 
crHos que trataran el problema. 



La paz Porflrlana duró hasta 1910.. Ese ano la s!tuacl6n 
insoportable unl6 las fuerzas de numerosos antlporflrlstas que vencieron 
con una rapidez inesperada al r6glmen. Cuando un rico terrateniente -
del norte del pafs lanz( el grito de levantarse en armas. la adhesl6n fué 
masiva y la dictadura se .v16 pronto Imposibilitada para hacer frente al mo .. 
vimlento. El factor decisivo fue seljuramente,, la masa proletaria de cam .. 
peslnos que sólo necesitaba un grito de alerta para adherirse al movimleQ 
to revoluclonarlo. 

El 25 de mayo de 1911 renunció a la Presidencia Don -
Porfirio otáz y poco rnés tarde se fijaron elecciones presidenciales para -
el mes de octubre del mismo ano. Sall6 electo Presidente el sei'ior Fran
cisco l. Madero, quien habfa dirigido el movimiento, S81J{.tn 61 la solu-
clón de 1 os problemas de Mhico se SlllJUfrfa de la solución del ----
proolema polftico •. Por eso, no se ve ni en un libro "la sucesión Presl· 
dencial de 1910'' ni durante el corto gobierno un ataque ~frecto y resuel
to para resolver el problema lljrarlo. 

Pero los que habfan compuesto el grueso de tas filas rt 
voluclonarlas no pensaban de la misma manera, ellos esperbn medidas 
concretas que satlsfacleran sus Justas reivindicaciones. a E}frclto del : 

stJr, tncDzado por Emlliano Zapata, se habfa levantado con ta firme COQ. · 

vicéi6n de d>tener tierra y libertad, y por tant,no se contentaba coo la .. . 
poU(lca S81Julda por Madero. Por otra parte, tste tenra que soportar la ~ 
slci6n de las clases prlvllegladas del r6ijlrnen anterior que. no· se daban;~ 
vencidas y que obtuvieron la restauracJ6n de una polfttca a su favor, cuag, 
do en 1913 Victoriano Huerta traicionando a Madero lo tom6 preso, lo mandQ 
fusilar y se constitu~ Presidente.. 
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, 
Victoriano Huerta fue vencido a su turno por los revg_ 

lucionarios, los que obedecían a varios jefes de aspiraciones y tenden
cias distintas. 

Finalmente, de las luchas entre ellos mismos,triunf6 
el ex-gobernador de Coahuila, Venusttano Carranza, éste con mejor vi
sl6n del problema de México y de su sotuc16n y con mayor experiencia -
polftica que Madero tuvo pronto dos fnlclativas importantes, las cuales 
nos suministran la base de la Reforma Agraria de México. 

La prf mera de estas Iniciativas es la ley de enero de-
1915, que contiene nueve considerandos y diez artículos. Los primeros 
se refferen entre otras cosas, al orrg,n, desarrollo y situaci6n de ra con. 
centraci6n de la propiedad rural. De los artículos, los tres primeros -
son de suma importancia, por lo cual los transcribimos -iur totalmente: 

11Artkulo 10. - Se declaran nulas • 

l ... Todas las enajenaciones de tierras, aguas y mon
tes pertenecientes a los pueblos, rancherías, congregaciones o comuni.
cfades, hechas IM)r los jefes polfticos, gobernadores de los estados o cua! 
quier otra autoridad local, en contravencl6n a lo dispuesto en la ley de -

2S de junto de 1856 y dentas leyes y disposiciones relativas: 

11 ... Todas las conceslone~ ·composiciones o ventas de 

tierra. agua y montes, ·hechas por ta Secretar Ta de Fomento, Hacienda o· . 
cualquiera otra autoridad federal, deSde el primero de diciembre' de 18i6, 
hasta la fech~con las cuales se hayan inv~ldo y ocupado ner.1almente l,os 
ejidos, terrenos de repartlmtento o de cualquiera otra clase, .perten~len- .· 
tes a los púeblos; ranchertás, congregaciones o comunidades. 
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111. - Todas las diligencias de apeo o deslinde, practl· 
cadas durante el pertódo de tiempo a que se refiere la fracción anterior, 
por compañiás. Jueces y otras autoridades de los estados o de la federa· 
cf6n, en las cuales se hayan Invadido u ocupado ilegalmente tierras. • 
aguas y montes de los e}ldos, terrenos de repartimiento o de cualquie· -
ra otra clase pertenecientes a los pueblos, rancherías, congregaclo·· 
nes o comunidades. 

Art rculo t' ... La dlvfsl6n o reparto que se hubiera he· 
cho leg~imamente entre los vecinos de un pueblo, ranchería, congreg! 
clones o comunidad, y en la que haya habido algCJn vicio solamente po-

dr6 ser modificado cuandO asr lo soliciten las dos terceras partes de -

ilJUellas o sus causahabientes. 

Artículo 1.-Los pueblos que nec&sit6ndoló care! • -

can de ejidos o que no pudieran lograr su restHucl6n por falta de t4ulos1 

por imposibilldad de identificarlos, o por que legalmente Hubieren sido 
enajenadOS, podran obtener que se les oote de terreno suficiente para '! · · , 
constltuirlos conforme a las necesidades de su pmlacl6n, exptop1"'dose. . 
por cuenta del Gobierno Nacional el terreno Indispensable para tal efec
to, del que se encuentre Inmediatamente colindante con los pueblos In· ·· 
tersados.. ( 11 > 

Se trata de anulac1ones de expropiaciones de restitú~ 

clones y de dotaciones es declG por una parte, de quebrar. el pÓ<t9r de los 
grandes terr~enientes, y por otra parte, de proporcionar medios a los • 
campesloos stn tierras para liberarse de la esclavitud econ6mlca. De iwfu( , ·. 
resuttanr una repartlci6n más equitativa de la riqueza nacional y un me .. . 

. -
J 
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joramlento social y cultural de la poblacl6n rural. Hay que lllcer resal
tar especialmente que la Ley introduce el renacimiento de los ejidos. 

Los otros artículos de la Ley, del cuarto al doceavo, -~ 

se refient!l a fa creación de organismos para los efectos de esta ley y de 

las leyes ¡JJrarlas posterlores1a las modalidades de ejecucJ6n de las mi! 
mas,a la posibllldad de reclamaciones y a las Indemnizaciones. Se deja 
para mas tarde ( artrcu·lo 11 ) la reglamentación de la condición de cd'mo 
se disfrutará de las tierras restltufdas o ootadas, estableclenoo entre -
tanto un disfrute en comCm •. 

Más en la ley se adVierte un vacfo al no abordarse a.! 
gunos puntos que revisten una importancia capital, por ejemplo, la for. 
ma de pago· po~ indemnlzaci6n, la superficie límite de la propiedad, la -
obligaci6n de la.,puesta en valor. " 

At expedir Venustlano Carranza esta Ley, tOdavra no se 
apagm>a la lucha de facclones:sln embargo, como fue la suya la que .. 

finalmente se impuso, esta ley representa el primer paso decisivo en la 
Reforma Agraria Mexicana. 

la segunda Iniciativa de trascendencia de Venustiano 
Carranza fulla convocación a un congreso constituyente con el objeto 
de llevara cabo una revisión de la Constltuci6n de 1857, El Congreso se 
reunl6 del 1• de diciembre de 1916 al 31 de enero de 1917 y bas6 sus tra· 
bajos en un proyecto de reformas presentado por el mismo senor Cartá!l 
za. ~ $lempre estuvieron de acuereb los constituyentes en las reformas 

propuestas, sobre todo en los artrculos 27 y 123 que se refieren al pro .. -

blema éljrario. El ala bqulerda de la asamblea se manlsfe~t6 m4s exigen~ 

te y llego a obtener modificalones básicas. 33) 



El Artículo 27 contiene determinaciones e Innovacio
nes sustanciales de las que nombraremos las que nos parecen de mayor 
importancia para nuestro asunto. 

Se declara que la Nación tiene el derecho de transmi
tir a los particulares el dominio de las tierras y aguas comprendidas de!!, 

tro de los límites de la Nación, constituyendo la propiedad privada. El In· 
ter6s de esta declaracl6n reside en darnos a conocer la posfcl6n de la R! 
forma Agraria Mexicana respecto a la propiedad privada al no excluirla .. 
como Institución. 

Se renueva la decisión de dotar de tierras a los gru--
pos que no la poseen, a ffn de ayudar a todos lm mexicanos en sus ne·· 
cesldades, que carezcan de tierras y aguas, o no tas tengan en cantidad 
suficiente para las necesidades de su POblacl6n tendran dérecho a que . 
se les dote de ellas, tomandolas de las pro(Jiedades Inmediatas, respetan;. '· 
do siempre la pequena propiedad. También .se afirma la restttucl6n de ... · .. 
tierras a los grupos que las hayan perdido. A éste efectoi el decret~ de ,6~ . ': . " 

enero de 1915, contlnuarA en vigor como ley constitucional. 

Con la misma lntencl6n se menclona¡al hablar del 
fraccionamiento de las propledades,de la creact6n de 1'.'Uevos centros de - . . 

población agrÍcola, con las tierras y aguas que Jes sean Indispensable$~· . ' 
•, ,·.,' 

El r~men territorial asr delineando, no queda .. fijálb 
r(gidamente. 

El mismo Artfculo 27 abre las puertas a. una 'ada~a-·. · 

cI6n contfnua del cuadro Jurfdlco de la p(opiedad privada é tas necesl~~ ... · · . 
deS de cada 6poca s(!tJfJn fo exlJá el inter6s pCJblfco, Se iiíc~que ,¡r-a' Na-~-. · 

. , ,- ' -
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cl6n tendrá en todo tiempo el derecho de Imponer a la propiedad privada 
las modalidades que dicte el inter&s público.º 

Se determina que "las expropiaciones s61o podrán ha-
terse por causa de utllldad p(Jblica y mediante lndemnizacl6n". Con lsto 
y otras disposiciones se aclara un punto que podrfa frenar la Reforma -
Agraria si se quisiera Indemnizar previamente. De aquf en adelante sa
bemos que se promete indernnizacl6n, pero no previa. Además ya vimos 
que se respetara siempre la pequena propiedad. 

En cuanto a la determtnacl6n de los casos en que sea 
por utilidad pública la ocupación de la propiedad privada, serán las leyes de 

la Federación y de los Estados, en sus respectivas jurisdicciones las que 
permitan establecerlos. 

A diferencia de la Ley del 6 de enero de 1915, que no 
toca este punto, el Artfculo 27 aclara que el precio que se fijara comq In· 
demnlaci6n a los terrenos expr•lados, se basara en la cantidad que fl· 
gura como valor fiscal de ellos en las oficinas catastrales o recaudadoras, . 
aumentandola en un lOJ. Como muchos terratenientes engaftaban al fl! 
co manlfestandole valores inferiores a los reales, la m9dlda mencfonadá. 
es la misma arma empleada por los latlfundlstas que ahora se vuelve- • 
contra elfos. 

La Clltlma parte del Artículo examinado proporciona las 
bases conforme a las cuales se ordena qua, durante el perÍOdo constitu
cional próximo a la pubUcacl6n de la constituci6n, el Congreso de la ·-- · 
Uni6n y las legislaturas de los Estados, en que respectivamente su~ ju- · · 

risdlcciones, expidan leyes para llevar a cmo el fr~ionamlento de las -~ 
grandes propiedades , mencionamos d'nicamente dos clases. 
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Se dice que ''en cada Estado o Territorio se filara ta ex
tensi6n máxima de tl erra de que puede ser dueno un solo individuo o so 
cledad IO!Jalmente constitufdo". 

Este principio puede traer dos consecuencias: una po

sitiva, la otra n~ativa. La primera es que se permite una mayor adapta ... 
ci6n de la extensión de la propiedad a las condiciones propias de cada err 
tidad federativa. La negativa consiste en el peligro que se f ntroduce para 
que ta Reforma Agraria sea dls(mfl y se efectlie a medias. 

La otra base a la que nos referimos, establece que el -
valor de las fracciones ( resultantes del fraccionamiento del excedente de 

las propiedades ), ser6 pagado por anualidades que amorticen capHales y 
réditos en un plazo no menor de 10 anos y que el tipo de Interés no ex
ceclerA del 5't anual. 

Conviene seftalar que en rria)Q de 1916 la Comisión Na

cional Agraria,. creada a rafz de la ley del 6 de e~er~ de 1915, habTa orde· 
nado que se respetaran como propiedad lnafectable 40 hed6reás d8 labor 

· · y 60 de agostadero y que no se lfectaran los Cisco$ de las hacle11,das .. 

El artfculo 123 de la Constltucl6n se refiere ijl trabajo eri . 
general, por lo tanto, toca puntos del P.rotilema. ~rarkhoto·parclalrnen~. · 
ti,' Ahtse dan las bases para las leyes al respecto que dfibert .expedir el -:
Congreso• la Unión y las legislaturas de los Estados segl'.I~ las nec:esi~-
• 1 . 

des de cada r91JIOn •. De esas bases senalamos algunas. 

a. • La duracl6n de la jornada mlxlma será de·S horas 
( 7 para trabajo nocturno ). 

, ' b, ... El saiário mrnimo será el suficiente para satisfacer · · 
·' ·~J· 36J ~ ~ 



las necesidades normales de la vida del obrero, su 

educación y sus placeres honestos, considerándolo 
como jefe de famllla;además, los trabajadores te11 
drln derecho a una participación en las utilidades. 

c. ~a salario deberá pagarse precisamente en moneda 

del curso legal, no siendo permitido hacerlo efec!J
vo con mercanclas, ni con vales, fichas o cualquier 
signo que pretenda sustituir la moneda. 

Varias de las disposiciones del Artículo 123 nos recue.r 
da la vida rural de antes de 1910, y responden a la necesidad de no permj 
tlr que se repitan los abusos de entonces. 

Una vei que se aprobó la Constltuci6n de 1917, las b!
ses de la Reforma ~rarfa Mexicana quedaron asentadas en la mayor párte 

de los anhelos de quienes fueron a la lucha para obtener Uf!~ yi .. mt~ . h!f' 
. . . . ' 

mana, tuvieron ahf un eco. Los principios establecidos permiten realizar .. 

una Reforma Agraria complet~··erecltva, que signifique verdaclerame,nte ... · . · · 
un adelanto éGOn6mlci> y,soclal para los individuos y para la ~i6n, Pero- .. · 
gran parte del. ~ito depende de los GQt>ernantes a quienes se encargtde -
muchas realizac.lones y ellos serAn responsables de su apll~i~n~ Por otra 

. ~rte; algunas cÚestiones Jmprectsas·de ,la ley del 6 Qe enero ~1915~ y,.~ 
1 ' -, - • ~ • • ., ' -

del ~rtfculo 27 de la Const1tuct6n, facilitan Interpretaciones y acciones dl 
ferentes y bajas sufridas.por la Reforma Agraria. De esto tratará el cápft~ .. 
lo siguiente. (12) · 

.. 
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Ya que la Reforma Agraria Mexicana implantará de 
nuevo una organlzacl6n antigua, el ejldo,y del cual hablará constante
mente el presente trabajo, expondremos en pocas l(neas en qué con
slst e. 

Ejido es una palabra de origen español que se empleó para 
designar un R~imen Precolonla~ En éste, las tierras pertenectán en" 
común al Capulli {grupo de vecindad ), eran Inalienables para cada uno 
de los miembros, pero é~os podfan usarlas durante toda la vida y dejar-
las a sus hijos herederos. 

tas tierras disponibles se empleaban de dos nD neras. 

unas eran distribuidas o redistribuidas en parcelas cultivables a las fami 
lias;otras constituían la propiedad colectiva r\o dividida, en tierras no cul
tivadas que eran dedicadas a la caza, la pesca, la madera de construccl6n, 
etc. 

Mas la organización y los servicios del Calpulll se ex
tendlan a numerosas esferas de Ja vida, de suerte que resultaba una comuaj_ . 

dad multlnaclonal. 

Además, el Calpulll era sólo parte de un agrupamiento 
• territor.lal mayor, el Altpetlalll, que abarcaba los diferentes Calpulll de -
un pueblo. 

, la Constltucl6n y el Código Agrario mantienen la deno-
minación de ejidOs;pero la organizaci6o asr llamada, encierra caracterfsl.! 
pas diferentes de las del R6gimen Colonial. 

A continuación transcribimos la deflnlci6~ de ejioo ~ue 
Edmundo Flores en su libro que trata de E.cono~(~ Agrfcóti uActual~erite 
con el término ejido se asigna la extensión total de tlarra que ha reéfbÍtb 
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un núcleo de poblacl6n agricultor, que tenga por lo menos seis meses 
de fundado, para que lo explote dlrectfmente con las limitaciones y m2: 
dalidades que senale el C6dfgo Agrario. El Ejido, es por principio, ina

llneable, Inembargable, Intrasmisible, lmprescriptib'e e lndlvislble" • 



~A.J!J.!.Y.~S! •• JJJ. 
"INICIATIVAS DE LOS DISTINTOS PRESIDENTES REVOLUCIONARIOS 

EN CUANTO A LA REPARTICION DE TIERRAS" 

Disposiciones Agrarias en el Régimen de Madero. -
Esta polftlca se sustentaba.en: 
a ... Mejorar a las clases desheredádas dentro del res

to a la propiedad privada, y mejorarla por medio de 
la redlstrlbucl 6n de esa propiedad para el mayor n~ 
mero de individuos creando el Patrimonio famHtar 
lnallneable. 

· b. -Crear y organizar el crédito agrícola que permita 
al poseedor de tierras contar con los medios naces!_ 
rlos para cultivarlas. Para IO!Jrar esas metas el go'" 

' ' 

blerno de Madero propuso y comenz6 a poner en -

prktlca: 
· 1. - El -deslinde, fraccionamiento y repa"° de. :, · 

ejidos en fcjes' o parcelas entre_ losJetes de fa- ' 
milla. . .. · · 

2..~ RectificactOn de.tos •nn.S he¿hos, f>ara 
, . ' ' _., 

. ' ,_ 

que luego sea'll vendidos a bajos precÍos y a:iar. · . · ' 
~· gos pJazos. · ' · 

: .• '1.:'~miutslcf6n y enajenación 'ére'prt,p1édadls ~ · 
; ' ' {', ' .. ,~ ' . 

. privadas • 

. · 4. -Creacl6n de la Comls16n. NaclOnal Agraria, --- . 
Instauración de la Escuela Nacional di ,\grlcul 
.tura, asr como ver~ras ~uel~ reglon'le;. 
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de agricultura e impulso al cuerpo de Instructo
res. 

s.· Reforma a la caja de prestamos para obras de -
lrrlgac16n y fomento de la agrlcultur.a. 

6. - 1 mpulso a la exportación de produdos agr(co
lasmediante una oficina comercial que colocan( 
en plazas europeas y norteamericanas nuestras 
riquezas del campo. 

Pero, sf n embargo, la apllcacl6n concreta de las ideas -
agrarias que abrigan fos pueblos y jefes de revolucionarlos fué fnlclada ª'l. 
tes de la ley del 6 de enero de 1915, El General Lucio Blanco distribuyó en· 

tre los campesinos los terrenos de la Hacienda. Los Borr91Jos el 30 de al.JO!' 
to de 1913. Pero a partir de esta Ley, y sobre todo después de fa promulga
ci6n de la Constitución f u6 cuando el cuadro jurtdlco de la Refor~ A,grarla · 
estuvo asentado, es cuando la acción reformadora comienza a establecers~ 

Aunque, fuerza es confesar que los primeros anos de la , 
R~orma Agraria, fueron de indecisl6n y tlmldet. ya que sin duda J~Ruen,~ 
ciaron en ello las dlflcultades que encontraba el Góbl~no tanto en el Inte-
rior como exterior del Paf s. La oposición márcada de los Estados OhfiJ,os de :Not: ,· 
teamlrica a tales Reformas a causa de las Inmensas posesiones que tenran.· , 
sus dependientes ( hacía 1910 los norteamericanos poseían en Mtiféo :1;:--~· · · 
16'S5~ (XX) hectlreas del paf$), la sttua1;:16n aún rev~tosa en J)~f!lttOsOS t~ · 
gares de1 país, las destrucciones causildás P<>r 'ª lucha sop ~rm ~a~o5 :· .. . 
problemas que pedfan la atención del Gobierno • No <l>stante, el °"'" prlrí .. 

· clpal de la parUcipac16n masiva de campéslnos en la Rev()luci6n. e¡(~rá una ~ · 
. ' - . " . 

·.4u 
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apllcacl6n ma's decidida de ta Reforma Agraria. 

Carranza gobernó a México de 1917 a 1920, de las lni· 

clatlvas emprendidas en este pedodo, "cnvlene sef'íalar algunas esencia
les para nuestro tema. La ley del 6 de enero de 1915, comenzo a ser apli
cada sólo a principios de 1916, Una Comisión Nacional Agraria fue organl 
zada el 19 de enero de ese afio, A sus labores corresponde fijar la exten· 

si6n de la propiedad Jnafectable y eso lo hizo por medio de la Circular No. 

3 con fecha 6 de mayo de 1916. La propiedad inafectable quedaba estableci 

da a 40 hectáreas de labor y 60 de ac.JOStadero. No se hacía dfstincl6n en-
tre tierras de riego, de humedad o de temporal. ( 13 ) 

Tamblén,antes de la publicación de ta Constltucl6n de .. 

1917, Carranza expidl6 un Decreto, por el cual reformaba algunos .... 
artrculos de la ley del 6 de enero de 1915, y s"rimra la divlsf6n provisto.:. 
nal de los terrenos. En su opinión ésta ocasionaba una incertidumbre.~ 
clva, tanto para los hacendados como para los e)ldatarios. 

. . 
La restltucl6n y tiacl6n de tierras no fueron.significa~ · ' 

! \_'>'.~ 

tes. Mientras que no se hicieron ningunas en el ano de 1915. En 1915·so~ 

lo se entrt11Jar6n J. 200 hect6reas. En _conjunto, Venustlano Carranza en
tr81j6 224, 393 hectlreas. 

M6s tarde, el 25demarzode1917, la citada Comisión -

en su Circular 21, .hace una modlficacl6n por acu,rdo de Carrito~ y re-· 
duce la l)alUei'ía propiedad lnatect•le a 50 hectarea5 como máximo;· 

La misma Comlsi6n se planteó el proolema de sf los cam-
, . , . 

peslnos debfan pagar o no las parcelas que se les entregaban. Las orden~-
ciones a las comisiones locales s61o fueron uh intento de sóluci6n al pro ...... 

' . . ·. 

(13) Anatol Shulgosky. 'México en la Encrucijada de su Hlstorlau 42) 



blema pero no paso' de eso. 

Pero durant~ el gobierno carrancista el suceso más im
portante en lo que se refiere a la pol~lca agraria, fue la creacl6n de la dey_ 
da pública agraria, mediante un decreto del Congreso de la Unión del .10 -
de enero de 1920. En ese decreto se procede a la reglamentací6n de las In
demnizaciones que hayan que hacerse. Sus artículos tercero y cuarto di
cen así: 

Artícu'o 3°'' Se faculta al Ejecutivo Federal para· la emi
st6n de bonos de la 11Deuda Pública Agraria11 hasta por 

la cantidad de 50 millones de peS<S oro nacional. Estos 
bonos se iran emitiendo por series, conforme las nece
sidades lo ra,uteran y deberAnpJer i>a:iados por la Naci6n 
y por sorteos anuales dentro del plazo de 20 ~nos,· á -· :. · 
contar de la fecha de su expedici6n, aboJ;tlndose duran-

te dicho plazo a los tenedores un r6dlto de cf ncc> potde~ .... 
tq anual de plata y oro del cuno corriente nacJonal.11 

• ·. 

Artículo 4"1 Los bonos de referencia serln.al ,port*r'y .. 
. .., . ·: 

llevaran anexos velnte.cuj>ones para el cobro anual de, · 
> ' ' ' , ,, . . 

rfidltos vencidos; ser6n admitidos desde el mlsmef rneSa · 
ia par, por cualquiera oficina ~ecaudadOra,feder-1,. ~n:~ ; .. 
go de Impuesto." 

. . 
En la restitución y dotacl6n de Uerras, el presidente pr~ 

vlslonai De la Huerta, que sucedl6 a Carranza, fu6 mas, activo. S61o .. en d9S 
n;ieses, Julio y agosto de 19'l0, De la Huerta entreg6 110. 651 ~ectáreas. 

Durante el Gobierno de Alvaro Cl>regdn"se·éxperlinento' ~. · 
una lntensif1caci6n tanto en la actividad legislatlVa co~a~de la chstr.i~t'.fülo~ ·. 

4~') 
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de tlerras;Ef sector campesino se vi6 favorecido de 1921a1924 ya que r!-
bieron una superficie de 11557. 933 hecttfreas. De las medidas tomadas -
durante su gestl6n merecen mencl6n especial tres. La primera de ellas es 
el decreto del 22 de noviembre de 1921, que contiene disposiciones para -
acelerar la distribución de tierras, el establecimiento de las restituciones 
ydotaclonesprovlslonales y el establecimiento de Procuradurras de Pue·
blos. Estas Clltimas fueron creadas para patrocinar gratuitamente a los 
peticionarlos de tierras. La segunda, es la expedicl6n del 11Reglamento 

" 
Agrario", de lOde abril de 1922, en el que se extiende el derecho a la tierra 
·a varones mayores de 10 años y no soto a }efes de familia. Ahí mismo se 
af'íade que la parcela debe ser de tres a cinco hectáreas en los terrenos de 
riego o humedad. de cuatro a seis en 10$ terrenos de buen temporal y de 

sets a ocho, en tos terrenos de temporal de otras clases ( 14 ) 

Ademas se declarlque quedan exceptuadas 'c1e la dota-.. 
ci6n de ejidos las propiedadts que tengan una extensl6n. no mayor de 150 . 
h~r~s. de 200 a soo, S(!IJIJn se trate de terrenos de rlé¡¡o. o de hume
.dad, de buen temporal o de temporal de otras clases respectivamente, ci>mo 

. también las que forman una unidad agrícola industrial •. En est' flíttrño C! 
so, ·1os dueños deben ceder una superfiole igual a las que les correspoQ 
. d(a ceder, y eso en eUugar mas Inmediato posible. 

la tendencia de su Gobierno es en General que el ejidata
rio no debe p11ar la parcela recibida, al contrario de la tendencia existente·.· 
en la gestl6n carrancista. 

44) .... · 
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En materia Agraria el Presidente Calles atacó este pro
blema rntegrarm nte; su principal prop6slto era no reducirse tlnlcarre nte 
al reparto de tierras, sino proporcionar los medios de mejorar la produc
ción, como crédito, conocimientos agricolas técnicos, irrigación, etc. 

El 10 de septiembre de 1925 el Presidente Calles envió a 
la Cif mara de Diputados el proyecto de ley Reglane ntarla sobre reparticl6n 
de tierras ejldales y la constitución del Patrimonio Parcelarlo Ejidal, que 
fue aprobado. Sus objetos son 11 Evitar en fa explotación de éstos (ejidos) 
las inmoralidades que en algunos casos han cometido los comités admlnis 
trativos bajo el sistema de aprovechamiento comunal" y ''obtener la pro·
duccl6n y mejorar la explotacl6n agrlcota y la establlldad s61Jda del cam#
pesino en su parcela". Para lograrlo se establece la parcela como pátrlmg_ 
nio de familia y se garantiza su uso para el ejfdatario y los suyos, Por· .. 

conslgulenle no corre el peligro de perder su tierra en et caso de Comite 
Admf nistratlvo, y podré emprender las· mejor~ posibles en su parcela. - · 

. ' 

Por su parte tiene que llenar requisitos de los cuales el m4s Importante~ 
es cultlyarla y no abandonarla. 

otra Ley de importancia fué pubUcada el 9 de enero de 
. . 

19'l6, ella es la ley de frrlgaci6n con aguas pertenecientes al. Gobi,errlo F!, · 
deral.Perségufa por medio de ello objetivos interesantes, que ms rruestran 
como se une poco a poco la preocupación econ 6mica a ta puramente social. 
Así el primero de los tres objetivos propuestos es Impulsar el "desarrollo · · 
de la producción agricola del País mediante el aumento del área cúltlvada 
y asegurando las cosethas en la superficie del cultivo 11EI segundo obje

tivo, que.es critica>le desde el punto de vista total de la Refórma Agraria, 
enlabiada, pretende crear la pequeña propiedad mediante el fracclonamie!! 
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to de las tierras que se Irriguen. El tercero quiere fijar a la tierra un -
gran número de campesinos, haciéndolos pequenos propietarios. Las ti! 
rras Irrigadas se entregarían al campesino de clase media que había lo~ 
grado sobresalir en virtud de sus energías y de su intallgencia. Se exclu 
yeron, pues, del beneficio de la lrrigaci6n, al que posee grandes propie
dades y al ejldatario. Se espera que resulte una clase media rural coloc! 
da entre los ejldatarios y los grandes hacendados. 

Poco después, a principios de 1926, la ley de Crédito -

Agrlcola del 10 de febrero de 1926 vino a llenar un vacio notorio, Et Llcen 
ciado Manuel Gomez Morffn nos dice que con 11ella no se trata solamente 
de l~rar el fín inmediato de proporcionar crédito a los agricultores sino 
el más amplio de organizar la económia rural, y, sobr,e I~ base firme de .. 
un.a estructura econ6mlca, de alzar el nuevo r6glmen soelal del ~ampo -
mexicano11

• 

Mas tarde comenzar<fn a funcionar el Banco Nacional 
de Cr6dlto Agrfcola y cuatro bancos Agrtéolas ejidales. la ley de ~acio-· 
.nes y r.esUtuciones de tierras y alJUas reglamentarlas del Artículo 'l1 de · · 

·la .constituci6n, a,árect6 .el ano de 19'11, y "es un buen esfuerzo decodi-. · 

ficaci6n y afinamiento de t~s tas disposiciones relativas". srn embargo,· · 
ya empieza a notarse el cambio de Calles a una polftJca agraria 01d's mHl
gada. En esa ley se excluye del derecho a parcela todos los menores de 18 
anos. Poco después, en 19'l9 se extiende el derecho hasta los 16 aftos. 

" La superficie repartida por Calles de .1925 a 19'l8 fué de 
3'045, 802 hectareas. 

La polftiéa agraria se proslguTó con diferente ·ÍntensÍdéd 
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en los seis afios siguientes al régimen de Calles; de 1928 a 1934 se suce
dieron tres Presidentes. Mientras que Portes Gil s(fo en el año de 1929, 
dlstrlbuy61'749, 563 hectaréas, beneficiando a 126, 317 campesinos en 
los tres anos subsiguientes se repartlerón tierras con un promedio anual 
de 4tf;, 000 hectáreas. y en 1933y1934 un total de 1'924, 146 hectáreas., 
a 158, 139 campesinos. De este modo, Emilio Portes Gil, aparece hasta en
tonces como el mas activo de los Presidentes Revolucionarlos en lo que -
se refiere a distribución de tierras. ( 15 ) 

Los ordenamientos de ese período con referencia a Ja 
Reforma Agraria, fueron numerosos, no mencionaremos sino algunos - . 
que nos parece Interesantes de conocer. 

Un decreto de diciembre de 1933 que reforma el Artrcu
lo 27 de la Constitucl6n. abroga la ley 6 de enero de 1915. • 

a 15 de enero de 1934 se crea por medio de un decretO, . 
el Departamento Agrario, Este debe reemplazar en sus fu~lones a la Co- · /, 
misi6n. Nacional Agraria y depender directamente del Ejecutivo. 

l'Ms tarde, el 22demarzode1934, sale a la luz el C6-
digo Agrario de los Estaoos Unidos Mexicanos, que significa un gran pro" · ·. 
greso para ta aplicación de la Reforma Agraria. En efecto, lasinqumera-• 
bles leyes expedidas creaban confusión y oscuridad dificultan*> su cumpf j . 
miento.. Por eso el C6Hgo Agrario lncluy6 toda la leglslacl6n dispersa y - · · · 

operó numerosas aclaraciones y modificaciones. EncoínendÓla tárea de: .. 
la organlzacl6n de los ejidatarlos al Banco Nacional de Cr6ditq Agricola. · 

i {¡) 
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conslderandola como primordial para la Reforma Agraria efectiva. Redu
jo la clasiflcacl6n de las tierras distinguiendo s61o dos, las de riego y las 
de temporal, y estableció superficies rígidas para evitar la fndetermina .. • 
clón y la Inseguridad resultando de ta lnterpretacl6n de los criterios exi! 
tentes. la extensf6n de la parcela fue ffjada a cuatro hectareas de riego. 
ocho de temporal y tierras de pasto y monte· colectivas. La superficie in! 
fectablede los propietarios puede llegar hasta 150 hectáreas de riego, o -
300 de temporal, 6 dOs tercios de cualquiera cuando faltan tierras en un 
radio de siete kilometros. (16) • 

Si se trata de plantaciones, la superficie lnafectable es 
también de 300 hectáreas. En el caso de insuficiencia de tierra para do

tar a los a;iricultores peticionarlos, se atribuirá la parcela mínima al n~ 
mero posible de ellos y los restantes quedaran con sus "derechos .a salvo" 
Otra disposición de repercuci6n posterior fué la de prometer que se daría 
tftulo a cada parcelario, pero que la explotación podrra ser comunal cua11 . 
do ello fuera aconsejable económicamente. 

E1 ~igo Agrario presenta defectos, y el licenciado ~n
tonlo Martrnez saez, le reprocha que considera los procedimientos de la 
dotac16n y la restitución de tierras y aguas como los On~s pará- realh 
zar la Reforma Agraria Mexicana_ que contlndl a dar Ingerencia a IO~ .. 

· Gobernadores de los. Estados en ta resol ucl6ri de los expedientes 11Jrlrt0s, 
a pe$1r de, que la experiencia haya mostracb que ello ,s perjudicial ... 

En 1934 asumi6 la Presidencia de México el Ge"8.ral L! 
zaro Cárdenas. La Intensa distribución de tierras durante su sex~nlo y 
su preocupact6n general por el problema agrario hicieron de CAdérnas -
el Campe6n de la Reforma Agraria Mexicana, y el Presid81 te mis .. estim! . 
l 16 ) id. ldem. 48) 



do de los campesinos. 

Su labor agrarista empezo desde el discurso de toma de 

posestón. Lázaro Cardenas anunció que su gobierno presentaría especial 
atención al problema agrario, "uno de los temas mas apasionantes de la 
Revolución Mexicana", menciono que se debería apresurar su resoluct6n 
para que se siguiera la construcci6n sobre nuevas modalldades, y para -

crear nuevas fuentes de produccl6n econ6rntca y de bienestar social. Tal!l 
blén especlflc(que la polftlca agraria de su gJblerno no se limitaría a -... 
cumplir con las dotaciones pendientes, sino que. lnlciarra las reformas -
ltJJales con la finalidad de ensenar nuevas zonas a los campesinos que -.. 
habían sido dotados de tierras Impropias para los cultivos. 

Así pues, con estas ideas, con los objetivos del Plan w 

Sexenal y con el Código Agrario de 1934, Instrumento de acción revolu-, " ' . 
cionarla, Cardenas se dispuso a prostJJuir la polftica distributiva de la -
tierra. En este orden de ideas no debe perderse la vista que aJ ·General -

. . Cárdenas le toco gobernar íntegro el primer sexenio presfdinclal de la · 
Revolución! que en ese entone~ estaban YllCl_dos muchos obst~ulos lq · 
terlores y exteriores levantadoS para detener el desarrollo de la ~eforma · 
Ag(~ria: que halllndose quebrantada en buena parte la resistencia de -· · . 
· los terratenientes. por lo que el esfuerzo que pus6 Cardenas en entre~··' 

. ' "' . \: 

gar la tierra. si es verdad que encontro' obstac ulos, · 1~ riesgos 'que ha".'-
lld' a su paso no adlulrleron las proporctónes de peligro que tuvieron que • 
sorteados presidentes anteriores. ( 17 ) . ' 

Desde fUfJJO el Jefe de Estado procur6 la organliaclón 

de los campesinos de la R~pOblica, tiempo atras s~ consl~ro ~~mo ldeaf 
<. ··; •• 

(17 ) itl idem. . 49t 
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de forzosa reallzacl6n la unión de los trabajadores del campo, ya que * • 

se entendlo' que su organlzacl6n, con carkter permanente, los pondrfa 
en el orden pollllco, a cubierto de las estériles luchas partldaristas.; y -

en el orden económico y social los podr(a ayudar a liberarse de la miseria 
en que vivlan, La circunstancia de que en muchos estados de la RenGbllca 
existieran dos o mas agrupaciones. y que en la Capital de la Rep~bllca -
funcionaran varios comités estatales o ligas campesinas llamadas nacion! 
les, que habían ocasionado gravestranstornosy divisiones entre los cam
pesinos, Impuso la necesidad de la unlficaci6n. 

Con este propd'sito clrdenas expidl6 un decreto el 10 de 

junio de 1935, por el que encarg6 al Comité Ejecutivo NJcional del Partido 
Nacional Revolucionario, procediera a convocar en cada uno de los Estados 
de la Federaci6n, a convenciones parciales, a ffn de que solo existiera en 
cada uno de ellos una liga de comunidades agrarias formada por las rniein. 
bros de cada ejido o centro de poblaci6n campesina. Una vez organizadas· 
estas ligas se tuvo que convocar a una gran convencl6n con el d>Jtto de -

que se formara la confederac16n nacional, organismo central Cmico, con 
. . ' 

jurisdicción en tocb el país. De esta manera el proceso de organlzacl6n .. 
dur6 mas de tres anos, al cobo de los cuales et 28 de agosto de 1938., quéd6. 
instaurada la Confederacl6n Nacional Campesina; representante d8.37 llgas 
de comunidadeS agrarias que exlstfan en ese momento en todo et pa~s.(18) 

En el mismo decret6 se expreso ademas, que pa~a. la r! 
soluci6n Integral de los Pf'G>lemas de la clase cnpeslna, del>erfan abár~ 
earse otros aspectos de la cuestión, como el seguro de vida .del campesino, 
el seguro para enfermedades y accidentes 81Jrtéolas, y el segúro para el - ·. . 

caso de plrdida de cosecha. 
· ( 18 ) Id. ldem 50) 



Para ayudar especialmente a los ejldatarios que sin .. 
duda gozaban de la preferencia del General, se fundó en 1936 el Banco ~ 

Nacional de Crédito Ejidal: desde entonces se contó con dos Instituciones 
de crédito rural, ta q11e ac.abamos de nombrar y el Banco de Crédito Agrf 
cola, cuya actividad fue restrlnguida en lo referente a los pequeños y med!ª
nos propletarios de tierra. 

Por otra parte la frrigaci6n continu6 como aspecto Im
portante de la poU(ica encaminada a obtener ef progreso aJrícola del País. 
Por eso continuó la atención a los sistemas de rl$.Jo existentes y la cons
trucción de nuevas presas en distintos lugares de la República. Al re?_ 
pecto se cont6 con especiales programas y presupuestos que ayudar6n a 
la extensi6n de esa polt1ica. En este sentido el Ejecutivo tuvo la convic-· 
cl6n de que las obras de riego especialmente las de la 181Uefia lrrigacl6n 
constltufan el m6s valioso elemento para Impulsar la economía rural. 

Igualmente quedO'vlgente la polftica de dar atención 
~pecial a la educación agr~ota,asf en su aspecto practico como en el fot 

mal, por lo qutrtueron estiillect~. nuevas escuelas rurales, se esta>iecicf · 
el Consejo T6cnico de Educación Agrícola, y se aumentaron los sueldOs a . · · 

' ~ ' ' ~ 

· los maestros. 

Entre las formaciones de ejidos que se operaron, . ··. 
citaremos las de ta región de la LaJuna en la parte norte del País, "":.'":.:. . ~ , . ' " 

las de la zona henequera de Yucatan y las dé Lombardfa y Nu~ Jtalla -
en Mlchoacan. Ellas fueron de gran repercuci6n por su amplitud, por -
ser: en tierras mis o menos ricas, y sobre t00o por prestar ocasión d_e 

ex,,erimientar eO slste na colectivo. 
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Nos damos cuenta, por el discurso pronunciado en la 
dotación de Lombardfa y Nueva Italia del deseo del Presidente de activar -
la Reforma Agraria integrali:nente atendiendo a todos los problemas de los 
ejidatartos. 

La atencl6n dedicada a la apllcacl6n concreta de la Re-

forma Agraria y el hecho de contar desde hacrá poco con un C6digo Agra
rio originaron un aflojamiento en ta actividad legislativa por lo menos -
los primeros anos de ese perfodo prestdenclal, no obstante,,se crearon 1! 
yes de f mportancia como la ley de fomento de Ganadería, por la cual se 
garantiza por 25 anos la enafectab1Hdad de tierras hasta por 50, 000 hec
tAreas si no hay necesidades pendientes de dotaci6n: aunque el fín de la 
ley es la de Incrementar la industria agropecuaria, la extensión concedl· 
da aparece discordante con una legislación 'reformaoora. Ya al final del .. 
per(odo de Cardenas,aprovechamlo las exper~endas a«¡uirldas apareci6-
un nuevo C6digo Agrario, lste 1 ncluy6 las reformas hec~as en el tiempo 
transcurrllk> desde la aparlci6n del anterior y aport6 un perfecclonamleo_ '. 
to técnico. ( 19) 

El ejerclcJu del Presidente Manue.1 Avlla Ca~acho, · • .;.~ · 

quien sucedió a clrdenás se v16 influenciado por la Segunda Guerra ft1Uf! ·. 
dial y por ·1as exigencias de la intensa dlstribucl6o de tierras anterior ...... · · · 
La prlmera,,obllgaba a procurar una mayor próduccl6o y Ja segÜndíl pécll5·"". 
una mayor atenci6n para no fracasar en la Reforma Agraria sr é$t~ se ...... 
restrtngra a la repartici6n de tierras. Esto. explica en parte que. se hayar:t · 

repartido Ciolcamente 3'335, 575 hectáreas a 114, 541 lndlvi~uos durantt ...: 
l()S anos de 1940-1946. 

U9Hd idem. 
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I En tenn lnos generales puede decirse que la base de la 
pol~lca agraria de este sexenio se fundó en fa idea de llevar la seguridad 
al campo, tratando de que el ejldatario o el pequeño propietario se slnti! 
ra seguro en sus derechos sobre el ejido. 

Se Introdujeron en la legislación las reformas adecua· 
das a fín de obtener una titulación de los ejldo;con el objeto de que los 
derechos sobre lste o Ja parcela correspondiente fueran protegidos y pu
diesen los campesinos defenderse de las arbitrariedades de autoridades ~
particulares. 

Ademas1ta pequeña propiedad fue Objeto de especial -· 
atenci6n,la cual fue considerada por el Presidente Avlla Camacho, no -
como una lnstltuci6n contraria a la Reforma Agraria, sino como una -
conquista fundamental de la Revoluci6n Mexicana. 

Por eso se buscóprot91Jer al ml)Vr nfJmero de peque
ftos propietarlo~expidle'Ómse certificados de inafectabilidad cuando la · -
propiedad se circunscribía a los IÍmltes exigidos por la ley. Se lleg(Jn-

cluso a disponer que la propiedad debería ser respetada, alín cuando es-: 
tuviese mal titulada, para lo que se dictaron Instrucciones a·1as autori
dades con objeto de que se ayudara a los pequenos propietarios a obtener 

sus t~ulos. '" ... 
En el terreno Jurídico hay que nombrar ta ápr0bacl6n · 

de un nuevo Código Agrario el 31 de diembre de l~. Es .~1 tercero que 
aparece en menos de 10 anos, no parece que este Código haya satlsfeeho . 
a todos tos entendidos en el asunto, mlertras que Jullan Rodríguez A,da· 
me lo alaba por su progreso y adaptaci6n a la real ldad naclon~I, · Mendl! · 
ta y Nuñez lo considera como un adelanto poco significativo y en oca~-· 
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slones como una desvlaci6n del Artículo 27 de la Constitucf6n. 

En cuanto a la polftlca agrícola Avtla Camacho piensa 
que,aunque "México no debe buscar ser un pa(s exclusivamente agríco· 
la, debe en cambio empei'\arse en ser un pa(s primordialmente agrfcola, 
empieza a hablarse también de la marcha hacía las zonas costeras para 
descongestionar el centro del país y aprovechar las reglones de condict~ 
nes favorables. (20) 

Avila Camacho entreg6 el mando al l.icenclado Miguel 
Alemán el l"de diciembre de 1946, el nuevo Presidente también • 
miembro del Partido Ofclal, prosigu16 la apticact6n de la Réforma Agra
ria, distribuyó 31989, "7 hectAreas un JXlCO másque su predecesor,a 
73, 041 campesinos. 

Además comprendlo' y proslgu~obras de grande en~ 
Yef9adura en el terreno de la irrigaci6n y el desarrollo lnter.rral d8 á~u~ . 
nas reglones, aunque este Presidente no se constdercf como genuinárneq" 
te rwoluclonarlo por la preferencia que dio" a la pequef\a ProPiedad,por el 

',.' , -. .. 

favorltlsfl!O general a amigos y extranjeros y prlnclpalmente por. I~ refot» 
mas que. h1zo·a1 Artrculo 27 de ·1a Constitución. 

Conforme a esas reformas la superficie Individual de ·.· 

tiac16n serfá en lo sucesivo de 10 tiectteas de terrenos de rleQ() o hli~f· · 
did1a falta de ellos .de sus ~ulvalentes se estoolecl6 el Jultio dé ampan> - . ·· 
de la p~uena propiedad y una tercera reforma fué la redefinJci6n de .la ~ 
pequei'a propiedad., 

El mandato presidencial del Don.Adolfo Rulz Cortinez. 

quien sucectlo'at Presidente Miguel Aleman, se distinguió pc>r su sanea:... 
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miento general de la Administracl6n; que era muy necesarlo,Su acción en 
la Reforma Agraria se hizo en la entrf!ga definitiva de 31198, 780 hectáreas 
favoreciendo asr a 250, 222 campesinos y en una polfUca agrfcola que tenfá 
en cuenta los intereses de éstos. 

Aunque la más notable de sus Iniciativas fu6 la de prf!2 
cuparse más que sus antecesores por la tecnlflcacl6n de la agricultura -
l~rando con esta medida notables Incrementos en la productividad. 

se procedlo a emitir disposiciones agrarias, pero la más 

importante fué la "Ley que crea el Fondo de Garantra y Fomento para la-· 
agricultura. ganaderfa, avicultura". su fín prlmordlal era encaminar la -
banca privada a conceder créditos al campo una vez que se garantlz! -
ban las recuperaciones • 

' 
Don Adolfo L6pez Mateas, fue el siguiente Presidente -

de Mlxico, su mancb presidencial condujo al Pafs por una buena senda y ' 
por lo que toca a la Reforma Agraria se puede decir que super6 .la gestl~n · . · 
anterior. 

.Ya como candidato a rá Presldencla,Don Adolfo l.6pez M! 
teos expresaba que el derecho de los ejldatarros a la tierra constituli una 
realidad fundamental de la RevolUCl611.JqUe debía reafirmarse en sus posty_ .. ·. 
lados y ajustarse a una poldlca aiJrfCóia y ~Jlda!,clentro de ías c0ndlclories 
modernas de una riacl6n en su pr(JJreso econ6mlco. 

En el 6rden letJislativq,el Presidente l6pez Mateas· .. re .. - . 
formo la ley de Secretar Tas y Departamentos de Estado, creando el. Depaf't.! · . 

mento de Asuntos Agrarios y Colonizac16q al que se oto~aron' amplfas f! . 
cu1tades, acordes con la lnt(J.lral reallzacl6n de la Reforma.Agraria, pues·· 
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se dispuso que dicha dependencia serra la encargada de llevar a cabo la 
misma asr como la encargada de aplicar en el medio rural el Artículo 27 
Constitucional. 

Dentro del mismo orden también cabe mencionar el -
R91Jlamento para la Planeacl6n, Control y Vlgllancla de los fondos E}id!. 
les, teniendo como uno de sus objetivos el transformar al campesino de 
simple pe6n o jornalero en agricultor, con patrimonio propio, con cal)! 
chiad Intelectual y organlzaci6n social que le permita vivir con mayor -
decoro y libertad. constando en la conslderacl6n séptima la finalidad -
del r911lamento que será la de fijar con precisión al alcance de la expr<i 
piacl6n y de la permttla del terreno ejldal por particulares y de organl .. 
zar el buen manejo de los fondos comunes de los ejidos. (21) 

En 1960 se expidi6 la Ley Forestal cuyo objeto relev~ 
te es regular. la conservacl6n, restauracl6n y aprovechamiento de la ve
getacl6n forestal. 

Entre 1958y1964 se repartieron mis de 12'(0), (KM) dé . 

hectlreas a ejldatarlos.La cifra es alta, · mbre todo sr se considera que - · 
mientras mas avanzada la Reforma Agraria menos tierra hay que repar- . 
tlr. Con la entrega de ta Presidencia de México, por Don - . · 
Adolfo l.6pez Mateos a otáz Ordaz-Hegamos al perf6do gubern~m,~ntal qÚe 

se ha terminado el 30 de noviembre de 1970. Ya como candl~o a ·1a Pre

sldenéla Don Gustavo ofaz Ordaz reconocía que el problema del campo -
''era el mas angustiosamente grave en el horizonte polftloo y social de. -

M6xlco11
• y que no "era una formula simpllsta.la qÚe aliviaría et probl~ 

ma, sino la penetracl6n a fondo del mismo, conjuntamente con tOdos 1o5 
esfuerzos y facetas que pudieran ayudar a. resolverloº. Así mlsmo.decfa 
(2U id idem. ·56) 



que a su juicio, della proseguirse o adoptarse una serie de medidas como 
la tecniflcacl6n de ta agricultura, mejorar la educación del campesino, -
determinar los cultivos aconsejables para cada reglón, proteger los sue 
tos contra la erosl6n y rehabilitar tos agotados, combatir plagas y enfer·
medades, proseguir con la polflca de riegoJ multlplicando las pequeiias , 
obras sin abandonar los grandes proyectos. 

Propugn6por el reacomodo de los nucleos de po .. 
blact6n. la movlllzaci6n del campesino con base en normas nacionales y 

tknicas, por la ampllacl6n del seguro agr~a y ganadero por el otorga

mfento de crédito oportuno y barato por la f1Jac16n de precios remun~ra~ · 
tivos a los productos, as( ~rilo por la ~6squ•cte.inercados_para ~fos; · 



.~.~.e.lJ.~.b.Q •. lY. 

RESULTADOS DE LA REFORMA AGRARIA 

Esto es., la Reforma Agraria se inlci6 desde hace bastanM 

te tiempo en México, pero no se ha podido culmlnac. pese a los esfuerzos -
hechos toda vez que el Interés por estimular esta reforma se ha modlflt! 
do de acuerdo con los cambios de Gobierno, A partir de la vigencia de la 
Constitucl6n de 1917 se distinguen tres etapas en el desarrollo Agrario, 
las cuales citamos a continuación: 

•tos 19 anos de 1916 a 1934 lncluslve durante la mayor 

parte de este lapso la Reforma Agraria se mov16 lentamente,se estaban for. 

mulanoo las leyes fundamentales y la organlzaci6n administrativa.La ~ 
trlna oscilaba entre dos puntos de vista para unos dar tierra a los ejida ·
tirios significaba dar un pasó hacia la formaci6n de pequeilos propieta
rios· Individual.es : otros veían al· ejldatarlo como una persona que ten· ... 
dría derecho permanente a una parcela para su subsistencia. a la vez. -
·que vlvlría prlnctpalmentede trabajar en las grandes haciendas de pr0:
pl ... privada, Es obVio que arpbas opiniones eran muy dlferentet En el 
primer caso el ejidatario, despues de algunos ailos de experléncla llega-.. 
rfa a ser un. pequefto a1Jrlcultor independiente ( el Ideal de Jefer~r,), El 
segundo s'ulrá stendo pe6n o asalartaoo de una finca élljrícota·g.rande. 
pero tendría derecho permanente a cultivar una pequena para comp.leme~ 
tar su salarlo. En ningún caso tos ejidos abarcarían una gran porcf6n de 

las tietras de to® el paísº. 
"El período cte Clrdenas de 1935a1940 lricluslve;, El _ .. 
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Presidente clrdenas tom6 el camino de los entusiastas reformistas Jo
venes y fue presidente del ''Ultra New Deal de México", expropf6 los fe
rrocarriles y la industria petrolera, ambos de propiedad extranjera, pu
so el obrerismo organizado en lugar prominente de la vida nacional de -
Mdxico, y durante sus seis años de mando repartió mas del doble de tie
rras que sus predecesores en los 19 años anteriores: 49*i de las tierras 
repartidas entre 1915 y 1956 carnblcf de manos durante la admlnfstraci6n 
de Clrdenas,J.>ara él el ejido era un sistema de tenencia de tierras alta .. -
mente deseable que debía Jugar un papel permanente y prominente en la 
agrícultura de la Nacf6n. Con él no había discusiones sobre si los eji-
dos eran escalones hacía la pequeña propiedad o simplemente parcela de 

subsistencia para los peones de las haciendas. Le Interesaba usar la Re
forma Agraria como arma para asentar el tiro de gracia a la clase de te
rratenientes conservadores, y lo logroº. (22} 

"Después de CiÍ'denas de 1941 a la fecha, después de 

la ad1'!1inistracl6n de CáÍ'denas M6xi;o se ha Inclinado hacra la derech"el 
reparto agrario ha dlsmfnurm, aunque la cantidad de tierras dlstrlbul· 
das cada ano no ha llegado al punto tan bajo que tuvo un ano o oos antes 
de que CáÍ'denas asumiera el manoo. Po.r tres razones principales ha -
amainado el reparta: Primero. - los Presidentes posteriores a cardenas -
no han sido reformistas tan radicales y no han dado al reparto 81Jrai'to .. 
fa gran Importancia que le di6 clrdenas, Secjunda: no quedan muchas h! 
crendas que fraccionar, que tengan buenas tierras de cultivo, en las an
tiguas regiones BCJrl'cotas del País;tercera • - los Gobiernos recientes han 
considerado más Importante abrir nuevas tierras al cultivo, mediante -
obras de recjad(o, grandes y p«juenas. Al mismo tiempo se ha establecido 
(22) James Madoux G. 'ta Revolución y la Reforma Agraria 11 
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un servicio de Divulgación Agrfcola y a los labradores se les esta ense-
ñando a que hagan más productiva la tierra disponlbleJmediante el uso ~ 

de alionos, Insecticidas y mejores semillas. El problema agrario se está -
viendo más en el aspecto de aumentar las tierras de cultivo y elevar los 

"' rendimientos por hectárea: que en termlnos de repartir a los campesi--
nos la tierra disponible. También se esta prestando mucha atención at 
desarrollo Industrial como medloJentre otras cosaSjde dar empleo a los 
trabajadores rurales y aliviar asr la presión de la prolación sobre las -
tierras agrícolas .. a énfasis se pone ahora en aumentar la producción -
con menor atención a 1 a idea de redistribuir los medios de producción". 
(REFORMAS AGRARIAS EN AMERICA LATINA) procesos y perspectivas, 
Edlcl6n preparada por Hugo Delgado, VI 11 Maxlco, (1917) LA REVOLUCION 

Y LA REFORMA AGRARIA, Por James G. Maddox, M6xlco 19<6 

Consideramos que en nuestros días el Estado ha estl~ ~ .. 
mulado el desarrollo de los programa agrarios con resultados positivos, · 
con nuestra escasa expérlencia y los pocos conocimientos que teneínos .. · 
sobre la materia, podemos hacer una evaluacl6n realista de los resulta-
dos obtenidos y q>nslderar que 6stos han sido benMlcos, aunque en al
gunos lugares y en ciertos aspectos se encuentren grandes tallas. 

En aptlcacl6n de la idea de que la Reforma Agraria con· 
slste en una serie de principios y procedimientos tendientes a dar mayét .. 
res beneficios a las personas ligadas directamente con la tierra, median-
te la justa dlstribucl6n de la misma, mediante el fraccionamle~to de· las 
grandes propiedade~la consolidacl6n de la pequena propiedad, ht creacf6n 
de ejidos por dotación, restituct6n de tierras a los pueblos que les fueron. 
privadas,asf como la ampllacl6n de los ejidos que los necesiten y sobre to-
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do mediante la creacI6n de nuevos centros de poblacl6n, podemos asegu .. 
rar haber visto grandes beneficios en la práctica. 

En efecto, la econ6mia naclona~aspecto éste en el que 
repercute necesariamente la actividad agraria, ha obtenido grandes be-
neflcios. Hemos visto el real pr~reso de los ejidos en aquellas zonas don 
de el esfuerzo personal ha sido aplicado con inteligencia, en tas poblacio
nes ejldales de aquellas retjlones agrícolas que han prosperado grandelOOQ. 
te por contar con el agua suficiente para el riego podemos observar com6 
las entidades ejidales han competido dignamente con el propietario en la 
producci6n al]rfcola y obteniendo muchas veces mejores resultados. Se 
ve adem4s,cómo se esta preocupando por la educaci6n, la cultura, etc. 

Hemos visto en otras partes como el eJldatario labra • 
tierras de dlffCll manejo que le fueron dotadas: pero que las hece pro-
duclr con casi Iguales resultados que los propietarios que tienen además 
una gran cantidad de me11ulnariay sobre todo con elementos econ6mlcos de r_! 
serva para prevenir eventualidades, pero muchas veces el propletark?J ~ 
por lo grande de sus extensiones no las trabaja o simplemente no prodit 
ce mediante ellas, significando un retroceso en la economfa. Es cierto • 
que en muchas ocasiones el ejldatarlo no trabaja su parcela y de ello se 
han valido tos enemigos del ejido para atacarlo y desprestigiarlo: pero -
basta hacer un recorrido por algunas rt!fdiOnes y observar los r.esultadOs 

' 

para desmentir que el ejioo es un fracaso. El progreso que se observa en 
los campos propiedad de los ejidos es prOducto del traba'° y sobre todo de 

· la Idea de que el campesino trabaja la tierra para sr y no para los patron0s. 

Es cierto que en la mayorla de los.ejloos existen proble- · 
mas internos y desorganlzaci6n, parcelas v~cantes pr>r el abandono y con!_ · 
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tantas conflictos posesorios, pero es necesario aclarar que.el ejido no -
cuenta con el asesoramiento técnico y legal que oriente y resulva este -
Upo de problemas. Las autoridades agrarias han dejado solas a las autorl 
dadas ejidales, representadas muchas veces por personas que casi son • 
a naif abetas, que no tienen capacidad para resolver este tipo de proble-
mas. No hay que olvidar en filllma instancia que el ejido es un concep· 
to jurídico y su funcionamiento se rige por preceptos de derechos dJffel 
les de manejar por personas enteradas, cuanto más personas que ape-
nas si saben leer. de ahí 1a· necesidad de auxiliar al ejido y ºreformar" 
la Reforma Agraria. 

Otro concepto que queremos mencionar es el que COI!. 

siste en que constantemente se afectan para fines agrarios tierras.de· -
muy pdlre calidad, que no son explotables o su exploticl6n es notoria . .:.:.. 
mente lncosteable • Se trata algunas veces de tierras aíjrestes, com.o :._ 
las cerrites,que en ocasiones, ni agrfcola ni pecuniariamente pueden 
explotarse. Lo anterlor,,srn embargo,no impide que reconozcamos que en 
otras partes se dota a nCacleos de poblacl6n, de tierras que rqedlante -
trabajos de exprotaci6n intensivos se obtienen los resultados deseados -
en justificacl6n de los fines de la Reforma. 

Es conveniente manifestar que el Estado, a través 
de los 6rganos encargados de aplicar tas leyes que rigen la materia; debe 

preocuparse por tllcer los estudios previos con profundo anausts de los , 
hechos. Creemos que no tiene ningun sentido que a cada momento se -· 
haga ent reria a los campesinos de tierras que no pueden e~plotar,. sino 
mediante grandes inversiones que aquellos no pueden hacer en detri
mento de su economl'a o que aún obteniendo créditos habrfan de convertirse 
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en meros asalariados de las Instituciones de Cr~lto. Nuestra preocup! -
cl6n se justifica porque en muchos casos se han creado nuevos centros 
de poblacl6n agrrcola sobre tierras donde es poslbf e la Irrigación para no 
f argos plazos y entonces los campesinos se rehusan a ocuparlas por no 
abandonar el trabajo conque cuentan, no queriendo trasladarse a la rew 
giones en que se les dan las tierras porque fas perspectivas de miseria 
son inminentes y su futuro sfgnldica un eterno endeudamiento con los 
bancos. 

Con el problema de la dlstribucl6n de la tierra deben 
considerarse otros aspectos fundamentales de la ReformaA~rarla, como 
el ~ua y el crédito. 

Proporcional mente con la extensi6n del Territorio Na

cional. son escasas las reglones naturales propic~as para la agrrcultura: 
en consecuencia, otras regiones solo sirven para agostaderos destinables 
a la crfa ~ganado, mientras que las otras deflnitlvamente son Inservi
bles. 

Las primeras se caracterizan por ser r91Jlones donde -
el riego proviene de obras tkn~ como presas, pozos, etc., que hacen 
obtener alta producción agrícola. La segundas son regiones que en algunos 

· casos pueden mftjorarse abrilndolas al cultlvo y construyeodo obras ar
tificiales. Este aspecto es el que fundamentalmente queremos m•mclonar., 
E1 EstaOO debe hacer a estas alturas un gran pr0grama· hidrÍ&J11co; ~ 
formular estudios conjuntos y a nivel nacional de las posibilidades que -
existen de aprovechar el agua y la planlflcactdn de su dlstrlbuci6n. Tiene 
que hacer una obra de especialista que prevengan . todas las pQSlbilidades · 

de. desarrollo~ Junto con los Agro'nomos y Economistas s~ debe actuar con·. 
-·-·~.' . /' ' . . 

63) 



especialistas en hldráuUca.creemos que de nada sirve que en aras de la 
Reforma Agraria se entregen a los campesinos tierras que no pueden 
explotarse, se reformen leyes, o se dicten acuerdos para Incrementar 
cultivos, si no se hace una pr(JJramactón de las poslbllldades de desa
rrollo económico y concomltantemente, del desarrollo social objeto y 

fin de estas actividades. Cuando se cuente con los datos suficientes -
sobre los v61umenes de éi(JUas que puedan ser destinadas a las zonas • 
de nuevos cultivos, entonces deben formarse nuevos ejidos , conside
ramos que este es uno de los aspectos que debe estudiarse con mayor 
profundidad en cumplimiento del espíritu que anima al Artículo 'll -

Constitucional, cuando ordena que el estado debe dictar las medidás 
necesarias para regular el aprovechamiento de los recursos naturales 
y cuidar de su conservaci6n •• 

SI de los estudios que' se ha<Jan, se obtienen, re~

sultams positivos y se determinan que reglones puedan abrirse al cultL 
vo, fos repartos tljrarlos deben incrementarse, de lo contrario se debe 
buscar la creación de ejidos ganaderos y forestales, en aquellas tierras 
propicias para ello~ 

otro aspecto fundamental y de gran Importancia es el · 
cr&llt~t Normalmente se ven casos de dotaciones de ejidos donde las ti! 
rras permanecen sin producir, Los e]fdatarios en principio, cuentan ~. 
solo con laJuerza de su trabajo: pero sfn los elementos necesarios para In.! 
ciar tra,ajos t6Cnlcos por medio de los cuales se abran sus tierras al ' 
cuHivo. Para que la reforma sea compktla el Estado debe procurar los .. 
medios para otorgar créditos a los ejtdatarios, a ffn de que produzcan .. 
ta r~lldad nos obliga a reflexionar en esta forma, actualmente conta~·· 
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mos con Instituciones de crédito oficiales como el Banco Nacional Agrl
cola, el Nacional de Crédito Ejidal y el Banco Agropecuario. Existen adt 

más otras Instituciones como las uniones de crédito y los bancos priva
dos que directa o indirectamente tienen relación con la producción en 
el campo. Las instituciones oficiales senaiadas al principio no han podi-

do cumplir con los fines para los que fuero11 creadas, unas veces por . 
el centralismo que se ha venido creando en la administración, mismo -
que se agrava en la razón de la distancia de las zonas que deben atender. 
se en el PaTs .Es siempre aconsejable que las fuentes de crédito esten·
pr6ximas al lugar de su aplicaci6n, En México sucede muchas veces que 
la oficina matriz de esta Institución es la que tiene que autorizar los 
créditos, lo que implica que se tengan que hacer ciertos tramites, mismos 
que Impide a veces se autoricen a tiempo, con el consiguiente perjuicio 
para los beneficiarlos. La solucf6n a este problema sería dar Autonomía .. 
a fas jefaturas de zona, las dependencias regionales, para que autoricen 
los créditos directamente. Otro aspecto del crédito Oflttal deficiente, se 
solucfonarra deStlnando mayores recursos al mis019,educando al benetl
clario para que aprenda a utmzarlo correctamente~ otras veces .los crédl 
tos han sido deficientes por' la escacez de recursos..lo que implica que d! 
ben dictarse medidas necesarias para mejorarlos. Con problemas coma ~ 

estos se ha tr•Jado. 
En la actualidad y congruentes de que el crédito· es .; 

parte de la Reforma Agraria en el sentido de que medlant{ e\;debe inl-
ciarse. la explotación de las tierras en tragadas a los can pesinos, pero - , 
concientes de los problemas que ello Implica, asr como las deficiencias. 

que lf neas .arriba mencionamos, creemos que el Estado debe inl.ciar una 
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politica legislativa, tendiente a reformar tas disposiciones legales existen
tes en materia de crédito agrícola que repercuta en beneficio de la colecti 
vi dad. 

Dada la pluralidad de instituciones que existen para -
otorgar crédtos para la produccl6ndel campo,con programas propios de -
cada Institución, sfn conrdinaci6n entre ellas, sin planes preconcebidos, 
deben procurarse su unlflcacl6n, para Impedir el burocratismo, la multt 
plicaci6n de funciones y esfuerzos, que muchas veces despedlclan recur. 
sos financieros por falta de planlflcacl6n. 

Actualmente y dado el estado que guarda la realidad e .. 
con6mlca del País, junto con los programas de reparto de tierras y de di! 
trlbuci6n del agua, debe pensarse en un pr01Jrama crediticio aplicable a ~ 
todo el País. Este programa debe desarrollarlo el estadQ y para hacerlo re! 
lidad necesita crear un Banco Nacional de Crédito A~rarlo~ que susttfOya 
a las actuales entidades crediticias , esto es, en los Bancos Nactonáles de 

Crédito Agrícola, EJldal y Agropecuarlq, para que los recursos de ellós. -
sean canaliiádos por una sola fuente que comprenda como sujetos dé cr6.:.. · .. · 
dito a los pequenos propietarios, colonos ejldatarlos, 'etc. 

Esta nueva instituci6n podría sér creada comó un org~ 
nlsmo descentralizado del cual formarfa parte el Estado junto c.on los par..:~ 
. tlculares, los b~nco privados, las uniones de Crédito y los gobiernos lric! ·. 

, , ,r 

les • Su funcionamiento lo rerJularTan las disposiciones especiales que. ~e 
dicten ~ su creaci6n, emisl6n de acciones, etc., estaría de acuerdo con 

la ley de la materia. Estarnos perfectamente éonvencidos que la cÍ'eact6n "'. 
de esta nueva entidad, que acumulara la experiencia de las hasta ahor,a 
existentes, ser fa fundamental para el .desarrolló ágrícola y ganader!o, In_. .. , 
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cluso podría establecer las bases para el inicio de la transformación de 
materias primas para los propios productores. 

También pensamos que el ejido como instituci6n de -
carácter social, debe proyectarse como uno de los objetos de mayor impor 
tancia que hay que organizar con una nueva vfsl6n, Se dete determinar 
al hacer las dotaciones que las tierras afectadas deberán destinarse a una 
a~Mdad determinada. Deben establecerse disposiciones mediante las --
cuales se establezca el destino de las dotaciones. - Estan tendrán que ser 
a:¡rfcolas, ganaderas o forestales. 

Deberá crearse una nueva organizaciá~ del ejido, con 
J.\ 

disposiciones especiales que lo caractericen como una entidad de explota-
cl6n colectiva como una verdadera empresa económica de caracter social, 
costeable en la producci6n que tenga reper:cución en la econ6mla del País. 
Deberin establecerse procedimientos aglles en su funcionamiento y orga 

' ' ' -. 
ntzacl6n. Oeberan también darles lntervencl6n la· Secretarras dé Agrlcultq_ 
y Ganadería, Hacienda y Crédito PClblico, Industria y Comercio. y a los Ban 

' ' 1 --

cos Oficiales, en el asesoramiento del eJJdo para obtencl6n de resultados 
óptimos I' pues cada entidad oficial· en su especialidad habra de cuidar de .. 

fos aspectos .técnicos que deban aplicarse con objeto de mejorar en toda .... 
forma el ejido. 

En cu{nto a la organlzaci6n interna, deberían proponét 
se medidas· especiales para evitar el abanoono de las tierras, la taita éle ex .. 
plotacl6n de las mismas, etc. que hagan improductivo al ejido estableclend2. 
se sanciones especiales. A ta pequena propiedad le debe garantizar su· re!_ 
peto es todos aquellos casos en que su extensfón sea inafectabl~ .En cuanto a 
las dotaciones de nuevos ejidos debería .establecerse un procedimiento 851>! · ... 
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clal donde se obligara a las autoridades agrarias a realizar estudios nac!Q 
nales o regionales, tendientes a determinar la cantidad de tierras que 
puedan afectarse,sean particulares o nacionales. 

Sería recomendable proteger al poseedor que en Igual 
cantidad que los pequeños propietarios ocupen terrenos y que los ve11 

gan explotando desde el tiempo que la ley civil señala para prescribir por-

que ello redundarfa en beneficio de la organlzaci6n rural, cumplido w 

el tiempo anteriormente señalado, declar.lndosele propietario. 

Igualmente, serra recomendable que seestal)lecleran ··. 
·sanclonesreales .en contra de' tos propietarios que simulan fracctona-'\'.! · 

· mlentos agr•r~os. 
'.:' 

,.. · · Estos son los puntos que a nuestroJulcló.co~si~a-. · · 
mos son los puntales ~la Retorma.Mrarla. y ~uyacabat;resol~i6~" 

· terminad~®º la intranquilidad en el cam~ll~(ndónos hacía uo pr~.,- '· .. : · 
· · .. ·:gresocreal en esta rama de tan vital lm~rt~ncia pára el desarroUó'delÓ~: . 

pUébloS~ . . . . ., ! • • • ' . 



•• .P..t\..P.J.I.Y.~.P .. ~ •. 

PERSPECTIVAS DE LA REFORMA AGRARIA 

l.) El PROCESO OE DISTRIBUClt>N DE LA TIERRA. A 

la estructura agraria actual en Me'Xico es fundamental
mente resultado de la Reforma Agraria generada por la Revoluct6n de 1910; 
en parte es también fruto de todo un proceso evolutivo Iniciado desde - : 
epocas prehispánicas, pues en la evoluct6n histórica del Pars siempre ha 
estado presente la Inquietud social por la poseción y el uso de la tierra. 

Nooostante que las bases legales fundamentales det prg_ 
ceso agrarioJueron establecidas hace mi1s de medio siglo, la acción ~istr! 
tiuuva de la tierra ha sido paulatina1de ahf que la transformacl6o de la 
estructura arjraria mexicana haya sido lenta. en ter minos generales, SI n 
embargo, puede afirmarse que sus prf nclpales efectos,desde er punto de V 

vista socfal, económico y polftico, fúeron alcanzados mas de 30 anos (23). 
Después de todo este proceso, y aún anteriormente, ha 

existido una targa·y tenaz lucha entre dos corrientes ideoldgicas: la pri
mera atribuye una foncl6n social a la propiedad y al usufructo de la tle~-

' -

rra y se Inclina por ta posición en comtfn de la m·isma sus esponentes -
son el ejloo y la propiedad de las antiguas CQmunidades. - La segunda1en ·, 
~ici6n,, considera que la propiedad privada plena e Individual ·de la ... 

tierra es el camino para lograr el progreso y et bienestar. Estas dos~~
rrientes no se excluyen forzosamente entre sí y se ha buscado armo_i:li-

(23} Centro 4e investigaciones Agrarias "Estructura Agraria y·de• 69) 
sarrollo agrfcoJa en M6xlco11 



zarlas en una tercera posición acorde en esencia con el esplrUu del 
Artículo 27 Constitucional. 

Dicha confrontación ldeollgica se ha manifestado en 
diversas actitudes de Jos gobernantes, marcando diferencias sfgniffc! 

Uvas en la evoluct6n del proceso Agrario Nacional. Esto ha dado lugar a que 
latransformaci6n dela estructura agraria se convierta en un largo proc~--· 
so que aún no termina. a que no existiese una real continuidad a los .. 
prCXJramas de organitaci6n de los productores beneficiados con la U~ -
rra, y que las metar, finales del movimiento en ocasiones hayan sido dj 
fusas. 

El fuerte contenido social y polftlco del pfoceso Agrarto · 
trajo consigo la tenderc la de oto~ar la tierra al ma)'Or n6mero de can:tJ>e_. . · 
sinos por to cual las dotaciones 1ndlvidualeSfueron reducldás en tamlno. (W . 

Puede afirmarse que el reparto agrario est{ P9f". ter .. 
. minar. Dél915 a 1970 se han firmado, ejecutac:IO o confirmado la p05ecl6n 
de !Ms de ll mlllones de hectareas en beneficio de cerca de 3 mlÜones ~, 
pequeftos y medianos propietarios que son también resultado directo o In~ 

' ~ " ' 
I . . ' ·C. 

directo tte la Reforma Agraria, cuando se inicio ta Revolucl6n de 1910 · :.. .. 
existran mis o menos 3 mlllones y medio de campesinos sin tierras;_ 60 -\ . 
anos después el número de campesinos benefrCiados con la tierra pofl• 
vfa agrarl1t dan idea de la Importante transformacl6n y. de que río obstan: · 
te los altibajos y la lentitud de la distribución , inslstentem•mte se ha -:w 

buscado alcanzar et objetlvo polftlco social de democratit,a( la propi~ . 

de la tierra. 

(24) id. ldem · 
·70) 

;.-, 



srn embargo, un factor no siempre considerado en el 
planteamiento original ha actuado persistentemente durante todo este ~ 

tiempo, el fuerte crecimiento demognfficQ Este ha ocasionado el aumen· 
to constante de campesinos sin tierras, no obstante el reparto continuo 
de la mlsmé\, en laactualldadseestimaquede una población activa agrícola 
calculada en más de 7. 6 millones, mas de 4 carecen de tierra. (25) 

Las cifras de campesinos sin tierra entre 1910y1970, 

no son comparables desde un punto de vista objetivo ni pueden conducir 
aplanteamientos analogos, pues.debido al cambio de la estructura econ6-
mlca del país reflejan algunas situaciones distintas. mientras en 1910 
los campesinos sin tierra constituían aproximadamente el ~ de la po~
blacl6n económicamente activa total del pafs, para 1970,y a pesar de su 
mayor.nCJmero los campesinos sin tierra ya soto representan alrededor 
del m de la poblaci6n activa total • 

Serra absurdo ju~ar una Reforma Agraria por el hecho 
de ha>ersido capaz de dotar a todos los campesinos con tierra.La meta 
no.debe ser esa.Las Implicaélones de la Reforma Agraria sfn embargo, -

~an tenido una fuerte y pc)sitlva Influencia en la conflguraci6n sociaí, 
poJ~lca y econ6m lea de M6xtco. 

l. L w POSIBILIDADES AGRARIAS FUTURAS.~ · 

Con frecuencia se expresa que una reduccl6n en el -

ta.mano superficial de la propiedad lnafectable podría aminorar en f~r.ma. 
Importante el oOmero de campesinos sin tierra, la realidad es que ~I ~. · 
crecimiento demO']ráfico ha superado con mucho las poslbllldades que -
ofrece dicha soluci6n • Se ha calculado el número de postbles beh! 
ffclos adicionales si se optara' por reducir la propiedad privada a 50 ~ect~ 

{ 25) Id. idem. 7U 



reas de rl~o o sus equivalentes, sería de 200 mil campesinos solamente 
suponiendo que una reducción más drastlca, hasta 25 hectáreas de rie
go habrfa tierra para unos 300 mil campesinos. 

Las cifras anteriores indican que tales medidas favorece· 

rfan solo al 4 y 7 % respectivamente de la poblaci6n activ~que se estima 
no tendrl tierra al terminar el repartoJen el supuesto de que lste hu

bleseconcluidoen 1973.Si se prolongase Ja terminación del reparto, la pro-

' " porclon rasultarra menor y quiza solo alcanzara a cubrir en el mejor 
de los casos el incremento que en uno o dos años tendría la población' act!. 
va agrícola • (26) 

Ante el Impacto dem~rlflc91el reparto agrario, en el. 
senthto de slmpl~ distrlbuci6n ha perdido su valor coml) solucl6n alpr~. 
blema del campo. Con ello no se pretende nelJar el valor que el proce- · · 
so df) afectact6n y dlXaci6n puede ten~r sobre la distribución del lngre.: 
sot la creación de empleos y la establlldad polAlca del Pafs en h1 situación 
aétual. E.1 centro de gravedad de la solución de los ·pr~lenias del campo · · 
se ha desplazado hacia otros aspectos, que ahora pueden teoer la Jm .. 
portancia que en un tiempo se concedlo'a la distribución de la tierra ~27) 

11. - LA ECONOMIA NACIONM.. Y LAPRODUCCION -.· . -- ti ' -

AGRICOIA.~ 

En contra de la Reforma Agraria se ha dicho.que e~::-. 
ta 'disloca la produccl6n agrícola y crea males ma~res da los que tra- · 

· ta de resolver Este razonamiento influyó durante alg~n tiempo para que 

la dlstribucr6n agraria no afectará seriamente . al antiguo sistema de .. ·· 
producción basado en la haciend~ no obstante que et prooucto agrTcola· 

·{26) id •. ldem. 
(27) id. · idem. 72) 



disminuía. A partir de 1935 ese argumento se puso a prueba al iniciarse 
un reparto en vasta escala de las mejores tierras abiertas al cultivo, y al 
afectarse las grandes explotaciones agrícolas dedicadas a la producción
comercial. 

El crecimiento del sector agrícolaJdesde entonces y con 
la ayuda de otras medidas importantes de desarrolfo1ha sido uno de los • 
más elevados del mundo en cuanb a su tasa a largo plazo:~ anual a -
precios constantes. Esta tendencia no ha sido unlform~pues han exl~tda 
peri6dos de rápido desarrollo y otros de crecimiento lento: mientras que 
de 1945a1956 el crecimiento fué del 5. ~anual, de 1964 a1969 fué de s11. 
lo2. Mi. En tlrmlnos generales, se nota una tendencia decreciente en la 
tasa de los últimos años, 

,. 
Aunque empiezan a despuntar pfoblemas Importantes -

' .· ,- -

para el futuro del sector agrfcola, su crecimiento global ha tenldÓ ef~-'-
tos de primera importancia dentro del desarrollo gereral del Pars, como~· 
son I~ siguientes: 

a.· Ha reducido considerablemente las· importaciones d~ produ~
tos agrícolas que antes se realizaban para cubrir la demanda - '. 

_ efectiva lnterna¡hasta el punto ele ser hoy el i>ars pridica~;n- _ -. · 
· te-aütosuflclente en cuanto a su abastecimiento Interno. · t28} 

' .,, ' 

b. •Ha propiciado notablas incrementos en la exportación de • 

produdos agrrco1as1d(n dole al País la .capacidad de pago eXterlor · 
- -necesaria pa.ra su creciente capltallzaci6n. El valor de las. ex-~ . 
. pc)rtaclónes iWjropecuarlas representaba en 1950 el 41.5'.ft de la 
exportaci6n <Je mercanclas, el 50. (fJo en 1960 y en_ 1968 el 4l ~ en 
la condiciones previsibf es : no se espera un crecimiento siffil .. 

(2S) Id .. ldem. · 73) 



lar en el futuro,,ya qu~n excepción de praductos ganaderos, se presen
tan dlffcultades crecientes para Incrementar en el vólumen de los pro
ductos éJjrícolas1 que tradicionalmente han sido colocados en el mercado 
lnternactonal. Lo anterior indica que, en las condiciones actuales, el .. 
crecimiento futuro del produto agrícola tendría que estar basado, cada 
día más en el aumento de la demanda interna, la cual,como se ver/ ade
lante ofrece perspectivas limitadas para obtener un rapido crecimiento, 
srn embargo, tas presiones que sufre la balanza de pijos del Pars y la -
Insuficiencia del sector Industrial para reducir esta presi6n obligan a -
hnpu1sar fuertemente la éJjrícultura de exportaci6n • Este impulso dc!pen , . . ' -
dera en gran medlda,de ta capacidad futura para dfverstflcar la produf. 
cl6n y los meri:ados, asr como del incremento en la productividad de· los 
distintos productos que manifestada en menores costo~ mejora la capaci
dad competitiva en el mercado exterior. (29) 

c.) Ha satisfecho la demanda efectiva del mercado interno' de -
productos agrfcolas, i~pldiendo as( un aumento no equlllbrado de sus -
precios que en t6rmlnos gererales han seguioo ef Índice general de pre- · 

clos, evHando que se presenten presiones lnflaclonarlas por ellado de laofertá 
l]rfcola. En la producción pecuaria no ha sucedido lo mismo porque su 
tasa .mb baja de crecinimto (3. 6 i ), aunada a mayores elasticidades In-

" 
greso de la demanda por productos animales, se ha reflejado en aumen
to de consideracl6n en .los precios relativos de estos productos. (67'1 más 
elevados q~e eJ índice generál de precios ). 

d.> Los productos básicos de la dieta alimenticia nacional (maíz 
frijol, trigo ) , han tenldo tasas de crecfmlerito superlores a las de - --· 

la poblacl6n, al grado de Invertir la balanza comercia! de dJchos produc~ 

n~~ ~ 
..... 



tos y transformar a México de importador en exportador.srn embargo se 
estima que habr{ excedentes considerables de estos productos para 1975; 
pues salvo accidentes estacionales t como el del año de 1969 que fué parti 
cularmentedesfavorable desde el punto de vista clímatlco ) el desarrollo 
de la producción en estos renglones es elevado en relación al creclmien_ 
to de su demanda. Esto puede traer fuertes presiones sobre las polllfcas 
de precios o un desaceleramiento de su producci6n por falta de demanda, 
ya que, hasta el momento, no es costeable la exportación de dichos pro-.. 
duetos. La eventual baja en el ritmo de crecimiento de tales productos -
afectaría fundamentalmente a los pequeños agrlcultore~que tienen me~ 
nos oportunidad de ajustar su .prod.Jcci6n a los cambios de la demanda, 

1 ~ .• 

No puede oMdars~ que la absoluta mayoría de los agricultores del País • 
se dedican a producir estos alimentos. (30) 

e.) Ha satisfecho una demanda creciente de materias primas -

ai.1ríci>las para la industria. Esto, junto con la derre nda externa ha ocasio 
' * ' -

nado que tales productos agrfcotas se hayan Incrementado considerable:. .. 
mente. En 1940 el '°" de la producci6n ac.Jrrcola estaba compuesta por -.. 
materias primas Industriales: para 1960 la proporcl6n se había elevadO -
a14"". Sin ·embargo, algunas materias primas y productos de origen an~
maf y forestal no han crecido al ritmo que exige su demanda Interna y r! 
presentan en la actualidad renglones deficitarios, cubiertos mediante la 
importacl6n de materias prfmas y productos elaborados. 

f.) Ha mejorado significativamente la dieta allne ntlcla de ta po

'bl~i6n, pues en promedio el número de calorías ingeridas aument6 d~ -.-
1, ~en 1934-1938 a 2<ñ4 en 1960 rebasando el mínimo aceptable que fija . 

la FAO, En cuanto al consumo de protern·as, la situaci6n no es. de ninguna . 
manera satlsfactorra, fundamentalmente en lo relativo a las de origen. --

m ~ • m ,,..., 



animal, el consumo nacional promedio fué de 19 grs. en 1960, mientras 
que el nivel mínimo recomendado por el Instituto Nacional de la Nutri-
cl6n es de 30 grs. diarios. tas tendencias actuales de la produccl6n pe-
cuarta y pesquera,asr como el ritmo de crecimiento del Ingreso y de la -
población, indican que pasarán muchos afios -- cincuenta en el mejor -
de los casos -~para que la totalfdad de la población alcance el consumo 
mlñimo requerido1 de ahí que todo esfuerzo encaminado a incrementar 
la ganadería traerá resultados benfiflcos, tanto por lo que hace a la dieta 
nacional como al volumen de exportaciones del País, ya que lasprspectl 
vas de la demanda externa por productos pecuarios son ampl las. (31) 

E1 crecimiento global del producto a:irrcof a ha sido inferior y -
menos estaile que el observado por et producto nacional en el periodoª'! 
llzadq,ya que este Ciltimo ha crecido a un ritmo mAs o menos constan~e -
de 6. 3 '· Esta diferencia en el crecimiento ha ocasionado que mlen~ras 
en 1940 el producto agrl'cola representó el m del producto nacional, para 
1969 comprendiera et 13. 31 tal situación podrá ser considerada como. nor 
mal en un proceso de desarrollo donde el cambio de la estructura produc- · 
tlva es a la v~z caµsa y _consecuencia del mismo: s(n embargo, la pobla-
clón aétiva en la 11Jrlcultura no ha reducido su participación relativa den
tro de la p0blacl6n activa en Igual proporción_que lo ha hecho su producto, 
de ah( que la sttuacl6n de la pobtaci6n campesina sea cada vez más crdica. 

Por otra parteJla disminución de la partlcipacl6n del sector atJrf
cota en el producto no estfi compensada a largo plazo con un aumento 'ª""· 
vorabte en ta relación de los precios que recibe y los que paga atcampe.,
sinq,tal y como ha sucedido en otros parSes. Por el contrario -esta relación -

se ha mantenido desfavorable para el (llJricultor fundamental mente cuando 
se refiere a los Insumos productivos que consume. La agricultura ha curn. 
(3U Id ldem. 76) 



plido eficientemente su papel de apoyar el crecimiento de los damas sec
tores de la econom(a, ahora que lstos han alcanzado cierto desarrollo, 
deben evitarse las pol~lcas que persigan la extracción de recursos del -
sector primario, a base de venderles insumos excesivamente caros en 
relacl6n a los precios que se pagan por sus productos. ( 32) 

11.1.) FACTORES DETERMINANTES DEL DESARROLLO 

AGRICOLA. -

E1 incremento en la produccf6n puede analizarse en • 
función de dos componentes: La tierra en producción y el rend! • -. 
miento por unidad de superficie. 

Se ha ded4cldo que en el Incremento de la ~roducclón 
agrícola ha existido un efecto combinado de las ·ampliaciones de supertj_ 
ele y de la elevacl6n de.los rendimlentos,que el resultado de un .uso mis 
Intensivo de la tierra, cambios en la calidad de los recursos_íla polftlca -- ' 
de fertilizantes, mAs efectivo control de plagas, mejores t6cnicas de cul
tivo, etc. 

Gran parte de estos cambios e inovaciones se han adop .. ' 

tacto slgufenoo la lnversl6n dedicada al riego, o se han orientado hacia las 
zonas de buen temporal que tiene el País, permaneciendo el importante .... 
sector de la agricultura en tierras de temporal practicamente ajeno a este 
proceso innovador. Tal discriminación se justifica cuando la escac~z de -: 

recursos de capital y la necesidad de Incrementar rápidamente el produc
to obligM>an a concentrar la Inversión en éllUellos sectores que.dieran ... 
una respuesta productiva al menor plazo, pero en la actualidad la existe!]. . 
cia de grandes desequilibrios regionales, la lnequitatlva distribucfóp de· 
ingresos y la posibilidad de mayores Inversiones hace necesario y posible 

un cambio de esta pon11ca. (33 l 
(32 y 33 ) Id. ldem. 77). 



El ritmo de incremento en las áreas cultivadas se ha 
venido reduciendo, lo cual es un efecto natural, pues los suelos aptos 
para el cultivo son tfstcamente !Imitados. De 1964 a la fecha el ritmo de 
expansión de la superficie cosechada fue de s61o l. 4% anual. En el fut~ 
ro el peso del desarrollo productivo tendré que ser soportado cada vez M 

más por el Incremento en los rendimientos. En· este sentido la lnvesti
gaci6n tegnol6glca y clentmca, asr como la mayor disponibilidad de insy 

mos complementarlos baratos tendrán cada día mayor importancia. 

11.2. ~ lA INVERSION PUBLICA EN B. DESARROLLO 

AGROPECUARIO. -

El deSarrollo de la agricultura mexicana ha estado es· 
trechamente ligado a la Inversión p6blica para el fomento agropecuario 
y ésta se ha concentrado en a¡ueUas reglones donde las posibilidades de 

abrir tierras al regadfó fueron mayores. 

El caracter aleatorio y la distrlbucl6n Jnadecuada de la _ · . 
' .l ' . 

preclpitacl6n pluvial, así como el hecho de que la mayor parte del terrlt~ 
_, rfo nacional es semldeslrtlci> determinaron que la poi Ílea de rtlljadfó tuvi! 

ra preponderancia dentro de la estrategfa seguida en el desarróllo agrícola, 
dé ahí que la f nversi6n para fomento agropecuario se oaya orfentadé> ha•w 
cla tas ooras de riego en casi 9SI hasta 1958. (34) 

Una característica adicional de estos últimos anos, ~ . 
que la inversl6n se empieza a orientar mis hacia ~as obras de ~uena •w .. 

irrlgac16n to cual contribuye a dar una mejor distribución gqráflca 
a la lnversl6n y al desarrollo que Asta genera. 

(34) Id. idem. 
78) 

'"' 



La restriccl6n de la inversión pClblica para el desarro .. 
llo agropecuario ha deprimido las oportunidades de empelo en el medio ru 
ral y limitado la capacldad1flexlbilidad productiva del sector acJr(cola, con 
los correspondientes efectos negativos sobre el Ingreso actual y futuro -
de fa poblaci6n rurat. Una polftica restrictiva de la Inversión en el sector 
primario tendiente a mantener dichos desequilibrios y a agravar,a corto -
plazo11os factores de repulsf6n del campo, acelerando el proceso de movll! 
zacl6n demográfica hacia las ciudades,, lo cual consigue trasladar la mis! 
ria del campo a tos centros urbanos. 

Ademds,,la reducción de la lnversl6n pública en el me
dio rural tiene un doble efecto negativo :la actividad privada busca el, --
aprcwechamiento de las economfas externas generadas por ta primera.mu! 
tlpllca el volumen de lnverskSn en el medio rural ;pero en caso de contr~ 

• c16n, la invers16n privada también se constrffte y se hacen más ijrAstlcos 
sus efectos desfiWorables .• (35) 

11.). - PERSPEC'ílVAS DEL DESARROLLO AGRICOlA ... 

Distintos Indicadores nos permiten conclufr que el. de! 
aceleram.iento en Ja tasa de crecimiento del producto agrícola observado 

en los últimos anos ( no considerada la actividad pecuaria ,, encuentra -
su causa fundamental en limitaciones de fa demanda Interna y externa -
por los productos tradlclonales,..que oo crece con la rapidez requerl&t,y .. 
no porincapactdad del aparato productivo para incrementar la Oferta agrí
cola de dichos productos, en un momento daOO Esta situación explica la · 
paradoja de tener que enfrentar problemas de excentés .de alimentos bás!_ · 
cos < maíz trigo ) y su exportación con péÍ'didas econ6mica~ frente a una 
alimentación Insuficiente en gran parte de la población. 

~~~ m 



En el aspecto interno laJexpllcación 1 se encuentra en 
la desigual dlstrlbuci6n del ingreso que genera., por un lado, una demaa. 
da efectiva global insuficiente para absorver la producción que el sector 
agrícola ofrece, y por el otro, bajas elasticidades ingreso que determinan 
un lento ritmo de absorslón de los aumentos en la producción, En lo~ 
terncllla disminución en la demanda y una relativa Incapacidad para aba
tir costos y diversificar productos y mercados han sido causas de Ja con. 
tracción de las exportaciones de productos agrléotas. En la solución de -
estos pr'OOlemas, la lnvestlgacl6n 81jrfcola y la econ6miCQ.a(Jrfcola tendra 
una gran responsabilidad en el futuro. 

Distinta es la sltuacf6n con relael6n a los productos .. 
pecuarios. C~mo se ha Indicado la produccl6n de carne, leche, 1.ana y - . 

· huevos no ha ICJJrado alcanzar el crecimiento de fas demandas local y ex
terna. Esto plantea la necesidad de buscar mejores tecnol!iJl'áS de explot! 
cl6n pecuaria y establecer una ma)Vr coordlnacl6n entre la produccl6n .. 
VerJetal y la animal, a trn de que una parte importante del potencial 81Jrrco. '.. 
la encuentre salida por la vTa de su transformacf6n en carne y productos 
animales. 

Por otra parte, una forma Indirecta de mejorar los¡~ .. 
gresos de la pci>lacl6n y aumentar su consumo consiste en t~rar una -
dlsminuci6n relativa de los precios al nivel de los consumidores finales, 
fundarnentalmente~uel que se integra a los estratos de mis escasos Ingresos. 
Esto tendrra que conseguirse reduciendo las grandes diferencias que exi! 
ten entre los precios que paga el consumidor y los que recibe el productor; 
pues ser Ta totalmente desaconsejable buscar una dlsm l·nuct61i del margen 
con base en la reduccl6n del precio que recibe este Clltimo. 



la reduccl6n del los margenes de mercado puede lo
grarla el ~tado mediante una mayor intervención en los canales de comer 
ciallzacl6n, eliminando algunos Intermediarios y haciendo mas eficien
te· la operact6n de los sistemas de acoplo, conservación y distribución. -
(45) 

Las bajas tasas de Incremento agrrcol a alcanzadas en 
los ~ltimos anos senala que la posición del sector agrícola empeora a un 

ritmo mayor de lo que la tendencia hJst6rlca podría indl~r, de no tomar . 
s~ medidas que le den una ma)'Dr fleXiblllda<tpr~uctlva, lmpulsemJa ex'.~' 

, . , 1»rtaci6n dé la producción a.¡rTcolaj¡ue a~~n la·de~arida.lnter~~·'e.? ·' .. 
i , · ·.· :impulsén ta Orerla de productos ganaderos ·Y. ·torést•1es,.1a sítuacl6n.Jfet 
,¡' .. cártípo $~ ag~avará 580$fblef!leilte én. Pe~jÜtcf() dt ~-ef Sfstem~ ;.~•r)6·~ l ·· ' . '' '. •' . ''. ' ' .. · .. ' ··.· 
•! : mico. ' ' ' •y, 

+· ' < ' • ;..·:· 

rt_~~ "~ · ·:; -·· · · 
-----': 

'1 -< ' .. '< •. ·' 

. :.,,, 

': 'i' 

(45) i«L idem. .·· .. ' f81). '' 



CONCLU S 1 ONES •••••••••••••••••••••• 

l. - El problema agrario de México ha mantenido a través de la historia 
las mismas características de hoy, un problema complejo de orden 
jurtdico, social, educacional y económico, Sus presupuestos son 
hombres, tierra y l~lslacl6n. 

11. • Hay que propugnar por una verdadera reclaslficacl6n de la calidad -

de las tlerra~porque hay determinados cultivos que sdo se producen 
y son costeables en grandes extensiones de terreno y con las flmita
clones y exigencias de nuestra ley Agraria, resulta imposlble)en tal 
virtud debe favorecerse,tanto al pequeno propietario, que casi siem

pre vive al dfa con respecto a sus necesidades farnillares y persona- . 
les;como al mediano propietario que coopera en una forma mas directa 

con ta produccl6n, ya que es· un a'jente cooperador en la satisfacción 
, ... 

de las necesidades del campo hacia las zonas urbanas, adan ás que ~ 
· proporciona ocupacl6n a la misma gente del campo, que sin te rer -

qul6n Jos oriente, irtán al fracaso. 
111. - Seljí.tn el Artrculo27 Constttuclonal, la propiedad privada deriva del 

Estado, el cual es propietario originarlo de las tierras y aguas com-
prendldas dentro del territorio nacional. 

IV.,. Para resolver la problemática que entraña la Reforma Agraria ip .. 
tegral, deben hacerse estudios previos de carkter tknlco, económi
co y social, que puedan crear principios jurfdlcos adecuados que fn! 

piren la leiilslaci6n de la materia. 
V. - T'ara obtener resultados positivos en la cuestl6n agraria, deben hacer. 

S'l) 
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se estudios previos a nivel nacional sobre las poslbilldades de riego 
y crédito y cuando ello se haga)febe Incrementarse el reparto dela 
tierra. 

VI. - Desde el punto de vista social, se ha rotolaestructurarl'gldaque exl! 
tia en un principio en favor de fas clases privilegiadas y se ha dado 
más flexibilidad a la ley, por lo que se ve al respeto de la propiedad prl 
vadaJsalvaguardándose sobre todas las cosas, exceptuando el pra:ir! 
so de la Nación. ! 

i · VII. - tas perspectivas que presenta la Reforma Agraria Mexicana en la --
t 
~ 

l 
.~ 

¡ 
1 
! 
'! 

! 

actualidad son bastante buenas, en cuanto se proceda a la educaci6rJ, 
al encuadramiento, al otorgamiento de crédito y a la construccl6n de

una .infraestructura ai;Jrfcola adecuada. 
V 111. -Los defectos que ha moStram la aplicac~n de la Reforma Agraria de 

rfvan grandemente del cuadro jurfctfco que la ha reglamentado y de -
ta po1dtca agr'4>ia llevada por los diferentes gobiernos. Por una par-
te se discute que el ejldatario esta en desventa~ con respecto al pro• .. 
pletarlo, porque no tiene ni ta extensión de tierra ni tos conoc1mleQ. 
tos, .ni los medios econ6mlcos: pero por otra parte se sostiene con·-

, bastante acierto que serra completamente desfavormley erróneo su
primir la propiedad privada, ya que su extensión facilita mejores cu! 

" 
tlvos y los propietarios constttuyen un cuadro mejor formam> y el rll! 
dio mas ldoneo para producir las cantidades necesarfas y conducir ... 
debidamente la explotaélón. 

IX.- En ffn, deberá buscarse la solucl6n cabal y definitiva al problema del 
campo tanto en el aspecto Jurídico, como el de produccl6n ,organlza
cf6n, educaci6n, y justtcial social, para acabar asr con la permanente 

¡ inquietud social, asímlsmo se debe proporcionar una adecuada edUC! 
·l 

1 m 
} 

¡ 
·t 



cl6n e Instrucción al campesino, emancipando la situación potlUca 
de la sttuacJ6n económica del trabajo del campo.· 
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