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INTRODUCCION 

La inquietud surgida 011 los Gltimos anos on ol modio rural, os producto de la e~ 

plosi6n domogr6flco; la falta do oportunidades en la ocupoci6n do mano de obra, por 

ol desplazomionto quo ha producido la alto tecnología¡ asr como la gran concentra -

ci6n que se ha presentado en la tenencia de la tierra, por las distintas formas do slm~ 

lac16n de la pequoilo propiodad. Sumado a lo CJntorlor, tonemos el engof'lo do que 

han sido vrctimos los campesinos por 1 íderes deshonestos y autoridades agrarias corrup-

tas, 

Todo ello ha producido la dosconfianz.a y el caos furrdico, dando por resultado: 

invasiones, enfrentamientos, afoctaclones, expropiaciones y folta do producci6n. 

Consideramos, quo ya os tiempo do terminar con toda oso onarqura quo provale

co en ol campo y plantear soluciones jurrdicos apegadas o la realidad de casos conc'! 

tos, en c::oda zona donde se produzcon los problemas agrarios. 

El tema escogido y aprobado por el Seminario de Derecho Agrario, para la ela -

boraci6n del prozento trabajo, es sumamente interesante, por lo que ho tratado por t~ 

dos los modios a mi olconce, de presentar una p:inordmico global dol problema de la -

tenencia de la tierra que padece y. ha padecido el campo mexicano. 

He descrito en fonna muy somera las distintas etapas por las que ha pa$0do el -

problema agrario en M6xico, 

Se describe la tenencia do la tierra en un primer capítulo que abarco desde la -



llegada do los Espanolos, hasta la 6poo:i lndopcndicnto y la consolidaci6n de nuestros 

primeros loyos que hablan do la protocci6n do la pr0piodad rural, pla5madas en la 

Constituc16n do 1857. 

Tenemos un segundo capnulo dosde la ópoco del Porfirioto hasta los albores do 

nuestro gran movlmionto social, quo culmin6 can el rompimiento do unc1 ostructuro fo~ 

dal quo veníamos arrostrando desde tiempos do la Colonia, con la consiguiente y den.!. 

grante explotocl6n dol campesino, 

En ol tercer capítulo so trata ol problema agrario do acuerdo a la visi6n e idea-

les de los hombres que llevaron a cabo la Revoluci6n Social Agrorista do 1910. So es . 
. -

tudlan los plaMs revolucionarios y las primeras leyes agrarias propuestas, que fueron .. 

la baso do nuestros ordenamientos vigentes, como lo os el Artfculo 27 do nuestro Con.! 

tituci6n do 1917, 

En un óltlmo apartado tratamos do evaluar la polnica agraria y las bases iurfdl -

oas de la misma, a trav6s do la obra real itado por todos los gobiornos emanados do la 

Revoluc16n Mexicana. Sor.ciando sus crroros y aciertos, osr como los boneflcl0$ que .. 

se han aportado a la clase m6s desprotegida de nuestro pars -los hombres del campo-, 

se han analizado las tendencias agrorlstos do los regrmones desde Alvaro Obrog6n ha! 

ta Luis Echoverrra, haciendo tinfasls en los distintos preceptos legales ~~dldos, que 

han dado origen no s61o al repa1to de la tierra, sino tambl6n al acceso do las diforen-

tes formas de tecnología, organizaci6n y comerciallzaci6n en el campo, a trav6s do -

la construcci6n do obras de lnfroestructuro, otorgamiento de cr6ditos, capacitacl6n y 

organizacl6n del campesino, con lo cual se ha tratado por estos medios do integrarlos 



al desarrollo dol rosto do la noci6n. 

El problema de la tenoncia do la tlorrtl os sumomMto complcfo, por lo que ro -

quiere do un tratamiento do fondo y 69il soluci6n. Creemos quo do uno u otra formo 

so han dado solucione$ polrtlcas, dejando a un segundo término las soluciones jurrdl -

cas, como os ol rospcto absoluto a nuestras fomias de tenencia do la tierra que cstabl! 

con las leyes vigentes. 

Nue5tra le9islaci6n actual podría adecuarse a la realidad que estamos viviendo, 

poro nunca so justlficar6 su falta do aplicación o vlolaci6n do In mismo. Es urgente o 

Imperativo restaurar la paz y la confianza en el dreo rural paro fomentar las inversio-, 

ncs, la produeci6n y el desarrollo integral do la Reforma Agraria, quo traigo consigo 

un mayor y mejor nivel de vida para todos los mexlCQnos que viven y dependen del -

oampo. 



CAPITULO 1.- ANTECEDENTES HISTORICOS. 
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1.- E poco do Col onlzoción: la Bula del Papo 
-·-~~§~~~-"{!i Lo Éñcomicndo. 

Los cspoílolcs se opoderoron, mediante lo fuerzo de las armas, del territorio do -

minado por los Indios, con lo cuol no hicieron otra cosa que seguir lo bárbara costum -

bro de 1 os puobl os f uertcs que ha perdurado has to nuestros dios, 

Pretendiendo dar o la conquista uno apariencia de legalidad, Invocaron como ar 

gumcnto supremo la Bula Noverint Univer$Í quo expidió el Popo Ale}andro VI, el 4 de 

moyo de 1493. Dicha bula fué una especie de laudo arbitral con el que so solucionó 

la disputa quo entablaron Espoi'o y Portugal sobre la propiedad do los tierras descubic:! 

tas por sus respectivos nocionales. 

Notobles juristas de la epoca afirmaron quo la bula de Ale¡andro VI, dió a los ... 

Reyes Católicos la propiedad absoluta y la plena Jurisdlcctón sobre los territorios y los 

habitantes de los Indias. 

Lo verdad es que en su porte rclotiva, lo bulo de referencia no puede ser más e~ 

plrclto: "A si que todas sus Islas, y tierras firmes hollados y que se hollaren descubti:! 

tas y que se descubrieren desde la primero líneo hacia el occidente y medlodio que -

por otro rey o príncipe christlono, no fueren actualmente poseidas hasto el día de na~ 

miento de nuestro Seílor Jesu Christo próximo pasado del cual comienza el ai'lo ¡:resen-

te de mll cuatrocientos noventa y tres cuando fueron por vuestros mensajeros y copita -

nes hollados algunos de dichas islas; por la autoridad del omnipotente Dios o vos, en 

Son Pedro concedida)' del Vicorioto de Jesu Christo que exercemos en las tierras con 



·todos los soi'ioríos de ellos; hctclcndas, fuertes, lugares, villa~, derechos, j1;rlsdlcclo-

nos y todos sus pertenencias por el tenor do 1 os presentes, las domos, conc~<lcmos y 

asignamos o vos y o los Reyes do Castillo y Je Loón, vuestros heredero~ y sucesores: y 

hacemos, constituimos y deputamos o vos, y o los hijos vuestros heredt'ros y sucesores, 

seílorcs do ellos con libre, llano y absoluto poder, autoridad y jurisdicd6n •••• , 11 (J) 

La bula de Alejündro VI, fué el verdadero y único trtulo que justificó lo ocupo-

el ón de los tierras do Indias por las fuerz~s real os de España. Estas no conquistobon -

las ti erras descubiertas; tomo bon posesi 6n do ellos en nombre de los Rayes y para 1 os -

Reyes de Espo~o. Así pues, los soldado¡ ocupaban lo que en virtud de la bula do ref!!_ 

rendo ya era propiedad de los Reyes Espo1'oles. 

Lo Encomiendo.- Lo conquista do la Nueva Espal'la fué una empresa que se llevó o~ 

bo con fondos partlculorcs, Ton pronto como se logró fo conquhto de México, poro -

asegurar la subsistencia de los conquistadores, se les oslgnoron tierras y número sufi -

ciente do índigenas con el objeto, aparentemente, do que los Instruyesen en la reff -

gión católico, pero en realidad era para que fuesen oyudodos por ellos tm la explota -

ción de los campos que les hubieren tocado en suerte. Los repartos de quo se hoce m! 

rito, aún cuando fueron concedidos y coofirmodos por disposiciones reales, no pueden 

considerarse como simples donaciones de los Soberanos, sino como pago o remunera -

ción de servicios prestados a la Corona. A trtulo de simplu donación, se repartieron 

más tarde grandes extensiones de tierra, cuyo objeto no fuá otro que el de estimular c:s 

los espa1'1oles para que colonizaran los desiertos territorios de les Indio$, 

(1) Sllvc:s Herzog, Jesús: El Agrarh~o Mexlco~o y la Reform~ Agraria. Exposición y· 
Crítica. Fondo do Culturo Economico, Mexlco 1974. Pog, 15 o 19. 
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En la Nuevo Espaíla los encomiendas fueron establecidas por Hcrnón Cortés, 

quien dudó en un rrinciplo respecto a lo posibilidad y conveniencia do implantarlos, - . 

porque los indios ciztocas y en general los grupos aborígenes con los que entró 011 rolo

cloncs lo porccieron mós civilizados; pero las necesidades ineludibles do lo conquista, 

pacificadón y cxplotoci6n de los nuevos dominios lo obligaron o llevar o cabo repor -

tos de indios. Los encomenderos ejercieron o principios de la época colonial una esp~ 

ele de seí'lorío sobre el territorio habitado por los Indios que les habían sido repartidos 

o encomendados, y muchos, abusando de· ost<J circunstoncla, se apoderaron de los tle -

rros que estos poseían y extendieron osr, orbitroriomente, los propledodes de que se -

les hiciera merced • 

• ~sos mercedes concedidas a los conquistodorcs primero y a los colonos más tarde, 

y a veces mediante composiciones o ventas a precio' muy reducidos, fueron formando 

lo propiedad do los espol'loles y de los criollos, fueron creando lo gran proplédad terr! 

toriol de México, los grandes latifundios, con mengua de la propiedad y del nivel do 

vtdo de los pueblos Indígenas. 

No es creíble que los primeros repartos de tierra so hayan hecho respetando la -

propiedad indígena, pues la totalidad de los tierras laborables se encontraba ocupada, 

cuando menos la que correspondía o los reinos (sei'lorfos) de México, Texcoco y Tacu -

bo, en tocia lo extensión de los mismos. Probablemente la propiedad m5hespetada -

fué lo que pertenecía o los barrios (calpulli) propiedad comunal de los pueblos. 

Los Reyes Espaf'loles hicieron mercedes de tierras a muchos Indios que les Fueron 

3. 
' ...... 



adictos a la conquista, o que prestaron rolcvontes servicios a la Corona, para que la -

gozasen en propiedad absoluto. 

En lo propiedad comunal se distinguían, según las leyes espoílolos, cuatro da -

ses bien diver~as en cuanto o su origen y oplicaci6n: el fundo legal, el e¡ido, los P'!?, 

plos y los tierras de repartimiento. El Fundo legal se formaba midiendo 600 varas ha -

cfa los cuatro puntos cardinales, a partir de lo Iglesia del pueblo y formando un cua -

drado dentro del cual se dotaba de pequeílos solares a los familias indígenas, para que 

construyeron sus casos y dispusieran de un pequcfto terreno. El ejido: la polabra se -

deriva del latín exitus que $lgniflca salida. Lo Instituyó Felipe 11 en el or\o de 1573. 

Era una porción do tierra generalmente de una legua de largo y sus antecedentes opa -

recen en Espoifo en los terrenos denominados de uso común, así como t?mblén en el o! 

tepetlallt entre los aztecas. El efldo era uno tierra de explotación y oprovecho~lento 

colectivo. Los tierras de repartimiento: parcelas de propiedad comunal, pero de cul -

tlvo y usufructo Individuales; esos parcelas eran muy semejantes en sus modalidades j~ 

rídlcas y económicos al calpulolll entre los antlgu.os mexicanos. Los propios: tierras 

comunales, pero se distinguían del ejido, en que el producto de éste era poro el con -

junto de individuos do un pueblo con fines individuales, en tonto que los propios eran 

porciones de tierra administradas por los municipios paro cubrir necesidades do interés 

público, tales como mejoras matcrfoles del poblado y otros erogaciones de Interés 90 -
,,.,,..;. ....... 

neral. (2) 

Lo propiedad privado. de los espaf'íoles evolucionó en uno forma absorbente, con 

(2) ·silva Herzog, Jesús: El Agrarismo Mexicano y la Reforma Agraria. Exposición y 
Crrtico. Fondo de Cultura. Económico, México 1974. Póg, 20 a 28 • 

.. 



detrimento de los poqucl'la$ propio<lodos indígenas. Puede decirse quo lo época colo -

nial, en cuestión 09roriC1, se coractcriza pcx- una lucha entre loi grandes y los peque -

ílos proplutorios, en lo cual aquellos tendían o extenderse Invadiendo los dominios de 

los indígenas y arrojando a éstos de los terrenos que poseían, hasta hacer que como ú! 
timo refugio so encerrasen en los ITmitcs del Fundo legal. 

Los Indios y las costos consideraban o los espoí'lolcs como la causa de su miseria; 

por eso la Guerra de Independencia encontró en la población rural su mayor contlnge~ 

te. Esa guerra fué hecha por los Indios labriegos, guerra de odio en la que lucharon -

dos elementos: el de cspanoles opresores y el de indios oprimidos. 

s. 



2. - ÉP.oca _ln~~p~ndL~_r;tc .'.__. Qisy~~i~~~0.9~arios 
do l!idafgoy Morclos • . _.._.--------~·· ----

El problema do lo propicdod de lo tierra su originó en el Siglo XVI, pero os na-

tural pensar que como tocios, tuvo que ir acentuándose paulatinamente hasta que en .. 

1810 explotó on la Rcvoluclé·n de Independencia. Los nativos víctimas de cotidianas-

injusticias, acumularon, como resulto lógico, una sumo de afanes reivindicativos. 

Ellos Intuían vagamente tener derecho o algo que por la fuerza y la arbitrariedad se -

les había usurpado. 

LCI inequltativa distribución de lo tierra fué la causa principal que motivó a los 

nativos a luchar por lo independencia. Eso lucho se dló entre dos elementos bien de~ 

nldosi 1 os opresores, que .detentaban el poder poi rti c::o y económl co; y 1 os despose( -

dos, los 1ndtgenos, mestizos y criollos explotados. 

La lucho rolvlndicodora so inic16 y Don Miguel Hidalgo y Costlllo, después de 

pubflcor el bando que decretaba la obolici6n de la esclavitud, expldf ó en Guadala¡a

ro, el 5 de diciembre de 1810, el siguiente Decreto: 

11Don Miguel Hidalgo y Costillo, Generalí51mo de Amérfca, por el presente ma~. 

do a los Jueces y Justicias del Distrito de esto capital, que inmediatamente procedan 

a la recaudación de los restos vencidos hasta el día, por los orrendotorios:'de la5 tierras 

pertenecientes a las comunidades de los naturales, para que enterándolos en la Co(a -

Nacional se entreguen a los naturales las tierras paro su cultivo, porque en lo sucesi .. 

vo no puedan arrendarse, pues es mi voluntad que su goce sea únicamente de los natu-



·roles en sus rospoctivos pueblos". (3) 

El propio gobierno -'Spai1ol vió ogltorso en lo sociedad novo-hi5fX:Hla el problema 

agror! o, pero cuando lntl'ntó darle sol uci 6n ya oro tarde¡ fué hasta el día 5 de octu -

bre de 1810 que se conoció ol Real Decreto do 26 de moyo del mismo aílo, on el cual 

so daban Instrucciones al Vitre>' do la Nueva Espoíla poro que repartieron los tierras y 

aguas o los pueblos. 

En el oílo de 1812, so promulgó lo ·conMituci~ do Códiz por los CortFJs Espono -

los, la que se preocupaba por proteger o la propiedad prlvoda, 

los Cortes do Cádh: decretaron que a los Indios casados o mayores do edad (vol_!! 

ticinco ol'los) se les repartieran tierras lnrpediotos a los pueblos. 

Al ser fusilado Don Mlguel Hidalgo, le sucedió en el Comando Insurgente Don -

José Marro Moref os, quien destacó como un verdadero caudillo popular en rozón de su 

ldentlficoclón plena con los mayoríos explotadas; fué un visionario luchador siempre-

movido por fas causas populores. 

La Constitución expedida por el Congreso de Apotzingán a Iniciativo del lnsur -

gente Morelos, el 22 de octubre do 1814, también consagró la propfedacl privada; P':,. 

ro por estar en la etapa de la Independencia Nacional, no tuvo vigencia~ ..... 

A Morelos se le atribuyó un proyecto agrario en el año do 1814, en el que se -

· dhponro sobre la tenencia de la tierra en los siguientes términos: 

{3) Silva Herzog, Jesús: El Agrarismo Moxlcono y la Reforma Agraria. Exposición y 
Critica. Fondo de Cultura Económica. México 1974. Pág. 40, 

7. 



"Deben también lnutillz.orse todos las haciendas grandes cuyas tierras loborobles 

posen do dos leguas cuando mucho, porque el beneficio do la agricultura consiste en - · 

que muchos so dediquen con seporació" a bencíiclor un corto terreno que puedan asls-

tir con su trobojo o Industria, y no era que un solo particular tenga mucho ,extensión -

de tierras Infructíferas, csclavlzando a millares de gen tos para que cultiven por fuerza 

en lo clase do gai'lanes o esclavos, cuando pueden hacerlo como propietarios de un te-

rreno llmitodo, con libertad y beneficio suyo y del pueblo, 11 (4) 

Morclos luchaba por gonerallzor la propiedad de lo tierra para erradicar la mis!_· 

ria y elevar al pueblo en todos los nlveles conformantes de una verdadera soberanra. 

México logró su Independencia, pero ya tenía clavado profundamente eri sus e~ 

traf\as el problema agrario como herencia del régimen dostrurdo, en el cual éste nació 

y se de$arroll6. 

(4) Siiva Her:zog, Jesús: El Aerarismo Mexicano y la Reforma Agraria. Exposlcl6n y 
Críticd •. Fondo ele Cultura Económica. México 1974. Pág~ 41y42. 

o. 



3. - ~!:Y.es d_~ Col onlwclón y Leyes de Reforma...! 

Consumado lo lndopendenda, en el of'io de 1821 el nuevo gobierno trotó de re " 

solver el probl cnw agrario, procurando poblar los zonas incultos o dcshobitodos, pro -

sentándose dos problemas: la defectuoso distribución en el reparto do los tierras y el 

problema demográfico por el mal ocomodamlcnto de la población. 

Lo primera disposi el ón que so dictó. on el Méxl co Independiente sobre col onlza -

dón lntorlor, fué la a-den dado por Don Agustín de lturblde del 23 al 24 de marzo de 

1821, concediendo o los militares quo probasen que habían pertenecido al Ejérc;ito do 

Los Tres Garantías, una fanega do tierra y un par do bueyes, en el lugar do su nocl -

miento o en el que hubiesen elegido poro vivir. (5) 

Una verdadera ley de colonlzoción, fué el Decreto de 4 de enero de 1823, ex -

pedido por la Junta Nocional Instituyente, con el objeto do estimular la colonizaci6n 

con cxtran¡eros, dóndoles focllidadcs para que so ostablocleran en ol país. Lo impor -

tanto de este Decreto fué la disposición 11, que constituye un antecedente de lo desa -

rnortlzad6n y el cuol considera el latifundismo como uno de los principales problemas 

según expone: "Debiendo ser el principal obieto do las leyes en todo gobierno libre, 

aproximarse en 1 o posible o quo las propiedodes estén Igualmente repartidos, tomará el 
'· .. ~ ...... 

gobierno en consideración lo prevenido on esta ley para procurar que aquellos tierras 

que se hallen acumuladas en grandes proporciones en uno sola persona o corporación y 

que no puedan cultivarlos, sean repartidos entre otras, indemnizando al propietario su . 

9. 

(5) Menrjieta y Núílcz, Lucio: El Problema Agrario de México. Editorial Porrúa, S.A. 
13a. Edición. México 1975. Póg. 101. 



10. 

justo precio a juicio da peritos 11
• 

Esto disposición no so llevó a cabo por los Intereses que privaban entre los fun • 

clonarlos del gobierno. 

El Decreto de 14 do octubre de 1823, se refiere a lo creación de una nueva pro 
' -

vlncla que se llamarra Istmo y t1mdrfo como capital lo ciudad de Tehuantepcc. Se or· 

denaba que los tierras baldías da esto flamante provincia se dividieran en tres partes: 

lo primera debería repartirse entre 1 os mili tares y personas que hubiesen prestado serv.!_ 

eles a la potrlo, pensionistas y cesantes; la segunda se beneficiaría entro capitalistas 

nacionales o oxtrun¡cros que se establecieran en el pars conforme a las leyes genera-

les de colonlzaci6n; la tercera parto sería beneficiada o repartida por las diputaclo -

nes provlncloles en provecho de los habitante$ que carecieran de propiedad. 

Como base para hacer estos repartos, se soílaló a cado soldodo una 6rea cuadra .. 

da de tierra de labor de doscientas cincuenta varas por lado, extensi6n que deberra .. 

aumentarse en proporcl6n a lo familia, grado o merecimiento dol beneficiado. (6) 

Aón cuando esta ley fu6 puramente local, en cuanto a que se refiere a una por .. 

te determinada del país, encierro gran interés porque sei'llla claramente la orientaci6n 

de los gobiernos independientes en asuntos agrarios. 

La Ley da Colonización do 18 de agosto de 1824, fué lo primera ley general que 

se expidl6 a este respecto; es importante, porque demuestro que el gobierno estimaba 

yo como dos grandes males el latifundismo y la omortfzaclón, 

(6) Mendleta y Núftcz, Lucio: El Problema Agrario de México, Editorial Porrúo, S ;A. 
13a. Edición. México 1975. P69. 103. 



Ordenaba esta ley qvc s<J rQporticsen los bf.lldíos entre aquellas persona$ que quJ. 

si eran colonizar ul territorio nacionol, prcf iriéndoso a los mexicanos, stn hacor entre 

olios otra distinci6n quo la de sus m6ritos personales según fuesen los servicios que hu-

blesen prestado a lo patria, y en igualdad de clrcumtoncias, tcndrran preferencia los 

habitantes de los pueblos vecinos: 11Artfculo 12. • No se permitirá que se reúna en • 

una sola mano como propiedad mós do una leguo cuadrada de cinco fl'il varas de tierra 

da rogodfo, cuatro de superficie de temporal y seis de abrevadero. Artículo 13.- No 

podrán los nuevos pobladores pasar su propiedad a manos muertas." 

Se facult6 o los Estados par(! legislar !obro la materia, y haciendo uso do esa fa 
. -

evitad, varios do olios dictaron sus leyes particvlares. {7) 

Don Antonio López de Santa Anna, el 16 da febrero de l 854, expidi6 una ley -

de Colonlzaci6n, la que tenía por ob¡eto poblar los puntos deshabitados del territorio 

nocional con colonos extranjeros, nombr6ndose en formo oficial pqra tal efecto un 

agente en Europa que debería promover una corriente de inmt9raci6n. (8) 

Al analizar cada una de estos leyes, evidencían su absurdo divorcio de la reall 

dad y no podemos menos que calificarlas como una serte de fracasos legislatlvos, En -

efecto, los lotif un dios continuaron existiendo y la$ leye$ se enfocaron h<lcla la colon.!. 

¡ ¡ ZQCi6n en vez de disolver, o por lo menos fraccionar, los grandes concentraciones te-
1 

} rritoriales, En pocas palabras, la colonización se utiliz6 ingenuamente como medio -: 

i 
¡· Gnico e indirecto de contrarrestar el latifundio creciente. Toda la legislaci6n parte -
l 
~ l del falso supuesto de que la sola distribución de la población rcsolverra la mala dist~ 
,i 

~ ---~--------i (7) Mendieta y Núñez, Lucio: El Problema Agrario de México, Editorial PorrOa, S.A 
j l3a. Edici6n. México 1975, P6g. 104. 
JI {8) Ch6vez P. de Vclózquez, Martha: El Derecho Agrario en México, Editorial Po .. 

· ""- c.i:,..ifm. México 1970, P6g, 95. 
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bucl6n territorial . 

Referente o la divisl6n do la propiedad o tenencia de la tierra en México, co .. 

rrespondicnte o lo 6poca inclopondlcnte, Silvia Miiión de Mayers, en su libro "la Te-

nencia de Í1:i Tierra", hace un estudio bastante lnhlrc$01lto y completo acorca do esta 

lipoca: D•_i!"'.!ri~c o~to porfodo, el problcmo agrario so plantc6 como un desequilibrioº!!. 

tro el total dol pors que ero de 4 millones de kilómetros cuadrados, f rento a un total .. 

do poblaci6n do 6 millones de habitantes. Aqur el problema ero m6s bien de despobl~ 

cl6n, y la forma en que trotaron do resolverlo fué a través do la colonlzacl6n. Se 

ofrecieron exenciones do Impuestos a los oxtl'Onjeros que estuvieran dispuestos a venir 

al pars; $0 dlc:taron decretos y leyes de colonlzac16n y se hicieren inversiones por el 

gobierno o peSllr de la penuria en quo so encontrobo el país. No obstante todos estos 

12. 

Intentos, no se obtuvieron resultados sotisfoctorlos, porque est6 comprobado que la em.! 

9rt1cl6o va do un pars pobro o un p:irs rico, y no do un pobre a otro m6s pobré, nl de ... 

un país rico a otro m6s pobre. 

Fu6 en lo época hlst6rico do México, conocida como la de la Reforma, cuando . 

el gravo problema agrario f u6 atacado con val entra por un gobiemo nacional. Hubo ... 

exigencias claras que hicieroo notar lo tremenda tn¡ustlcia do que enormes extensiones 

de tierra estuvieran en manos de unos cuantos individuos que no las cultlvaban, mlen-

tras la mayoría del pueblo se hallaba hundido en la miseria y la desocupoclóo, 

Junto a la denuncia del latifundismo de manos mue1tas que impuso el clero polf-

tlco, se hizo notar en los protestas contra los terratenientes, que ero indl$pensable que 

·-, { 

'¡ 
·- i 



repartieron una buena ¡xirtu de $US pososlones para cal mor la indignación popular y 

evitar una 5ublcvaci6n en la que podrfon perderlo todo y se previno a los latifundistas 

sobro la torpeza económica c1ue significaba mantener estQncoda la propiedad. 

La primera acci6n decisiva que legalmente se tomó para enmcndor en parte los 

viejos errores acumulados durante los siglos de domlnoci6n cspanola, fu6 la ley cmitl-

da el 25 de Junio do 1856 por el Presidente Ignacio Comonfort, ordenamiento que se -

conocl6 como 11Loy Lerdo", por haber sido reckrctado por su Ministro de Hacienda, ~ 

gucl lerdo do TcJado; conslstra esenclalmcnte en la lntcrvenci6n del gobierno en la-

adminlstraci6n de los bienes rústicos o urbanos que el clero mantenía amortizados. 

Eso fuG la primera ley que tuvo repercusiones sobre la cuestl6n agraria de nues -

tro país. Pero hobrra de ~er Don Benito Ju6roz G., quien desde Veracruz expidiera -

en 1859 el confunto principal de las Leyes de la Reformo; entre ellas, la del 12 de lu 
' -

lio de ose mismo ano, que ponía bofo el dominio de la nacl6n todos los bienes dorna-

nos muertas. A partir do ese momento iba a comenzar la transformaci6n de la tenen -

cla de la tierra, aunque do una manera que todavía no beneficiaba totalmente a las -

masas campesinos. 

Primera la desamortizaci6n y luego la nacionalb:aclon de los grandes latifun 

dios que pcrtenecran o la iglesia poll'tica, provocarran otro fen6meno de.concentra -

ci6n de la tierra en pocas manos. 
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4.- ~tuci6n de \857 y el Vot~~Jlar de 
Ponciano Arriof.1:1. ~obre la Proe1c<lo<l PilVOcl<i 

de la tierra. . . 

Al in$tolarso ol Congreso Constituyonh.i de 1856-1857, el estado que guardaba -

la propiedod privada de la tierra en ol país ero completamente desostroso. 

Enonnes extensiones de terreno estaban acaparados en muy pocos manos, al gro -

14. 

do que algunas do las haciendas, como .apuntara el Presidente de la Comisi6n del Pro

yecto Constitucional {Ponciano Arriaga), eran m65 grandes que algunos de nuestros E!. 

todos soberanos y aún mayores que alguna o algunas nockines do Europa. Se puede t,!. 

cardar, como un ejemplo, la propiedad territorial del Conde del Jaral, que se exten .. 

dra dusdo la Hacienda que llevaba su nombre en el Estado de GuanajUC1to, ha$ta el E!, 

todo de Durango. El caso se multiplicaba, sobro todo, en las reglones del aa¡ro y de 

Yucat6n, doode además la miserable sltuacl6n del campesino se exacerbaba por los~ 

¡rstmos salarios y las Inhumanas lomadas de sol a sol, con los refinamientos de explo~. 

ci6n do las tiendas de royo, de las tlaxpiquera5 o sean las c6rceles donde penaban sus 

faltas los peones rebeldes, ¡uz.godos por sus amos, que e¡ercran dentro de los límites -

de sus fincas un verdadero derecho de ¡urlsdlcci6n, al margen de los autoridades del -

Estado y con menguo de ellas, que muchos veces solapaban los procedimientos y los -

troto$ injustos y arbit1orlos. . ' ·-
Como ero de esperarse, lo cuosti6n agrario fu& planteada como un tema de prl .. 

mordial Importancia y con ella su rorz prof uncia; el problema de la propiedad de la -

tierra. 



Pocos legisladores fueron tan pr6di9os en el an6lisls de estos problemas, talas co -
mo: Isidoro Olvcra, Jo~ú Morra Castlllo Vclasco, Ignacio Valla1ta y Ponclano Arria,. 

ga. 

El 7 do Agosto do 1856, hizo uso do la ¡Y.llobra Isidoro Olvcro, quien propuso -

ante el constituyente un proyecto de ley que rc9lomentora y redistribuyera lo propio -

dad territorial en toda la república. El proyecto reconocía como verdadero propiedad 

cno¡enable on el e5tado social 1 la adquirida mediante el traba!o y la Industria da las-

personas, consistente en bienes inmobll iorlos, Lo propiedad territorial dehro ser llml -

tado a reserva de gravar con un dos por ciento anool los excedentes¡ y nadie podía ~ 

seer m6s de un loto en la misma entidad. La~ aguas aón tituladas en propiedad, al - -

igual que los montes, no podran negarse para el riego ni la fel'la a quienes no los pos! 

yeran. Los trtvlos do propiedad rolo tendrran valtdez cuando asr lo deterinlnora un f.':!, 

rodo popular, 

El 16 de junio de ese mismo al'lo, Jos6 Ma. Castillo Vela$CO expuso su voto par .. 

ticular ante el eonstituyento. Plante6 la Independencia de las munlclpalidode$ como 

única manera de destruir lo conccntroci6n de poderes en los estados, pero a lo que mds · 

dedic6 su atención fué ol problema agrario. 

Para 61, repartir la tierra significaba cortar la fuente do los ma1~!2.e la soeie -

dad, al destruir la concentraci6n de la propieddd y consecuentemente, plantear el m! . 

joramiento de las condiciones econ6mícos do la vida. 

El 8 de agosto, pronunció ante el Congreso un vibrante discurso Ignacio Vallar-

l 5. 



'ta. Se roforía, en primer lugar, ol papal ficticio que dcsemporoban los leyes en fa -

vor da la clase trabajadora y abogaba por su ostructuroci6n y cumplimiento efectivo y · 

agregaba quo paro logrorlo so ruquorra r.ostigar los abusos, respetando la propiedad ll 

bre, porque en último término el trobo¡o es el único patrimonio do! pobre que no tle -

ne fincas, ni fábricas, etc, 

En su hht6rico voto particular del 23 de junio de 1856, Ponclano Arr!o9a form~ 

16 algunas proposiciones respecto a la legislaci6n sobre propiedad territl)rial, hacien

do patente el deseo de repartrr la tierro entra los m~nestcrosos y fijar límites a las pr~ 

piedodes, so pena de multa o Impuestos sobre las excedencias. Proponía que todos los 

,, ·· · salarios rurales fueron satisfechos en efectivo, 

Lo quo deborran hacer nuestros gobiernos, decra, es repartir los baldíos y desll~ 

dar las grandes proplcdc1des p:ira distribuir y poner en movimiento la riqueza,. y fome!'. 

tar asr la agricultura y las artes, para que de los Ingresos que asr obtuviera el erario .. 

público, se fundaron bancos quo habilitaran el trabajo. Esto alentarra la competen .. 

cla que destruiría los dal"linos monopollos; ayudarra a construir caminos, canales y .. . 
obras diversos de utilidad pública. 

La Importancia de su pensamiento se define en los puntos concluslvos de su voto 

particular, que a continuaci6n se doscrlbon: '~' 

1.- "El derecho de propiedad consiste en la ocupaci6n o posesi6n, teniendo. -

los requisitos legales; pero no se declara, confirma y perfecciona, sino por medio del 

traba¡o y la producci6n. La acumulaci6n en poder de una o pocas personas, de gran -

16. 



des posesiones territoriales, sin tr.:1bajo, cultivo ni produccl6n, perjudica el bien co -

mú1l y es controria o la índole dul gobierno republicano y democrótico, 11 

2. - "Los poseedores de fincas rústicos que tengan una cxtensi6n mayor do qui!!_ 

co leguas cuadradas de torrono, ¡xiro ser re<:onocldos ante los loyos dol pars como pe!. 

fcetos propietarios, deber6n dcsl indor y cul tlvc1r sus territorios acotándolos y corc6nd~ 

los por aquello~ rumbos que estén cm contacto con propiedades a jcnos o con caminos • 

públicos. Sin estos requisitos no tendr6n derecho o quoforse de claílo$ causados por le~ 

vecinos o trans6untcs o por caballorías o ganados que se apacienten en la comorca, ni_ 

a cobrar coso alguna por los pastos, montes, aguas, o cualquiera otros frutos naturales 

del campo." 

3 ... 1151 despu6s del término do un ol'lo pormanecioren sin cercado, incultos u -

ociosos algunos do los terrenos de que habla el artículo precedente, causanSn en favor 

del erario federal una contribución de veinticinco al millar, $obre su valor verificado 

por peritos que nombre el gobierno. En coso de no pagarse con puntualidad esta con .. 

tribuci6n, se Irá capitalizando sobre al mismo terreno hasta que se extinga su fusto -

precio. En este caso, el caus.ante estar6 obligado a otorgar uno escritura de adjudic~ 

cl6n en favor de lo hacienda federal. 11 

4. - 11 Los terrenos de fincas rústicas o haciendas que tengan m6Hlil quince le -

guas cuadrados de extensi6n, y dentro del t6rmino de dos af1os no e$tuvleren, a juicio 

de los tribunales de la federaci6n, cultivados, deslindados y cercados, se tendr6n por 

lxildros y serón denunciables y vendibles por cuenta da la hacienda federal y remata -

dos al mejor postor. 11 
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5.- "Los venta$ y dom6s contratos quo recaigan en terrenos de una mismo exte!?_ 

si6il menor do quinco leguas cuudrodas, serón libres de todo derecho fiscal. los esc1 · 

bonos públicos outorlzarón estos contratos haciendo cargo do los gastos de escritura a 

lo hacienda federal, qvo pooorá de los Fondos producidos por la vento de tierras. 11 

6. - "El propietario que por cualquier contrato o causo qui si ero acumular mayor 

ex.tensi6n quo lo de quince leguas cuodrudas de terreno, pagar& por una vez al erario 

de lo foderaci6n un derécho do 25% sobr~ el valor de la adquisici6n que excede de .. 

aquello b::ise. El derecho de retrocto o tanteo quecfa limitado a s61o aquellos que no 

sean propietarios de terreno, o a los que siéndolo tengan menor cantidad que la filada 

en los artrculos anteriores:• 

7.- ºQuedan abolidas las vinculaciones do toda especie, las me¡ores de tercio 

y quinto, los legados testamentarios y las sustituciones, que consistan en blones terri .. 

toriales, y excediendo do la base fijado, se ho9an en favor de una sola persona. Q'!! 

don prohibidas lo$ odfudlcoclones de terrenos a las corporaciones religiosas, cofradras 

o manos muertos. La ley filará las penas que deben imponerse a los contraventores. 11 

8.- "Siempre que en la vecindad o cercanía de cualquiera finca rOstica, exis

tiesen roncherras, congregaciones o pueblos que, a juicio de la administración fede ... 

flll, carezcan de terrenos suficiente$ para pastos, montes o cultivos, la q~,glinistracl6n 

tendr6 el deber do proporci0í1c:ir los suficientes, indemnizando previamente al anterior 

legl'timo propietario y repartiendo entre los vecinos o familias de la congregación o -

pueblo, solares o suertes de tierra a censo eufltóutlco o de la manero m6s propia para 

que el erario recobre el justo importe de la lndemnlzoci6n. 11 



9, M "Cuando dentro del territorio de cualquier f lncct rústica estuviere o bon do -

nada alguna explotaci6n do riqueza conocida, o se doscubrioro y denunciare cualqul~ 

ra otro extraordinaria, los tribunales de la feden:ici6n podrán ad¡udicar el derech_o de 

explotarla y hacerlo suyo a los descubridores y denunciantes, y fijar lo que la hacle!!_ 

da federal debo pagar al propietario por justa indemnlzaci6n de los terrenos, por res N 

pecto a la riqueza o explotaci6n denunciada o dl)scubierta. Quedan extinguidos los-

monopolios para el paso de los puentes, rros y calzoclas y no hay obligoci6n de pagar 

sino los contribuciones establecidos por las leyes del país. El comercio y la honesta -

industria no pueden ser coartados por los propietarios do fincas rústicas dentro del te -

rritorio de ellos, 11 

1 O. - "Los habitantes del campo que no tengan un terreno cuyo valor exceda do 

cincuenta posos, quedan 1 ibres y exentos por el espacio de diez anos, de toda contri -

buci6n forzosa, del uso de papel sellado en sus contratos y ne9oclos, do costas proce-

sales en $US litlglos; de trabafos en obras públicas, aOn en el caso do sentencia fudi -

clal; de todo derecho de estola y obvenciones parroqulales, tengan la denomlnac16n 

que tuvieren y de todo servicio o faena penonal, contrarios a su voluntad, exceptu6n 

dose la c¡ecutiva aprehensi611 de los mol hechores. El salarlo de los peones y jornale -

ros no se considera legalmente pagado ni s.atisf echo sino cuando lo seo en dinero efec 
' -

tivo. Para dirimir todas los contiendas es indispensable siempre un fuiclo...en forma I~ 

gal, y ningún particular puede ejercer por sr mismo coaccl6n o vlolencia para reco .. 

brar su derecho ni para castigar una falta o delito, 11 (9) 

,j 
.-~ 

í 
'i 
: j 

(9) Ooletrn de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Edici6n especial pa ¡. 
ro conmemorar ol Centenario de la Asambleo Constitutivo de 1856 y de la Consti:' · ·: 
tuci6n de 1857, México 1957. P6g. 155 a 186, . j' 
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Don Ponclano Arrloga, es el verdadero outor lnteloctual del Artrculo 27 Const!_ 

tuclonal de 1857, que m6s tardo se reprodujo en nuestra actual Constituci6n de 1917, · 

puos ni antes ni despuGs se había delineado y planteado en sus cauces hlst6ricos y so -

ciales corno lo hizo este legislador, ~in duda el mds eminente y destacado consultor de 

su tiempo en materia agmrla y obrera do M6xico. 
l 
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CAPITULO 11 ... LA TENENCIA DE LA TIERRA·ENMEXICO 
DURANTE EL PORFIRIATO • 

.. 



. . 

i! __ 

1.- Leyes do Colonlzoci6n y Terrenos Boldíos • 

Despu6s de la desoparlcl6n do los hombros de la Reformo, 50 abri6 el largo pe -

rfodo conocido como el Porfiriato, que so caracteriz6 por la negac16n do todas las CO!!, 

quistas polrtlcas y sociales de lo Rcforrno. Porfirio Díaz, para sostenerse en lo pres! -

dencio duronte 30 ai'os, volteó la espalda o su pueblo¡ alentó la formaci6n de uno -

delgado ca¡xi de favoritos quo se dedicaron a acaparar los grandes predios cultivados 

y a realizar sucio:; negocios con los deslindes de terrenos baldíos. Durante este perí!?_ 

do, lo sltuacl6n en el campo mexicano ero angustiosa. La clase campesfna vlvra en -

la má$ completa miseria y opres16n, ya que el latifundio había llegado o su apogeo .. 

con el ocaparamiento do las tierras en unas cuantas manos. 

La obra de colonlzaci6n reoll:zoda por la dlctadul'Q porflrhta, parece que fu6 ... 

Ideada con el fín de convertir nuestra nacl6n en un con¡unto de principados,· El índl-

ce de acaparamientos de la tierra fué tan alto, que s61o puede compararse con el loü 

fundlo ecles16st~co anterior a la vige1icla de las leyes do Reforma. 

El 15 de diciembre de 1863, el gobierno de Manuel Gon:z61ez expidió la Ley de 

Colonización de Terrenos Saldros, de donde derivaron las companros deslindadoras que 

poco a poco fueron despojando o los oprimidos de las tierras que habían poserdo y cul 

tlvodo a través de muchas generaciones. 
.. ·-

Lo idea obsesiva de colonizar el territorio tiene sus arraigos en 1821, y la mds 

21. 

amarga experiencia existe en base al Decreto de 4 de enero de 1823, respecto a la o~ . 

torizoclón /XJl'O Introducir trescientas familias por Esteban Austln, al territorio de Te -



xas, quo el gobierno u$lodounidenso se encarg6 de arrcbotar, 

En mayo de \875 so promulgó la Ley General sobro Coloni:zaci6n, la cual tenía 

por obJc.:to facilitar In inmlgroc16n de extranjeros, por lo que so autorizó al gobierno 

para contratar empro~s po1ticularcs de colo11i'iaci6n 1 d6ndoles a cClmbio tierras bol • 

dfas. 

La ley concedía una tercera p:irte de la extensión de las tierras deslinoodas, o 

una tercero parte del valor efuctivo do las mismas. So fiJ6 una extensi6n m6xima de 

2,500 hect6reo$ para una sola persona, por lo que de los grondes latifundios rellgto -

22. 

sos se pas6 a los grandes latifundios lo leos, que son m6s .peligrosos y fuertes que losª!! · 

terlores, y sin conseguir el aumento do la poblaci6n que se buscaba con las leyes de 

colonización. Los capitalistas norteamericanos poseían en CC1sl todos los estados gro!! 

de$ extensiones do tierra. (10) 

la conflrmaci6n de la existencia de las compal'lfas deslindadoras, se acentu6 .. 

con m6s firmeza en la Ley del 15 de diciembre de 1883, que en sus puntos esenciales 

coincide con la Ley de 1875, pues autoriza la formaci6n de compaf1ras desl lndadoras 

y repite lo dispuesto sobre ena¡enacl6n do terrenos b<lldíos, extensiones ena¡enobles y 

condiciones de pago. Esta ley establecl6 como base para la colonización del pars, el 

deslinda, la medici6n, el f rocclonarniento y el avalúo do los terrenos e~.dros y en su 

capnulo 111 facult6 al ejecutivo fedarol para que, a su vez, autorizara o compai'lras ..; 

particulares a practicar en los terrenos hatdros las operaciones mencionadas anterior .. 

mente, 

(10) Ch6vez P. de Vel6zquez, Martha: El Derecho Agrario en M~xlco, Editorial Po 
rroo, 2a. Edición. Mlíxlco 1970. Póg. 21 y 22. . 
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Los compat'ITns deslindadoras contribuyeron a la decadencia de la pequei'!a pro -

piedod, porque, con el objeto da dcslind<1r terrenos boldíos, so llevaron o cabo fnnu-

merobles despojos cm pc:rjuicio do ejidos, comunidades y pequeílos propietarios, los -

que debido o su falta de prcporación y do recursos iaconómicos, no pudieron defender 

sus terrenos de la umbici6n desmedida do los hombres que manejaban dichas compa 

nros. 

En el artrculo segundo de lo Ley do Colonlzac16n de 15 de diciembre de 1883, 

nos damos cuenta de cómo se otorgaban grandes extensiones de tierra a los colonos; y 

en el artículo 18 de osto mhma loy, se autoriza lo organlzacl6n do los funestas com~ 

nías desl indodoras: "El oJecutivo podrá autorizar a las companras pena la habll itoci6n 

de terrenos baldros con las condiciones de mcdicl6n, deslinde, fraccionamiento en I~ 

tes, avalúo y descripción, y perra el transporte do colonos y su establecimiento en los 

ml$111os terrenos." 

En el artFculo 21 de dicha ley, se establecen los bases para lo donación que h~ 

r6 el efecutivo a las compaílíos deslindadoras como compensaé:i6n por los trobajos y -

gastos realizados: "En compensaci6n de los gastos que hagan los compaf'lías en la ha -

bllitación de terrenos baldíos, el ejecutivo podrá concederles hasta !~.;tercera parte -

de los terrenos que habiliten o de su valor; pero con los condiciones precisas de que• 

no han de cna¡enar los terrenos que !.e les concedan a extranjeros no autorizados paro 

adquirirlos, ni en extensiones mayores de 2, 500 hect6reas, balo la peno de perder en 
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los dos cosos las f rocdoncs qvo hubieron enajenado contraviniendo a ostos condicio ·-

nes, y cuyas froccionus pasa"1n desdo luego a ser proplcdc1d de lo Naci6n." (11) 

Estas componías quedaron a sol vo de stlncioncs y contl\lti empos cvando su 1 ibor .. 

tod do acci6n fu6 ampliado y protegitk~ incondicioncilmcnto por la ley de Terrenos Do! 
oros, expedida ol 25 do marzo do 1894 quo, como ontoccdonte legal on la materia, -

s61o tiene la ley do Torremos l'laldíos di) tulio de 1863, correspondiente al perrodo tn .. 

dopendlonto. 

La ley de Baldíos do 1894, en su ortrculo 44, viene a repetir lo quo dico ol 27 

do aquella que, bato condiciones ospccial(ls1 so vi6 obligado a expedir el Presldonto . 

Joorez en 1863. 

SogOn este artículo, para quo uno persono permaneciera a salvo de quo un par -

ticular, con base en la Ley de Baldíos pudiera oduol'íarso de su tierra u trov&s da de- -

nuncios, tenía qoo presentar el llamado tll'ulo expedido de$do los tiempos dol Virreina -
to o por gobiernos posteriores. Coondo un poseedor no presentaba ninguno de estos!.!' 

~ulos, con base en oso artrculo, coolquiera podfa denunciar corno baldro su propiedad 

ara apodoit:1no de olla. 

So multiplicaron las denuncias do baldros y asr so consumaron Clbusos en contra 

propiedades particulares o de comunidades que a truv6s de generaciones venran ~ 

:ndo de manera pacl'fic::o terrenos reconocidos por la colectividad. los·deposordos 

cibieron el beneficio deseado por las leyes de colonizaci6n y terrenos baldtos, .. 

... .,. ___ ..... 

1bila, Manuel: Cinco Siglos do leghlaci6n Agtaria en Mblco. (l492-1940) 
mo 1, M6xico 1941. P6g. 186 y 187. · 
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·pues le¡os do lograr distribuir cquitatlvamcnto la tierra, contribuyeron a la decaden ~ 

cla de lo peque~ propiedad y a estimular el latifundismo. 

De 1831 a 1889 las componías deslindaron 32'200,000 hect6reas. De esta can-

tidad se les adjudicaron de conformidad con la ley, os decir, sin pago al9uno, 

12'700,000 hect6reas, y so les vendieron o vil precio 14'800,000 m6s; total: 

27'500,000 hectóreas, o sea, oigo m6s del 13% de la superficie total de la Repóblica. 

Por lo tanto, solamente quedaron 4'700,000 hectóreos a favor de la nacl6n. Pero lo 

más impresionante estriba en se~lor el hecho de que esas compai'lías, hasta el ai'lo de 

1889, estaban formadas únicamente por veintinueve personas, todas el las acaudaladas 

·' ·, y de gran valimiento en las altas esferos oflclales. 

Todavra de 1890 a 1906, ano este último en que fueron disueltas los companras, 

deslindaron 16'800,000 hectóreas, qued6ndose con la mayor parte de las tierras los s~ 

clos de tan lucratlvo negocio, cuyo número había ascendido o cincuenta en los co - -

mienzos do este slglo. Por el camino de los deslindes, cifras aproximadas, uno de l~s 

$Ocios adquirl6 en Chihuahua 7'000,000 de hect6re<:ss; otro en Ooxaca 2'000,000; .. 

dos socios en Durango 2'000,000; y cuotro en Ba¡a Califomia 11 1500,000. De man! 

raque ocho individuos se hicieron propietarios de 22 1500,000 hectóreas, hecho fnau-

dita en la historia de la propiedad territorial de nuestro país. (12) 
.•...:.-...-

11EI gobierno del General Díaz entregó grandes extensiones de tierras a extranf! 

ros, de las cuales se pueden mencionar: el latifundio Greene, expropiado en 1958, -

que sobrepo$0ba las 260,000 hectóreas; a la Compai'ira Richardson, 222,000 hect6- ~ 

(12) Gonz61ez Roa, Femando: El Aspecto de la Revolución Mexicana. Departame!:?_· 
to de Aprovisionamientos Generales. Dirección de Talleres Gr6flcos, México 
1919. P6g. 82 • , 



roas en fa reoi6n meridional dol Rro Yaqui; a la Colorado Rlvor Land Co., 325,364 -

hoc16rt.>as en el Dls~rito Norte do BaJa California; a Tho Palomas land Co. en Chih~ 

hua, 766,938 hect6roas; a L. Oockor, 35,000 hcct6reos; a E,P, Fullor, 230,000 ... 

hoct6rcas; a H.G. Sarrot, 105,70?. hoctdreas; y a Tho Chihuahua Timbor !.and Co., 

125,000 hcct6roas." (13) 

Como queda demostrado con lo anterior, ero enorme la magnitud de los despofos 

reall~dos a la sombro de las Loyos do Dosomortizaci6n y do Terrenos Caldros, por las 

compaf\fas d<tsl fncladoras, los cuales dieron lugar a la formaci6n do grandes latifundios, 

la fn$09Urlcbd en el campo y la deprcciaci6n do la propiedad rtístiCXJ, aunado a la b'! 

tcl explotac16n que de los fomaloros se hacra en la mayor parto de las haci~ndas. 

r:1 Aararlsmo Mexicano y la Refonna Agraria. Exposici6n 
· • - M~xico 1974~. P6g. 124 y 125. 
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Al analizar el hacendismo durante el Porfirioto, Jesús Silva Herzog nos sef'lala 

que, poro que una porsono so comidcrara a sr mi~mo acreedora al título de hacendado, 

debra poseer una finc-.a de cientos de kil6motros cuadrado$, si no, ero apenas vn ron -

che ro m6s o menos pobre. 

Esto mismo autor describe uno hacienda en San Luis Potosr, Lo Angostura, den -

tro de cuyos linderos se levantaban do$ estaciones. do ferrocarril a Tamplco, San Bart2_ 

lo y Los Tablas. Para Ir de la finca principal a uno de l~s ranchos de la misma hacfe~ 

da, por e¡emplo: a El Granjenol, uro menester caminar a caballo alrededor de veinte 

kil6metros y habra otros 1tinchos, aún m6s leJanos los unos de los o~ros del perrmetro -

do aquella propiedad, 

femando Gonz.61ez Roa, elabor6 el cuadro siguiente con base en datos tomado$ 

del Registro Público de la Propiedad, de algunas de las hac:lendca existentes en esa -

'poca: 

Estado Nombre de la Finca. Extensi6n en Has. 

Chihuahua La Sontrsima. 118,878 
.•-.:...._- " 

Chihuahua La~unita de Dosal. 158, 123 

Chihuahua Son José Babicora. 63,201 

Chihuahua Bachlmba. 50,000 

Coa huila Los Jardines. 49,861 
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Coahulla Son ta T cresa, 60,899 

Coa hulla San Grcgorio. 69,346 

Coa hulla Santa Morgoritci, 81,185 

Coohulla San Bias, 395,767 

México La Gavia, 132,620 

Mlchoacdn Son Antonio de la$ Huertas. 58,487 

Sonoro Cocospel'(J, 51,528 

Tamaullpas El Sacramento. 41,825 

Zaeotecas Mal paso. 63,766 

Zocatecas Son José del Maguey. 69,086 

Hubo haciendas que pertenecieron a toda una famllla constiturda por dos o m6s 

hermanos; en cambio otros, se sumaban entre sr para Integrar la propiedad de un solo 

Individuo que con ello alcanzaba un poder lnmen50, Podemos se!'lolar como e¡emplo, 

las propiecbdes del General Terrazas, quien en el Estado de Chihuahua posera quince 

~mormes latifundios de los cuales se citan los siguientes: 

Corralitos. 335,000 Has. 

San Miguel. 317,300 11 

San Diego. 123,250 11 

' _ .. ....;.......:. .. , 
Enclnlllas. 702,244 11 

Hormigas. 175,561 " 
Santa Gertrvdis, 175,000 JI 

Total: l 1828,355 Has. 
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Esto nos Ja uno f doa de c6mo eran los lotifundior, en lo ópoca del Porfirlato, " 

siendo la dbtribuci6n del territorio paro b1)11cf icio do los pocos que usuf nictuabon la -

cxplotoci6n dol oomposino, 

En nuc5f'ro pors, el problcmo do la tenencia de la ticntl 110 fu6 s61o el plantea ... 

miento en ro:z:6:1 do su superficie, sino qua la mayoría do c~s 9rondes propiedades so 

conservaban sir' cxplotoci6n, ocasionando ello un d6ficit considcroblo en la produc -

ci6n, siendo 6sta lnsuf le lento para dar sath.faccl6n o las Mccsic:lodcs existentes. 

Las grondo~ haciendas funcfonoban baJo 1m sistema de soml-csclavitud dol peo -

na fe lig<;1do a la tlenu por dovdas hereditarias, En esta forma existra escasa movil ldad 

do los factores productivos y grondes dificultados para la eonstituci6n de un<:1 clase m! 

dio no ciento, 

El Ingeniero Rom6n Fem6ndez y Fcrnllnduz, Investigador en materia agraria, c.!, 

ta on su obra ºla Reforma Agraria Mexlcana 11 algunos ejemplos que hablan del grado 

de coneentraci6n do la tierra en unas cuantas manos. (14) 

Al te$pecto dice: 11EI latifundio Luis Bullcr y era., en Bofa California, alcan

zaba a 5'395,000 hcct6rcas, o sea uno extensi6n mayor que la del Estado de Qulnta .. 

na Roo; tres concoslonorios poseran on la mismo Penrnsula otros 5'000,000 do hect4 .. 

reas; el Licenciado Emeterio de la Garza two una extensi6n en CoahuiTQ" do 

4'500,000 hect6reos, o sea casi la.superficie del Estado do Campeche¡ la Companra 

Limitada de Chiapas habra monopolizado 1'700,000 hoet6reas, extensi6n casi igual •-

(14) Boletrn de Estudios Especiales. Banco Nacional de Cr6dito EjidCll. No. 93. - · 
Primera Porta. 
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a la de los Estados de Hidalgo y Puebla juntos; el latifundio Terrazas en Chihuahua, 

que subslsti6 hasto el ailo de 1930, detentaba l 1996, 184 hect6reas, superficie mayor' 

que la de los Estados do Oucr6taro y Aguoscollcntes; el latifundio Palomas, con una 

extensi6n de 893,000 hect6rcas equivalentes a la superficie do Morelos y Tlaxcala; .. 

la Hacienda Cedros en Zocatecos modía 754,912 hect6rcas, siendo tan grande como 

el Estodode Aguascallentes; las propiedades do Green en Sonora, sumaban 500,000 .. 

hect6reas, semejante a fa superficlo del Estado de Morelos; otras hacier.das eran me .. 

noros, dependiendo ésto do las zonas en clonde estµvieroo ubicadas, pero en general, 

todas ellas controlaban varios miles de hectdreas cada una. 11 

Nada es mds gr6flco y elocuente que lo expuesto para comprender la excesiva -

concentraci6n do las tierras en tan pocas manos, a costa de la miseria de los demds. 

La escasa producci6n y explotac16n do las mhmos, poniendo en relieve la débll estruc 
. -

tura agraria do ese entonces, produJo la convulsi6n del pars que trajo como consecue.!? 

c:ia Inmediata el al zamhn to de las masas campesinas y poco despu~s el dorrocomtento 

de la dfctadura Imperante. 

El sistema tradicional de administraci6n y explotación de las grandes hacienc;bs 

degeneraba en actitud esclavizante. El pago de los trabajadores de la hacienda, o -

sea el peonaje, se hacra nonnalmente con vales o fichas, s6lo v611dos para la adqutsl 
.,.~ -

cl6n de bienes esenciales para la subsistencia en la tienda do roya de la misma hacie!_! 

da y a veces se les dotaba de un pequeílo pedazo de tierra poro su propio cultivo (el 

peguial o acuaro). los hacendados en esta forma recuperaban rápidamente las eroga -

clones que por concepto de bajrsimos salarios hacran a sus peones, pues el precio a -
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qve les vendían las subsl$tencla$ ero elevadísimo. 

En el asogvromiento de la mono do obro que empicaba la haciendo, se utilizaba 

el procodlmlento do cndcudár a los peone~ mediante el otorgamiento de pt6stomos 

cuando había necesidad d.1 requerirlos en virtud de un gasto de caroctcr c:<traordina -

río, como eran: la rcalizaclón dol matrimonio, nacimiento do algún hijo, enfenncd~ 

des o defunelones, etc. Las deudas se transmitían do padres a hijos, constituyendo -

con ello una proce$i6n inacabable de compromisos, 

En esta f onna la poblac16n rural se vl6 obligada a traba far para las haciendos, 

que mostraban gran fortaleza en virtud de desposeer do sus tierras, mediante la ley o 
. ~ 

la fuerza, a las antfguas comvnldades Indígenas o pequoftos propietarios Individuales. 

La 6poca colonlol e independiente, prohlj6 todo este tipo do procedimientos que ate!! 
1 

taban contra IQ exlshmcfa de nuestros trobafadores del agro mexicono. 

En consecuencia, la gran masa campesina ya llevaba consigo el g6rmen que ha-

brío de llevarlo a la conquista de sus m6s caros anhelos, a través del gron movimiento 

armado de 1910, que abanderó con su loma: "LA TIERRA DEBE SER PARA QUIEN LA 

TRABAJE CON SUS MANOS". 

f •. . -- " 
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Las grandes masas campesinos fueron tratadas miscroblcmonto duronto el Porfiri~ 

to. Los haccndodos eron duaflos do vidas y muertes; el ejército de la dictadura cons~ 

maba levas, qua const~tron en secuestros violentos de campesinos poro obligarlos a 50_! 

vlr en las filas; las comunidades en:m de$pojados de sus tierras y oxtormlnados militar-

mente cuandn se atrovran a prote~tar o a alzurso en armas, 

Lo ener9ro que mueve al pueblo mexicano desde el fondo de los tiempos, e$ la ... 

lucho y el amor por su tierra; lo injusticia brutal del Porfirioto no podra perdurar paro 

siempre y o principios de este siglo comenzaron o estoll<ir furiosamente las protestos ~ 

polares. Otra vez la lucha por la tierra Iba a aparecer vigorosamente hasta ser el im-

petuoso torrente de una gran rovol uci6n campesina. 

Frente a esto orden de co!>Os se levantan los proclamas revolucionarlas, en las 

cuales ocupa el primer lugar el Programa del Partido Liberal y el Manifiesto a la Na -

cl6n de 1906, en cuya elaboraci6n intervinieron los hermanos Ricardo y Enrique Flores 

Ma96n. En este programa se propone, entre otras cosas: que el Estado debe tomar en 

sus manos los tierras ociosas do quienes los dolcn do cultivar y repartírselas a los cam• 

peslnos que las soliciten. ~· . .-.... 

A contlnuac!6n se transcriben los puntos principales del Programo del Partido ~ 

beral, relacionados estrechamcnl·e con el problema agrario de esa 6poco, el cual estcS 
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21.- 11 E~tablecer un mllximum do ocho ho~s de trobofo y un salario mrnimo en 

la proporcl6n siguiente: $ l .00 sxiro la 9cncrolldad dal pors, en que el promodfo de. 

los salarios es inforior al citado; y m6s tlo un pllso para oquollas rcglonos en c¡uo la vJ. 

da es m6s coro y en las quo esta salarlo no bastaría para !iOlvar do la mhoria al trabaf~ 

dor." 

28.- 11Declaltlr nulas las deudo$ actuales de los fomaleros de campo para con -

los amos." 

29... 11Adoptar medidas para que los cluel'ios de tierras no abusen de los medio -

ros. 11 

31.- "Prohibir a los patrones, balo severas penas, quo paguen al trabo¡ador do 

cualquier otro modo que no sea con dinero efectivo; prohibir y castigar que se iml'O!! 

gan multas a los trabofadores, o se les hagan descuentos de su loma!, o se retarde el -

pago de la raya por m6s de una semana, o so niegue al que se separe del troba¡o el Pe. 

go inmediato de lo que tiene ganado; suprimir las tiendas de roya." 

34,.. "Los duei'los de tierras ost6n obligados a hacer productivas todas las que -

· posean; cualquier extensi6n de terreno quo eJ poseedor deje Improductiva la recobra .. 

r6 el E$fado y la emplear6 conforme a los artrculos siguientes: " 

35.- "A los mexicanos residentes en el extronfero, que lo soliciten, los repa 

triar6 el gobierno pog6ndoles los gastos do viaje y les proporcionard tierras paro su cu.! 

tivo. 11 
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36.- 11 EI E~tado doro tierros o quien quiero quo lo solicito, sin m6$ condici6n 

que dedicarlos o lo producc16n ogrrcola, y no vcndorlos. So fijará la cxtensl6n mdxi .. 

ma de terreno quo el Estado puedo ceder a una ponono. 11 

37. • "Paro que esto beneficio no sólo aproveche a los pocos que tengan elome!! 

tos para el cultivo de tierras, sino tombl6n a lo~ pobres c¡uc carezcan do estos olemen-

tos, el Estado crcar6 o fomentará un banco ogrrcola que hor6 a los agricultores pobres 

pr6starnos con poco rédito y rocllmlbles a plazos. 11 

48.- "Protocci6n a lo roza lndrgena. 11 

50.- 0AI triunfar el Partido Liberal, so coofiscar6n los bienes de los funclooa -

rlos enriquecidos bajo la dictadura actual y lo que se produzca se aplicará al cumpll -

miento del capnulo de tferros "especial mento a restituir o los yaquls, mayos y otl'(ls -

tr1bv5, comunidados o Individuos, los terrenos do que fueron dcspofados- y al servicio 

de la amortrzac16n de la deuda nacional," (15) 

A principios del presente siglo, la propiedad territorial se reduce a dos grupos: 

los lotifundi$tas y los pcqucl'los propietarios; la desproporc16n entre las propiedades do 

uno$ y otros es sensiblemente notoria. Los pueblos de indios careciendo de la prople -

dad territorial que necesitaban poro su subsistencia y no pudiendo oxtend~rse como 16.o 
.. ., ..... , 

glcamente puede suponerse, por el aumento de su poblac16n, se dedicaban a traba¡ar 

por un solario en los latifundios fonnodo$ con tierras que antes ert1n suyas. 

El solario de los peones en el latifundio era demasiado bofo, los método$ de e>< .. 

{15) Silva Herzog, Jesús: El Agrarismo Mexicano y la Reforma Agraria. Expos!ci6n y 
CrfHco. Fondo de Cultura Econ6mtco, Móxlco 1974. Pág. 154y155, 
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plotacl&i ogrfcola inodocuados y aunado a lo anterior, debo tomorse en cuenta ol est~ 

do do incultura clol campesino mexicano, que reduce sus necesidades a lo tndlspensa ·

ble pa1'0 ol sosNnhnlcnto do su vida or96nica, llevando una oxhtcocla casi vegetatl ... 

vo; por tonto, el latifundista SQ aprovoch6 do esto falta de cultura del campesino pa • 

ro evitar la remunoraci6n iusto del trabajo que rcallzoba el jornalero, Esta voracidad 

del gt'On propietario $0 convlrti6 en una de las causa$ del Movimiento Revolucionarlo 

do 1910, en el cual el Progn:ima dúl Partido Liborol proporciono los principios funda -

mentoles do la Refom'IQ Agraria quo se hobrra de in.telar en aquel entonces._ 

, 
'Wi.il'~~~~·~·~if¡~~1.il?~~'*~"W.'fV'~~, .... 1l>'.)<~~-:~H"',,7-.~~~¡,;;.;,\~r,,.,.;.!\¡.;;,~-.~~{\).'htW·· .. :?5:.l!B~:.~i,-· 

,........,. ' 
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CAPITULO 111.- EL PROBLEMA DE LA TENENCIA DE LA 
TIERRA DE 1910 - 1917. 



La 6poco Revoluclonoria, lniciaJa en 1910, :o considora como lo m6s importanto 

en los antocodontc$ del problcrn<t do la tcmmcia do la tlcrru en M~xico, )'O que a tra .. 

vi.is de esto momento hist6ríco w lograron lo$ fundamentos jurrdicos quo protcgon las 9a~ 

rontías osonciolos do lo proplcood agraria del campesinado mexicano, quo fu6 dospofa "" 

do do sus tierras durante siglos. 

Lo Rovolucl6n Mexicano fu6 la manifestaci6n dol doscontonto y la desesperac16n 

popular qvo s61o esperobon s<Jr canal izados hacia la destrucci6n del ré9lmcn Porfirísta. 

El canal m6s oportuno fu6 ol Plan do San Luís Potosr, fochado ol 5 de octubre de 1910, 

porque encerraba uno promoso de roiv!ndicaci6n popular. 

El m6vil principal do la lucho, que orlgln6 la caído do oraz y quo pordur6 hasta 

el restablecimiento del orden constitucional, ora bastante doro. El pueblo pedra tio .. 

rras y no titvbe6 en obtenerlas con los armas. Por tal roz6n, del Plan do San Luis lo .. 

que m6s intcros6 fu6 el artrculo tercero, que on sv tercer rArrofo soiiala: 

"Abuzando de la Ley da Terrenos Caldros, numerosos pequcl'los propietarios, en $U 

moyorro indígena$, han sido despojados do sus terrenos, por acuerdo do la Secretorra do 

fomento, o ¡>0r follas de los Tribunales de la Rep6bllca, siendo de toda justicia restituir .. ......... 
a sus antiguos poseedores los terrenos de quo se les despofo de un modo tan arbitrario; .. 

so declaran sujetas a revisl6n tales disposiclonos y follas y .so los exlgird a los quo los .. 

adquirieron de un modo ton inmoral, o a sus herederos, que los restituyan ci sus primitl .. 

vos propietarios, a quienes pagaron también una indomnizaci6n por los perjuicios sufrí .. 
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dos. S61o en caso do que esos terrenos hoyan paoodo a torco ros personas antes do la ~ 

muluoci6n de c~tc Plun, los antiguos propietarios raciblron indcnmizac[6n de aquellos .. 

on cuyo beneficio rn vorific6 el dospo¡o. 11 (16) 

En el Plan de San luis Potosí ~o desconoci6 al gobierno de Díaz; se consa9r6 el 

principio de lo no roolccci6n; y en el s6ptimo do sus quince artrculos se flj6 al 20 de • 

noviembre do 1910, como la fecha en quo el pueblo se lovontarra en annas. Poro Aqu]. 

los Serddn y sus compai"eros, iniciaron la lucha a1mada en la ciudad do Puebla dos dras 

antes. 

Como efecto del F1an redactado en San Antonio Tex~s, y fechado el Oltlmo dra .. 

en que Madero había estado on San Luis Potosr, a nombre do diez mil ciudadanos se fir-

m6 ol 18 do marzo de 1911 en Guerrero, el Plan Potnleo Social proclamado por losEst~ 

dos do Guorroro, Michooc6n, Tlaxcala, Campeche, Puebla y el Distrito Fedeial. 

En esto Pion$(! proclamaba como Ley Suprem<l a la Constituc16n de 1857. Se pla!!_ 

teoban como nece:orias la anulaci6n do todo tipo de monopolios, rcgulaci6n do las ho .. 

ras de traba fo, proteccl6n a la roza indrgona y la construcci6n de viviendas c6modas e 

hlgi6nieas para todos los troba¡adorcs. Entre otros cosas m~s decra, sin duda paia ratifJ. 

car el Plan de Son Luis: 

' ''Todas las propiedades que han sido usurpadas para darlas a los favói'acidos por I~ 

actual administiaci6n, scr6n devueltas a sus antiguos duef\os, 11 

El artrculo tercero del Plan de San Luts, fortalecl6 el espíritu de lucha del cam~ 
. -

(16) Mendieta y NúMoz, Lucio: El Problema Agrario de M~xico. Editorial PorrOa, S.A. 
13a. Edici6n. M6xico 1975. 1'69. 180. 

' 
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sino y a partir del 10 do marzo de 1?11, focha on que !.o dl6 a conocer por vez primera 

en el Estado, fuó lo bandero quo so cnarbol6 contro los privilogia<los. Pero todo el en

tusiasmo con que la baso popular so liabfo sumado a la lucha revolucionarla, fuó trans -

formóndosc en Impaciencia y desconfianza hacia Madero, cuando éste, embelesado por 

el triunfo, perdi6 do vista los po~tulados del Plan que inici6 lo lucha armada. 

El Presidente Interino le6n de la Barra y Madero, dcspu6s d•1 qua hfzo su entrada 

triunfal a la capital el 7 do funlo do 1911, se empei"ioban er1 que Zapata l lcenciara sus 

tropas, pero el dirigente campesino se neg6 a hacerlo mientras no so cumplieron los Pº!. 

tvlados revolucionarlos, mientras no fuera realizada la restitución do los ejido$ o SU$ a~ 

tl9uos propietarios. Cuando al Hn, di6 principio el licenciamiento por medlaci6n dlre=. 

ta de Madero, Victoriano Huerta atoc6 a Zapata con el pleno consentimiento de De la 

Barra y su Mlnhtro da Gobeniac:16n, 

En el Plan do Tacubaya, firmado el 31 de octubre de 1911, despu~s de des.cono .. 

cor de antemano a Modero como Presidente, se decra entre otra$ cosas: "El problema .. 

agrario, en sus diver$C!S modal ldades, es en el fondo la causo fundamental de la que se 

derivan todos los males del pars y de sus habitantes. 11 

38. 

A partir del 6 de noviembre de 1911, fecha en que Madero tom6 posesi6n corno .. 

Presidente de la RepúbliCQ, se fué acentuando la prcocupaci6n entomo at·:problema - .. 

agrurio. 



39. 

2. - Plan do ~_l?la }'. el. Plan Oro:z:qulsta. 

Estando en la Presldcncio Den Francisco 1. Madero, no trotó do resolver el pro -

blema ogrorio, como lo había prometido en el Plan de San Luis Potosr, sino quo por 'ol 

contrario, se retract6 en la doclaracl6n de prenso que hizo anto ol periódico El Impar .. 

clal, el 27 de iunio de 1912, yen la cuol expresó: "Con tanta insistencia han repetido , 

al9Ut"los porl6dicos y muy ospocialmonte el quo usted tan acertaclomcnte dirige, qua en 

los promesas do la Revolución figuraba el reparto de tierras al proletariado y se ofreci6 

la división de los latifundios que pcnnonecían en poder de unos cuantos privilegiados .. 

con perjuicio de la clase menestero50, quiero de una vez por todos rectificar esa aspe .. 

clo. Suplico a usted $0 sirva revis.ar cuidadosamente el Plan de San Luis Potosr y todos 

los discursos que pronund6 antes y dcspu6s de la Revolución, asr como los programas de 

gobierno que publlqu6 de las Convenciones de 1910, 1911 y, alguno do ellos en que e~ 

pres6 tales Ideas, entonces so tendrá derecho o decirme que no he cumplido mis promo .. 

sa51 siempre he abogado por crear la pequoria propiedad, pero eso no quiere decir quo 

so vaya a despo}ar de sus propiedades a ningún terrateniente...... una cosa es croar -

la pequer-:i propiedad, por medio del osfuerzo constante, y otra es repartir las grandes 

propiedades, lo cual nunca he pensado ni he of recldo en ninguno de mis discursos y pr~ 

clomas. 11 (17) 

Este fu6 uno de los principales motivos por los cuales se hocra $Cntir el desconte~ 

to entre algunos revolucionarlos, como Emiliano Zapata, el cual expres6 el sentir do 

los campednos del Sur en ol Plan de Ayala. 

------------

(17) Manzanilla Schaffor, Víctor: Lo Reforma Agrario Mexicano. Editado por el - -
O.A.A.e. M6xico 1964. Pág. 148y149. 



El 25 do noviembre do 1911, baJo el lema de libertad, Justicia y Ley, se firm6 -

on Villa do Ayala osto nuevo Plan Revolucionarlo, el cual tuvo una ampl rsimo acepta 

ci6n, por sor do mayor al canco social quo el Plan do San Luis Potosr. 

De los qulnco Importantes capltulos do esto Plan, el sexto, séptimo, octavo y no .. 

vano, so ocupaban del problarno agrario con uno visi6n forjado en la experiencia propia, 

por lo que a continuación so describen por considerorlos de suma importancia en el do~ 

rrollo del presente trabajo: 

6° ºComo parto adicional del Pion que Invocamos hocemos constar: que los to .. 

rrenos, montes y aguas c¡uo hoyon usurpado los hacendados,· clentrficos o caciques a la 

\ 
: · sombl'Q do la fustlcia venal, entrordn en pososi6n do esos bienes inmuebles desde luego, 

los pueblos o ciudadanos que tengan sus títulos co1Tespondientes o esas propiedades, de 

las cuales han sido despo¡ados por la mala fo do nuestros opresores, mantenfendo a todo 

trance con las armas en la mono la mencionada poses16n, y los usurpadores que se con~ 

doren con derecho o ellos lo deducirdn anto los tribunales especiales que se establezCQn 

al triunfo do la Revolucl6o", 

7° 11En virtud do que la inmensa mayorro de los pueblos y ciudadanos mexicanos 

no son m6s dueílos que del terreno que pisan, sufriendo los horrores de la miseria sin po-

der mejorar en nada su condici6n socio! ni poder dedicarse a la Industria a.:a. la agricul-

turo, por estar monopolizados en unas cuantas manos las tierras, montes y aguas; por e.! 

ta causa se expropiar6n previa indemnización, de la tercera parte de eros monopolios a 

los poderosos propietarios de ellos, a fin do que los pueblos y c;ludodonos do México, -

obtengan ejidos, colonias, fundos legales para pueblos o campos do sembradura o de la-

40. 
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bor y se mo)orc en todo y para todo la folta de pr~spericbd y bfonestor de los mextca -

nos". 

8° "Los hacenclodos, cicntrficos o caciques que se opongan directa o indirecta .. 

mente al presente Pion, so nacionalizar6n sus bienes y las dos terceras portes que a - .. 

ellos les correspondan, se destinar6n porct Indemnizaciones do guerra, pensiones de vlu-

das y huérfanos de las vTctimas que $Ucomban en la lucha del presente Plan". 

9° "Paro efecutar los procedlmicntÓs respecto? los bienes antes mencionados, se 

apltear6n leyes de desamortizacl6n y naclonallzacl6n según convenga, pues de norma y 

efemplo pueden servimos los puestos en vigor por el inmortal Ju6rez a los bienes ecle -

si6sticos, que escaimcntaron a los d6spotas y conservadores que en todo tiempo han pre .. 

41. 

! tendido imponemos el yugo ·Ignominioso de la oprcsi6n y el retroceso". (18) 
~ 
'J.' 
,¡, 
:'( 

El Plan de Ayola slntetiz6 los aspiraciones del campesinado, pero adolecra de v~ 

rlas deficiencias, sobre todo en m<:1tcrla de proc:edlmlentos, porque sus autores Otilio .. 

Montaf\o y Emillano Zapata, eran bondadosos y a lo par poco Ilustrados. Como por - .. 

ejemplo, tenemos en el artrculo séptimo sus deseos d~ indemnizar previamente las cxpro 

plocionos sin pensar en lo escasez de recursos para hacerlo; en el artículo octavo se -

proponran las indemnizaciones de guerra y pensiones para hu6rfanos y viudas, pensando 

que podrran venderse f6cilmente las tierras naclonolizadc:u; y en CIX1nto al..sirtrculo no

veno so puedo decir que confundra el momento hist6rico y la realidad on que se ckiban ... 

ambos problemas. 

(18) Silva Herzog, Josós: El Agrcrlsmo Mexlcono y la Refoima Agraria, Exposici6n y 
Crnica, Fondo de Culturo Econ6mlea, M6xic:o 1974. P69. 178 y 179. 
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El 25 de marzo de 1912 fu6 lanzado en Chihuahua el Plan Orozquista, paro apo ... 

yar un movimiento revolucionario quo hlckl\1 triunfar los postulados del Plan do San 

Luis Potosí, dul Plan de Tocubaya y del Plan do Ayala. So caracterizaba por conjugar 

Ideas muy avanzadas en comparaci6n a los tros anteriores. 

En esto Plan se co11Sideroba el problema agrario como el m6s urgente y propoiifan 

para 61 adoptar la m6s atinada solucl6n. En su artículo treinta y cinco se proponfa co • 

mo soluci6n a tan Importante problema, reconocer plenamente la propiedad de los pose! 

dores pocl'ficos de la tierra por m6s de veinte aftos, revol ldar y pcrfecclonor los títulos ~ 
! 
¡ 

legales; revindicar los terrenos arreootados por despo¡o, y repartir las tierras baldras y . í 
nacional izadas en todo la repúbl ioa. Expropiar por causa do utilidad pública las partes 

do las grandes propiedades que los terratenientes no cultivasen normalmente. 

Para pagar los terrenos expropiados, el gobierno emltlrra bonos con un beneficio 

del cuatro por ciento anual paro sus tenedores hasta su omortizoci6n total. La amortiz!! 

cl6n w horra cada dle:z af'los con ol producto del pago do las tierras repartidas. 

Madero empez6 á ocuparse del problema agrario, y en su Informe del primero de 

abril de 1912, evoca las promesas del Plan de San Luis y los promesas de Draz en su últ.!. 

mo mensojo presidencial, como meta a alcanzar, paro lo cual organizaron la Comisi6n 

Nacional y la Comisi6n Agraria Ejecutivo. También en esa ocosi6n, anuncl6 la vlgen ... 

cia del Decreto expedido el 18 de diciembre de 1911, para favorecer el riego y fraccl~ 

namlento de terrenos y preparar el crédito agrícola de la república; la circular del 8 -

de enero de 1912 que contenía instrucciones para el deslinde, amojonamiento y reparto 

de efidos do los pueblos; la circular del 7 de febrero de 1912, recomendaba a los 90 -

! 
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blomos estatales el deslindo y fracci<Xiamiento do ejidos; el dccroto del 24 de febrero .. 

de 1912, versaba sobre rcctificaci6n y doslinde de terrenos do la naci6n y enajenoci6n 

o arrendamiento de los mismos. 

El goblcmo pensaba resolver el problema agrario deslindando y f rocclonondo los -

e¡idos; rectificando y dosllndando los terrenos nacionales o comprando fincas para fra!:, 

clonarlos y venderlos con la Idea de fomentar lo pcqucí"n propiedad. Fu6 p<:co lo que -

$0 hizo al respecto, s61o so lograron rescatar algunas tierras conquistadas por las coin~ 

l'iías deslindadoras duii:inte ol Porf i riato. 

Con fecha 15 de abrll de 1912, aparecl6 el estudio titulado: Ideas Generales 

.Aceptadas por la Comlsl6n Agraria Ejecutiva para Iniciar la Resoluci6n del Problema 

Agrario. 

La Comisi6n consideraba necesario un estudio minucioso sobre condiclories sanlta-

rlas, agron6micas, topogr6ficos y meteorol6gicas do todos los terrenos del país paro po-

der programar su aprovechamiento¡ pero ésto reconocerra que se necesitaba trabajo y -

tiempo, lo mismo que para repartir los terrenos nqcionoles aún no deslindados completa-

mente. 

Esta misma Comisiéo propuso el l O da mayo de eso afio, que se dedlcaro todo la .. 
.... :,.,.._ ,. 

otenci6n al estudio do la lrri9aci6n, especialmente en los terrenos de lo meseta contrCJI, 

y en general en todos los que están ubicados en los climas fríos o templados. Los estu -

dios, asr como los obras de contención y de riego en general 1 debían ser llevados a ca -

bo por el goblemo y no por los porticularet. 

43. 



"El 14 de octubre do 1912, ol diputado Jua11 Sarobia, a nombro do lo Coml$l6n -

Agraria del Po1tido Llbcrol, pro~cnt6 anti) la Cámaro una Iniciativa de ley proponiendo 

adicione$ a la Constitucié·n en materia agroria. Decía, qua era necesario establecer -

trlbunah.is federales do equidad, quo actuando como juzgados civiles decidieran sobre -

la rostituci6n inmediata de montes, tierras y aguas a ws antiguos propiotarios, despojo -

dos eon ol pretexto dol reparto do baldfos; ose tribunal tendría derecho a decretar In -

domnlzaclones a costa dol erario fedcrCll, 11 

"So declaraba do utilidad pública: la cxpropiaci6n de tierras, montes y aguas e~ 

canas a los pueblos, asr como los excedentes del m6ximo legal de los latifundios y las -

tierras no cultivadas, para dotar a los ejidos carentes de ellos y para la creacl6n de nu! 

vos pueblos; dichas expropiaciones so harían con baso en el valor flscol manifestado a 

reserva do revisar las manifestaciones exogoradas. 11 

11 EI erario federal cobrarra abonos a los adquirentes do los predios expropiados ~ 

ra cubrir en plazos largos el precio do las expropiaciones, dejando a los ayuntamientos 

la facultad do organizar la explotacl6n Individual o colectiva,· según mo¡or les convl • 

niara. 11 (19) 

Don Luis Cabrero present6 anto la C6maro de Diputados el 3 de diciembre de 

1912, un proyecto do ley donde manifestaba que, para llevar a cabo la reforma agraria, .. - -
el poso Inicial ero la expropiacl6n de la tierra por utilidad pública con lndemnl:z.acl6n; 

luego se debía realizar en forma inmediata la restituci6n do los olidos, para que slrvle • 

ra de complemento al solario do los fomaleros y sustituyeron la explotacl6n de la gran -

(19) Silva Herzog, Jesús: El Agrarismo Mexicano y la Rcfonna Agraria, Exposlcl6n y 
Crítica. Fondo de Cultura Econ6mica, México 1974. P69. 198 y 199. 

·' . 
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propiedad; proponía devolver a los pueblos su personalidad ¡urídico, dcj1fodolos usufru!?, 

tuar y administrar los ejidos roconstiturdos, ¡:xut1 su beneficio. los clldos serían propia-· 

dad de la Fcdoraci6n, quien so encargaría do indemnizar a los afoctados, No fuó acl~ 

rado si el proceso de lndcmnlzaci6n habría de so! previo o posterior al acto expropiato-

rfo, 

Asr surgieron las opiniones diversas, decretos y leyes en busca de una soluci6n al 

problema de la tierra. El mismo Victoriano Huerta después de asesinar a Madero y Pino 

Su6rez so proocup6 por tal problema y creó la Secretaría de Agricultura y Colonizacl6n; 

y $Cgún su lnfonno al Congreso, fraccion6 algunas tierras y decía que se proponra c::om -

prar haciendas en el Estado de Morolos, para repartirlas entro los campesinos y pacifl 

car esa regl61 • 

Con la finna del Plan de Guadalupe, el 26 do marzo do 1913, surge otra etapa on 

la lucha revoluelonaria. Este plan tiende al restablecimiento del orden constltuclonal -

destrurdo por Victoriano Huerta. 

El 30 de agosto de 1913, se rcaliz6 el ropcuto do la Hacienda Los Borregos, c::er~ 

na a Matamoros, por el General Lucio Blanco, Se repartieron solamente pequeílas par

celas entre los peones do la hacienda, al tiempo que se condenaba al régimen feudal, -

.la servidumbre y al despotismo. .·~ ... 

Despu6s dal 15 de julio de 1914, fecha en quo renunci6 a la Presidencia de la R!, 

pública Victorian'o Huerta, en todo el JXIÍS dominaban las fuerzas de Villa, Obre96n y-

Zapata. 
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A fine$ do scpticmbro lo Revoluc16n quedó dividida en tres fracclonos1 Carranc~ 

tas, Vílllsta$ y Zopatlstas. Ninguno du los tras pcrdioron de vista el problema agrario, 

porque ya ostabo dcmostmdo que los revolucionarlos esparobon ver plasmado el triunfo -

do tu 1 ucho en el reporto inmediato do la tierra. 

En San Pablo Ototepcc, el 19 do ¡ullo de 1914, so flnn6 el Acta de Ratificacl6n 

del Plan do Ayola, que dc5l9noba a Zapata como Jefe M6xlmo do la Revolucl6n. Aqur 

$0 consldoroba el Plan do Ayala como gura del movtmiento revoluclonarlo, por si9nlff -

car una promosa do meforamianto ccoo6mlco ¡xiro el pueblo. 
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3.- loy Agrario do 6 de Enoro do 1915. 

El 12 do diclembro do 1914, Carranza docrot6 en la ciuood do Veracruz las adl -

clones al Plan do Guadalupe, dondo, entro otros cosas, so ofrecía expedir y poner en -

vigor leyes agrarios que favorecieran la formaci6n do la pcquol'la propiedad disolviendo 

los latifundios y restituyendo a los pueblos las tierras do quo habían sido despo¡ados in -

¡ustamente. 

En la misma cluckid do Veracruz, el ·6 do enero.do 1915, fu6 promulgada por Don 

Venustiano Canan%a la hlst6rlca ley quo sentarra las bases do la Reforma Agraria en M_! 

xtco. 

· "Esta ley doclar6 nulas las enajenaciones do las tierras, aguas y montes, pertené-

cientes a los pueblos, rancherras, congregaciones y comunidades, hechas por cualquter 

autoridad, en contravcnci6n a lo dispuesto por las Leyes de Desamortlzacl6n; las com -

posiciones, concesiones y ventas do esas tierras hechas ilegalmente por la Autoridad F! 

derol a partir del primero de diciembre de 1870; asr como las diltgenclas de apeo y de! 

linde proctic:ooos por las componras deslindadoras o por cualquier autoridad que hubiese 

Invadido y ocupado las tierras, aguas y montes, de manero Ilegal. 

los pueblos quo carecieren do ejidos, tenían derecho a ser dotados de la tierra 
,......_ -

suficiente conformo a sus necesidades; para ol efecto se expropian por cuenta del 90 . -

biemo las extensiones indispensables que se hallaren m6s pr6xlmas al núcleo de pobla -

ci6n Interesado. 

·,.' ,· 
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En la lay ~61o so hoblaba con doridod sobro los indemnizaciones que so harían du .. 

rontc un plazo mlíximo do un of~o o partir de lo focha do expropiaci6n, por aquellas tio -

rr-as que según dic;t6mcn judicial no debieron hobcr sido afoctaclos en restltuci6n alguna, 

Paro resolver todcss las cuosticnos agrarios so crearía uno Comisi6o Nacional Agra .. 

ria, una Local paro cado territorio o estado do lo república y los Comités Particulares .. 

E¡ocutivos necesarios en coda estado o territorio. El ojecutlvo autorizaba previamente a 

los gobemadores y jcfos mlllklros poro dictar o restituir tierras con car6ctcr provisional a 

los pueblos que las solicitaren micntros ~ro recabad':' la aprobocifu definitiva de la Coml 

s16n Nocional Agraria. 

Lo Comisi6n Nacional Agraria, sorra un tribunal revisor que aprobaría las dechlo

nos de las outorldodos do los astados y territorios para que el e¡ecutivo de lo unlói1 expi -

dle$c los títulos do propiedad, Uno ley reglamentaria dotormint:uía la condlci6n en que 

quedorfon los tcmmos devueltos o adjudicado$ a los pueblos, asr como la manera y OCQ -

sl6n do dividirlos entre los vecinos, quienes entre tonto, los dhfrutarran en comGn. 

La guerra clvil en que so dcbatra M6xlco, obstoculh:6 la aplicaci6n do esta ley y 

no tenemos noticias quo dul'(lnte 1915 se hayan rostltuído o dotado tierras; s61o quo.en -

1916 por ambos procedimientos se olconz6 IXIO cifra superior a mil doscientos hect6reas." (20) 

Nuestro actual estructura agrario os producto de la Revolución dcr.l..910 y el fruto -

de osa lucha es la Reforma Agraria, que tuvo como base legal la hist6rico Ley del 6 de -

enero de 1915, que constituye la baso do toda la le9islaci6n posterior en materia agraria,· 

~ ------------V r 
i J (20) Mendicta y NOí'lez, Lvcio: El Problemo Agrario de M6xlco. Editorial PorrOa, S.A. 
~ 13a. Edí~i6n. M6xico 1975, 1'69. 189 u 191. 



pues sus prlncipolos preceptos fue~ recogidos por ol Constituyente do 1917, quedando .. 

plasmado:; on ol artículo 27 do nuestro Constltuci6n vigente. 

.,_~, .• ,·: 
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Vonustiano Carranza, modianto los docrotos expedidos el 14 y 19 do soptiembro do 

1916, convoc6 lo reuni6n do un Congreso Constituyot1to en lo ciudad do Quer6taro, el -

día 1° do diciornbro dol mismo ai'lo, poro reformar la Constltuci6n en aquellos artículos -

que no respondieron a las necesidades y aspiraciones del pueblo, 

En el proyecto do rofom10~ presentado al Congreso por Carranza ol día do la apert~ 

ra do sesiones, sobresalía el artrculo 27. 

Los constituyentes so hicieron acreedores a las mds severas crl'ticas por Imponer una 

nueva doctrina en materia de propiedad, sustituy6ndolo al uso, disfruto y abuso do la C2 

sa poseída, por un concepto mds avanzado que lo daba un c:ordcter eminentemente social. 

"En el artículo 27 so asienta en principio, que la propiedad de las tierras y aguas
~ 

comprendidas dentro do los límites dol territorio nacional corresponden originalmente a -

la nac16n, la cual ha tenido y tiene el derecho do transmitir el dominio do ellas a los -

particulares, constituyendo la propiedad privada," {21) 

Pero con esta ley, no s61o se pensaba en organizar y generalizar la propiedad para 

satisfacer las demandas populares, sino que so buscaba sentar las bases do una sociedad -. ' - ' 
futuro mds justa, cuyas generaciones venideras no padecieran las locros do la exploto 

ci6n del hombre por ol hombre; asr vemos quo a partir de entcnces se concedra a la na -

cl6n en todo tiempo el derecho de imponer a la p~oplodad privada los modalidades quo -

{21) Mendleta y Núíloz, Lucio: El Problema Agrario do M6xico. Editorial PorrOa, S.A. 
13a. Edici6n. México 1975. Póg. 193. 
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4ictc:no el Interés público y el do regular los oprove<:htJmientos de los elementos natura -

les, SU$Ceptibles de opropiocl6n poro distribuir equl tativamente la riqueza pública y poro 

cuidar de su conservaci6n. 

So dictarían las medidos necelorios para des fruir el latifundismo y crear la peque -

ña propiedad y nuevos centros de población para fomentar la ogricul tura y proteger los'! 

cursos naturales en beneficio de la sociedad. 

Al decir que las expropiaciones sólo· podrían hacerse por causas do utilidad pública 

y mediante indemnización, es indudable que se trotaba de escalonar toda la activldod -

agrarista pensando en que los ~ecursos económicos del Es todo jam6s hubieran sido suficie!!_ 

tes para erradicar el latifundismo, recurriendo a la indemnlzaci6n previa al acto expro ... 

piotorio. 

Debían respefQrse lo peqvena propiedad, ranchería$, conduei'lozgos, congregaclo -

nes, pueblos y dem6$ corporaciones de pobloclón, los que tendrfan copacldad pora disír,!! 

fQr sus tierras en común, si habían venido haciéndolo asr hasta la fecha. Se declaraban 

revisables todos los contratos y concesiones he<:ha$ por los gobiernos anteriores desde - -

1876, facultando al ejecutivo o declararlos nulos cuando Implicasen perjuicio$ poro el -

pueblo. 

, •...:...- -~. 

Entre otros conceptas sobresalía también, una iniciativa de Carranza que pasó a -

formor parto de la constitución y que especificaba la prohibici6n a los extranjeros de po-

seer tierras sin antes renunciar para el coso, a lo tutela de sus gobiernos; también se pr~ 

¡ hibio a las asociaciones religiosos adquirir, poseer, o administrar bienes raíces, ni capi'9_ 
j ' 



l~s Impuestos sobro ellos. 

Lo anterior muestra que fa ideología de la rcvolucló1' mexicana segura generaliza!! 

dose y cada día se precisaba m6s. 

52. 

"La Revoluc16n Mexicana do 1910-1917, fuó lo lucho de lo~ masas populares do -

México contra la reocci6n clerlcol-lolifundlsta y el imperialismo, por la fierro, por la S,!t 

presión do los supervivencias feudales y la reallzaci6n de reformas democráticas. Las -

prlndpales fuerzas motrices de lo Rovoluci6n fueron los campesinos, la clase obrera, la -

peqveíla burguesía urbana, asr como la burguesfa nacional, 11 (22) 

El problema de la tenenela de lo tierra en México de 1910 a 1917 tuvo gran signif! 

codo hht6rlco, pues durante esta etapa se asentó un serio golpe al feudalismo y a la fgl! 

sla. Como resultado de la Revolución, surgieron en México condiciones más favorables 

poro la implantación de medidas más progresistas, tanto en lo eeon6mico, como en lo pO* 

lítico y lo cul turol. La Revoluci6n di6 a México una Constitocl6n democrática, convtr "" 

tléndose ésta en el programa de lucha del ca"l'esfnodo mexicano. 

------------

(22} Alperouich, M. y Rudenko, B. T.: La Revolución Mexicana de 1910-1917, Fondo 
do Cultura Popular. 

.•, 
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1," La Tenencia do la 11crro durante los Gobiernos 
---cT;7\fve110 Obrcnbn c1 Lázaro Céu~lcnas. 

53. 

Lo primera disposlcl6n agraria del General Alvaro Obrcoón al asumir la Presiden -

da de lo República, fu& la promulgadón de la Ley de Ejidos ~1 28 de diciembre de 1920. 

Esta Ley es la primera reglome11toria de la Ley <le 6 de enero de 1915 y del articulo 27 de 

lo Constitución de 1917 '/ -:::ontiene, entre otras de sus disposiciones: Oue tienen derecho 

a rcdblr ejidos por dotación o res ti lución, los pueblos, rancherías, congregaciones y coM 

munidades, Que con motivo de los condiciones en que se encuentra el país, esta Ley ya 

no concederra ni concede intervención a los jefes militares para efectuar el reparto y do-

tación de tierras; en Igual forma expreso que no sería posible entregar lo posesión de los 

tierras a los pueblos peticionarlos, sino hasta que el Presidente de la República revisara - · 

las Resoluciones die todas por los Gobernadores do los Estados, auspiciando así el aumento 

y retraso de tr6mites que obstaculizaban la urgente solución del reparto agrario. 

Establece también por primera vez, aunque en forma muy vago, la extensión de los 

eJldos, sin lograrlo en forma definitiva. Toma como base el salarlo, indicando que el m! 

nimo do tierra ser6 tal que deba producir a cada jefe do familia una utilidad diaria que -

iguale al doblo del jornal medio en la región, no tomando en consideración la circunsta!!. 

cia de que en México siempre se han pagado en la agrlcul turn jornales bastan to bajos que . 
en ningún modo, ni aún el doble del mismo, puede satisfacer las ne<:esief~es del trabaja-

dor y de su familla. 

Con fecha 22 de noviembre de 1921 se expidió un Decreto que vino a derogar la -

Ley de Ejidos; con ól se restablecieron las dotaciones y restituciones provisionales, 



El mencionado decreto sentó las bases fundamentales do la subsecuente legislación 

09raria al focul toral ejecutivo en su artículo tercero, para clic lar todos las dlsposlcio -

nos conducentes a reglamentar y reorganizar el funcionamiento de las autoridades agra -

rlas. 

Con base en ol articulo cuarto de esto Decreto, so creó la Procuradurra de Puo -

blos en cada entidad federativo, com<' depender.cía de la Comisión Nacional Agrario, 

para patrocinar gratuitamente las gestiones de los pueblos que lo desearen. 11 (23) 

Usando lo facultad que le concedió el Decreto de 22 de noviembre de 1921, el 

e¡eeutivo e>q>ldi6 un Reglamento Agrario el 17 do abril de .1922, en el que destocan dos 

nuevos conceptos: parcela ejídal y pequef'la prq>icdad inafectable. 

Se asentaba en lo tocante a la extensión de la parcela ejidal, que cado jefe de f! 

mllia o fndividuo mayor de 18 ai1os, seria dotado de tres a cinco hectáreas ·en ·10$ terre .. 

nos de riego o humedad; do cuatro o seis on los torrenos do temporal que aprovecharan 

una precipitación pluvial anual abundante y regular; y de seis a ocho en los terrenos de 

temporal o de otras clases; y aunque el Articulo 27 Constitucional mandaba respetar en 

todo caso la peque;,o propf edad, ésta no estaba definida; ni la Comisión Nacional - -

Agraria, ni la Suprema Corte de Justicia llegaron a estoblecer un criterio firme sobre .. 

el particular; hasta que en el articulo 14 del Reglamento Agrario, se ex~!f_tu~ban de • 

afectación las siguientes propiedades: 

Las que tuvieran una extensión no mayor de 150 heet6reas en terrenos de riego o .. 

(23) l.ópez Gallo Manuel: Economía y Política en la Historia de México. Editorial ·· -
Grijalba, S.A. México 1967. P6g. 46. 

54. 
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humedad, los c¡uc tuvieran uno extensión no mayor de 150 hectóreas en terrenos de tem• 

porol, que oprovecharori uno prccipi tación pluvial anual abundante y regular, las que -

tuvieran una oxtcnsión no mayor do 500 hectóreas en terreno de temporal o do otras cla-

ses. Los propiedades c¡ue por su notvralcza presentaran una unidad agrícola Industrial -

en explotación, en este caso los ducflos do las propiedades deberían ceder una superfl .. 

cic igual o la que les correspondería entregar en terrenos do buena calidad y en el lu -

gor m6s inmooiato poslbl e. 

El 2 de enero de 1922, se publicó el Reglamento de la Expedición y Amortización 

de lo Deuda Pública Agraria; ahí se ordcn6 que el prix:lo a pagar por las tierras expro .. 

piados no excodi era al valor fl scal declarado por el duef'io, aumentado en 10%. 

En 1923, el 12 de julio, so expidió un Decreto que creó en los ofidos los Comités 

Administrativos focul todo$ para recibir las tierras y adminislrar la explotación ogrrcola¡ 

tales Comités distribulrran las labores del campo, venderían los productos y reportirfan -

los rendimientos con la aprobación de la mayoría d~ los labriegos reunidos en Asamblea 

General. 

El General Plutorco EITas Calles, quien asumfó la Presidencia de la República el -

1° de diciembre de 1924, tuvo una clara visión sobre la reforma agraria, ya que en va .. 

rias ocasiones manifestó su prepósito de resolver el problema agrario poniepdo a dlsposl -." ......... 
ción del campesino tierras, agua, crédito suficiente, enseñanza agrícola de conformi -

dad con el progreso técnico, maquin~ria y otros elementos que facilitarían la explota .. 

ción agrícola nacional, 



56. 

"El 1° do septiembre de 1925, el Ejecutivo Federal envió a la Cámara de Diputa

dos, el proyecto de Loy Rcnlamcntaria sobre Repartición do Tierras Ejldales y ConstlhJ - . 

clón del Patrimonio Pare\. \ario Ejido!. 

Pretendía lo nuevo ley, fomentar el interés del ejidatario en el mejoramiento agif 

cola de su parcela, junto con el aliciente de Invertir capital y trabajo; por tal razón, 

lo unidad de cultivos tendría quo considerarse como un patrimonio familiar; la condl .. 

ci6n para usufructuar la tierra con pleno seguridad, era llenar determinados requisitos, 

la principal exigencia era ponerla en cultivo y no abandonarla jam6s. 

Los campesinos entrarían en po$esión de la tierra como ejidatorlos y en sus parce -

las podrían construir todo lo que fuera necesario para su explotación, introduciendo en ... 

éstas, las mejoras agrícolas quo sus esfuerzos e lntellgencia les permitieran. 

Pero la parcela como patrimonio familiar serfa Inalienable e Imprescriptible y, .. -

por tonto, no podría ser ob¡eto de operaci6n de compraventa, hipoteca, etc. 11 (24) 

Con fecha 9 de enero de 1926, fué publicado la Ley de Irrigación, con aguas P*!, 

teneeientes al gobierno f ederol. Con esta ley se proponía beneficiar a una clase de 

09ricul tores localizados entre los e¡idatarios y los hacendados como polos que tal parece 

debían perpetuarse, Se quería crear la pequefta propiedad en los terrenos de riego y • 

con ello, una clase media rural •. 
,•..;.._, ., 

la Ley de Crédito Agrícola, publicada el 10 de febrero de 1926, tendía a organi-

zar un sistema nacional de financiamiento para la agricultura, mediante la creación de 

(24) López Gallo, Manuel: Economía y Política en la Historia de México, Editorial 
Grijalba, S.A. México 1967, Pág. 68. 
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un banco con sede en Jq capi tol do la república y do sociedades rogfonoles do crédito -

consli fvfdos por pcquot105 labradores y ejfdalario.s. 

, Con base on csla loy se fundó ol Banco Nacional de Crédilo Agrícola, cuyas fun· 

cioncs empezaron el 1° do mor:to de 1926. 

El 27 do obril do 1927, se publicó la ley de Dotaciones y Restituciones de TI erras 

y Aguas, Reglamentaria dol artículo 27 Constitucional. 

57. 

&ta ley obarc6 10$ aspecto; fundamentolcs quQ habrían do marcar una nueva otopa, 

por transformar el fatídico procedimiento administrativo en un verdadero ¡utcio ante las 

autoridades agrarias. 

Con el ano do 1928 ~inoliz6 el período do gobierno dol General Plutarco Elras C! 

Ues, C<l'aeterb:ado por buscar la solue16n integral al problema agrario en nuestro pafs, 

El 1° de diciembre do 1928 toma posesi6n de la Pr«l$fdencia de la República el Lic. 

Emilio Portes Gil, quien cesa en sus funciones el día 5 de febrero de 1930. 

El 17 de enero do 1929, el gobierno do que se trata expide un Decreto por el cual 

se adiciono y reforma la Ley do Dotaciones y Restituc1ones de Tierras y Aguas, de 11 de 

agosto de 1927. 

El 21 de tn'1r.Zo del mismo ai'lo se expide una ley en que se apltcan en la de Dota .. 

dones y Restituciones de Tierras y Agvas las reformas y adiciones de la misma que se con -
rienen en el decreto anterior. 
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Estas son las prlnclpalcs leyes qua so c><pidloron durante el gobierno del Ue. Emi• 

lio Portes Gil. Este período gubornotivo se corac teriza por lo importancia que da al pr~ 

blcma agrar!o, pues no obstante lo corto do su ojcrcicio, se hizo una mayor repartici6n 

do tierras por r1;.~tilución o dotaci6n, que en el periodo inmediato antctior. 

El 5 de febrero de 1930 toma posesión como Presidente de la República el Geno -

rol Don Pascual Ortrz Rublo, renunciando a su cargo el 4 de septiembre do 1932, en -

que pas6 a ser Presidente Constl tucional Substituto el General Don Abelardo l. Rodrr • 

guez. 

Las disposiciones legislativas más importantes en mat~ria agraria que so expidieron 

durante el gobierno del General Pascual Ortrz Rublo, fueron en realtdad bastante pocas, 

declinando en i~ortancia la resolución del problema agrarto. 

El 26 de diciembre de 1930 s~ expide un Decreto por el cual se modifica la ley s~ 

bre Dotaciones y Restituciones do lierras y Aguas, de 21 de marzo de 1929. 

En lo misma fecha se expide otro Decreto por ol cual se modifica la Ley Reglame!!. 

torta sobre Repartición de Tierras Ejtdales y ConstihJción de Patrimonto Ejldal. 

El 23 de dtclembre do 1931 so expide el Decrt)fo que reforma el artículo 10 de la 

ley Agrarla del 6 de enero de 1915. Este Decreto adquiere importancia ~lo por el he -
' .. ·~· ., 

cho de reformar uno de los arli'cufos de la ley Fundamental de la Reforma Agraria. 

El 30 do septiembre de l932 sube al poder como Presidente Constitucional Subs!!_ 

tuto, el General Abefardo l. Rodríguez, dej6ndolo el 30 de noviembre de 1934, para .:. 
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que al día siguionto tomara posesión del cargo, el General L6zaro Cárdenas. 

El primer acto legislativo en materia agraria que se realiza durante el gobierno -

del General Abelardo L. Rodríguez, es el Decreto de 27 do diciembre do 1932, en que 

reforma la Ley do DotQciones y Rostitucionos de Ticrras y Aguas. 

Al día siguiente so expide un Decreto por el que se concedo un plazo poro preso!! 

tar alegatos contra las Resoluciones Agrarias Provisionales. Por Decreto de 30 de di - ~ 

ciembre de 1933, se reforma el articulo 27 de la Constituci6n Política. 

Por Decreto de 15 de enero do 1934, se creo el Departamento Agrarto. 

La m6s importante disposición legislativa en materia agrariu que se realiza durante 

este período de gobierno, es la expodlc:i6n del C6dlgo Agrario do los Estados Unidos Me -
xicanos, que se hoce el 22 de meno de 1934. 

El 26 de julio del mismo aílo se expide un Reglamento para la Elección do Repre • 

sentantes Carrq:>esinos en las ComisioneJ Agrarias Mixtas de los Estados. 

Por último, el 6 de ¡ulio do 1934, se expide un Acuerdo en el que se dispone que 

so dé preferencia a las solicitudes de ejidatarioi lugare~os, para el aprovechamiento de 

aguas nactonalos. 

El )0 de diciembre de 1934, ol General l.áz.aro C6rdenas toma posesl6n como Pre-

sidente de la Repúbltca, destacándose desde el principio do su gestión en el gobierno, -

el deseo de mejorar la situación social, econ6mica y moral de los campesinos, para lo .. 

cual establece como directriz do su gobierno, un programa agrario que llevó a la prác!!_ 
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ca hasta donde las posibilidades y los clrcunstoncias se lo pe<mitieron, die tondo las si .. 

oui entes dhposiciones: 

El 10 de ¡ulio do 1935, expldi6 un Acuerdo en donde manif es tobo su deseo de un! 

Ficar a todos 101 compesinos dt.11 poh para que so agruparon en un organismo de carácter 

permanente, que les permitiera enfrentarse a todas los ambiciones individuales y libera!. 

se de la miseria en que se hallaban sumidos, para que en el orden social fueran eleva .. 

dos al nivel do factor activo y capaz de conquistar todo aquello por lo que habran venl· 

do 1 uchando. 

En el mfsmo ano de 1935, se decretó el ostabloc:tmiento de estaciones controles de 

maquinaria, poro facilitar a los ojtdatortos la preparación y el cultivo de sus tierras. 

En enero de 1936, so fundó el Banco Nacional de Crédito Ejidal, con el prcp6sito 

de canalizar sus fondos hacia el crédl to y la ayuda técnica a los ejidatarios exclustva -

mento, dejando al Banco Nacional de Crédl to AgrTcola lo función de proporcionOW' ayu

da flnonciera a los pequenos y medianos propie!Q'ios. 

Fuó durante el Catdeolsmo cuondo se consideró al e¡tdo ya no como un compleme!! 

to del $Olario, sino como fuente principal de ingreso pura los campesinos beneficiados, -

como soluci6n dtlinitiva para elevarlos en todos los órdenes de su existencia individual 

y colectiva. Inclusive, se llegó a comiderar de mayor i!Tflorl'ancia el ejldo que a la P!. 

quef\a propiedad, aunque ésta fué reconocida como un hecho legrtimo. 

Habfa surgido un nuevo concepto de reforma agraria y cuando los cimientos estu -

vieron puestos y superado el empirismo que sobre la materia habra guiado a los regfme -
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. nes anteriores, ol General C6rdonas inicló los oc tos que hon digflificado a la Reforma .. 

Agraria Mexicana, la exprcpiac16n de inmensos latifundios hasta entonces intocables. 

Asr, fuó posible aplicar la Reforma Agrario en La laguna, Yucatón, el Valle del 

Yaqui, Lombardfo y Nueva Italia¡ Los Mochis, la región cafetalera del Soconusco, M!!_ 

x.icali y algunas zonas de Vcrocruz, Nuyari t, Morolos, Guanajuato y Ouerétaro. 

La Reforma Agraria se lnicl6 en Lo laguna con baso en el Acuerdo do 6 de oc tu 

bre de 1936, en una 6rea de un millón cuatrod en tos mil hectóreos, a lo largo do los rros 

Nozas y Aguanaval y que abarco cinco municipios del Estado de Coahuila y cuatro de .. 

· Ourango. 

De esta gran extensión se constderoban cultivables solamente quinientas mil hee~ 

reos, y para aprovechar el reslo, de inmediato se inició la construcción do la Presa "El 

Palmito", llamada .. Lázaro Cárdenas", con capacidad para regar ciento diez mil hect6-

reas. 

Se situó a la comarca f agunora en el primer lugar de este análisis, por significar -

ef. más irr¡>ortante paso que se dió durante la Reforma Agraria del Presidente Cárdenas ... 

Lo demás, fué la dotación de trescientos lrelnta y seis mil hectóreos a los henequeneros 

de Yucat6n; cincuenta y tres mil e>q:>relpiodas a la Col'l'f'añfa Norteamericana Richardson 
... ;......., ., 

en el Valle del Yaqui; sesenta y un mil cuatrocientos cuarenta y nueve expropiadas a .. 

los hermanos Cussi, duenos de Lombordia y Nuevo Italia en Michoac6n; y cincuenta y 

cinco mil expropiadas a la United Svgar Corr¡>any en Los Moehfs, Slnaloo; y otras pro .. 

piedades de menor l111>ortancia. 
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En este mismo período so planteó un nuevo problema: los ganaderos, temiendo -

que la acción oorarlo fuera consumada en sus prcpledades y argumentando la creciente -

decadencia do la ganaderfa, obligaron al Estado a crear un expediente administrativo -

qvo strvt6 de base para que hasta la fecha, se haya perpetuado un conslderable número 

de latifundios o grandes propiedades. 

El Decreto en cuesti6n fuó expedido el 1° de marzo de 1937, como una adict6n al 

Código Agrario, declarando inofectobles por veinticinco ai'los a polición de parte, las -

liOf'Tas destinadas a la ganadería, bajo los siguientes condictones: 

Quo la negoctación ganadera tuviera un plo no tnfe~for a quinientas cabezas de -

ganado mayor, sf eran de ganado lechero, y de trescientos si no lo eran, o su equivofO!!, 

te de ganado menor; que el terreno fuero prcpiedad del ganadero; que estwieran satis• 

fechas las necesidades agrarfas do la zona, o que en un rodio de siete ktl6metrC1S hubie .. 

ra tierras disponibles para satisfacerlas y que si no se satisfacTa este requisito, el propfe• 

torio se COfYl>rometerra a comprar otros terrenos en favor de los eiidatarfos, para libr.crse 

de la afectac16n. 

El 23 de septiembre de 1940 fué promulgado un nuevo Código Agrario que Jncluy6 

un capítulo sobre Concesiones de lnaf'ectobilidad Ganodera, en el que se repetían y O',!! 

plioban las disposiciones que sobre la materia se asentaron en el expediente el 22 de -
, 1.......... ... 

morzo de 1934. 

Este nuevo C6dlgo Agrario, conserva en gran parte la letra y orientación del ante 
. -

rlor y alcanz6 mayor perfección técnlca, según Mend.ieta y Núi'iez, separando enlama-
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teria, la porte sustantivo de la adjetiva para conseguir así, una estructuración sist-emó~ 

ca de su arnculodo en tres grandes partos fundamental es: autoridades agrarios y sus atrt 

buciones, derechos agrarios y procedimientos para hacer cf cctivos es0$ derechos. 

Este mismo Decreto oportó los conceptos fundomentoles do la expresión jurfdlca .. 

do la Reforma Agrario, para ol Código do 31 de diciembre de 1942 que en total sol ame!!. 

te agregó veintiocho artículos con mvy pocos novedades. 

Es durante el período de gobierno dt;I General L6zar C6rdenas cuoMo alcan:ta m!!_ 

yor amplitud el reparto do tierras por restttuci6n o dotación, lo cual hoce destocar su .. 

. oran preocupación por resolver el problemo ogr<rio en México, 

. A conttnuaci6n so dan algunos datos estadísticos a este respeeto, tomados de la oc 

tual Secretaría de la Reformo Agraria: 

Do 1934 a 1940 so dictaron 12, 754 resoluciones, de las que fueron negadas 1,327 

y concedidas 11,427 para beneftc:lar a 774,0C!I individuos que representan una superfl 

ele total repartida do 20'072, 957-33-64 hectáreas. 

Durante el análisis del presento período, vemos como el problema de la tenenefa .. 

de la tierra en México va adquiriendo petfiles jurrdicos y polrticos cada vez más firmes 

y seguros. 

Se intensifica el reparto agrario, reconociéndose las distintas formas de tenencia .. 

de la tierra existentes. 

Por primera vez se reglamentan los preceptos constitucional es en materia agraria; 

.. 

. ~\ 

!. 
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se crea conciencia en los gobiernos revoluclonorios, quo la Reform<l Agraria no consiste 

nt se complemenfQ únlcomento con el reparto do tierras, sino que es nccesarto tomar en 

evento otros factores como son el crédito, el agua y la asesoria técnico al campestno, -

P""ª lo cual so croaron los Bancos de Croo! to Agrícola y Crédito Ejidal; so formaron es .. 

cuelas centrales a3rícolas; so lftl>uls6 la construcción de obras hidráulicas; se estable -

clecon centrales de maqutnarla; pero sobre todo, surge algo muy irrportante que es la Í!!, 

tegraci6n de toda la leglslaci6n agraria disperso, en un solo ordenamiento ¡urrdico: El .. 

C6digo Agrarto. 

.~ ....... -. 
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El primer C6dlgo Agrario do 22 de marzo de t 934, viene a constituir lo recopila ... 

ción de muchos do las ideas comprendidos en los diversos Intentos de leyes Reglamenta .. 

rías dal Artículo 27 Constitucional. Este c6digo autorizaba lo vra do rcstituci6n de tie -
rras, bosques o aguas a aquellos nGcleos de poblaci6n despo¡odos "por cualquicro de - ... 

los actos a que se refiero el Artrculo 27 Constitucional, 11 (art. 20}. En la inlclaci6n -

do osta vra se rcpetra lo dispuesto por la L~y de Dota~iones de 21 de marzo de 1929, en 

el sentido do que do oficio so deberra iniciar el procedimiento dotatorio, para el caso• 

on que la restltuc16n no procediere (art. 24). Asimismo, so procederra a la converst6n 

do la. vra dotatoria a la restitutorio (art. 25). Este c6dlgo legislaba poco sobre el rfgJ. 

rnen comunal; uno que otro· artículo trataba esto tema. 

El 23 do septiembre do 1940 se expidl6 un nuevo C6digo Agrario en el que se si .. 

9uteron en gran parte las orientaciones del C6di90 de 1934, e lncluy6 algunas innova -

clones, Este ordenamiento $el'lolaba la dlstinci6n entre autoridades y 6rganos agrariO!I 

do las primeras, consideraba en la fracci6n VIII ºlos comisariados ejldales y de bienes 

comunales11
• Por primera vez, se senolaban autoridodes propias do las comunidades pa ... 

ro la administl'Qci6n de los terrenos comunales. 

La creac16n do estas autoridades tennlnaba con la confusi6n que existfa respecto 

de que si las autoridades en el régimen comunal ~ elegfan y so denominaban en la mis-

ma forma que los que corrospondron al r'gimon e¡idal, aplicando la ley por analogfa, o. 

por el contrario, la omisl6n do esta materia en el C6digo de 1934 significaba que debe-
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rran de existir autoridades do bienes comunales, lo que di6 origen a la inclus16n do este 

tipo do autoridades en el r6gimon comunal y la crcoci6n dentro de los 6rganos agrarios, 

los consejos de vigilancia e¡idales y do bienes comunales. 

El C6digo Agrario do 31 de diciembre de- l 942, consorv6 casi en su totalidad ol -

esprrltu del anterior. En esto c6dlgo, las autoridades agrarias ya no oran los comisaria-

dos do ejidos y do bionos comunales, sino quo so seflalabon ¡unto con los asambleas ge -

norales y los conse¡os de vigilancia, autoridades de los núcleos de poblaci6n eJidal y -

de los comunidades que poseían tterras ( art. 4). Las autoridades de los núcleos do po-

blacl6n no oran propiamente autoridades agrarias, porque 6stas representaban al gobier-

no, y aquellos ntpresentaban a los núcleos de poblaci6n. 

66. 

Este c6digo olvld6 casi en su mayor porte legislar sobre r6glmen comunal, do¡an -

do en desamparo a las comunidados indrgenas que a trav6s de la historia del pars, han -

padecido toda claso de sufrimientos, ya que la redaccl6n del c6digo en rolaci&n a las -

tienas comunales ero desconcertante; en ocasiones hocra la distinci6n clara y preclsci .. 

entro 6stas y las efidoles, pero en ta mayorfa do las veces las confundfa, dando la lm -

pres16n do que nuestro legislador lgnor6 la e>dstencla do uno do los problemas agrarios -

~s Importantes, como ero seguramento el de las comunidades lndfgonas. 

La preocupoc16n m6s importante de los legisladores, fu6 la do sei'lalar los formas -
.•...:..... ... 

de llevar a cabo la entrega de la tierra a los campesinos carentes de ella, 'y en este se!?. 

tido e5 f6c:llmente apreciable el sendero que ha seguido la Reforma Agraria en M6idco. 

Esta Refonna se ha llevado a cabo a trav~$ dol prOC0$0 de dotaci6n, en virtud do 
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las mayores posibilidades do esto vía, que las que ol procedimiento do rostituci6n pro -

sonto, facilitándose tambi6n la entrega do nuovas tierras a los campesinos necesitados, . 

que la dovoluci6n do detonninados bienes que pertonccran a un grupo do poblaci6n co -

munal, debido a la~ comprobaciones a quo ost6n sujetos. 

El r69imen comunal, asr cerno el ojidol, comprenden diversos tipos de tierras de -

labor, do agostadero o pastolos forestales y montes, por lo que la confusi6n surgra dobi-

do o quo. el r69lmon ojldol comprende entre sus formas do explotaci6n la colectiva; pe-

ro este tipo de explotaci6n no lo determinan los ejidatarlos, sino que dependo do divor-

sos circunstancias, como las condiciones del terreno, los tipos del cultivo, o bien do -

quo los estudios t6cnlcos y econ6micos real Izados on los tierras, sel'kllen mejores condi-

clones de vida para los campesinos, si se explotan colectlvamente, por lo que la prop~ 

dad precaria, propio de tribus indrgeoas en estado primitivo, ha impedido el desarrollo 

do dichos regfmenos. (25) 

Reformas Alemanistas al Artículo 27 Constitucional.- Desdo 1917 hasta 1946, la Cons-

tituci6n PollHca do los Estados Unidos Mexicano$, en su artfculo 27, protegía plename.!! 

te la pequer.a propiedad agñcola y ganadero, poro no la definra, siendo en el perrodo-

de gobierno del Lic. Miguel Alem6n cuando se plantea esta problem6tica. 

Los lrmites do la pequel'la propiedad fueron fijados por vez primero éli-el C6digo -

Agrario do 1942. 

El Artrculo 27 Constitucional ya reformado, en su Frocci6n XV ordena a las comi-

(25) MiJndieta y NOnoz, lucio: El Problema Agrario de M6xlco, 
.·., ·. 13a. Ed.lci6o. M6xico 1975. · P69. 245 a 259 • 
•. «,,",. 

t~~~i~~-,('k¿,·ú;t:r~.L ,. ·.<· . . , . · 
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siones mixta$, los gobiomos locoles y dom6s autoridades encornadas de los tramitaciones 

a9rarias, no afectar en ningún coso lo pequena propiedad aorícola o ganadera en oxpl~ 

tacl6n • 

He oqur el criterio comtltucional en rolaci6n a la poquol'\O propiedad: "Se con~ 

doro poquena propiedad agrícola la que no exceda de cien hoct6reas de riego o humo ~ 

dad de primero, o sus equivalentes en otras clases de tierras en oxplotacl6n. 

Para los efectos de la equivalencia se computard u11<2 hoctarea do riego por dos do 

temporal, por cuatro de agostadero de buena col !dad y por ocho de monte o do 09ostad! 

ro en terre11os drfdos. 

Se consideran, asimismo, como pequel'lo propiedad, las superficies que no exce 

dan de doscientos hect6reas en terreno do temporal o de agostadero suscepHble do cultL 

vo; de clento cincuenta cuando las tierras se dediquen al cultivo del algod6n, si recl .. 

ben riego de avenida pluvial o por bombeo; de trescientas en explotac16n, cuando se -

destinen al cultivo del pf6tano, caria de azGcar, caf6, henequ6n, hule, cocotero, vid, 

olivo, qui11<2, vainllla, cocos, o drboles frutales. 

Se considero pequena propiedad ganadera la que no exceda de la superficie nec!. 

sarla para mantener hasta quinientas cabezas de ganado mayor o su equivalente en gcff'l! 

do menor, en los términos que fija la ley, do acuerdo con la capacidad fól1ojero de los 

terrenos. 

Cuando debido a obras de riego, drenaje o cualquiera otros efec::utadas por los -

duenos o poseedores de una pequel'la propiedad a la que se le haya expedido Certifica -

68. 



do de fnafoctabilidad, so mejoro la calidad de sus tierras pc:iro la explotoci6n agrrcola o 

ganadora do que ~e trote, tal propiodod no podr6 ser objeto do afectaciones agrarias a(jn 

cuando, en virtud do la mojorra obtenida, so robasen los m6xlmos sel'lolaclos por esta Fra~ 

ci6n, siempre que se reúnan los requisitos que fijo la ley 11 , (26) 

El 31 do diciembre do 1946, a tales conceptos se ogre96 que, los duoilos y poseo

dores do predios ogrrcolas o ganaderos en explotaci6n, a los que so les haya expedido, 

o en el futuro se les expida Certificados do lnaíectabllidad, podrdn promover el Juicio 

de Amparo contra la privaci6n o afectaci6n agraria Ilegales do sus tierras o aguas; ad! 

mas, la Supremo Corte de Justicia ha sustentado diversas tesis, en el sentido de que, • 

quienes sin contar con el certlfi cado aludido, pero poseyendo propiedades dentro de las 

JUperficies seílaladas por la propia Constituci6n, tienen derecho a interponer el amparo 

en contra do los actos promovidos por las autoridades agrarios. 

Asr vemos que al efectuarse el reporto de tierra y la del imitael6n do la p.quena -

propiedad, los afectados escogieron lo molor de sus inmensas propiedades hasta comple-

tar el mdximo logol para constituir una pequel'la propiedad y la de sus parientes y ami -

gos que gentilmente prestaron sus nombres paro titular las propiedades y simular el frac-

elonamiento que exigra la Corutltuci6n. 

-----------... 

(26) Constituci6n Polnica de los Estados Unidos Mexicanos, Litografra Rel<ord, S.A. 
M6xico 1973. 

69, 

. ,., 
.. 1 

l 
', j .. ···¡ 
. l 

.·i 

l 
.¡ 

j 
.·j 



·"-· 

3. - Lo Reforma Agraria lnte~n:;sl. 

La Reforma Agraria Integral, os una instituci6n que comprende la Reformo Agrada 

en su totalidad, es decir, se ocupa de la tierra y do su rolaci6n con el campesino, preo 
' -

cvp6ndoso porque el campesino tenga un shtemo de vida seguro y decoroso por medio do 

la entrega de lo tierra, el otorgamiento do cr6dito, la asistencia t6cnica·, la seguridad 

social, la seguridad en los precios y la industrlalizocl6n de la producci6n ogrrcola. 

Es la reforma que tiene la corocterrstica principal consistente en que los proble · -

70. 

mas del o¡tdatario y del pequeno propietario no so seguir6n resolviendo parcialmente, -

sino en forma integral y confug6ndolos con los problemas sociales y econ6micos del resto 

de lo. naci6n. (27) 

El concepto de Reformo Agrario Integral, lo encontramos a partir del r'glmon de -

aobiemo del Lic. Adolfo l6pez Mateos, consldordndolo como un movimiento din6mico-

orientado a lo mejoría do la tierra y del hombre¡ de la tierra, porquo hoc:e posible que 

su explotaci6n rinda con abundancia en cuanto al producto; del hombre, porque lleva-

al campesino los elementos que propicien su pleno desarrollo de f usticia social. 

La Reforma Agraria Integral, en consecuencia, comprende un verdadero shtema -

de garantías jurrdlcas, econ6micas y sociales, que protegen y regulan los derechos y - -

propiedades de campesinos; incluye el otorgamiento de cr6dlto con bajos intereses; la 

asistencia t6c:nica y social; el control de precios remunerodores para los productos agr! 

colas, atendiendo las díspc1ridades entro los precios industriales y precios agrfcolas; 

(27) Manzanilla Sehaffer, Vrctor: La Reforma Agraria Mexicana. Editado por el .. -
o .A.A.e. M6xico 1964. P6g. 71.. 
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comprende tambl6n ol Seguro Social; la organlzoci6n del trabajo; la resol uci6n do los · 

problemas quo pro$trnla la distribuci6n, la circulacii'.in y el consumo do los productos -

agrrcolas; lo organizaci6n y admlnistraci6n do los bienes al campesino; la protccci6n -

jurrdico y econ6mico da su patrimonio; y la$ aspcct()S cducocionol, cultural, cMco y 

polntco. 

En la primera etapa do la ojecuci6n do la Reforma Agrario, ol reparto de tierras -

se hizo con un fin polrtlco bien determinado: acabar con el latifundio y hacer ¡ustlcia 

a los ccimpeslno$, Los e!ecutores do los programos agrarios del gobierno bien pronto se 

dieron cuenta que la sola entrega do las tierras a los campesinos no logrorra cristalizar 

el poüulado de me¡orar los niveles de vida de los sectores rurales del pars, pues el ca'! 

posino era pobre y no tenra el apoyo ccon6mico paro comenzar a producir por su propia 

cuenta. Poro resolver este urgente problema so comenz6 por organizar la llamada Ca¡a 

de Pr6stomos para Obras de lrrigacl6n y Fomento de lo Agricultura, la cual fu6 protogt-

da y controlada por el Estado. Pero nuevamente aporocl6 en su funcionamiento el vie¡o 

impulso polftico inicial; sus oxlguos fondos se destinaron m6s bien a continuar la obra -

de demoler el latifundio. Sus inversiones se canolizuron a comprar y fraccionar grandes 

explotaciones. En 1926 se expide una ley, por la cual se canaliza el cr6dito de la ox-

plotaci6n agrrcola por medio de operaciones que se realizaban con sociedades locales y 

regionales de crédito. Durante el r6glmen de L6zaro C6rdenas fu6 creado finalmente -
........... " 

el Banco Nacional da Crédito Ejidal, Estas medidos tuvieron por objeto, cidem6s, dos -

truir los sistemas crediticios de los particulares. (20) 

• (28) /V.anzanllla Schaff er, Vrctor: La Reforma Agraria Mexicana. Editado por el - -
O .A.A.e. M6xico 1964. 
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El Estado, para resolver ol problema agrario en lo rotativo al crédito y a la falta 

do rocurws t1con6micos del campesino, ha creado diferentes organismos do cr6dito y ro ... 

guladoros do precios, cuya fundacl6n fu6 debido principal mento a la ojocuci6n de la R2_ 

fonna Agraria q~ habra colocado en primor plano a lo pcquel"ia propiedad y al o¡ido c~ 

mo fonnas de propiedad urgidrsimos de crédito, el cual 0111 muy difrcil do obtener de los 

bancos privados, y o la falta absoluta de crlidito agrrcola que atendiera tanto al sujeto 

y a la garantra, como al objeto de los pr6stamos. 

El gobierno, al lnteivenir en el cr6dito agr(cola, lo haco para encauzar el capl -

tal privado hacia la agricultura a trav6s do los bancos oficiales; para c;analizarlo hacia 

los e¡tdos y pequenos a9rlcultores por medio de los Cancos Nacionales de Cr6dito Agrr -

cola, actuolmente integrados en el naneo Nacional de Cr6dito Rural, 

72. 

La lnducci6n a la banco privada para que se dedique al cr&dito agrrcola ha sido -

ob¡oto de especial preocupaci6n, sobre todo en los últimos tiempos, con resultados acee, 

tables; se ha usado al respecto la reguloc16n cuantitativa y cual itatlva de las carteras· 

de dicho banca privada, a hov6s de las normas de dep6sito obligatorio que maneja el .. 

Sanco de M6xico; adem6s, el propio Banco, en su cor6cter de Fiduciario del Gobierno 

Federal, otorgo flnanclamtentos a la banca privada, des~inados a la agricultura, gana .. 

cierra y avicultura, mediante la operoci6n de pr6starnos y descuentos condicionados o -

que las instituciones acreditadas contribuyan en cierta proporcl6n, con r~rsos propios, 

al financiamiento total de los progromas autorizados, que fueron las funciones que vino 

de$empel'lando el Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, la Ganaderra y la -

Avicultura. 



Lo intervenci6n del Estado en el compo do cr6dito 09rrcola fu6 por atoOn tiempo, 

Jo suplencia do la casi total ausencia del cr6dito bancario privado. 

Ha sido en el último decenio cuando el crédito agrrcola privado ha tenido un no .. 

table crecimiento, que tiene que interpretono como un reflejo do uM me¡orro econ6mi .. 

c:a de lo agricolturo, en cantiddd, en eficiencia y en seguridad. El gobicmo sigue en 

el presente impol$0ndo el cr6dito agrfeolo privado, no sólo mediante los aibitrios y ª1>2 

yos el6sicos de la banca central, sino qUé so han crCQdo orgonismos especiales paro ese 

fin, toles como el mencionado Fondo de Garontro. 

A. lo vez, algunos bancos nocionales, como el de Comercio Exterior y en pequefkl. 

escalo el Banco Nacional de Cr6dito Rurol, apoyan la expansi6n de opercu:iones de lot 

ban(.iOJ agrrcolos privados o de lnstitucione$ privada5 auxiliares del cr6dito. 

Las uniones do cr6dito, asociaciones de agricultores que tienen dicho cor6c:ter y 

son o 1a vez empre50s de esencia cooperativo paro prop6sitos múltiples, vienen facilita~ 

do tambi6n lo exponsl6n del cr6dito privado, aunque a veces fa flooneron instituciones 

del 9obiemo. La demando ilimitada a precios de gorantfo para et ogricuttor y las com • 

pras anticipadas de cosechas que hoce la Companra Nocional de Subsistencias Populares, 

favorecen igualmente el cr6dito ogrfcola privado, y el mismo efecto tiene la apliCQc:i6n 

del Seguro Agrkola, asr como las fóc:ilidades que existen para obtener semillas adecua• 

das, fertilizantes y conse¡os t6cnicos. 

El cr6dito ogrf cola oficial surgi6 por la falta de cr6díto agrrcola privado. El ob"" 

}eto del er6dito oficial era liberar de lo usvra al CQmpesino y eliminar aquellos bancos-
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nacional y seon capocos do consumir los producto~ claborodos en el país, p:1ro quo asr -

la producci6n ogrrcola se convierta en el m6s firme apoyo do la industrio. 

Uno vez m6s repetimos, que la Reforma Agraria Integral no os únicamonto una reJ. 

vindicaci6n do derechos, ni lo rcdlstribuci6n de lo poblaci6n, ni la entrego <lo Horras 

a los pueblos que la noeositan; tampoco es únlcomonte convertir al pe6n del campo en 

hombro libre, po!.cedor do su tierra; es, repetimos, convertirlos a todos en productores 

para que se transformen en consumidores y Fortalezcan al mismo tiempo el morcado inte-

rior, dando asr apoyo o la Industria nacional y transformando las condiciones econ6mi -

eos, culturales y sociales del campesino mexicano. 

Lo Reforma Agrario Integral busa:l con ahinco c::orrespondonclas entre fo industria, 

el mercado, el c::r'dlto y la poblacl6n, su ocupac16n y su ingreso, para que no so do el 

coso do que - establezcan enonnos f6bricos lnduñriales para transformar materias prl -

mas quo no corresponden a la realidad econ6mlca del pars. Es necesario que el dosior'2. 

llo ac::tuol de M6xlco y !U sistema industrial caminen en formo arm6nica, que las fndus -

trias medianas produ%con lo que necesitan las pequel'las y que las b6sleas rindan lo scli -

ciento para quo se desarrollen los medianos. Actualmente existen muchos vaci6s en el 

sistema industrial de M6xlco; las Industrias no so complementan unas con otros, dando 

por resultado que suceda lo mismo entre los consumidores y el mercado. .. . -. 

Confonne se acentOa el progreso industrial, m6s debemos preocuparnos por la sft"!, 

ci6n del campo. Debemos volver los ojos a la vida rural puesto que es la que forma el - · 

confunto mayoritario do nuestra poblac16n. 
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Tenemos ahora como prop6slto general, y 6sto est6 aceptado por todo51 que el d! 

sarrollo econ6mico que el país ha tenido en las últimas décadas debe sor corregido, pa -

l'O que alconco los caracteres debidos de ~neamiento. Tales caracteres som 

General !dad, es decir, que el del1.ltrollo abarque lo m6s do la poblaci6n y a toda 

lo superficie del pars. 

Unifonnicbd, paro vencer los contrastes econ6micos que son tradicionolo5, por -

los circunstancias hist6rlcas y econ6mlcas que ha vivido M6xico. 

Equillbrlo, para aiustar los distintos factores del de$0rrollo y, principalmente, .. 

concordar lo agricultura y la Industria. 

Velocicksd, poro que el desarrollo se montenga a un ritmo conveniente que no nos 

detenga, )'Q que estos aftos en que vivimos son decisivos para el futuro do nuestro pue -

blo • 

. Cuantra o monto para que el crecimiento alc:Once el mayor volumen posible. 

A prop6stto de esto Olttmo, no debemos aceptar que el desarrQllo bale en ritmo ni 

en cuantra. Debemos mantener el esfuerzo constante, porque s61o '' pennite que puecb 

aloonzane et primer desoansu en la cumbre que hemos venido ascendiendo tan trabaie>I! 

mente. J"4.- "'\ 

En suma: el crec:imíento econ6mico a que estamos sufetos, por sus mismas circ""! 

tanelas anteriores, nos conduce a t&ner un mayor cuidado de las distintas instituciones .. 

do la vida rural, sobre todo de las que ha croado la Revoluei6n misma. 
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La Reformo Agrario Integral busca equil íbror la producci6n con el consumo; para 

ello so auxil la do orgonhmos como lo CompoMa Nacional do Subsistencias Populares y-

de los Almacenes Nacionales do Dep6slto. 

Asimismo trota de ol>tener el equil ibrlo entre los precios de los productos del ca~ 

po y do los ingresos do los consumidores; y entre las utilidades y los salarios resultantes 

del trabajo rurat. 

En ostos extremos cst6 ocupada la Reforma Agraria Integral en cuanto a Pfoduc .... 

cl6n, distribuci6n, circulaci6n y comumo de productos agrrcolas se refiero. El lograr 

'TI. 

su equilibrio y armonra es una de sus mayores preocupaciones, reflej6ndose en todos los , 

aspectos personales o Individuales del campesino, en la admlnistraci6n de sus bienes, .. 

en Ja protecci6n furrdlc:o y econ6mlca de su patr!rnonlo, en la seguridad social, en la .. 

educaci6n y cultura y en su prepatflcl6n crvtco y poi Moa, todo ello a tra"'' del cr,di -

to agrrcola, el Fondo Nacional de Fomento Efidal, el me¡oramionto de la comunidad'! 

tal por medio de la Secrotarra de Educacl6n PCsbl leo, las carocterrstteos de la parcela -

e¡idal, el Instituto Mexicano del Seguro Soci<ll, la parcela escolar / y la escuela rural. 



4. - Poll'tlco Agraria del Pre~ldento Luis Echcverrro Alvaroz, 
Lor Federal do lfeTOriñ'OA9raria. 

Al tomar posesi6n como Pre$idente Constitucional do los Estados Unido5 Mexica -

nos, el 1° de diciembre de 1970, el Lic. luis Echeverrra Alvarez afirm6 anto la repre -

sentac:l6n nacional, que en cumplimiento al mandato comtitucional su gobierno respet~ 

rra las garantras que la ley otorga tanto a la pequet'la propiedad en explotacl6n, como a 

los ejidotarios y comuneros; doline6 lo que sería su polnlco agraria y su plan general -

para rescatar de su depresi6n al 6rea rural. Habl6 de repartir e incorporar a la produc

ci6n el mayor n~mero de hect6reas posibles, de colonizar paro poblar raclonof mente el 

territorio, de Incrementar 6reas de riego y meJoror su dhtribuci6n, de tronsferir al c:iam-

po mayores recursos ocon6mlcos, de sustituir el minifundismo que desvirtúa el sistema -

efldal, fortaleciendo la organixacl6n de los e¡ldos paro convertirlos en verdaderas uní -

dades de producci6n. Anunció el proyecto paro Incrementar el trabaJo cooperativo, la 

c~cl6n de empre11Ds rurales y la colcctivizac16n ejidal. 

Propuso la aplicaci6n Intensiva de tecnologfa para socudir el inmovilismo y div9!_ 

slfic:iar la agriculturo, capacitar al campesino en la utillzacl6n de los melares lmpleme!!. 

tos t'cnlcos, hacerlo partf clpe de todo el proceso productivo, desde la colo((lción de la 

78. 

$8mtlla en el surco hasta la comerciallzaci6n directa de los productos al consumidor; ~ 

bf 6 de garantizar las actividades pecuarias para asegurar la olimentaci6n'cfot pueblo, im -. 
pulsar las industrias rurales, apoyar la producci6n de excedentes paro la exportaci6n y, 

en suma, beneficiar directamente al campo para aprovechar rntegramento sus recursos. 

Para lograr los objetivos propuestos, el Presidente Echcverrra emprendió una siste 
-. 
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m6tica rovisi6n do los ordenamientos ¡urrdicos vigentes y propuso a la soberonra n<Jcio -

nol, por conducto del Congreso de la Uni6n, nuevos leyes e Importantes reformas para -

acoleror el desarrollo rurol y la soluci6n de los problemas agrarios, 

,. A lo largo de todo el sexenio pasado, dentro do la rica producci6n normativo del 

r6gimen, el proceso agrario, la con$Olidaci6n do sus instituciones originales, el fortol! 

cimiento de sus mecanismo y la sustituci6n de sus desvros, recibieron un vigoroso apoyo 

a trav6s de la expedlci6n do la Ley Federal de Reformo Agraria, publicada en el Diario 
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Oficial de la Fedoraci6n el 16 do abril de t 971; la Ley Federal de Agua~, publicada -

en el Diario Oficial do la Federac16n el 11 do enero de 197.2; las reforma$ de la Ley • 

de Secretarras y Departamentos do. Estado, para crear la Secretarra de la Reforma Agra-· 

ria, publicadas el 31 de diciembre de 1974; la Ley General de Cr6dito Rural, aproba -

da el 27 de diciembre de 1975; los reformas al p6rrafo tercero del Artrculo 27 Constlt! 

clona!, publicadas el 6 de febrero de 1976; la Ley de Sociedades de Soll darldad Social 

de 27 de mayo do 1976, asr como todo el ~n¡unto sistem6tico y congruente de proyec .. 

tos nacionales, cuya oplicact6n redunda en formo directa e inmediata, en el fortalecl -
,. 

miento del sector rural. (29) 

El reporto de tierra no constituye uno meta o plazo fiJo, porque siempre pueden -

surgir situaciones de irregularidad. Durante el sexenio pa,ado se aceler6 la regulariza• 

ci6n de la tenencia do la tierra y se inlci6 una nueva etapa de la Reformo:Agraria, fin• 

cada en la organizac16n campesina y en la programaci6n do las actividades agropecua .. 

rias. 

-----~,_ ___ _ 

(29) Artrculo publicado el 21 de tullo de 1976, en el peri6dico Novecbdes. M6xico, 
D.F. 

.. 
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11 S6lo en materia de Dorochos Ag1t1rios so tonran 144,640 Instancias do campesinos 

sin respuosta, mientras 4'201,066 hectóreas se habran repartido, Gnicamente on ol P' ... 

poi. Con los 12 1038,362 hoct6reas resucitas, so habran entregado hasta ol l 0 de sop .. 

tlembro do 1976 un total de 161239,428 hect6roas. 

Se croaron 482 centros de pobloci6n ojldal, so ampararon 699 e¡idos y so firmaron 

939 resoluciones de dotaci6n y 356 de restitucl6n, confinnoci6n y titulac16n de bienes• 

comunales; aslmlsi.to se dtctar,on 7,896 rosoluciones que privaron de sus derechos a indJ. 

vtdoos que no trobo¡abon la tierra, para ad¡udicor la superficie que dotentabon a comP! 

sinos aut&nticos. 

Para regularhtar las colonias ogrfcolas y propiciar su organizaci6n en unidades .. 

produetivat, $e oxpldleron.en la pasada admtnlstrad6n 12,046 trtulos de propiedcld que 

amparan poco m6s de un mlll6n do hectareas ganadas paro lo produccl6n y el beneftclo 

de 101 campesinos. 

Como resultado de las lnvostigac:lones poro detennlnar las tierras patrimonio de lo 

naei6n, fueron emitidas 128 declaratorias de terrenos nacionales que abarcan 4'138,3-47 

hect6reos, mtsmos que fueron destinadas a la creoci6n de núcleos e¡idales. 

Se expidieron 22,556 Cortifteados de lnafectobllidad, en sus diferentes modalid! 
1 .•.:.,..... "' 

des, en favor de quienes comprobaron ser legl'timos pequel"ios propietarios. 

Para la construcc:l6n do obras de intor6s nacional, se expidieron 779 Decretos de 

Expropioci6n, que afectaron una superficie de 107, 985 hect6reas, por las que so entre-

garoo 1,438 millones de pesos a los campesinos, ?Orno indemni:taci6n. 

··~· 
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La Comis16n paro la Regularizaci6n do la T cnoncia do la Ttcrro -CORETT.. cr~ 

da por ol r69lme:n pasado para protaoor los derechos tanto do quienes han adquirido de -. 

buena fo predios ¡:xira construir sus morados, como da los campesinos, di6 origen a la e~ 

podld6n de 160 Docrotos do Expropiaci6n, que afectan una superficie do 23,012 hoct! 

roas, por las cual os se entregaron a los campesinos 1, 930 millones de pasos, y se bono!! 

ciaron con la seguridad ¡urídico de sus predios 3'511,000 personas. 

El Plan Nacioool do Or9onizocl6n y Copacltaci6n Campesina incluy68,130 eji .. 

dos que so prepart1n paro sumar el esfuerzo Individual y multlpllcor los beneficios; 884 

de ellos ost'Sn en plena fas.e do consolldacl6n colectiva y se integraron 194 Uniones que 

agrupan a 3,574 ef idos que ya potflclpon en diversos aspectos de la planlflcaci6n, pro• 

ducci6n, Industrial izacl6n y venta de sus propf os productos. 

Se lncrementor¿n los precios de los productos Qgrícolas, que constituyen el sala .. 

rio de los campesinos; do 1970 a 1976 el procio de oarontra dol marz pas6 de$ 940.00 

a $ 2,000.00 la tonelada, lo que significa un incremento de 11 S°k; el del fri¡ol, de 

$ 1,750.00 a$ 6,000.00, el 243%; el del arroz, de$ 1,200.00 a $ 3,000.00, quo -

equivale a un lSO°/o; el del sorgo, de$ 575.00 a $1,600.00, un 17Sok; el del oSrta

mo, de$ l ,500.00 a $ 3,200.00, quo es un 113%; y ol del a}ontolr, de $ 2,500.00 a 

$ 6,000.00, equivalente a un 1400-4>. Igualmente $0 fli6 un precio de gart1ntra do ... - • 

$ 3,500.00 paro el frijol SO'fO• ,•..:.... ... 

El Pacto do Ocampo, celebrado en 1974, constituyó el acuerdo b6sico que ·reag'! 

pa a las principales organizaciones campesinas paro la defensa de los derechos de sus .. 

agremiados!' (30) 
___________ .,. 

(30} Sexto lnf orme Presidencial. El Gobiomo Mexicano. Editado por la Presidencia -
de la RepGbllca. M6xico 1976. P69. 41 a 44. 
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'
1 Una do las últimas acciones agrarias del r6gimcn pa~do, fu& la expedlci6n do R!, 

soluciones sobro Procedimientos de Nulidad do Fraccionamientos por Actos de Simula -

ci6n, publicadas en el Diario Oficial do la Federacl6n el 18 de noviembre de 1976, -

con las cuales so ofoctaron 37, 131 hcct6reas do riogo en los Valles del Yaqui y del ~ 

yo en el Estado do Sonol'Q y 61,655 hectdroas do agostadero en otros municipios do la -

mismo entidad, dlstribuy6ndoso en forma equitativa entre 8,837 familias de campostnos, 

las cuales se lntc9rt..1 en 71 nuevos centros de poblacl6n con rlc90, en 11 con trerl'Qs de 

agostadero y en 6 el Idos con terrenos Irrigados, ¡xuo que exploten la tierra en fonna C«?., 
lf 

lectiva. (31) 

Como uno de sus primeros actos de gobierno, el Presidente Luis Echeverrra Alva -

rez sometl6 al Congreso de la Uni6n un proyecto de Ley Federal de Ref~nna AgRJria, el 

29 de diciembre de 1970, p:iro sustituir el viejo C6dl90 Agrario de 1942. Una vez ªPI! 

bocio por el 6rgano legislativo, entr6 en vigor el 16 de abril do 1971. 

La Ley Federal de Reforma Agraria concibe a! ef Ido como el conf unto de tierras, 

bosques, aguas, y en general todos los recu11<>s noturoles que constituyen el p:itrlmonfo 

do un nOcleo do poblacl6n camposina, al cool se le otorga porsonalicbd turrdica propia 

fXIRJ que sea capen: de oxplotarlo lrcita e rntegramente. 

Establece que el efido debe funcionar como una empresa social, mediante el em -,• .......... , 

pleo de la t6cnica modema, para satisfacer las necesidades del nOcleo de poblac16n y - · 

aseguRJr su supel'Qci6n econ6mica y Social .• 

Fortalece simult6neamente al ejido, o las comunidades y a la autGntlca pequena .. 

{31) Diario Oficial de la Federaci6n. M6xlco, D.F., noviembre 18 de 1976. 

. . 
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propiedad, Instituciones quo deben gozar de cabal prolocci6n jurídico, para quo on e°'! 

binaci6n am'onlosa, alcancen los m6s altos niveles productivos. 

11 

El Cuerpo Legislativo se divido en 7 libros correspondientes a otros tontos temas -

b6sicos: Autoridades Agrarias y Cuerpo Consultivo; El Ejido; Orgonizaci6n Econ6mica 

del Elido; Rodlstribucl6n do lo Propiedad Agrícolo; Procedimientos Agrarios; Registro 

y Planoaci6n Agrarias; y, Responsabilidad en Materia Agraria, que so complementa -

con un Cuerpo de Disposiciones Generales y un Cuerpo de Artículos T ransltorios!' (32) 

Contiene mocliftcac:tonos que Implican una transfonnaci6n radical de las basos, .. 

procedimientos y metas dti la Refonna Agraria, en los siguientes aspectos: descentrali~ 

ci6n administrativa, rohabtlttac16n e¡ldal, organizaci6n econ6mlca y planeaci6n agra -

ria. 

La descentralh:aci6n administrativa es de gran Importancia, pues de esta manera 

las Comisiones Agrarias Mixtas deJan de ser Onicamonte 6rganos do consulta de los Go • 

bemadores de los Estados y so convierten en Autoridades Agrarias con facultades para '! 

solver controversias $obre los bienes y derechos agrarios. 

las Delegaciones Agrarias, por su parte, se estructuran m6s solidariamento al e~ 

tar con dos Subdelegados; uno de Procedimientos y Controversias y otro de Organlzact6n 

y Desart0llo Agrario, a fin de resolver algunos conflictos planteados entré-1;¡1datarios, -

comuneros y pequol'ios propietarios y evitar que los afectados se trasladen al le¡ano des -

pacho metropolitano. 

(32) Ley Federal do Reforma Agraria y Loyos Complementarlas, Talleres Lito-Offset. 
M6xi co 1971.. 

. 
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Los Comisariados Ejidalos y Comunales so conviorton en auxiliares y colaborodo .. 

res rntlmos do lo justicia agraria, desde el momento en que so los otorgo la funci6n de -. 
Intervenir on las controversias y conflictos do cor6cter particular quo so presentan entre 

84. 

of ldatorios o comuneros, con motivo do la pososi6n de unidades Individuales do dotaci6n 

y del dl$Fruto do los bienes do U$O comOn. 

las controversias se resuelven, en consecuencia, apreciando las pruebas y los al! 

gatos en un plazo de 3 dras, al t6nnlno del cual se da por finiquitado el conflicto si ª'! 

bas partes alcanzan un acuerdo. En el presupuesto cpntior1o, la Comlsl6n Agraria Mix• 

ta correspondiente resuelve en OniQCI instoncta y en el t6imlno de 15 dros, a partir del • 

rendimiento de la• pruebas y alegatos respectivos. 

El mlnifundisrno producido por la pulverlzacl6n de las unidades de dotacl6n, como 

consecuencia de la Inadecuada dlstribucl6n domogrdflco de la poblaci6n rural, impide .. 

dimensiones 6ptimos que propicien su explotaci6n racional y eficiente y no pennite que 

lo tiena les proporcione los rendimientos necesarios fX110 una subsistencia decol'Otcl. 

La dotacl6n de unidades parcelarlas ha variado en distintas 6pocos. El C&digo -

Agrario de 1942 y la actual Ley Federal de Reforma Agroria, fi¡aron lo $Uperficle mfnl -

ma de la unidad de dotaci6n en 10 hect6roQs1 en tanto que disposiciones anteriores la .. 

fifaron en 4 y otras, al no regular espec!Ti comente este punto, prohijaron dotaciones -
,• .. ;-..... .... 

hasta do media hect4rea. 

Para corregir eiota situaci6n, la Secretarra de la Refonna Agraria est6 facultada • 

por la ley para senalar las zonas del pars on donde sea necesario llevar a cabo planes, ~ 



de rohabilltaci6n, Estos dcbcr6n b<.lsarso ineludiblomonte en un an61lsis minucioso do la 

realidad quo se pretendo ts'llnsformar. 

los planes do rehabil ltac16n so oricnron a promover el desarrollo de las zona$ es -

cogidas, estableciendo medios para dotar a cada c¡idatario do terreno suficiente paro la 

$Cltisfacci6n do sus necesidades on los aspectos econ6micos, educativos y culturales. 

Paro tronsfonnar la reol icbd del hombre dol campo es no1.::0$Clrio organizar a los el! 

dos y comunidades en verdaderos unidades do producci6n. A este prop6sito obedece que 

las autoridades internas de los ejidos y comunidades -09CJmbleos generales, comisaria -

dos y conse¡eros de vlgllancia· so encuentren revestidos do nuevos funciones. 

la asamblea general debord fonnular los programas y dictar las normas nece¡arlas 

paro organizar el trabafo en ef ejido con el obfoto de intensificar la producc:i6n, mefo

rar los sistemas do comercial izaci6n y allegar los medios econ6micos adecuados p1ra rea -
lizar esos ob{etivos. 

Estos programas y normas contemplar6n el establecimiento, dentro del e¡ldo, de .. 

lndud'rios destinadas a transfonnar su produccl6n a9ropecuaria y forestal' asr como la -

partictpaci6n del nGdeo de poblaci6n en aquellas industrias que se establezcan en otros 

cf idos y aprobar las bases de dicha partlclpacl6n. 

La asamblea gonoral est6 facultada poro establecer sanciones econ6m'icas a los· -

miembros quo no traba¡en la unidad de dotacl6n con los cultivos establecidos en el plan 

general aprobado por ella, o que no comercialicen su producci6n por conducto del e¡I -

do, si a trav~s de 61 obtwiesen cr&dlto para su cultivo. 

as. 
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Los comi~riodos ojldoles y comunales, en su calidad de mandatarios generolos • 

dol nGcleo do poblaci6n, est6n obl igodos a administrar los bienes ell<lalos, a vigilar que 

las explotaciones individuales y colectivas se ajusten a la toy, a proponer a la asamblea 

gonorol los programas do orgonizaci6n y fomento ocon6mico quo consideren convenicn .. 

tes, con la reserva <lo contratar la prestaci6n do ~.erviclos profesionales y t6críic:os ¡:ora 

la cmpre!n e¡idal o comunal. 

La ley contempla el establecimiento do unidades agrrcolas industriales para las .. 

mu¡eres do los nOdeos de poblaci6n que no sean oiidatarios, en donde deberdn operar .. 

granfos agropecuarias o tndustrios rurales explotadas colectivamente. En estas unidades 

so il"ltcgrar4n tambi6n guarderros infantiles, centros de costura y educact6n, molinos de 

nixtomal y otros servicios en beneficio de la mu¡or campesina. 

la polfttco agraria es la t6cniea utilizada por el goblemo ¡xira dirigir el perfec .. 

ctonamlento do las tnstitucionH legales, oeon6mlcas y sociales en la consecuci6n de los 

abfetivo$ de la Reforma Agraria. Esto, a su vez, P.Orsigue una iusta y equitativo distñ -

buct6n do lq tlena y dern4s recursos e instrunentos de producci6n agropecuaria, asf co

mo la implantact6n do sistemas adecuados de explotaci6n agrrcola, aplicando los acle • 

lantos de la ciencia y la tecnologra. 

De$do este punto de vista era imprescindlblo entonces adoptar los procedhnJentos 
' .......... " 

modemos de la planeact&i en materia agraria. 

De ahr que el artrculo 454 do la nueva loy seilalo que la Secretarra de la Reforma 

Agraria organizara los servicios de an61 isls e lnve$tlgaci6n necesarios paro f onnular los 



programas de rohabiHtací6n agraria, díscl'lora los programas do oroonlzacl6n y dc~mo -

llo comunal y, on gonoral, realizara los estudios necesarios p:iro cvmpl ir con los funcio"'.' 

ne$ que fa loy lo confro. 

An61i$is o fnvostigacfonos ¡xtro formular planes locoles y regionales do dosorroflo 

industrial para ol campo y, en gonoraf, programas m6s vastos de car6ctcr estatal o na .. 

cionol s61o son posibles si fa Secrotarra de la Refonna Agraria cuenta con elementos de 

iutcio suficientes paro evalwr la roalidad qua so quiere transformar. 

Balo esta pcrspoctiva, cobra extraordinoria importancia el papol do Registra Agf! 

rio Nacional que funciona, adom6s de Instrumento de seguridad furrdic:a en la tenencia 

do Ja tiena, como fuente fidedigna de datos y elementos de Juicio paro adoptar solucf.e, 

nes v61idas, am6n de la obltgaei6n seftalada en el Artrculo 456, de la mismo ley. 

La fonnacl6n de un Consc¡o Nacional de Oe$Clrrollo Agrario, presidido por el S• • 

cretarlo do la Reforma Agraria e integrado por profesfonales y t6cnlcos de distintos ·~ -
c::ialtdades que representen asociaciones, colegios, instituciones de cultura, cdmatGs 81!!. 

pre5ariafes, otc., cuya funci6n serd lo de un 6rgano consultivo, de osesorfa y do eooP.! 

roci6n social y econ6mica en materia de rehabll itaci6n y promoci6n en los ejidos, com.! 

nidades y nuevos centros de poblaci6n, viene a reforLOr la delicada tarea de lo planea• 

ci6n agraria. 

Lo ex¡.iedici6n do la Ley FodcJtJI de Reforma Agraria ha sido de una gran trascen -

dencia, pues como senaf a el Maestro Mendieto y NOtlez, sus innovaciones marcan una -

nueva etapa que supetu al empirismo o improvisací6n de antes, poro abrir paso a lo pla• 
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... 

neaci6n cientl'flco y t6cnica do la polnto:s agrario. 

Sin embargo, ol Derecho Agtt'lrlo, concebido como ol conjunto do nonnas, leyes, 

reglamontos y disposiciones administrativas en general referente o lo propiodod rustica, 

a fa agricultura, ganodorra, silvicultum, aprovochomionto de aguas, cr6dito ru1t1I, so

guros agrrcolas, colonizaci6n y planificaei6n agrarias, no se agota Gnic:amente en ol <!. 

dotiamionto que acabamos de comentar, sino que se complementa con otros ordonomien-

tos Jurídicos, como lo os la expediel6n do la ley Federal de Agucu, publicada en el - .. 

Otario Oficial de la Foderacl6n el 11 de enero de 1972. 

La Ley Federal de Aguas debe ser el complemento l6gico y obligado de la Ley F! · 

deral de Refonna Agraria, pues es prop&lto de ambos ordenamientos, no s61o coordinar 

mefor el olluen.o de los hombres del campo paro afe<:1nzor un mayor incremento en la o~ 

tensi6n cultlvacb y en la producci6n agrrcola, abarotando su costo, sino tambl6n y muy 

especlalmente, conseguir en fonna mds amplio y efectivo, el poner todas las tierTOs be

neficiados con las obl'Qs hldrdul leos que construye ~I gobierno, en monos de verdaderos 

y avt4ntieos campesinos, 

Recurso natural do vital importancia paro las actividades h1Mnanas y en especial - . 

paro el sector agropecuario es el agua, considero® tambi6n por nuestro Artrculo 27 .. -

Constitucional como propiedad de la Naci6n. El uso del agua se regula Q~rtlr de ese . . 

precepto y de las nonnos reglamentarias expedidos en la materia. 

! La le9islaci6n existente se encontraba, sin embargo, dlspem en varias layes, ce_ 

j 
-~ molas de Aguas de Propiedad Nacional·, de Riegos, de lngenierra Sanitario, do Coope• 
~ 

~i 

ªª· 
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ract6n poro la Dotaci6n do Aguas Potables a los Municipios, Reglamontaria del Pdr!'lfo 

Quinto dol Artículo 27 Constitucional en matorla do Aguas del Subsuelo y otros docre -

tos y acuerdos do car6cter administrativo. 

Esta situaci6n dificultaba la apl lcact6n de las nonnas relativas al empleo del agua 

y, unida a lo obsoleto de muchos do sus preceptos que no respondían a los requerim1en ... 
• 

tos de las ctrcunstancias presentes, hacra imperativa su revisl6n. 

La nueva ley Federal de Aguas significa, puos, la obrogac16n de los ordenamlen-

tos antes mencionados y constituye un compendio de toda la reglamentaci6n sobre el pa! 

tlcular, con la consiguiente facilidad para su mane¡o. 

Si bien lo anterior ya de por sr Justifico la ley en comentario, lo verdaderamente 

hoscendente de la misma consiste en haber sentado las bases de una utlllxaci6n racional 

de los recursos hididulleos, premisa indispensable paro incrementar la productividad en 

la explotaci6n 09ropecuorla. 

·en este sentido, se establecen prioridades para el uso dol recurso en los distritos .. 

de riego en favor de los núcleos de poblaci6n eJldal y comunal; promueve la participa ... 

ci6n de los propios usuarios en la odministract6n do los distritos de riego¡ trato de be"! 

ficiar al mayor nOmero de e¡tdatorios y autEntlcos pequenos propietarios; reduce la su -

perficle de la propiedad privada i1Tigable dentro de los distritos de riego ~O hect6reos, 

sobre la base de estudios elaborados y pretende evitar la especulacl6n con las tierras • 

que se pondtdn ba¡o riego. 

A un. reparto equitativo do las tierras debe corresponder un reparto equitativo do .. 

:i 
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las aguas. El uso Ilimitado del aguo, sin ninguna l'C$triccl6n legal, troo aparejado for· 

:z:osamonte el ac:.oparamicmto de la tlorra. 

La nonna que dispone la l imitoci6n del servicio a una supe1ficio m6xima de 20 -

hec:t6re<:as por usuario, procort1 que las inversiones efectuadas por el 9oblemo se canali .. 

cen do tal manera quo todos los uSUQrios disf roten en la misma forma y proporc16n do los 

beneficios del riego. 

Asimismo, la medida propicia la organizaci6n do los agricultores en los distritos -

de riego en coopel'ltivos o uniones do productores, formas de oxplotacl6n colectiva que 

suponen, entro otros ventajas, la f6cil obtenci6n de crEdltos ¡xaro la mocanizacl6n do ~ 

las activicbdes agrfcolas, ol fortaloclmlento de la capaclcbd de negociacl6n do los nG-

cleos campesinos y la copltali:z:aci6n de empre50s agropecuarias. 

Dicha nonna posibilita tambl&n la creaci6n de empresas rurt1les, contribuyo al lo• 

gro de ec:onomra$ do escala y rompe la resistencia social a la introducci6n de lnnovac~ 

nes y al avance tecnol6gico. 

la compactaci6n de las tie1TOs ejidales, comunales y de propiedad privada en los 

distritos de riego, para el m6s racional y equitativo aprovechamiento del agua, es otro 

innovaci6n de gran alcance, pues la disposlci6n de los nOdeos que integran un distrito 
•...:..-.. ... 

de riego traen consigo mOltlples inconvenientes de orden t6cnico, admirÍistrQtivo y e~o-

n&rnlco. 

Tal dispersi6n hace necesario ope1or mayor longitud de Clllnolosporo hacer llegar 

el agua a los diferentes nCideos de poblaci6n y part1 su entrega en cado una de las par .. 



celas. A mayor longitud do canales corresponden mayores p6rdidas de a9uo por lnfiltS? 

ci6n y mayores oportunidades do desperdicios, al mismo trompo que aumentan los gast~s 

do eonsorvac16n y mantenimionto do lo Infraestructura hidrdulica. 

Esta nueva ley propicia tombi6n lo doscentral izaci6n industrial, al procurar quo .. 

las nuevas industrias !.0 ubíquon donde hay disponlbllldad de agua, poro sin que ello su-

ponga una competencia para ol agricultor. 

Por el contrario, ella persigue unq eooxhtencla armoniosa quo busca, por una PCJ.,!: 

te, el desarrollo de los nuevos proyectos industrial~s en funci6n de nuestras dlsponibili -

c.bdes de recursos y, por otra, el afTOigo do los hombros y mujeres en sus lugares do ori-

gen al posibilitarles ocupaci6n remunerativa en ellos. 

En esto formo, ,decrecerdn las tensiones urbanos en los grandes centros, con su se-

cuela de marglnalismo. 

Los comlt's directivos de los distritos de riego se fortalecen a partir do la nueva -

ley al atribuirles la facultad de establecer programas agrrcolas y pecuarios, fonnular pla -' 
nes de cr6dlto y proyectos de riego y cultivos, y fomentar la plscf cultutG. 

91. 

En estos comit6s participa, desde entonces, un representante de la Socretarra de la 

Refonna Agraria, a fin de lograr una mayor atenci6n o los problemas relacionados con la 

tenencia de lo tierra. 

En srntesis, la Ley Federal de Aguas viene a complementar las disposiciones do la 

ley Federal de Refonna Agraria, en el sentido de favorecer, dentro del marco jurl'dlco -



protector de nuestros compatriotas del campo, -ejidatarios, comunero$ y aut6ntteos pe .. 

quofios propietarios~ la rcali%aci6n do sus actividades agropccuorlas y el estobloc:lmte!! 

to do industrias rurales quo signifiquen un me{or nlvol de vtda. 



Primora.-

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

El problema do la tenencia de la tierra en M6xlco, tiene su ort -

gen mismo on el proceso hlst6rico de nuestro país. La conqulstQ -

espanola tra¡o consigo los distintas formas do tenencia do la tierra 

que porshten hasta nuestros días, estableclendo la rolaci6n do ex• 

plotacl6n de la tierra en la misma forma que se explotaba y escla

vizaba al campesino. 

Por virtud de la Bula del Papa Alejandro VI, se hizo valer un ele!. 

to Derecho de Conquista, pretendiendo darfe la apariencia de le• 

galidad, pues los espar.oles m6s que conquistar IQs tierras descu -

blertas, tomaban posesl6n de ellas en nombre do los Reyes y para· 

los Reyes de Espal'b. 

93. 

la dlstribuci6n de la tenencia de la tierra en la 'poca colonlal se 

realiz6 de acuerdo al criterio y a las leyes que exlstran en Espalb, 

los indrgenas fueron reclutados por medro de las encomiendas, que 

se establecieron como premio a los conquistadores, con el pretexto 

de instruirlos en la religi6n cat61lca, pero en realidad ftA la for • 

ma de hacerse de esclavos para trabajar sus campos y despofar de• 

sus tierras a los naturales encomendados. 

Muchas tierras de los nativos pasaron a manos de los espanoles, a 

pesar de las dlsposf clones real os en contrario, pues la lejanía de -



Segunda.-

Terceio.-
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94. 

los Reyes de Espal'la de sus colonta,, dl6 lugar a que SU$ IÓyes no• 

se respetaran, comet16ndoso graves tn¡ustlcias, 

los espai'\oles no vislumbraron el problema agrario, siendo é$te la 

eou50 principal del Movimiento Libertario de l8l0. Los medidas 

adoptadas on tiempos de la colonia, en el reporto de la tierra, ª! 

nadas o lo serie de inlusticlai cometidas con los indrgenos y crlo -

llos, dieron lugar al descontento general que motiv6 la lucha por 

la Independencia. 

Sus principales eoudlllos, Hidalgo y Morclos, dictaron disposicio

nes ordenando la entrega de las tierras a los nativos, Iniciando • 

con 6sto lo relvlndlcoel6n de sus derechos a los pueblos oprimidos 

que habían sido despojados de sus propiedades. 

Los gobiernos surgidos en el México independiente, creyeron que 

el problema a9rorlo so encontroba en la mala dlstribuci6n de la ~ 

blaci6n en nuestro territorio, y no en lo mal dlstriburda quo se •!?, 

contraba la propiedad rural, por lo que queriendo dar soluc16n a ... 

e1te problema, emitieron varias Leyes de Colonlzaci6n, invitando 

incluso a extrim¡eros a colonizar el pars, 

Oul'Qnte e5te período, el problema agrario se plonte6 como un de .. 

sequllibrlo entre el total de la superficie del pars, que era de 4 -

millones ,de kil6metros cuadrados, frente a un total de poblaci6n .. 
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Cuarto.-

... 

do 6 mlllonos de habitantes, por lo quo so considor6 quo el probl~ 

ma ora m6s bien do dospoblaci6n, trotando do resolverlo o travtis. 

do la colonlzacl6n. Dosgracladamentc las luchas Internos quo 

por muchos a~os podoclmos hicieron imposible lo opllcacl6n de º!. 

tos procopto,, que dioroo por resultado la p6rdido do extensas zo • 

nos de nuestro territorio nacional. 

la mala opltcaci6n e lnterpretoc16n do lai Leyes de Colonlzacl6n, 

dieron logar o lo oporlel6n dol latifundismo ec:losl6stico, mismo .. 

que fu& do5truído por los Leyes de Desamorth:ac16n y noelonoliza-

c::l6n de los bienes rústicos o urbanos, que el clero montenra amor• 

tlzados, siendo e&tas dlsposlcionu las principales leyes de Refor -

.ma que twioron repercusl6n sobre lo cueiti6n agraria; pero dtlO • 

fortunadomente eitos mismos ordenamientos fomentaron la concen-

troci6n de la propiedad, frente a uno pequotkt propiedad reducid! 

sima, en monos de un grupo de individuo' ~biles econ6micoment• 

y faltos de preparac16n paro poder explotar y conservar sus tfem:n, 

dando lugar al surglmtento del latlf undlo laico. 

En el Congreso Constituyente do 1856 so detec:t6 con toda clarf 

dad el estado que guardaba el problema de lo teneiíaia de fa tte .. 

rra, el c:t.01 era compf etamente deSQ:>trosa, pues enormes extensfo.;. 

nes de terreno estaban acaparados en muy pocos manos, al gradó • 

que algunos de las haciendas que exlstran en esa época eran m61 

95. 



Quinta.-

grandes que muchos de los estados de ICI república, mientras que -

la gran mayoría del pueblo c:aredo de la m6s mrnlma propiedad ~ 

ral. 

Entre los opiniones y votos omitidos por los Constituyentes paro s~ 

luclonor eite problema, qestaca ol voto particular de Ponclano -

Arrlaga, el cual proponía como preceptos que debían agregarse a 

la Constltucl6n do l 857, la dotacl6n y restitución de las tierras, 

la abollci6n de las tiendas de raya, la creaci6n de escoelos t6cn! 

i:cu y de bancos refacelonarios pal1l el campesino, la exención de 

tributos a los lndrgenas y o los ¡omaleros, la supresi6n de la leva 

como sistema pal1l engrosar los cuerpos del eJ6rclto permanente y 

96. 

la sumhl6n de los duel'los de las haciendas a las autoridades Judl -

clales constiturdos, para dirimir sus dificultades con los ¡ornale -

ros, en vez de hacerse Justicia por su propia mano, lo que llevaba 

consigo la extlnc16n de las c6rceles privadas o tlaplxqueras. 

Todas estas Ideas sobre la solucl6n al problemo agrario, fueron un 

antecedente valioso paro el Con~ituyente de 1917 y por consl • • 

gulente, pal1l los conceptos expresados en el Artrculo 27 Constlt~ 

cional. 

Durante la 6p0ca conocida como el porfiriato, el problema agra '." 

rio se agrav6 considerablemente; lo dictadura foment6 la coloni • 

zación extranjera y con el prop6sito de deslindar los terrenos na -



Sexta,• 

. •· 

clonalcs o baldíos surgieron las funestas componías de$1 lndadoras, 

empezando uno nuova época de grandes concentraciones en la te -

ncncla do la tierra. 

Las compal'lías deslindadoras vinieron a incrementar las fortunas ya 

existentes de los latifundistas mediante el despojo que realizaban 

a los núcleos de poblac16n, priv6ndoles de sus tierras comunales a 

posar de los legítimos títulos que amparaban sus propiedades. 

De 1881 a 1906, fecha en que fueron disueltos estos companras, .. 

log!Qron apropiarse de la fabulosa s~perflcle de 44'300,000 hect~ 

reas que estaban repartidas en su gran mayorra entre un número de 

50 socio$ que las formaban. 

En esta Formo, al amparo de las Leyes.de Colonlzacl6n y Terrenos 

Baldíos, fueron realii.ados los m6s luérotlvos negocios con lo tran-

sacci6n de terrenos en beneficio de un gran número de extranferos, 

los ct.10les propiciaron las inJusticlas, la inseguridad en 'et campo y 

la depreclaci6n de la propiedad rul'QI. 

El acaparamiento de la propiedad de la tierra alcanz6 su m6s des• 

tacado desarrollo durante el porflriato, favoreclenai'Ha ·creac:16n 

de grandes haciendas en donde se explotaba con crueldad al c:am-

pesino. Sin embt1rgo, el problema de la tenencia de la tierra. en . 

esa 6poca no fult s61o el planteamiento en raz6n de su superficie, 

97. 
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Séptima ... 

Oetava.-

98. 

sino que la mayoría de esas grandes propiedades se encontl(Jban 

sin oxplotoct6n, mientras que la moyor porte de la poblaci6n N , -

ral vivía en condiciones miserables, sin ningún pedazo de tierra -

para su p{opio cultivo. . 

La ln}usto distribuci6n de la tierra que existía al inicio de este si-

910 y el sistema de semleselavltud del peona¡e que operaba en las 

grandes haciendas, produjo el alzamiento revolucionario que ori -

gin& en sus principios el derrocamiento de la dictadura, y con · 

ello, el desplome de una clase poderosa de favoritos que protegfa 

el rfglmen. 

Los precedentes de este movimiento social los encontramot en los 

conceptos expresado$ por el Programa del Partido Liberc:al y Manl .. 

flesto a la Naci6n de 1906, re~aclonados estrechamente con el • 

problema agrario de esa &poca, el cual proponfa una tusta trant -

formacl6n social y eeon6mloa del agro mexicano, como solucf6n a 

todos los males que padecfa la nacl6n. 

La &poca Revolucionarla se considera como el antecedente m61 I'! 

portante en el problema de la tenencia de la tierra en M6xico, ya . ~- ~ . 

·que es cuando se logran consolidar los preceptos jurídicos agrarios 

que prote}en las garantías esenciales de la propiedad en el campo. 

El Plan de San Luis Potosí enarbol6 el Movimiento Armado de 1910, 



Novena.-
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99. 

mismo que el pueblo apoyó por los po$tulados agrarios que conte ... 

nra. En este documonto so roconocra como lo principal COU5CI del 

molestar social imperonto al problema agrario, el cual proponra ~ 

lucionor por medio de la re~tltuci6n a sus antiguos ducf'los, de to -

dos aquellas propiedades que habían sido usurpadas por la dictad~ 

ro, o en caso contrario, ol pago do la lndemnlzaci6n correspon -

diento, 

El General Emillano Zapata two una clara visi6n dol problema 

agrario, pero su falta de preparact6n le impidl6 proponer medidas 

m6s acertadas paro su solucl6n. Sin embargo, en el Plan do Ayo• 

la que 61 mhmo proc1am6 en el E$todo de Morelos, se marca con 

petfecta claridad la tendencia que m6s adelante tendrra la le9l1I!_ 

cl6n agiurla. 

Proponra la restituci6n de los terrenos, montes y aguosa los put .. 

blos que acreditaran sus trtulos de propiedad y que hubiesen sido 

despolados por hacendados, clentrflcos o caciques, de}ondo como 

recurso de defensa a los afectados el de acudir ante tribunales e1• 

peciale$1 que para tal efecto se estoblecerran ol triunfo de la Re• 

volucl6n. Astmismo hablaba de la exproploci6n a t~tententes, 

previa indemnlzad6n de la tercera parte de Of0$ propledados1 pa

ra que fueran repartidas a los pueblos. 

El Plan Orozquista, proclamado en ol Estado de Chihuahua, di6 -

.. 
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100. 

su apoyo a todos los planes antertoros, considerando el problema - ~ 

agl'ario como el m6s urgente a solucionar, para lo cual proponía -

las siguientes medidas: reconocer plenamente la propiedad de los 

poseedores pacl'flcos de la tierra por m6s do veinte aí'los; repartir 

toda, las tierras baldías y nacionales; y por último, emitir bonos 

nacionales con los cuales se obtendrían fondos rxaa realizar el ~ 

90 de los bienes que se fueron a expropiar. 

La Ley Agraria de 6 de enero de 1915, constltuy6 la base Jurrdf ()(J 

de la Roforma Agraria, pues estableci6 los medios para la dota .. -

cl6n y restltucl6n de tierras a los pueblos. Declar6 nulas todas -

las enafenaclones Ilegales que se llevaron a cQbo desde 1870 has· 

ta el Inicio de la Revoluc16n; senal6 tr6mites y procedimientos~ 

ra defender los derechos del campesino Qnte autoridades agrarias -

que se crearran para tal efecto. Esta ley es el antecedente lnme • 

diato del Contexto Agrario dol Artrculo 27 Constitucional. 

06ctma Primera. - El problema de la tenencia de la tierra f u6 tema de debate prln1C!_ 

dial en el Congreso Constituyente de 1917. Es aqur donde se CO!?, 

sagraron por primera vez las garantras ~iales en nuestro Constlt.!!. 

c16n, conslderdndose al r69lmen de propiedad coni~ná f uncl6n -

social. 

El Artrculo 27 Constitucional c:onstituye la base Jurrdica de todo -

nuestro sistema agrario; conSiC19ra como formas de tenencia de la - . 



101. 

propiedad rural: la ejldal, la comunal y la pequena propiodad, 

Igualmente senala como procedimientos a seguir paro la sathfoc ... 

c16n do necesidades agrarias: la rcstltuci6n, la dotac16n, la am • 

pllac:16n do e¡ldos, el rcacomodo en parcelas vacantes y la crea -

cl6n de nuevos centros do poblact6n, 

Dicho precepto establoco que la propledQd de la tierra correspon • 

de originalmente a la naci6n, la cual tiene el derecho do tronsmJ. 

tlr el dominio de olla a los partlcul~res; sel"klla tambi6n el dere .. 

cho de Imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte 

el tnter6s público. 

Sobr~ ertos conceptos descansan los reglamentos posteriores expe - · 

dldos en materia agraria, mismos que han hecho posibl~ léJ apllca-

cl6n y desarrollo de la Refo~ Agraria. 

O&clma Segunda.- Los 9oblemos surgidos de la Revoluci6n enfrentaron el problema -
' 

de la tenencia de la tierra o t11:1v6s de la expedici6n de planes, -

programas y leyes, tendientes todos ellos a solucionar dicho pro -

blema. A partir de la expedlci6n de la Constitucl6n de 1917, en 

su Artrculo 27 se consolidaron las bases (urrdicas y polrtlcas de la 
.' ~~·""l. -

Reforma Agroria. 

Desde entonces, la alianza polnico entre los campesinos y el go -

blemo se ha carocterizado por atender fundamentalmente el pro .. 



102. 

blcmc:i agrario, reglamentando los preceptos furrdico$ sobre los que 

so asiento $U funcionamiento. 

06clmo Tercora.... Durante los gobiernos do Alvaro Obreg6n o L6zoro C6rdonos, so -

D'cima Cuarta ... 

obtienen notable$ avances on materia cigrcula; se oceler6 el ropa! 

to de tierras, se reglamenta la loglslacl6n en vn C6di90 Agrario y 

se cr0<iron los Bancos do Cr6dito A9rf cola y Elida!. Lo administ~ 

cl6n de Alvaro Obreg6n simplifica el procedimiento para ol ropa! 

to de tlerios y reglamento la institucl6n e¡idal. Plutarco Elra¡ C~ 

lles puso los bases del deSQrrollo ogrrcola y fu6 un finne partida -

rfo de la propiedad privada. Con l6zaro Cdrdenos lo revoluci6n 

agraria se hace real tdad y es cuando se puede hablar de un cam .. 

bio profundo en lo estructura y organizaci6n en el campo. Su ac .. 

cl6n fu6 planteada desde el Plan Sexenal, se apoya en el reci6n -

creado Departamento Agrario y su poi IHca cuenta con una orlent,! 

cl6n nonnativa desprendido del C6dl90 Agrario de 1934. Durvnte 

$U gobierno los campesinos recibieron poco mas de 20 mlllones. 

hec:t6reos, dos veces m6s que en los 20 anos anteriores. 

El prim~r C6cligo Agrario de 1934, fu6 el resultada de lo integra • 

ci6n de todos los ordenamiento$ dispersos en moterid-Ggrarta. Con 

la e>cpedici6n de este ordenamiento Iurrdico se reglamentaron los 

procedimientos para solucionar el problema agrario, a trav6s de • 

las vías de dotaci6n y re5tituei6n de terrenOi a los pueblOi. 
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En el C6di90 Agrario de 1942 so filan por primero voz los lrmitos· 

o la pequel'la propiedad, siendo ampliado esto concepto con las ga ... 
rantras otorgadas en las rcfonnas olemonistas al Artrculo 27 Const.!_ 

tucional, en las cuales los duonos y poseedores do predios agríco-

las o ganaderos en cxplotac16n, podrran promover ol juicio de o~ 

paro contra lo prlvoci6n o afactaci6n agraria ilegales de sus tle -

rras. 

Esta garantra constitucional no debe desaparecer del Oere;1cho 

Agrario, pues es una defonsa do los derechos sociales que debe -

proteger a las distintas formas de tenencia de la tierra existentes. 

06cima Quinta.- La Reforma Agraria so define "como una tnlfltucl6n compuesta por 

un conjunto de normas y principios que sei'ialan una nueva fonna -

de redistrlb~cl6n de la propiedad rural, realizando la lustic:la so -

c:lal distributiva, y cuyo fin principal consiste en disminuir los rn

dlc:es de concentracl6n de la tierra en pocas manos y elevar los n! 
veles de vida de la poblaci6n campesina". 

Pero no basta con el solo reparto de la tierra, sino que, aunado a 

los conceptos expresados, es necesario otorgar al ~.!!J>O!ino otros 

elementos, tales como: cr6dito barato y oportuno, asistencia t6c-

ni ca y social, precios de garantía y mercado para sus propios pro ... 

dudos. 
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Asr surgo el t611nlno do Refonna Agraria Integral, quo contemplQ .. 

todos ostos elcmontos como uno forma de Integrar al hombre del • 

campo, al contexto econ6mico y social del rosto do lo nact6n. 

Durante el r6gimon pasado, la cuestión agraria ocup6 el primer .. 

plano do la problcm6tico nacional; la Reforma Agraria so plante6 

no s61o como el reporto do IQ tierra, sino tambl6n como el reparto 

de agua, do cr6dito, do t6cnlco, de caminos, de oscuolas y ocu • 

pacl6n de mano do obro campesina. 

La poll'Hoa agraria dol Presidente Echeverrra proplci6 un verdode• · 

ro an6Hsis en las euructuros del sector agropocuario, promoviendo 

un c:amblo sustancial en el droa rurol ." Sus principales disposiclo • 

nes en moterla agraria fueron: DJvenas medidos fiscales, orienta• 

dos a hacer llegar mds recursos financieros y asistencia t6cnlc:a y 

soclol al cximposlno; impulso a la construcci6n de obras rurales de 

infroestructuro; Incremento en la producci6n de alimentos del c:a'! 

po; aumento al proclo de garontra de los principales produdos -

agrrcolas; reforma educativa, con proyecci6n de seivicio $0Clal -

en el medio rural; organb:aci6n y comerciali:zaci6n de lo produc .. 
' ........... 

ci6n agropecuaria; apoyo al establecimiento de ci9roindustrias, t.!! 

rfstfoas y pesqueras e¡tdales; reforma administrativa, para elevar 

el Departamento Agrario al rango de Secretarra de E¡tado; integ'! 

ci6n de los sistemas de admlnistroc16n de los Bancos de Cr6dito El!, 
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dal, Agrfoola y Agropecuario; y quiz6 lo m6s importonto fu6 la .. 

promulgact6n do la ley fcdoral do Refonna Agraria y la Ley Fod!, 

rol de Aguas. 

06clma S6ptlma.- La Loy Federal do Reforma Agraria, a trav6s do sus 480 artrculos 

dlstrlbuído5 en $lote libros, contlono disposiciones que implican .. 

una t1t1nsformoci6n on las bases, procedimientos y metas de la Re .. 

forma Ag!Oria. 

Protege las formas do tenencia de fa· tierra que ampara nuestra 

Constituc16n; propicia la dlstrlbucl6n equitativa de fas tierras y 

de las aguas; sienta las bases para la organlzact6n de la produc -

ct6n;, in5tauro el voto secreto en la elecd6n de fas autoridades -

efidales, impidiendo su reeleccl6n permanente; establece la igual -
dad ¡urrdlc:a del hombro y la mufer del campo; prev6 la creacl6n 

de unidades ogro-Industriales para ocupar a la mufer campesina; -

protege a las comunidades indígenas al declarar sus tierras inall~ -

nobles, improscripttbles e Inembargables, aunque no hayan sido -

confirmadas o tituladas; en CGSO de expropiaci6n de tierros ellcb

les, sienta las bases paro que los ejidatarios puedan dedtctJne a -

otros actividades productivas;' y descentl'lliza y hQ';-mds dgiles 

los procedimientos agrarios. 

D6cima Octava. - El problema de lo tent'lncia de la tlerro ha sido factor esoncfcd en 

la historia de M6xico, por los múltiples aspectos que ha tomado y 
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por sos ostrochas relaciones con el desarrollo de los hechos polnt -

cos, econ6mlcos y soclalos dol pors. Oosdo finales del sexenio~ 

sado, el campo moxi<Xlno oxporimonta una de las peoras crisis do 

w historia, al dosotarse una serio de Invasiones a pequoi\os prop1!_ 

torios por grupos de campesinos, quo dirigen líderes y autoridades 

agrarias, los que en aras de proponer poleativos polr\lcos, hacen 

a un lado las soluciones ¡urrdlc::as, creando ol c.oos y la tnsegurt .. 

dad on la tenencia de la propiedad NIOI. 

D6c:ima Novena.- Hay quo restablecer el Estado de Derecho, respetando las dlstlmas 

fonnas de tenencia de la tteno que J)roto90 nuestra Constltuc16n, 

garantizando su seguridad ¡urfdic:o y pleno detQrrollo. 

vrg&stma.- Es necesaria la verdadera apllc:oct6n do la5 leyes a91<nlas vigentes, 

con un ¡entido social y ocon6mlco y no polrHco como se ha venl .. 

do haciendo. 

Vlg&sima Primera.- El Estado debe concluir de una vei. por todas c;:on el reparto de las 

tlemu dtsponlbles, n¡ando una poi ruco agmrta permanente, que ... 

fomente las inversiones privadas y el desarrollo de lo producci61"1 -

agropecuaria. 

Vig6sima Segunda;• Se deben crear nuevos fuentes do tsobajo que absorban la mano de 

obra desocupada, Integrando al campesino al proceso de comorcl! 

lizoci6n e industrializ.ac16n de w propia produccl6n. 
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Vig6sima Tercero... Nuostra Rofonna Agrario tiene ya uno duraci6n do 67 aflos; hasta 

la fecho se han rep:utido poco mds do 90 millones do hoct6reas a 

3 millones de Jefes do familia, por lo quo considero quo ya ha 

cumplido con su primor cometido ol reparto do la tierra. 

Vlg6slma Cuarta.- Es noeesorio oonsolfclor nuows estrategias que eleven el ni\lel de 

vida do la daso camposina, proporclondndoles una buona eduea -

ct6n quo los copaclto on otras tareas de la oconomra nacional. 
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