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TR!JDUCCION 

El presente trobdjO de Tesis "LA LUCHA DEL CAMPESHW EíJ MEXICO", e~ 

td dedicddD el estudio del problemd dQrdrio, que se cansiderd fund!!_ 

rnentdl en ld historid de nuestro pd1B, conforme SP. consultd l'd d-

bunddnci~ de infcrmdcionee. brticulos period1sticos folletos V li

bros que hdn formddo lds miles de f ichds hemeroqrdfic~s y bibliogr!. 

ficdB reld~iVdB d dichd cuesti6n. Adem~s lds luchdS violentds 1 dp~

recld~s en distintos momentos con diferentes mdneri.:fB de expres16n -

pero siempre can !nte~siddd, corrobordn ld lmportdnCid reconacldc -

i.:fl problemd, y desde luego, l~s numero~cts dispcsiclonee legislcti-

v~s constituyentes, otro signo del concepto princip~l1simo que ctl -

mexicano, lt::t tenen::id de ld tierrtt, le hd merec:ido, 

En lcis p~gincis del texto que a continudci6n exponemos, se h~llttrd -

el tr1::1suntc del dolar del pueblo mexicano y el esfuerzo continuo -

por sobreedlir en nuestra ~mbito jur1dica. 

Ahord bien, ld severiddd ~e ld investigdción hist6ricd nos ha impua!_ 

to coneultcir los etntecedentee de los problemde mexicdnaa; con m1:1y.or 

rdzÓn la hemos hecho en el caso del problemd agrdrio, que estudia-

moa desde lct epoca Prehisp~nicci, V por supuesto durH.nte ht .Et1::1p1::1 C_g 

lonial. Adem~s, pusimos ~nfdsis d pdrtlr del M~xlco IndEpendiente; 

por cuí:mto dl derecha de propledi:id, comenzó d configur1:1r d let N1::1-
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ci6n come entiddd dUt6nomd, d ld fdmili~ come c~luld de nuestrd ca~ 

vivencid y dl individuo, d trdvés de un penase v lento proceso, co

mo el ser que merece el reconocimiento de su dignid~d. 
El problemd de ld tierr~ fue conocido por ldS oenerdciones 1 debe d~ 

clrse que ~Std es cuest16n funddmentdl en ld viad del q•nerc humdno 

pues oscild entre el monopolio o el despojo ctel suelo, monopolio -

que f~vorece d und minorid 1 o despojo que dgrd~id ~ lds mdyor1ds, -

en ld medid~ que son drrojddCs d l~ miseri~. ºcr lo dem~s, en ld é~ 

pocw que precedió o dQuellw confl~gr~c16n ld g=dn oropieddd hdbÍdSe 

originddo, respectivdmente, cor ld ccnquistd ~ üCr ld expro~idcián¡ 

rnientr~s que por contrdete, ld pequen~ propieddd llevdbd und exi:-

tencl~ prec~ri~ e inciertd; p~r descont~do :uE dl mismo tiempo mi-

llanee de hombres del dqta hdb1dn CdÍdo en ~: ~duperismo. 

Si bien es cierto, v Poaotros ~s1 la considerdmas, QLE ld propieddd 

reflejd lds instituciones socidles y pol1ticd5 v d su vez, influy

yen sobre elllis, por el hecho de que cred el prestigio, ld cl~se 

el poder p~blico, tdnto m~e hdbr~ de serlo en el Cd9D especifico 

del problemd dgr~rio, problem~ que apere funddffien~dlmente en fun~ -

clón de ld propieddd de le tierrd. Estd cuestión hd sida seculor p~ 

r~ M~xicc, pble en que el ~nhelo por und adecuddd distrtbuci6n de -

l~ riquezo, esoecidlmente ld e~ lli tierrb, pdlp!~d en Cddd un~ de -

!lis ctoloroe~s luch~s qu2 h~ soetenicto por~ ir1tegrdrse o ld sacie--

ddd, can el f~n ce que ld 4ent~ del ~gro mexiCéPO ouedd elev~r su -

nlv~l de vidd pdr~ aue h~yd ~~ claro equilibrio socidl y se logre 

daequr~r l~ tr~nau!lidbd p~Dlic~. 
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ANTECEDErHES 

A) LA p;¡oPIEDAD ENTRE LOS AZTECAS 

El Puebla Aztec:d llené dl Vdlle de México en el dño de 1325 después 

de ldrQdS jornddds, ~l detenerse cudndo encontró el dguild sobre un 

nopdl, signo Que hdb1dn dnunciddO sus dU~ures como término ~e ld p~ 

reQrindción, se estdblecieron en condiciones precdrids, en un terrJ. 

torio pi:lntwnoso que orrec1d grdndes dificultc~des pdrd el Cesi:lrrollo 

económico y li:! convivenc ic: socic1l, sin embdrgo, poca d poco fueron 

construyendo su Ndcié-. 

Cudndo li:IB tribus NdhOi:IS Funddron tenochtitldn, con ello inicidron 

su sedentdrizdción y el principio de su peculidr culturd y dQricul

turd. 

Los Aztecde !:!l principio, dispusieron de pOCdS tierrds en el isla-

te, pero el pueblo co-;µ0;.1.sobo dichd clrcunstdncid construyendo c:hi-

ndmpds pdTd sembrar y recurriendo dl cultiva intensivo de ld ti~rrd 

disponible, como cansecuencld de su eedentdrizi:lción, inicii::lrcn y d,!! 

s~rrolldron li::I prc;::iieOdd territaridl, extensi6n de su puebl'J, ld O.! 

vle16n de clases y so propied~d que origini:llmente erd comundl derl

v6 no solo hdcia ldS gri:lndee propiedddes que queddron en mdnos de -



per~Dnds privilegi~dds, de =cuerdo con ld ideologld de dQuel µue-

blo, sine también al tioo socidl que tenlcn. 

Al lleg~r los españoles d lds leqend~ride tierrds del An~hudc, He~ 

ndn Cort~s encontró und dli~nZd de tres pueblos que dor.in~bdn ld -

md~or Pdrte de lo que d~Ord es el territorio ndciondl • 

. Esos pueblos erdn los Azteca6, TecpdnecdS y Acolhuds, unidos en -

und dli~nZd ofensiVd y defensivd que les permitib domindr d todos 

los demds residentes en d~uelld VdStd región. Integrdbdn un bloque 

económico, polltico y ddemds guerrero, que d bdee de orgdnizdción 

y de estrdtepid pallticd y militdr fue dmplidndo Cddd vez mde sus 

dominica por ld tierrds jel AndhudC. 

El régimen de prcoieddd reflejdbd el orden político. Existldn ver

ddderds castds como ld ~c~lezd, los Sdcerdotes 1 los guerreros 

loe comerciantes, que deter.~cbdn ld mdycr parte de lds mejores ti~ 

rrdB. En l~ b~se de estd pirdmide eetdbd ld mdSd de cdmpesinoe que 

c~rec!on de riqueZdS y honores y que se denomindbdn ~dcehudles. 

Lo prapieddd privodd inmueble, con sus atributos romdnos dbsolutos 

de "Jus Usue••. 11 Jue Fructuar V ''Jus Abueus" no exlstlo en el Dere

cho Azteca, pedid hdblcrse mde bien, de un~ concepción jur1dicd de 

paseei6n, pero de posesi6n vincul~dd d ld camuniddd debidc d que -

ld propieddd de toddS los tierrds correspond1an d la comunid~d y -

nuncd d ld pereond nurndnd indlvidúdlmente considerdd~. Este conceE 

te se derivo de la concepción religiosa del pueblo Aztec~ que dl l 

guül que todos los pueblos prehispdnicoe considerdbdn que todo 



cui:lnto existe es del dominio dbBoluto de loe dioses, und divind t,g_ 

lúrgic~ en s! mismd, por esto no pad{é:I hdbldrse ce und prapieddd -

priv~dd sino comundl y en el sentido de que ld ccmuniddd represen

tdbé:I ~l T6tem, ~l Dios. La propled~d vP.nld d ser d ld vez que de ~ 

tiliddd socidl, und función públicd yd aue dntes que el interés -

pdrticulé:lr estdbd el interés de la camuniddd. El !ndivlduo, ld pe~ 

r~zón ndturdl, jurldicd y divl~d debido d que r: oodld ser de otrd 

m1:1nerd. 

u51 desde el punto de ViStd polltico SOCidl exist1dn --

de lü tierrd, lo Único que ten1dn erd dere.:ho de que 

sus productos tuvierC1n un destino determin~do''· (1) 

Toradndo en cuentd lo ::interior, tenemos que ld tierrd se dividid en 

TLA TOCALqLLI: Tierrd del rey. 

PILLALLI: Tlerrd de los noblss. 

MITLCHIMALLI: 

TEOTLALPAN: Tierrd de los Dioses. 

( 1) JordGn Obhlgren B•rbro de.- "LA MIXTECA, SU CULTURA E HISTORIA PRE
H!SPANICAS". lmprentb Un!versit.ri•. l'éx!co. 1954. PGg. 215. 



CALPULLALLI: 

AL TAPETLALLI: 

Tierrds de loe bdrrioe. 

T1errd de los pueblos. 

10 

En seguid~ tr~tdrémoe de explicwr 1::1 nr1::1ndes rdegos, Cddi:::I und de lds 

tierrws dntes mencionddds .. 

TLATOCALALLI.- Eren lets tierrc1.s del sumo Señor, le correspondidn en 

dtención d l~ función públicd que desempefdbd er~n -

selecciondddS por él pdra su usa perscndl, después -

de Cddd conquistd. Pod1d disponer de elld incondici~ 

n1::1lmen te. 

PILLALI: 

Entre los AzteCdS el Rey sol~mente ood1a dispone~ de 

ld tierra como prcpietdrio y ejercer ld 11 Plend IN RE 

POTESTA. (~erecho de UBi:::lr, élsfrutd: v dis~oner de -

elld hc:1s~d su extinción), ya sea por .:¡ue li:::I tierrd -

erd suy~ por herenciw o oor canquist1::1 v teni1::1 ld 11-

bertdd de disponer de elli:! a su libre drb1tric. Por 

lo tdnto, tDdld farmli de prcpieddd proven1i::I del Rey, 

quien distribuid l~a tlerr~h seg6n su redl criterio. 

Est~s tierrda a tiien se i:!Tren::ldbd d quien lo solici

tdse o se l~br~brm :m =omún por el pueblo. 

El Tldtodnl a Su~n SeMor mi::ll lli::!mddO Rey por los es-

pañoles, ten1d e~"tr·e sus funciones oliblic~e presidir 

ld distribu~.! ón d!' J.a tierrd. 

Pill~li erd 11 Tierr1:t de loe nobles o guer·reros.,, eri::ln 

ctargad~& ~ ello5 pur el rey como recampensd par se~ 
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vicios eepeciHles preetéidcs d li:! Corona. Est::::s tiJ; 

rr~s ood1ijn heredarse a no. En el CdSc de ser her!_ 

di:!das únicHmente pod1~n hereddrld sus descendien-

t.es y i::ldem~s erdn indliendbles: d Cdmbio de eetd -

dondcién los nobles se obligdbdn d rendir obedien

cia dl rey. Cuando und familid desdpdrecld o sus -

mier.ibras dban.::londbdn les servicias del rey, lds 

prop~edddes pdsdbdn d ser nuevdmente propieddd de 

l~ Corond, es decir, el Derecho de Revers16n se e

jercla desde e~tonces en fdvor del rey, puciendc -

ser susceptible de nuevas repartos. A vecea el Rey 

distinguid d !ae nobles ddndoles tierr~s ~n condi

ciones de m~•¡or libertdd, sir. el requisito de her,! 

déirl~s d descendientes y el benefic~drlo tenld la 

libertdd de venderhis o donetrlas et r.iiembros de let el,.!;! 

se socidl d los cudles les erd permitido poseer 

tierrds, ld únic~ limitetción que tenídn erd que no 

podl~n ~rwnsmitir el dominio et loe plebeyas, muce

hudles a rrdyeques, d quienes no se les perl"lit1d i::t.f! 

quirir inmuebles. 

Lets tierrds del Pill~lli, eran ldbrctdctc en benefi

cio de loe nobles o guerreros por las macehudlee, 

loe mdye~ues o peones.del cetmpo (ctp~rceroe o labr!:!, 

dores que no ten1~n ningún derecho sobr~ Los tie-
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~rds que trdbdjdban). 

MITLCHIMALLI.- ''Tierrds pdra la ~uerra 11 • Siendo el ;=te:d un pue

ble guerrero, erd ndtur~l el que grdndea extensio

nes de tierra se dedic~een al soste~imientc del e

jércl to en campdMd. Estds tierrds se ~ebdn en 

rrendarniento d los Que lds eolicitdbdn : bien se -

ldbrdban colectivdmente por los nabitcntes del pu~ 

ble dl que correspond1~n. 

TEDTLALPA•I ;-

CALPULLAL:: 

11 Tierr~s de los Dioees•1• Eran lds tierrds destina-

das ~1 sosteAimiento de ld cast~ sdcerdctal y el 

culto. Pdrd el Aztecd este eostenirienta erd und ~ 

bligdci6n juridic~ pues los Sdcerdotes eran consi

derddos fu~ciondrios p~blicos cuyos servicios erdn 

indispensables para el bleneetdr de le col~ctivi-

dcd, por estdr en cont~cto directo con l:s dioses 

detdori:!B de todo cu~nto existe, ld vldd y los ttll-

mentos; de dQu1 que las mejores tlerrds se dedicd

een u este fin. Pur~ su cultivo se d~bdn en ~rren

ddmie~to o se cu!t1vdbCtn colectivamente. 

Los Cclpullec en ld Ciudi:ld de M'xico erdn veinte, -

d1stribu1dos en cu~tro grandes distritos; siendo -

muchos en ~Jdd p~avincl~. 

El C~loulli l!~nu doble s1gnif1cdción: 8drrio y L! 

no je, :::ts1 enci err1:1 li:I ide~ de lugdr o dred de dSE.!2 
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~dmiento¡ y significd tdmbién cOSd que crece 1 o -

se~ dlgo viviente por lo cue Zcritd le lldm6 "bd

rrio de gente conacid~ o llndje dntiguc". los Cal 

pullec venldn d ser dreae ée dSentdmiento de indl 

vlduos unidos por ldZDS de Sdngre y cuyo origen -

eatd en que, como nas señdld el Lle, ~lo~~~ dF. Z~ 

rltd: 

"LdS tierras que poseen fueron repdrt!Mientos de cudnca 

vinieron d l~ tierrd y tomé cddd linaje a cu~drilld sua 

peddZDs o suertes en términos señdlddas Pdrd ellos y -

sus _descendientes, es ds1 como hdStd hoy las hdn oose1-

do o tienen nombre de Cdl~ullec, y estdS tier=ds no son 

en pdrticuldr de Cddd una del bdrrio¡ sino en ca~ún del 

C~lpulli y el que l~ posee no lde puede endjendr, sino 

que goce de ell~s por su vldd, y l~s ouede dejdr d sus 

hijos y herederos. C~lpulli es sinquldr y Cdlpullec es 

plur~l. De estos C~lpullec o bdrrios o lindjee, unos 

son mds grdndes que otros y unos tienen mde tierrds que 

atrae, según los dntiguoa r.onquistddores las repartie--

ron entre s! d Cdd~ lindje, y son pard si 

descendientes¡ y ei ~lQU~d c~e~ ae dC~b~. a dCdbdn mu

riendo todo&, queddn lde tierrds Ql común Ce! Cdlpulli 

y aquel Seftor TectecGtzin o pdrlente ~~ver Cdlpullec 

l~e d~ ~ quien htt men~ster del mismo bdrrio, como se d.!_· 
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ldB tierrds d ouien no sed ndturol del Ccilpulli o -

Lds tierrds del Cdlpulli pertenec1dn d éste como -

persond morol, oero erdn repdrt!dds por el Cdlpu--

llec (odriente o Cdbezd mdyor que viene de muy dn-

tique) y los segundos Seftores lldmddcs TectecGtzln 

entre las jefes de fdmilid, correspondiendo d Cddd 

fdmilid del burrio un lote a Pdreeld delimitlidd --

con cercos de piedrd o de mdgueyes. 

El usufructo de cst~ parceld estdbd sujetd d dos -

candi e iones: 

1) CultiVdr' ld tierrd sin interrupción, si ld fetm.! 

11~ dejdbd incultivddd ld tierrd por dos oHos -

consecutivos el Señor o el Cdlpullec de Cdd~ b~ 

rrio lo reconvenid y si dl siguiente afta no se 

cultivdbd se perd{d definltivdmente el usufruc-

ta. 

2) Le fdmilia debldn perndnecer en el bdrrio dl --

que pertenec!d ld p~rceld ueufructudd~, yd que 

(2) Zaritc Alonso de.- 11 8REliE V Sll1ARIA RELACIDN DE LOS SERÑORES DE LA NUE 
VA ESPAf~n. Editorial Ediciones de l• Universidad Naclon"l Auténo""' de M¡;: 
xica. ~éx!co. 1942. Pdg. 30. 
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El Cdmbio de residencid hdcld ~erder el derecho 

de ueufructuo. El usufructuc, resdltd el Auto~ 

Alonso de Zoritd; erd trdnsmisible de padree ~ 

hijas sin limit•c16n ni tér~!no: 

11 51 uno ten1d un~s tierrds y lc:1e lc:1brdbc. na podic:1 en trc:1r 

en ellc:1s otro ni el ~rincipdl pod1d qui~drseldS ni ddrlds 

c:1 otro ••. 11 (3) 

Respecta c:1 la extensión de lc:1s ~c:1rcelc:1s que en 

c~dc:1 bc:1rric se c:1signdb~ c:1 lc:1 f~Milic:1 represent~ 

da par el jefe de ellc:1, cc:1recemos de ddtos cre

yendo que no hubiese unc:1 re9lc:1 generc:1l, sinr. d.!. 

ferentee regl~s en relc:1clén con ~d calidc:1d de -

lc:1s tierrc:1s, el ~~mero fc:1milidr ¡ lc:1 densiac:1d -

de le poblc:1cién. Si bien lc:1s tierrc:1ü del Cc:1lpu

lll ne pod1c:1n encjenc1rse definlt1V.::1mente, s1 P.E!. 

d1c:1n c:1rrendcree c:1 loa de otro nc:1rrio o Cc:1lpulli 

p~r~ dtender d ldB necesld~des p6blicdS y cam~-

nes del Cdlpulli: previo ocuerdo del jefe del -

Cdlpulli con las oncidnos jefes de fdmilid de -

bdrrio que dctudbdn ~ mdnerd de consejo a comi-

(3) Zaritll ~lansc de,- Ob. Cit. Pdg. 33 



ALTEPETLALLI.-

sctril::1do. 

C•d• jefe de C•lpulli • rn~s de repartir l•s ti~ 

rr1:1s entre llie f dmilide, cuiddr que se cultivd

sen reqularmente 11:1s mism~s 1 decidir de ld ren

td de ellds, estdb1:t obligddc d llevdr un ndpi:t o 

pldnO de lcts tlerrds en ld que se dsentdbdn las 

Cdnbios de poseedores. 

11 Tierrds dEl Pueblo". Adem~s de lds tierrds del 

Cctlpulli divididbe en lo~ee o p~rcelae entre -

los jefes de fdmilid, hdbld otrd cldae de terr~ 

nos conunes d todos los h~bitdntes Cel pueblo a 

ciuodd: carec1dn de cercdB y su goce er~ gene-

rdl; eiendo l~br~dd cor el cam~r de los veci~os 

en horda determinodds. Unct p1:trte de las produc

tos se deetindban d loa gdstos públicos del pu~ 

blo y dl pdQD de contribuciones o tributos. 

Hctetct aqu!, hemos reseñddO lds diverSdB mdnifestdciones de propie

d1:td de li:t tierr1:1, todcte ellos su je tcts d un régimen de posesHm reJ! 

tringido dl ueufructuo; Vd que las tlerrds no podidn enlijencrse, -

aunque eventudlmente se cultivdbWn, bajo el sistema de dpdrcerid 

el producto ae destint:tbd d cubrir los g~stcs gubernHmentdles. Sin 

embt:trgo e)(istli::in Vd expresiones prirnltlvda de propleddd privadd, -

limit~ddS por un a1stem~ eoci~l. 

En re~liddd en ld Epoct:t Precalonidl, el régimen de prop1~ddd dgra-
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rid no est~bd de dCuerdo con lds necesid~des de ld creciente poble 

ción. 

Ld tierrd comun~l de los pueblos, que hdbl~n sido pdrcel~dds extriE 

tdmente por los primeros colonizddores, lleg6 d ser insuficiente -

Odrd el r~pido crecimiento de ld pcbl~ción, d~ndo como resultddO -

que hubiere grdndes mdSdS de Cdmpesinos sin tierrds, que trdbdjd-

bdn como jorndleroa pard los poderosos terrdtenientes, cama d~drc~ 

ros en lds tierras públicds o Que viv!dn dglomerddos en lds ciudd

des. 

6) LA PROPIEDAD ENTRE LOS MAYAS 

El concepto de propieddd entre el pueblo Mdyd, se encontrdbd ligd

do dl concepto que se ~en!d de l~ pereond hum~nd, del individuo C.E!, 

mo funcionario de l~ colectividdd implicdndo con esto, und noci6n 

de servicios rel~tivos d Cddd individuo; dB1 el concepto de propi~ 

ddd responde b ldB necesidddes de l~ colectivid~d por lo que éeté 

es l~ que determindb~ !u destino, de acuerdo ~l principia econ6mi

co de coñvivencid social e individudl. De donde resultd que el De

recho de Propied~d en tod~ su plenitud y dtrdvéa de todos los tle~ 

pos de l~ civilizdci6n Mdy~, carr~spondiese d l~ colectividad, 

siendo intransferible, correspondiendo d los individuas e6lo ld p~ 



1=' 

sesión, s~·jetd éstd d ld·a moddlldddes estdble~_t'dds .. "ciOr lets trddi--

clones. 

Lds tierrds erdn comunes, y dS1 entre los pueblos no hab1d térmi-

nos que l~s dividiesen, dUnque s1 entre und provincid y atrd por -

CdUSdS de lets guerrds, Bdlvo etl~unos hayos PdTd semtirdr ~rbal~~:,--

rructlferos y tierrds Que hubiesen sido co~prdddS ~ar dl9ún respE-

to de mejor!d. (4) 

Estd últimd, opinión, deblcin de hélber sido les saldres .':' h~ertcs -

fc1milidres (especie de propiedc1d privc1dc1 lmperfectc1) de los qu-e h~. 

blc1rémos mds c1delc1nte. 

El distinguido Autor A. Cc1rlos Echetnove, refi2re: 

terreno (Ldndet) o 400 yc1rdc1s cu~dretdc1s (J. Thomson), m~ 

dida de VdNJ de 20 pies de c1ncho y 20 de l~I'gc, lldmddd 

Humuinich (Lcsndc1) 1 y que seqún A. Tozzer eir¡n!fica lite-

ri::ilmente un hombre, hdciendo notetr este c1utor c:iue tc1mbiÉri 

en i1lqunoe dietlectoe slqnlf'lcc1 igu"lmerite 20 hombres. P!f:· 

rece que c1 este respecta hubo etlgunet equivococlÓn en Ld~ 

d~ o que c1 mde de estd cort~ ~red que se cu!tlvdbdn, en 

lo común h~bld ctra de mb= dmplitud; A. Tazzer ld juzgd 

(4)Cfr.L6pez Cogolludo Dieg.- "HISTORIA DE YUCATA~". Edltoridl Acddeml" Li
terdri" • 5•. Edición. México, O.F. 1957. Vol. I P~g. 289. 



se abedecierd dice, e un propósi ta especidl fuer:j un 

dditt:tmento c:1 otrds tierrc:1s cultivc:1dds. Esto debe ser 

unc:1 equivocc:1ción dice J. E~ Thcmpson c:1 propósito de lc:1 

citc:1 de lc:1nd~, por que serlc:1 imposible obtener suficien 

tes cosechc:1s en un drec:1 ée este tc:1mc:1ño si tuc:1dc:1 en un t_! 

rreno pedrecoso como el de Vucc:1tdn, probc:1blemente la 

de tierrc:1 de este tc:1mc:1ño en lc:1 vecindbd de lc:1 Ciudc:1d, -

en el que obtenid frutes 

1c:1n unc:1 extensión rnc:1yor un poca mds lejos en el que ob-

ten1i1n mc:1lz, rrtjoles y o:clc:1bc:1zc:1s 11 (5) 
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que tener en cuentt:f Que un pueblo como el Mc:1y~ en el que flareci6 

una culturd extrdordinc:1ric:1 no hubiP.se podido florQcer en un c:1mble~ 

te de escc:1eez, sino par lo contrc:1rio necesitc:1bt:fn un c:1mbiente de 

prosperiddd, t:t m~s de que lcr decddenci d fi ndl de estd cu 1 tur~, no 

ae debió al h~mbre y la miaerid proveniente de loe cdmpos 1 sino a 

la guerrd en un principio y d ld domindción extrdnjera mds ~deldn~ 

te. Por ello sostene~os ld opinión de Que los dUtores dnterlormen-

(5) "ENCICLOPEDIA VUCATEOJS~" .- Conmemcr•tivo del IV. Centenario de Méridd 
Y V•llodolid. (Yucdt:mJ. Pdtrocinadd por el Gobierno dal Est..do d cdrgo de 
Ernesto Novelo Torres, Publicddct bdjo lt:1 Din?ccián del licB"lcicdc en Dere-
cho Carlos ll. Echenove Trujillo. Tc~o II "Epocd Mdyt:t", Edición Of'icidl del 
Gobierno de Vucdt~n. México. 1945. Pdq. 254. 
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te citadas, de que l~ tierrd de que hwbld L~ndd deb1d ser de donde 

obtenlan ldB fd~ilids frutos vegetdles, pero que ddemds en el Cdn

po comunal cddb fdmili~ debi6 pose~r un~ extensión rndyor cuyds me

did~B ee desconocen pera se plena~ erdn praporciondles dl número -

fdmilibr del cdmpesino. Quiz~s yd en las tiempos de Ldndd ldS med! 

des de terrena fuesen las por él ~enclondddS 1 Yb que decl:rdbd ld 

Civilización Mdyd, pero en las tiempos de florecirnie~tc culturdl -

no se cree de ningun~ m~nerd aue eses h~ybn sido lds ~ecidds cgrd

rics. 

L~ Propieddd Camun~l de los Mdyds :rd el sistemd princi~al en ld -

econcmlb, que permitid l~ posesién tempordl del ocupdnte de lds -

tierrds de lcbrdnZd, Vd que pasddo el cultivo biendl, la prdderd -

valVÍd ~l use pública, cor la oue dÚn ld oosesién de l~s tierrds -

de labranzd erd precuria, pues sólo subeis:id en cuanto al c~ltiva 

y cosech= de ceredl. 

C) LA PROPIEDAD EN LA COLONIA 

La conquLst~ eep~Hal~ 1nterrum~i6 el proceso de desdrrolla de loe 

pueblas ind!ílends de Am&ric~ que fueron sometidos en drdm,ticd lu

Chd, d un r6gimen de tributos y servicios, base de ld nuev~ estru~ 



tur1:1 econ6mica y eoclal estetblecidet. 

Tres f1:1c~oree decidieron ld victoria de loe ~Spdnoles en .la con-~

quiet~ de México; 

1) El empleo de un• téco!c• mil!t;or superior¿ i;o de los !nd1-

gen1:1e. 

2) LdS trddiciones religiosas de éstos, <::;uP. es !!"!dudable que -

influyeron debilitdndo su esp!ritu de luthd ~ r:~!stencid. 

J) Las conflictos entre los grupos dbor1genes, que supo dprov~ 

char h~bil~y oportunemente el tdpit~n conquist~dcr ~dr~ el 

buen éxito de su propia empresd. 

Ld primerd etdpd de la con~uista de México culmin6 e~~ la caldd de 

11:1 c1:1pitetl del poderoso Eetéfdo Aztecd, en paéer d<: H2!'r.dn Cortés, 

de eu ejP.rci to de sus 1:1liddDs ind!ger.ds. 

Apenas consumad1:1 la conquiste de Tenochtitldn y Est=dos dliddos de 

ést1:1, Cortés orgtmizó pol1ticdmente loe nuevos territorios, ~oni--

brdndo autcridddes y entreqdndo tierrcs e indios a sus capitdnes y 

sold1:1dos. 

Neceeetri1:1mente el conquist~dor hubo de trdnsformarse en colono y~ 

rri:figdree en la tierrtt domini::ldi:!, decidido H cretir en ld nuevd tie

rrd condiciones sociCfles y econémicds samejuntes Cf lds que exist!dn 

en Espl::.lña. 

Adem's lCI exiatenci~ de und gr~r1 mctSCf indiggnd, cuyo trabdjo pedid 

1:1p.:-ávech1::1rae sin rernunerdci6n dlgune, representó un factor deter

mindnte en lt1 trC1n~for~dclén del conquistddor en colan~. 
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Después.de ld presente breve n~rr~cibn de cómo el conquistQtor se 

transfcrm6 en colono, p~sbr&mos d explic~r los diferentes tipos de 

prcpieddd existentes en la Colanib: 

1) LA PROPIEDAD DE LOS COLOl!OS F.SPAWOlES.- Ld conquistd de 11; Nue

Vd Eepdrid f'uéo untt empres~ que se ll•v6 1ú cabo can fondos purticu

ldres, por ello, tan pronta se lograbd someter d un pue.tila 1nd1ge .. 

nd, el bot1n se repi:lrt!d entre cdpi tdnee v soldddos en proporción 

d su Cdte~or1d y d lo que CQdQ quien hubiese dpartddo d ld expedi

ción, e9taa rep~rtos estdbdn butarizddos por l~s Leyes de Pdrtidüe 

Ast pues los primeras dctos de dpropidción privadd de ld tierra -

fueren los re~~rtos Que de elld SE hicieron entre los conquistddO

res, miemos que les Reyes confirm~ron, como en el CdSO de Cort&a -

d quien se le dsignarcn después de ld conouieta de lci Nuev~ Eapaílo 

extensos territorios y todd cldse de derechos sobre los hdbitantes 

de los mismos, en pdga de eue servicios. 

Dichos rep~rtas no pueden considerdrse como simples dcndclonea si

no cama p~go o remuner~ción de servicios preatddae d lci carond. 

LC:f disposición mCls dntígu1::t sobre ltt propiedCtd privHdd es la "ley -

p•r• ld D1strlbuc16n y Arreglo de lk Propied•d", dddu el 16 de ju

nio de 1513: Ley que ompdr~ba b todos dquellaa Que se olistabdn 

se lttnz1:1ban al descubrimiento y pcbldcibn de los Indi1:1s 1 los t·EPC!J: 

tos de ti erro consecuenci d de esta ley recib1an el nombre de 11 Me.r. 

cedes«, em decir, que p~r~ ser v~lidos er~ necesdrio que fuaaen -

confirmados por una dlspoeciién real lltsmddd 11 Merced 11 • L~ coloniz..L; 
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ción de ld Nueva Esp~nd se redlizó par medie =e la funcdción de 

pueblos esp~ffoles; estdS funddciones se llevdron dl CdbD según lo 

dispuesto en l~s 11 0rdenctnzds de Pobldci6n•11 que dEjdtdn ld coloni

zctción de loe pdlses canquietddos ~ !d inicidtivd y esfuerzo de -

los oarticulbres. En cuctnto d ld trdZd del p~ebla und vez escogido 

el lugdr, deberla de dP.termil'ldTSE' und extensión je 4:1erl"d suficie!! 

te pard dehesds y ejidos: otrd PdTd prcoios, es ceci:-, ~os terre-

nos que cdda pueble ten!~ pdr~ cubrir loa g~stcs públicos y el res 

to se dividid en 4 pctrtea: und Pkird el GUe hbblc :Jtteridc ld CdPi

tuldc:ón, l~s trRs restdntes pdrd repdrtlr swertes :gucles entre -

los aoblddares y la que por fdltd de pobldc:ó~ ~~e~c~f sin rep~r-

tir, ee reserv~ba pE::ira loa que oostertormente se es:db:ecierdn en 

el pueblo. 

Las mediddS d lds que deblc.in aujetcSrse los rep~rt:~ de tlerrd eran 

según l~s Ordenanz1:1s de Pobldción, lk:! peonh1 y l.: Cdbd!ler1c, sin 

embarga, como estdS mediddS e~ lugcr de resolv~r el prnbl~ma de la 

repHrtición de la tierrd, prcvocE::iron !ncertldum~re, lo cutrl hizo -

que E::ilgunoe Virreyes ae viesen obllgddoe ~ expender ulgundO orde-

nanzas HclHrdtorics. Las primer~e OrdenonZdS sobre la mdteria son 

l~s del Virrey Don Antonio de N~ndoza, de 1536 y en lE::ln cuales se 

mE::ind6 hE::icer unH Vdrd 1~ cual sa t~mó como uniddd de las mediddS de 

longitud y con drregla a elld se designó la extensión de und caba

llerla la que cnntdb~ en totdl, comprendiendo el saldr y le tierrE::i 

pare lE::1brE::1n2~ de 73,?2A VdTdS ~Uddrdd~a y und pecnld dproximdddme~ 
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te erd ld q~intd p~rte de ld extensión dpuntddd. Sin embdrgo, ee

td: ordendr.ZdS fueran cdiciondddS por el Virrey Dan Gdstón de Pe

rdltd Hdrqués de Fdlces, en el ~ño de 1567, en virtud de que l~s 

ordendMZdE del l'irrey de Mendaz~ no hdbié::I previsto en todo lds cue.§_ 

tienes que se suscitdron dl efectudrse en ld prdctice, ld mensura

y deslinde Ce los tprrenos mercedddOs o vendidos par los virreyes

eSpdMoles. En estd diuposicién se repdrtieron lds ílrderdMZdS del -

Virrey de Mendozd modificdédS con otros, sin embdrgo ~dmpoco defJ.. 

ni~ron con todd cldrid~d ldS cuestiones reldtlv~s é::I medici6n de t.!_ 

rrenoe ld extensión de ldS mediddS ddaptddds, lo que originó que 

el 25 de enero de 1547 el Virrey Don ~drtln Enriquez expidieron -

und nueVd OrdendnZd sobre medidds dgrdridB y en 1580 otrd, dCldrdn 

de puntes reldtivos d ld abservdncid y rectd interpretdción de to

dus ldS ordendnZdS existentes Por Último en el dílO de 1589 el Vi

rrey Don Alvdro Mlinr1quez expidió und ordendnZd que dClaró en defl 

nitivd loe auntos dudosos de lds anteriores cuyo resultddo Findl -

fue que en lugdr de lde mediddS dceptddds en un principio o sed ld 

Peonia y l~ Cdbdllerl~. ae ddopt~sen ldl siguientes pdrd el rep~r

to de lde ~ierras¡ comuniddd pdr~ ldB de longitud, ld vard mexicd

nd, cuyo pddrón se tomó de ld Vdra Cdstelldna del Mdrco de Burgos 

EstH medida comprendÍd Vdrias eubdivieiones y ddba lugdr d otrdB -

medidas de lonqituc m~s grdndes que son: Cdballerld de Tierrd¡ Me

did Caballeri~ de Tierrd; Suerte de Tierra; Solares de Tierrd para 

Casds¡ ~ol!nos y Ventdsi Criddero de Gdnado Medio Menor; Criddera 
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de Gbn~do Menor. EBtdB medidds empezdron d USdrse desde 1589. 

COMPOSICIONES: Lds· cudlee consistldn en ld ~edición y demdrCdci6n 

de determlndd~ propieddd, dB1 como en lb corrección 

de las defectos de Que ddaleclerd el titulo. En un 

principio se intentó llevdr d CdbD deslindes exdc-··~ 

tos de lds propiedades, pero esta no fue frecuente 

pues ldS posesiones eran enormes y ddemds sus llml 

tes erdn geogrdficoQ, por l~ que und demdrcdcián -

nominbl result~bd CdBi inútil. 

2) LA PROPIEDAD AGRARIA CE LOS !NDIGENAS.- L• cropled•d de los !~ 

dios sufri6 rudos dtaques desde Que se redlizó ld conquistd espd

nal~ y probdblementP. ld propieddd mds res~etddd fué ld que perte

~ecld d los bdrrias a Calpulli. 

Cudndo se empezó d legislar sabre l~ mdterld ~qrdrld, se ordenó 

QUe e~ respetdse l~ propieddd de los indias, ld que se orgdnizó -

en formo de propled~d comun~l e intrdnBmisible. 

En la propieddd comundl se dlstinqu!dn según ldS leyes espdflCldS

cuotro clases diversds en cuanto ou oriqen y dplic~ción: 

~) EL FUNDO LEGAL 

b) EL EJIDO 

e) LOS PROPIOS 

d) LAS TIERRAS DE REPA~TIMifNTO. 

o) EL FUNDO LEGAL.- Deb~ Entenderse como !d ~tnim~ y no como la 

mdxim~ extenaián, erd un conjunto de solores urb~ 
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oas donde los ind1~ends constru!~n sus hdblt~;1onee, 

ld extensión que deber!d tener Cddd pueblo, erd de-

600 Vdrcts a pdrtir del centra del pueblo d las cud

tro vientos los que deber!dn unirse con ctrd med1dd 

de 600 Vdrds de todo lo CUdl resultdbt:I un CUddrddo. 

b) EL EJIDO.- El oriqen de los EJIDOS se debe d lo ordenddo por -

Felipe II el 10 de Diciembre de 1573, quien dis¡:iu--

so: 

1'Que los sitias donde se h~n de formdr los Pueblas y Re-

duccioñes tenqdn comodiddd de d9Ud5 1 tierrds y montes, -

de ldrgo, donde los indios pueddn tener sus gdnddas, sin 

que se revuelvdn con otros espd~Dles''. (6) 

Siendo loe Ejidos propied•d del pueblo de usa ca-

mún, no pod!d endjEndrse, tdmbién en los pueblos fu_!! 

ddda·s por los indios exiet1dn tierrt:1s con el CdTdC-

ter de comundles lds que se canacl~n con el nombre 

de ALTEPETLALLI, que puede ser el origen primitivo 

del ejido. 

c) LOS PROPIOS.- Desde ld épDCd prehispdnicd fué costumbre que ca-

db Cdlpulli tuvier~ p~rcelds cuyas productos se de~ 

(6) Mendietd y NúMez Lucio.- "EL PRO!l.EMA AGRARIO EN MEXICO". Editori•l 
PorrÚ•, S.A. Edición 190. México. 1983. P~g. 72. 
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tin~bdn d cubrir los g~etoa públicos. En ld épOCd -

colonidl tdnto loe pueblos de españoles como les de 

loe indios de nuev~ cre~c16n, poseyeron, por dispo

elcionee exprea~s de loa Reyes terrenos Ddrd cu

brir sus gdatoe públicos. mismos que recibieron el 

nombre de ''Propios~: siendo las dvuntdmie-tos lds -

dutoridddes encdrgddds de su ddminlstrdci6n, quie-

nes les ddbdr dscensa o las drreno~~~n d~licdrdc le 

que por concepto perci&l~n d los ndstos públicos. 

los irdios seqún lde leyes espdñOldS estd~dn consi

derddos como incdpdces, y· en tdl virtud :udndo po

eeldn tierrde en propied~d i~dividudl te"ierdo to

dos los derechos que l~ ley otorgdbd dl ~rcpi~tdria 

se mdnd6 que na ee pudiesen vender sin licencid de 

dutoriddd competente 

Sabre el funda de las ejidos y los prcpio5 1 nlng~n 

indio ten1d derecho de propieddd; erd propi~ddd pú

blic~, concedidos d ld entiddd mor~l del puP-bla y -

na d persond determin~dd. 

d) TIERRAS DE REPARTIMIENTO.- Seqún ld Cédulo del 19 de febrero -

de 15?0 las ind~~s que fuesen b viv1r en las pueblas 

de nuev~ fund~clón cons~rVdb~n el goce de lds tie

rrds que tuvi~s~n con ~nteriorid~d. EstdS tierrbs y 
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l~e que pdrd ldbr~nzd se les dieron par dlsposicio

nee y mercedes especidlee, constituyeron lds ll~md

d•s TIERRAS DE REPARTIMIENTO, de pdrcidldddes ind_!. 

gende o de comuniddd, est~s tierrds de repartimien

to se ddbdn en usufructo d lds fdmilidB que habitd

bdn los pueblos, con la obligdción de utilizdrlds -

siempre. Los Ayuntdmientos fueron los encdrgddoe de 

todo lo reldtivo d lds tierrds de comuniddd y, en -

general, de toda cu~nto ee reldciondbd con l~e pro

piedddes dgrdridB de los pueblos. 

Por lo que respe=td d ldB tierrds de rep~rtimle~to 

~ún cudndo lds leyes y noticidB que se tienen sobre 

ellds 53n sumdmente Vdgds puede confirmdrse que -

erdn propieddd calec·tivd y par lo tdnto :es indios, 

pdrticuldrmente conslderddae, tdmnoco tenldn dere-

cho de propled~d sobre ellds, er t~l virtud la prl

merd ley que se expidió p~r~ proteger ld propied~d 

prlvddd de los indio• fué dict•d• por el Rey Felipe 

II el 24 de m•yo de 1571. 

3.- LA PROPIEDAD ECLESIAST!CA.- L• Propied•d Eclesldsticd f•vore

cló en grdn p~rte ld dec~dencld de ld pequeíld propled~d ~gr~rid de 

las indias, por cu~nto que dmortlz~b~ fuertes cdpitHleo 

1~ comercio qra~des extensiones de tierr~. Ld Iglesld er~ 2n ld --
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Nuev~ Eepdñ~, propietdrid de inmuebles hacienddS y rdnchos que ex

ploti:fbd pdra beneficio del culto y engrélndecimlentc de sus rique-

ZélB • 

A ri:f!Z de la querrtt de Independenci~, lw metrópoli en un esfuerzo 

pera t:1trderse lds cléisee ind{genC:ts expidió, ~ar medio de ldS :artes 

Generi::lles y ExtrdordinaridB de Espdñi:1 un Decreto el 9 de ~Jovie:nbre 

de 1812, en el ClJdl se ordendbd que se repdrtierdn tierrds d los -

indios CdSddcs mdycres de 25 dña111. fuera de ld Fdtrid Potes~dC, de 

lee inmedidtdS d los pueblos, ~Ue no ruerdn de dominio pdrticU!dr 

o de camunidddes. El 15 de Noviembre del misr.io df.o, une iledl Crden 

~nViddd i:f ld Nuevd Espdñd, recomendó ld prontd observdnCid de este 

Decreto¡ mismo que fueron pub!icddDs en ld r~u!:?'Vd Espdf1d el 20 de -

obril de 1813. 

Estas disposicionP.s expediddS durdnte ld Guerrd de Indeptndencta -

no se llevdrcn d} cdbo de un1::1 maner1::1 generdl, pueC:e decirse que 

11::1e 6rdenes y decretce cierrdn el cicle de lds leyes que sobre 

cuestiones Hgrdri~s se dict1::1ron en ld épocd de ld Colonid y que el 

problemd dqrdrio sufrió en México, a rd1Z de ldS primerds disposi

ciones que se dictdran aoore cor.cesión de merc~des d:o> tierrcis y r_g 

ducclones de indios, porque elldB estdbleclern~ el repdrto entre -

indlgende y espaffoles sobre una bdse ce deeigudldcH1 dbsolutd que -

se 1e1crecent6 con el tiempo hdBtd producir el mdlestdr que lmpuls6 

ct. lds clHses indÍf"!enas ~ lnlcidr y sostener grdndios1::1s luchda de -
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independenci~, es decir cuando México lo~r& independizarse, llevl:!, 

bd Yd como herencid del réqimen espdMol el PROBLEMA AGRARIO. 



C A P I T U L O I I 

rnDEPENDf.NCIA 

A) LA LUCHA DE LOS CRIOLLOS V MESTIZOS 

8) LA LUCHA DE LOS INO!GE~AS 

C) LA IDEA DE HORELOS 
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INC<:PE"IDENCIA 

A) LA LUCHA DE LOS CRIOLLOS V MEST:zos 

Le altUdci6n socldl de ld Colonid, pdrtlculdrrnente ~e ld cldse oprl 

mldcs 1 de indios, negros. mestizos, criollos v =dst:::ts, prod!..::jeron un 

creciente descontento po~ulcr que se tr~dujo en -ovi~iento revclu-

clonctrlo, etc., los que no fueron otrd casd c;ue ld luchd oe cl~ses 

entre explotddos v exolotdCores entre dominados 

en eue dnBidS de libertdd y ~ejordmiento. 

:1Jn c¡u is tcn:!o re 5, 

Ld drdmdticd deslgudlddd entre los h~bitdntes, QUF erd ecaná~icd 

culturdl; ld deBiQUdl distribución de 11::1 tierrd, fueren les CdWSdS 

re~lea v verd~derdB de l~ sctngrlent~ pug~d entre insurgentes y r~d-

1 istds de 1810 ~ 1821. Sólo loe eepdñoles ndcidos en ld peninsulc -

pod1dn ocupdr los altos c~rgos guberndmentdles; sólo las espdRales 

y olgunos criollos ten1dn en sus memas el comercio y l:i industrid y 

s6lo unos cudntos individuos prlvilegiC:tdas y el clero, erdn dueños 

de c1:1ei todo el territorio de l" fJétclón. Unll Gacieddd dB1 na parl1d 

florecer ni ser feliz, no podÍét metrc::hdr h~cia ddeldnte. L'nd sacie--
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d_dd ct=1. constituldd, ""·O podla ml:lntenerse quietd por tiempo indefi

nida. T~n!~ q~e ~oitdrse ctlg6n dlct, en un momento dctda, como se ct

git4 dl o!r el primer nrito de rebeldlct, cuyo eco se replt16 de 

mon-,t.C1fh1 en monti::li'li::I. Jlla:Jnos criollos, por legltimcts ctmbiciones y -

el anhelo de tener und o~trict; ctlgunce curda pueblerinos y miles -

de indios y mestilos lc~~ri::lnt~s en !et mctyor miseria, se drrajdron 

~l tcrbellino de lct revolución. 

En lct Guerrct de Indep~n~encict ee ctdvierte en ciertct medldd lct lu-

thct de clctses. Los inswraentes tanto loe c~udillos como ldB multi-

tudes oue los siguieron, fueron los hombres de bcijo nivel econémi

co y victimas de la expl'Jtctc!Ón de loa podero9os, en tctnto que fu.!! 

ron los poderosas, los funciordrios de ctttegor1d, los milltdres de 

altc rdngo y lds persc11:1i:: dCdUc:!clddd5 los defensores del calonid--

je, 

Desde principios del Siqlo XIX, ld oposici6n entre los europeos 

los qrupos criollos privilepidd~s se hdbla munifestdCO en VdridS ~ 

Cdsionea, ld insurrección !niciddd por Hid~lgo logró ddormecerla ~ 

m~e no í::tPdg~rl~; en el oño de 1821 estblldbd par fin úbiertdrlEnte. 

El mcvimiento de HiddlQc, dttdjo desde lueqo o los criollos¡ i:ftTd-

jo iqudlmente d loa ~estizos ~ue se apresurdron d prestar sus ser-

vicios. 
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B) LA LUCHA DE LOS INDIGENAS 

Ld odios~ diferencld estdblecidd entre ld rdZd conquietadord y el 

~ueblo dborlgen; 11:1 1njust~ dietribuci6n de l~ riouezd, que pan!d 

en mdnos de unos pocos enormes heredddes, mientrds mil!dres de s~ 

res vegetaban en ld rnds espdntosc miserid, fueron fdctores decis_! 

vos Que contribuyeren al descontento del pueblo. Poder.es dflr~dr 

que, ddem'-s d~l C:drdcter politice, del desequllibr!c econbmica y 

éel malestdr soc:idl, u~c de ld9 rdzones princlpcles que Motivdron 

el movimierto de 1810 fué la necesidi:td de tierras Que tenic11 :as

pueblas indlgends. 

Ld Guerrc de Indep~ndenci~, inicicdc el 15 áe SeotiEmbre dP. 1810, 

se siqnificó por lo scngr.!.ento de lé:I luc:h1:1 9oetenidc entre les -

•uerzae ineurqentes comd~dddde en un principio por el curu de Do

lares, Miguel Hiddlgo y Costillu y lds fuerzds re~listas represe~ 

tdntes de ld Corte Espdnolb y que por ESpdcio de tres siglos hd-

bldn damin~do 1~ Nuevu Espoh~. 

El movimiento que inicidron ios CduDillos de Dolores en 1810 no -

fue centré:!. Eepuñcs, ni contrd la9 dutoridc1des virre1ndlea, fue di

rectdmente ccntr~ la oltgdrquid que usufructud~a el poder en ben~ 

ficia propio únicdmentc y eete movimiento eatdb~ 1ntegrudo por el 

·indigend me~ic~no dli~da u loe elementos populures; sin embdrgo, 



en un principio no 11::1bl11n 1 ni cancci~n loe pirncipioa y lds CdU&dB 

r•i:1le1 por lw• ~ue luch•bitn, d ella• lee 1mportt:1bt:t muy poco Fern-.!!_ 

do VII y, 111 m1:tldeci1:tn y gritdbdn rnuercsn y mttti:lbdn Qdchupines, E:'cs 

parque hta• repruentwb•n tre• siglos de 1gnom1n1~, de vivir ca•o 

beet11:1e 1 porque er111n i::I loa que hdbléindeapojddo de aua tierrdB, ;.io!, 

que erdn loe que m¡rntenikln ld& encomiendi:is, las tributas, los re~

pdrtimientoe; no fuí:? sino hcss ta More loe, cuk:lndo ld luches comenz6 i:t 

tener c1::1rC:1cterea derinido1 1 can uní:S ideolog\cs en. plend formucián. 

Todo eae odio, eea pcu1t:1do ft1rdo que loe maturdles ven1dn scportdn

do durélnte ht conquiet11t calonlcs; fue Cdncsliz~do por algo visible 

y tcsnglble cama lo erdn 11te reformdB eacidles que pro;:iusieron Hi ... -

ddlga y Marelas. 

Desde que comlen1cs lt:t Independencid ocbr1::1nda con violem:id y sal.! 

délridt:td i:tl!'.'.ID qua eent!.dn justa, csccsbcsn lnaubordincscicnee que se v:: 

nlon reC:1liZdndo en lt:1 calonid porque éstes erd und guerri:t de mt:ssds, 

erd unw lucha de cl1:1eea. 

S• viene diciendo que es una Sevoluc16n Agr1:1rild juat111mente, porque 

esttt lucha resume como c1:1uscse lcse 1njustdB condiciones de vidi:t r1!_ 

r111l (que erd el prueso de lb pchl~cián), 11on lds mcisí:Se deeeosds de 

mejar1:1.r au Cdlldi:id de "reo nuliua" 11:1 Que las cb.ligi:lbl::I o rebeldrse 

genf!ricdmente. can el estcsdo de ~oscte presente e. Hemos ,eet'\t1le:tdc que 

lesa ~uerrcse, eublev~cianr.e, rebeldh1s Que los ni:tturdles redlizdran 

e.n 11:1 colcni1:1 1 obedecen d loe trcstoe infrdhumanoe y d ld fdltd de 



recur•oe p•rd mejor~r eu s1tuwc16n eccnómic~: dS1 ldS luchds de I~ 

dependenct• aon l~ ccntinu~c16n de ést~e, y~ de une fcrmd inetitu

cianallz~d~ que b~jo ld dlrecctán de un cur~, redablabd sus deseas 

de rebel~rse, y~ que intern~mente los ~eetlzos y loa ~ut,nticos "!!. 

tur~lee, han pedecido de un fuerte miaticismc que las utd d ldB 11 

gadurbe mVs l~atimas~e sin h~cerloa perder BU dign1dwd ni su devo

ci6n; dBi cudndo un curd los abcncterd pierden totdlme~te ese sobr!l 

peso que un tdnto l~concientemente ven!dn scportdndo 1 y ee ldntdn 

~ su luchü de ideales. 

Unicdmente qut este 1dedrio no consumd tot~lmente su triunfo, Vd -

que es reprimida por l~s cl~aea en el poder, no tdnto por el impe

rio de Eep~no, s1no par los interesas mestizos o espdF.oles p~rtlc~ 

ldres que beneficiddoa con l~ eitudción, na permitieron que se so~ 

eumdra éstd, sino hüsto Que fu~ naceeorio pdra ellos. 

Cudnda loe liberdles de Eap~~• producen l•cConstitucibn de Cddiz y 

desPdn dplicdrld en todd. tspdíld eón aue colon!üa 1 se opone ld éli

te del poder de Nuova Esp~n~ y decide que ld Independencid ee con

sume, pero cldro. al frente und perecnd de ellos. Don Agust1n d~ l 

turbide, un general realietd y t~~bién coh su sello. No und Inde-

pendenc1~ popular y vulg~r; no un trueque dletinguido, ai se el1mi 

n~ un v1rre1ndto, que él er1jd un imperio con l~ pcmp~ y el lustra 

de les mejores 1 üUnqwe el pueblo si~a iQUdl o peo~. 
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C) LA IDEA DE MORELOS 

c,n, tuvo noticids del lev~ntdmiento revoluciandria de hIDALGG 

fue d ponerse d sus 6rdenea en Inddpdrdpeo (octubre je 1810), so

licitdnda plazo de cetpelldn del ejército¡ pero Hiddlgo 1 recano---

ciencia el Vdlor intr1nseco de Morelos, lo nombró Luq::::1rteni~nte 

lo comisionó odrd levdntdr en dTmde d ld castd Ce! Sur y tO~dr el 

A ld muerte de Hlddlgo, Marelos queddbd como uno de los principd-

de Independencid'1
• 

Comprendiendo let necesidad de que ld Revolución tuvierd un gcb~e~ 

no reapetdble, que caardind~d !de operdciones militares determ.! 

11 Moreloe decidi6 formdr un Congreso Ndcia~dl, Que tu-

viese autariddd b~stdnte p~rd imponerse a todos los -

jefes ins!..lrgentes, quedi:H1do integrddo el Prlmer .:an--

greso de Andhudc, el 19 de 3eptiembre de '1813, que se 

instaló en :htlpdnc1 nqo, Guerrerott. (7) 

(?) Esquivel Obreqán Toribio.- "APUNTES PARA LA HISTORIA JEL DEREQlO MEXI 
CAN0 11

• Edi'"..-~11:::11 ;::alis. Tor.io !1!. t1Éxico, C.F. 1937. Fl~g. ::45. -
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More:os, ~lo d __ conocer- su proQr~ma oolltico dnte el Congreso, en 

un ~ccumento t(t~l~~~- SENTIMIE~TOS DE LA NACION, cuyos postul~dos 

son los siguiente~: 

E~·1 !..C-?OLITICO: Que ae decldre la Independencia dbsolu~a de !d NE_ 

ción; que la Eoberan!ti em·dnd del pueblo y se depE. 

sitd en sus leg1timos representdntes; que el go

bierna se dividc1 en tres poderes: LEGISLATIV0 1 EJf 

C'JTIVO V JUOIClJ:lL, v que sólo los americc1nas ocu-

pen el poder. 

r.r. LJ ECON~MICO: Que se di e ten leyes que moderen lc1 r!queze1 y ac,e 

ben can lc1 pobreza¡ que se c1umente el jornal del

del pobre; oue se mejoren sus costumbres y se les 

dlej~ de la rapiña y de le1 iqnoranci:::i; ade;nds, 

EN LO SOCIAL: 

~ue se auprimc1 las dlCdbdlas, los rionapolioe y el 

tribute. 

Que se decldre la Reliq!Ón Cdtólicd como Únic~; -

que sólo se P~?ue d ld I~lesid los diezmos; que 

se supr!mdn lds subvenciones parroquiales. 

As1 oenBdbd Morelos Cdmbiar el dntiquo arden Pol1tico, Eacl~l y f 

conómica =.e ld coloriid, pard todo lo cudl, en fortnd dr~eticd, ar-

denó en su FRCYECTO DF. CONFJ SCACION DE rnTERESES EUROPEOS Y AMERl 

CANOS ADICTOS AL GOBIERNO ESPAÑ~L QUE: deben considerdrse como e-
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nemigas de ld Ndc16n, loe c::1dictos dl pdrtidc de ld tirdntd, i:I to

dos los ricos, nobles y empleddas de primer orden, criollos a Qd

chupines: parque tedas ~stos, tienen ~utorizddos sus vicios po

sesiones en el sistemd y le~islc~ián europea~; par la CUdl se hd

cen necesdrids li:IB siauientes medidds; de lde cuc::1les dnDtd~os ld 

Primerd y ld S~ptimd lc::1s cudle~ =onsiderdmos irnpor~dntes p~rd 

nuestra estudio: 

PRIMERA: Ld primerc::1 diligencid d prac:ic~r dl raoer ocupdjo und 

pobldción, gré:lnde o :;equeñd, es ld de infcrmdrse de ld 

clase de rico 1 noble y empleddD de el ld, pdfd cespOj!J.:-_·. 

loe en e! momento de todD el dinero y bienes rdices o -

muebles que tenQdn; repdrt!endc lc::1 mitdd de eu producto 

entre los vecinas oobrea je esd m!smd pobldcién. 

SEPTIHA: De tdmbién, lnutilizdrse todde lds hdcienddS grdndes, -

cuyos terrenas J.::1bor1os, :Jdsen de dos leguds cudndo mu

cho, porque el beneficie ~e ld dgriculturd consiste en 

que muchos se dediqu2n, con sepdrdcián, d beneficidr un 

corto terreno t:1ue puede dSi stir con su trdbU jo. 

Por lo dnterlor, Mcrelos es el dgrdriRtd por excelencid, 

tdntc, precursor de li:i Reformd AfJr~rid, !'11 reconocer: 

"Que el m.Js Qrdr.de d2 les problemdS creddos por el r! 

gimen colonidl, erd el de ld injustd distribucibn de 

li:::! tierri:::I, de i:::!hl se encontrdC~ ld fdÍZ del ITldleeti::lr 

por lo 
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Por· le tdnto se d~duce, que hd~ld oue frdccion~r los ldtifundlos, 

evitdndc que un solo pdrticuldr poseyerd grdndes extensiones de -

tierrds infruct1ferds, escldviZd~do d milldres de gentes ~ que --

l~s cultiven d ld fuerzd, en cldse de Qdfldnes o escldvos, CUdnda 

poC~dn hdcerlo como propietdrios de un terreno limitdda, con 11-

bertad y b~neficlo suyo y del o~olico. Probdblemente st ~arelas -

de ld Sdnore vertidd en lds qevcluciones posteriores. 

Morelos deposit6 en el Canf)reso, tojd ld dUtoriddd, Vd que lo ce.!! 

siderdbd el supremo óro~no diriqente de ld revolución y en dter--

:i6n d sus m~rltos el Conoreso l~ d~sign6 Generdl!sima del Ej,r-

cito Americdno y deposltdria del Poder Ejecutivo. 

El !:rimer dCto polltic:a del Congr<?so, t•1e promulgdr ld DECLARACIWN 

DE INDEPENDENCIA (6 de Noviembre de 1813); pracl"m"nda rat• y di-

sueltd p~rd siempre ld dependenc~d del trono eepdMol, suprimiendo 

totdlmente el nombre de Fern~ndo VII del progrdmd de 1~ revolución 

por lo cudl, surCJiÓ desde ese --:cMe:~to, d inst~ncid del Congreso,-

como soberdn~ l~ persondli~dd de ld NACION MEXICANA. 

(8) D1"z Sota y G•m• Antonia.- "U\ AEl.IJLUCJON AGPARIA m_ aJA Y EMILrn 
'JO ZAPATA, SU CA·JDILLO". Edil.ar!"! 'l C•b•llito. 4". Edición. México. = 
e.F. 1976. P::.n. 17. 
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Ld situdc!én econ6micd, jur!d!cd y social del Cdmpeslno en l& etd

pd posterior d 11:1 Independencid, siguió siendo ld mismd. Fué unc1 -

verddderd desgrdcid que ni ~idcl~o ni Morelos, pudierdr ver dplic~ 

dds sus Órdenes y decretos que dictc1ron reldcionctdos can ld pose-

alón de ld tierrc1, é:tsl como eus ldec1a y principios de justicia so

ciéfl y c1')rc1ri d. 

En lugc1r di? repc1rtir lc1 tenencic1 ce lc1 tierrc1 c1 trc1vés de :.ir,;1 jus

tlcid eocial 1 pensc1ron que ld solución í:fl problema c1gri:1ria era lc1 

cclonizetci6n. Pc1rc1 lo cui1l __ ;Jr01T1ulgc1ron c1ntes de reeolvl'.?r los 

problemc1E de loa campesinos, VdridS leyes de colonizdción. 

La calonlzc1ci6n del tipo c1nterior, se rec1lizó entregctndo tierrc1s -

pdréf su cultivo d !nmigr~ntes d los cu1:1les se lee otorg~ran todd -

cldse de fC1cilic:ic1des~ 

Aguat!n de Iturbide dict6 ld p~imerc1 orden el 24 de mdrzo de 1810, 

en elld d!spuso que ld tropd ~u~ h~bie1 servida en el ejircito de -

M:te tres Gttrkfnt.li:!e, tenltin derecho d un1:1 fetnege1 de tierrCI y ~ un -

pdr de bueVc:;s, en el llJQdr en que hublerdn nc1cldo o en el que eli

q1Esen. 
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Las sistemas empleddos pdro leg~liz~r dpdrentemente el despojo, 

fu~ron ldB concesiones y el frliude m~ximo de l~e llamdd~s compa-

n!~e deslindddDrdS. 

Por medio ne lliB compdP1ds deslindador~s y colonizddords pétente 

exclueivd de l~ tirdnld, bajo ld proteccibn descarddd de leyes -

formuladas ~l efecto, y dprovechdndoee de los defectos ~e tituld

ción inherentes al réqimen jurldico imperdnte, y por el cómodo -

sistema del denuncio v de ld influencid oficidl, dCdpdrdn rdpid~

reente la propieddd rurdl, concentr~ndold en reducidds mdnos. Esta 

circunstdncid necesd~idmente tenld qUe dQTdVdr el va mdTCddo des

nivel económica. 

OtrdB dispasicionee simildres fueron promulgajas posteriormente, 

tales como l~ Ley de 1824, ld de 1830 1 el Reoldmentc de 1846 y ld 

de 1854¡ ddemds de l~s leyes y disposicione~ de Cdd~ uno de loe -

gobiernos est~tdles. 

DurontP. el periodo d Que se refiere estP- cdp1tulo y en virtud de 

ld inutiliddd de l~s leyes de que hemos hdbl~da, el aroblemd dgr~ 

ria continuó des~rrolldndcse. Loe pueblos de indios no recuper~-

ran !dS tlerrda perdidds ni obtuvieron otrde que mejardrdn sus -

circunetdncide. Ld decodencio de su peque~d propieddd, Que dl inl 

cidrae ld Independencid era ya muy mdrcdd~, cantinu6 dcentudndoee 

~l ampdrD de loe frecuentes desórdenes pol1ticos. 
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LA· REFORMA 

A) LA DESCONCENTR~SION DE LA PROPIEDAD 

El problema m's grdve de México en cudnto d ld propiedad territc-

ri•l, desde principios del Siglo XVIII host• ~edi•dos del Siglo -

XIX, consiet1d en los grdndes y numerosds fincds rústiCdS urbo-

OdB pertenecientes d cor~ordciones civiles o eclesidsticds, cue cg 

~entdbdn dMD trds dño y sin ~d~dl dpravechdmiento. Pro;iedddes 

mortizddds, de menos mue~t~s, aue sólo en muy TdfdB DCdBianes pas~ 

bon al dominio de tercerds personds, constitu1dn enormes riquezds 

estdOCddde sin nin~Und o CdSi ninguna circulación, por lo tdnto se 

formó ld Firme convicción de que el pd15 no podrld dVdMZdr y con5-

t1 tuirse deflnitiv~mente en n~ción, si no se desamortizbbdn ldS -

propiedddee del clero. 

El comercio y ld industrid su~~idn, porQue ld dmortizdcián ecl2--

si,stica einn1Ficdb~ el estdn[~~ientc de los cHaitdles. 

les liber~les Mexicanos nuncd dBUmiercn und dCtitud contrarid d ld 

rel!qi6n. Cc0eid~rctt1~n que ld r2liql6n erb doctrin~, creencid, que 

jrb Fe, y cue ut~"dbd d lo intimo de l~ conciencid; pero s~bldn de 
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igudl mdnerc, que el clero es und institución pol!titd, suscepti-

ble de modif icdrse dl convenir dS{ d los intereses de le sacie---

Desde febrero de 1856, !Qndcio Comonfort, hHb!d- convocado dl Con

qreso de 1~ Unión p~rd !e eldbordción de und nuevd Constitución P~ 

11 ticc, es notoria !d repercusilJn que tuvo ld discusión Que en di-

cho Conqreso suscitó sobre si se dPTObdbb o no, un drt!culo que --

conSdQTdbd ld libertdd de conciencid, proyecto a~e Bdlió derrotd--

do. 

Siendo Pr~sidente de ld ReoÚblicd Mexiccin~ Dan Ignccio Camonfort, 

el ~5 de Junio de 185ó se expidió ld ley de Desa~ortización; en r1=_ 

l~cián a la mismd, hemos de reeditas lds pdlabras de autor,Mdnuel 

la prosperidod \· enqrdndecirni en to de la Ndti6n, es ld -

fdltc1 de movimiento o libre circ:uldci6n de un::t grdn 

Pdrte de ld propiedad rd1Z, bdse funddmentdl de ld 

riquezd p~blic~". (9) 

(9) F;,bil~ M•nuel.- "CINOJ Sir.1..05 DE LEGISLACION AGRARIA EN l'EXICD. (1493 
-1940). Edici én del e.neo N•cion•l de Crédito Agr1col•, S. A. Temo I. MéX! 
ca, D.F. 1941. P;,g. 103. · -



En ld Ley del 25 de Junio de 1856, el Gobierno de M~xlco orden&: 

oue lds ~incdS rúeticdS y urbdn~s p2rtenecientes 

d corpor~cianea civilee y eclesi~sticas de ld Repúbl! 

Cd, se ddjud1cHsen d los drrend~tdrios, Cdlculdndo su 

Vdlcr por l~ r~rtd ccn1iderdd~ como rédito dl 6% dnUdl 

Lo mismo debertd hacerse con los que tuviesen predios 

en enfiteeis. cdpitdliz~ndo el Cdnon que pdadsen, ~l 

E% dnUdl, Odre determindr el v~lcr del predi:. 

LdS ddjudicdc!ones deber!dn hacerse dentro de los 

tres meses contddas d pdrtir de l~ pu~l!cdción de ld 

ley, y si d&l no lo hdCid, perd!d sus derechos el 

rrenddtario y se dUtorizdbd el denuncio otoraddD dl -

~enunc:ante, co~o premio, ld octdVd oarte del precio 

cue se obtuviese Ce ld fincd denunciadd. Lds rtncds -

denunciijddS ee vender1an en eub~Btd pÚblicd, dl ne-

jor pastor, crdVdndose tadbs estdS operdcianes en Fd

vcr del gobierno can und d!Cdbdld de 5% como derecho 

de trdsldci6n del dominio''••• 
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El contenida de esta Ley de Desamortizdción de 25 dE Junio de 1856 

es preponderuntemente de contenida económico h~cendcrio, pero tg 

va eFectoe contrbrioo d lo que se pretendla, pues au~entdron la e~ 

tens16n de l~e grijndes h~c1endbB 1 las drrenddtdrias en su mdyor 

parte de escasd cultur~. y de rn~s escdaos recursos, no se ddjudic~ 



45 

rtM las fincdS del Clero. en Cdmbio no falt~rcn uenuncidntee pra-

piEtdrios de extensos territorios que dgr~nddrcn sus Yd bdstos do

minios can las bienes d• MA~OS MUERTAS. 

Otro de las fdctores nefdstos Que produjo estd ley, es conveniente 

mencian~r el perjuicio que trbjo ~ los puebles de indios y a los ~ 

~Jntdmientas, pues en Cdliddti de denuncidnte personds extrd~dB d -

los oueblos empezdron d dpoderdrse de l~s tierrds, motivdnda sub!!_ 

VdCicnes lndlgendS e~ ~=rios puntos del Pd1s. 

[) LA HIFLUENCIA DEL CAPITAL 

EXrnANJERO 

El Cdpit~l nortedmericano neceeitdbd exportdr de México l~a m~te

rids prim~s urgentes d sus i~dustri~e; d51 el cumplimiento de es

te objetivo, intensificó la explot1:rcién de nuestras Cdpds Cdmpes! 

nds. tdre~ pdra l~ que dlsPrutó coma histbric~mente sucede en es

tas c~sos, de l~ dVUdd de loa l~t1fundietds nccionoles y del cle

ro. sostén de todo sisto?md feuddl que grdvitd en todo C:dSO, sabre 

ld rniserií:i Cdm~esind. D~ ghi el hecho de que ld penPtrdcián Cbpi

tdlist~ que ~éxico sufrió, el Cdpitdl extranjero cant~r= como sus 

mejores í:ilhsdas, con los elementos feud'dles que ohogdbdn lu vldi:1 

de lé:t Noción. 
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Ld burgueeld ndciancl incipiente dÚn, ne resisti6 ld penetr~c1:n -

Cdplt~linta gxterior. 

Hemos conslder~do import~nte, destdc~r lea co-ent~rios del Autor -

José Mdncia1dor: 

"Pbr~ poder explctdr d ld cl~se c~mpesi~o e i~pedir el 

crecimiento de 1~ hurryues!d n~cion~l. las i~oeridl!s-

tds trdtdron de conservdr el cardcter dgrlcald dP. Héx! 

ca. Ld nroc:1ucción Ce enormes Cdntid<!:1'?S de mdteri~ crJ. 

m~ por les c~pitdliet~e extr~njercs, loe convier~e en 

federales, ninerds y petrolercia, teda la .:uctl requiere 

nice tienen un c:irdcter semif"euddl". (10:, 

T~les fueron l~s condiciones en oue el r1exicdno qued6 reducido 

la largo de los 30 dños de dictddUrd oorfiriand. A los Estddc5 Un! 

dos le eran indispensdbles m~terias prlmda; México deb1d dOOrtdrS~ 

Continúa el distinquiéo Autor Jesé Hdncisidcr: 

~10) 

11 Est~doa Unidas -decid el Generdl Gr~~t- Mecesit~ pro-

M•ncieidcr Joaé.- "LA RE\llJLl!C:!ON MEXICAf)!l•. Editori•l Mesares. EdJ. 
cién J2B. México. 197?. P~q. 13. 



duetos tropicales (dzÚcdr, c~f~, tdbaco) que exportd 

de Cubd y de 8rdBil, ddauiriéndolos al precio de 

SJ00,000,000 dnu~les. No tengo dUdd de que con ld 

construcci6n de ferrocdrrlles podr1dmoe ddQuirir de 

M~xlco esos productos, que en vez de ddquirlrlos de 

palees antidemacr~ticoe, esclaviet~s y de excesivos 

derechos ~duandles, los tendrldmos de un pdls repu-

blic~no cuyos derechos de exportdción so~ mencres 

l~ qué precio? - y~ no ~l de nuestro dinero, sino dl 

de nuestros orcductos (miquindrid, herrc:mientd, :lrt]_ 

fdctos que remitiremos d Cdmbic de frutos''• (11) 
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LOS FERROCARRILES.- Ld consi9nd eetdba dddd, dS! surgió !d fiebre 

constru ::tora de ferroc:arr~les, obediente no d l:1s pro:i:i: l"'l?cesJ. 

d~des naciondles, sina e lds exigenci~s del Cdpitdlis~o i~veraio

nietd. Los contratos firmddcs con lee Cdpitdllstde narte~~ericd-

ncs e ingleeee obligdn dl gobierno mexicano d: 

1) A subvencionar a los invercionistas extranjeras can sumas 

que fluctudban, entre !6,000.00 por kilómetro de vta cons

truido en terrena mc~taftoaa; 

2) A ceder b los capitalistas ccntrctontes el derecho de apr~ 

(11) M"ncisidor Joaé.- Ob. Cit. P~g. 22. 



vechar grotuitd~ente l~s tierras indispen~dbles par~ la 

conatrucc1ón de !as v1as férre~s¡ 
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3) A conceder a las e~presas inversionistas la facultad de de-

terminar el rumbo sobre el que las trazos ferrocarrileros -

deb1dn de verificGrse; 

4) A dUtorizar a los capitalistas extranjeros par& valerse del 

trabajo obligdtario de las pobl&ciones préxim~s d l& cons--

trucción férrea con un salario que rard vez excedia de cin-

cuenta centavos por jornada diaria de trabajo. 

En ldS concesiones ferroc~rrileras otorg&dds desde 1977 hasta 1881 

habla venido reinando u~ elemento protector canstdnte. Era ésta la 

subvención del gotierno. Esta subvención nunca bajaba de 56,000.00 

cor Kilómetro. A~adla~se otras sumas, nagdderas una al año siguie~ 

te de hecha la concesión, y otras algunos anos después durante un 

pluzo desde uno hasta diez aMos. Ahora bien: considerondo que lus 

concesiones otorgadas eran cuarenta y algo mds, con vista del compg 

to numirico de suE subvenciones respectivas, resultaba que el go-

bierno mexicano tenla que pagbr e los concesionarios en diez aftas 

(aún calculando Que muchde concesiones ccducasen) una sume totdl -

de unos cien millones de pesos). 

No terminó bQUl, con todo el absurdo ferrocarrilero; en 1908, por 

sugesti6n del secretario de Hbciend~ del gabinete del General D!az 

se i~ició lb llamada Nacionalización de las Ferrocarriles. De a-
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cuerdo con el proyecto ~ludido, el qobierno mexicano particip6 en 

la competencia entablada entre loe capitdlistds extranjeros, dpc-

yando, 1nv~riablemente, a los Cdpitalistas m~e poderosos en contrd 

de las menos fuertes. ldl actitud produjo el fin al monopoli~ fe-

rroc~rrilero de la c~sa Spyer =on matriz en Nueva York y Lon~res. 

Consiguiendo con esta, el ~obierno mexicano poner en prdctica su -

de~isión de nacionalizar loe ferracarrilee, adquirle~do el 51% de 

las dCciones ferrocarr!!eras, p~ra lo cual se ca~oro~etit por una 

sumd a equivalente a 1250,000,0DD.DD. Pero lo que ~ay que subrayar 

es "que en tanto México, con el 51% de lae acciones ferroc~rrileras 

queddba dueño sólo de las vlos e inr.uebles de las estaclor.es, el -

trato mencionddO, co., el 49% de las restdntes dccicnes, e~erclcn -

su derecho sabre todo el materidl rodcnte. Por dlgc José !vas Li-

mdntour, en el informe preeidencidl de 1908, dSent& est~s palabrds 

nos señ~lo el autor Jasé Hbnclsldor: 

Una ndclón sufre en su crédito co~o pals oraplclo 

pQrd l~ lnversi6r . .::;.; .:aüital2s extranjeros, cuando 

pierden su dinero los millones de personus que compran 

dCciones y obligaciones •.•• ; y no debe perderse de vi~ 

to que en el extranjero 5; juzga del estddo de oropie

dad de un ocle QOT la cotizQctbn de les títulos de lo 

deudli p~blica v de los emitidos por las comp~Alas del 

ferrocarril''. (12) 

(12) Mdncisidar José.- Ob. Cit. Pdg. 23. 



C) LOS BIENES ECLESIAST!COS 

Al logrdrse ld Independenc1~ de M6xica, le Iglesia continuó unida 

el Eatddc 1 como dntes la estuvierd en la Colonid, por la tdnto, -

sigul6 dCrecentdndo sus cdudalea de t~l modo que logró poner en 

peligro la econom!c de ld ndcién y su estcbilidad pol!ticd. ~sto 

Último lo podernos entender ol estudi~r las incesantes dSD~ddd y -

cuartelazos contra el gobierno liberdl, y aventurds intervencio-

nistas que el clero costeó. Adem~e el origen de eetds riquezas 

erd ~n poco turbiol lds encomiendas daddS al clero durdnte el vl

rrei~atc; ldS doncciones que colonos y conquistadores l~s ~dclan 

de oropied~des lirrebat~das b su vez d los indias¡ lds cont~iouci.E, 

nes logradHs del pueblo d titulo de diezmo, primicias 

bligdciones 11 pilidD5dS", por medio de calicciones mordles y civiles 

Y d eato hdy que dgregQr ld& herencids y legados, v l~s gandnclcs 

obtenid~e por préstamos v réditos. 

Acerca del problemd del diezmo que erb un~ contribuci&n :uantioed 

a la clase campesina y que hastc el aRo de 1833 estuvo sujetd a -

coacción civil. 

Por lo tanto, los bienes de la Iglesi~ que ya eran cucntiasoe a -

finei de la Epoca Colonial, continuaron bcrecent,ndose durante el 
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perlado Independelnte, por loa motivos que Vd ~emos expresddO. 

Loe bienes eclesi~sticos, se~~la el Licenci~do Lucio Hendletd y -

Núnez, pueden cl~slflcarae en los siguientes grupos: 

11 1Q BIENES WJEBLES, consistentes en alho~as, pint.!:! 

reie, esculturds, objetos religiosos, Et=. 

2a Capitales impueetoe sobre bienes ralees, pdrd 

Cope:laniaa. 

JQ Del misma q~nera san los capitales deetinddos 

a misas y aniversarios perpetuas cOr e! dl~a -

de SUB fundadores, él runciones de los SantCE 

otras bajetes conocidos con el nombre de pidd.Q.. 

sos; todos o casi todas ellos san le~ados tes

tomentarios influidos c:1 los ricas ~C!r e: clero 

en los jltimos momentos, como :antific~ción de 

sus ~ec::idos a pera descansa de su alma •• 

4g Bienes destinddos dl sostenimiento de insti tu

cionee religiosas, reguldres o mondcdles (can

ventoa de una y otro sexo), debiéndose también 

~ legad~s testdment~rioe. 

5C1 Bienes de cofr~d!dE. L~e Cofradlos eran dBOCi~ 

cianea a·camunidddes civiles, con fines piddo

aon y benéPicos y bdictoe e algún templo o I

glesio. Los Cofr~des destlndbbn, pard loe fi-
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nea de lb comunidbd, bienes y cbpitdlee que constituy~ 

ron con el tiempo considerQbles riquezbs. 

6D Carrespand!a tombién o loe bienes del clero las edif i

c ios del Templo, Iglesias y Monbsterios y les caplta-

les ddquiridas por conceptos de diezmos, primicias y -

l irnosncs. 

7Q •••. Bienes destinddos a colegios, semini:irios, hospita

les y en qer.ercl a instrucciones y beneficencias pÚbll 

cas, cue casi en su totolidad estdba administrada y dJ.. 

rigida por el clero, yr;j por su fundación de ar~gen e-

clesi~stico, ya por las donaciones o legados se hac!bn 

en el concepto de que los establecimientos d =ue se d.!, 

joban estuviesen bajo el patronato del clero secular o 

regular 11 e 13) 

A ccntinuacián dgregamos lo aue al respecto, menciono el Autor Jo

s~ Mari~ Luis Marb: 

"Es decir que las bienes eclesi.f.atlcaa no son otra C.f!. 

s~ que la suma de valorea destin~dae d los g~stoa del 

culto y al sustento de los ministros. Estas v~lorea -

son por su esencia y ndtUrdleza temoorbl, y par su a-

(13) Mendieta y Núñez Lucia.- Ob. Cit. P.g. 108. 



plicacián se ll1:smi:Sn eclesiásticos. El dinero 1 los -

tierras, sus frutos y cuanto se halle destinddc ol 

sostenimiento de !d Iglesia, es esenclttlmente mate-

rietl, y a ni:sdie es posible tiacerlo cambior de r.dtu

rblezb por el destina que se le dé o puede dársele; 

pues todo el mundo sobe Que la esenci~ de ld5 cosos 

es 1:sbsolutamente independiente de l~ voluntad o co-

prichos de los ager-tes que de ellds nacen uso. 4sl 

ee que loa bienes eclesiásticos, el son por su nct~ 

raleza temporales, jam~s pueden dejar de serle en -

ninguna supoeici6n ~asible. Estbe nociones san com~ 

nea y vulgares, y están en perfecta consonancia con 

el evangelio de Jesucristo, lo mismo :::¡ue con las --

doctrinas de loe padree mbs célebres de la Iglesia 

••• " ( 14) 

Y el referirse al problema de la tierra, senald: 

ucubndo el territorio est~ repi:Srtida entr~ muchos -

propietbrioe p~rticulare& reciben todo el_cultivo 

de que es susceptible. Entonces las plont1os de ~r-

boles, los acopios de egue:-., la crL~ de l)dnados y a-

(14) Moro José M•rL• Lu1a.- "El CLERO, EL ESTAOO V LA ECONOMIA NACIO 
NAL". EmpreBdB Editoriol••. S.A. M~x1co. D.F. 1950. p;,g. 68. -
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nimdles domésticos, ld edific~ción de hdbitaciones, 

derrdmdn la alegr!d y la vidd por todos las puntes ~. 

de la compifta, aumentd los productos de la agricul

tura y con ella brota por !odas partes ld poblaci5n 

que es la base del poder de l~s naciones y de la rl 

queza pública. ~l contrario sucede, cuando el terr! 

torio estb repartido entr~ pocos y poderosos propi~ 

tarios; entonces se ven los terrenos eridZOS y sin 

cultivo, las habitaciones son muy escasas, como lo 

es ld població~ ~i&Mdj y el miserable jornalero 1 e~ 

clavo de la tierra y del señor que de ellos es pro

pietario, pudiendo apendS arrastrar una existencia 

miserable, y no emplea otro trabajo para el cultivo 

del terreno sobre ~l que vive y que no ve coma prc

pio, sino el que se le obligd a prestar forzadamen

te. Ahora bien, si la •cumuldci6n de tierras en un 

particulor rico y poderoso es un mbl ton gr~ve cara 

la riquez~ y la pobloci6n, a peecr de que no ha de 

pdBdr de cien aíloe lqué deberemos decir de una com~ 

nidad o cuerpo que puede ir agregado d las que ya -

posee ctrdS sin t~rmino o medidc?" (15) 

(15) Mor• Jos~ Mor!a Luis.- Ob. Cit Póg.112-113. 
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V de les conclusiones a que el Dr. Mord llegd en brillante estu-

dia, tri:linscrltJimos le siguiente: 

11 Hemoa llegbdo al fin de este escrito, en el cui::ll se 

ha intentwdo dar i::I conocer la naturaleza de los bie

nes conocidos con el nombre de ecleei~sticos y se ha 

procurado probbr ~ue son por su esencia temporales -

lo mismo que dntee después de hcber D=Sado al dom! 

nio de la Iglesia; que ésta, considerada cor.o cuerpo 

mistica, no tiene derecho ninguno e poseerlo ni pe

dirles, ni Mucha menos de exigirlos d2 los gobiernos 

civiles; que como comuniddd pol1~1ca, puede aCquirir 

tener y conservar btenes temporales, pero cor sólo -

el derecho Gue corresponde d la oe su :lase 1 es de

cir el civil; que a virtud de este derecho la dUtor! 

dad pública puede ahora 1 y ha podido .sie..,::re, dictar 

par el miemi:::l, y sin concureo ,de li::i eclesif.tetica, lae 

leyes que tuviere por conveniente sobre ~dquisición, 

&dminietración e 1nvers1ón de b·icnee eclesideticoe¡ 

que i:::l dicha dutorictad corresponde exclusiv=~ente el 

derecha de fijar los g~stoe del culto y proveer loe 

medios de cutr1rlcs¡ fin::lmente, que er. un 9lstemi::1. -

federé~ivo, el poder civil ~ que corresponden estbe 



racul tl1des, es el de los E11ti:tdos y no el de la Fed.!!: 

ración••. ( 16) 
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las nuevbs !deba eociblee v económicas tomaban cuerpo en loa hom

bres de los nuevos gobiernos de México, quienes velan 1:1vecincree -

la ruina del Estado, motivada par lH crg~nizac16n d&fectuosa de la 

propiedod. 

Como un medio licito y eficaz, empezó a h~blcrse de lo ocupcción -

de las ~lenes del clero. 

En le seai6n celebrad• el dlc 7 de Noviembre de 18331 en la Cbmbrb 

de Diputddoe, Lorenzo de Zavola presentó un proyecto ec~re la deu

dd pública ) su arreglo, en lb que abiertamente inici6 l~ ocupa--

ción de loe bienes del clero. 

El Licenciado Lucio Mendleta, cita el siguiente Articula: 

11 Artlcwlo 52 .- Son fondo del eate1blec:lmiento del Créd!. 

to PGblico: 

••.•• TERCERO.- Todas las fincas y capit~lee que hay~n 

pertenecido ~ corporQciones u atrüS compüfl1ae existen

tes fuera del territorio nacional. 

CUARTO.- Todas loe fincas rústicas y urbanos pertene

cientes a los conventos y comunidddes de religiosas de 

(16) Mor• Josi Morl• Luis.- Ob. Cit. P~g. 134-135. 



dmbos sexos, existentes en toda ld Repúblico, y las 

cdpitcles impuestos en r~vor de dichas comunidodes 

o que les pertenezc~n por cualquier titulo, aunque-

sea de patronoto, obra pld o reserva. 

QUINTO.- ToddS las fincds rústicas o urb~nas perte

necientes o l~e ~rchlcofrad1ds y loe ca~itales !~-

puestos en fbVor de ellas". (17) 
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El 11 de Enero de 184?, Valentin Gá~ez For1as siendo Vicepresiden

te de la Rep~blicd, decreté la acupacién de bienes de manos muertas 

Pbrd lograr ayudar económicamente en la Guerra contra les nortedm~ 

ricanos. 

El aober&no Congreso Constituyente Mexicano, d2creta lo siguiente: 

ARTICULO PRIMERO: Se autoriza al gobierna pdra prcpcirciondr ~astd-

quince millones de pesos, a fin de continuar la guerrd con los Es~ 

tddos Unidos del Norte, hipotecando o vendienoo en eubdstas oúbli

cae bienes de manee muertas ~l efecto indicQda. (18) 

Deegraciddamente, a todos estos primeros intentos de limitar el p~ 

der eccn6mico del clero, éet~ reepondla con la dsanada o el cuart~ 

lazo en centro de los caberndntes liberales. La lucha entre el go-

(17) Mendiet• y Núnez Luclo.- Ob. Cit. Póg. 113-114. 

(18) Cfr. Payno Manuel.- "LA REFORMA SOCI/li. EN ESPAÑA V MEXICO". Ectltado 
Por l• Universidad N•cional Autónoma de México. Direccim General de Pu
blic~ciones. México, D.F. 1958. pf,g. ?9. 
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bierno ·y la iglesia fue creciendo encarnizbdamente hast& que llegó 

d su culminbci6n con el triunfo del Plbn de Ayutla y las Leyes de 

Deeamortizaci6n y NacionblizHci&n de los Bienes del Clero. 

O) LOS PENSAMIENTOS AGRARIOS DEL PARTIDO 

LIBERAL 

El PQ!s Ge bgltbba conetbntemente en conflictoa internos, de üpb

rlencia polltica pero de hondas ralees económico-social. Fué dBl 

como poco a poco, se gestó en lae entrañas mismas del pueblo la -

doctrina agraria, que Hntes de que fuer& enunciada en las textos 

por loe intelectuales, habld sido ya cldramente definida por ~los 

Cümpeainoa can su propia miseria y su propia hambre. 

El liberalismo mexic~no, representada por ld "Juntb Organizadora 

del Partido Liberal Mexicano", luchbndo desde 1910 en ld prensd,

en ld tribunb, en loe clubes, en el destierro y ü6n en lee trin-

cherbe, dieran b lü Revolución Hexicanb lb apartación Mdgnlficb -

del pensdmiento de sus mejores hombres; RicQrdo y Enrique Flores 

Magán, Ju~n Sarabia, Antonio I. Villarre&l, Librodo Rivera, Anto

nio Dlaz Soto y Gcm~, Manuel Sarabiü y Rosbl!o Bust~mbnte. 

En loa Eat&doe Unidos, en SQn Lula Miseouri, fructific6 el ideQl 
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de dQr al movimiento liberal un programli, una banderd de lucha, 

surg16 el 10 'de Julio de 1806 el Progrbma del Portido Liberal Mex.J,. 

cano, documento hiet6rlco en el que se seMalaron con visión, y si 

bien es cierta que con al~unas exager~cionee, loe ~nhelos mlnlmos 

de un pueblo que ~apir=tc a la justicia soci~l que siempre le fué 

negada. 

En la exposición hechc en el propio documento, nos comenta el Au-

tor Florencia Barrera, al dndlizar la situación del c~mpo bajo ld 

dittddura, dice: 

"No ser~ en perjuicio parli los ricos perder tlerrlis que 

no otienden y de lHs que ningún provecho Sdtan 1 y en -

cambio eerd un verdadero beneficio p~rli loa pobres po

seer estas tierras, trabajarl~s y vivir de sus produc-

toe. L~ restitución del ejido ~ los pueblos que han si

do despojados de elles es de clarb justicia. 

m~e ~del~nte bfirma: 

Par~ la cesi6n de tierras ne debe de haber exclusivismo 

deben darse ~ todo el que las solicite para cultlvdrlas 

La condici6n que se impone de no venderles tiende a con 

servar la división de la propied~d y o evitHr que los -

capitalistds puedan de nuevo acaparar terrenos. Tdmbién 

pbr~ avitwr el ~c~paramiento y hacer· equitativa la die-
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tribucl&n de ldS tierras se hdce necesario f ij~r un-

m&ximo de l~a ~Je aueden ceder et und persona··. (19) 

Prceeguimcs con lea Prop6s1tcs del Programa del Portidc L1berbl: 

".,34.- L~s dueftos de tierras est~n o~llgad~s d hccer 

productivas tojbe lQB que posewn; cu~lquier e~tensión 

de terrena que el poseedor dej~ improductiv~ ld recs 

bretrft el tettsdo ld empledrb conforre e los drtlcu-

los siguientes. 

35.- A l~e mexi~unos residentes en el 2~~r~njero que 

lo sollciter. !as repartirb el Gobierno Jag~rdoles --

su cultivo. 

36.- El EstddC Cdr~ tierr~e d quien qui2rd ~ue lo s~ 

licite, sin mds condici6n que dedicarlos a ld pradu~ 

ción ~grlcold y na venderlds. Se fi~dré lo extenei6n 

m:Zxima de terrenos que el Eatttdc pueda ceder o u11C1 -

persona. 

J?.- Pard que este benef lcio na e&lo oproveche d los 

pecas que t~ngar. elementos p~r~ el cu!~ivo de los --

tierras, sino t=mb~én d los pobres que carezc~n de -

(19) LBarrero Fuentes Flcrenclo.- "HISTORIA DE LJ\ REIAJLL'CION 1-EXICANA" 
Biblioteca d•l Inotituto Nacia~al de Eatudica Hist6ricos de le Revclu
ci6n Mexic~n~ ... Editorial T~lleres Gr~ficos de la i·loci6n. México~ O.F. 
1955. Pig. 179. 



estos elementos el Estcdo credr~ e fomentar~ un Barr 

!:O Agrlcolc que hi:lrd a los agricultores pobres, pré~ 

t~moe con poco rédito y redimibles e plazos." (21) 
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Si se hubierb escuchetdo el mensaje, inmdculado de desinterf!s, 11!,!! 

pie de egatsma, de estos ide6logas, el P•te hubier• podida t•l -

vez, resolver en pdZ constructivd p~rte de sus problemas. Na fuf! 

posible, la .ceguera ~ El ego1sro impidieron hacerlo und reallddd 

efectivd. 

cae iones, 

cuando en 1910 son6 le hara decisiva de las relvindi-

1~ gran mayorla de campesinos cbrentee de tierras re-

solvieron poner fin a su agonla social, y su desesperación de tbn 

toe ciñes, haciéndose juetic:ii::!. par su propia mano, las ldtifundis~ 

tas lo perdieron todo, absolutamente toda. 

!.20) B•rrer;, Fuentes Florencia.- Ob. Cit. p:,g. 186-0187. 
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Las causds que ~otivbran el eatdllido de nuestra movimiento social 

fueron much~s, pera indiscut!blemente uno de los probler~s que m~s 

aquejaba a nuestro eocledad era el Agrario. 

Ahorca bien, el problema encontrabi! sus ré!lces en la desigual e in~ 

quit~tiva distribución de la tierra que a todos luces era evidente 

pues en tanto que una minor1á privllegi~da posela enormes latifun

d1oe1 l~ gran mayorla, la enorme m~sa de la población rural con lo 

único qua cantbba era con eu fuerza de trabajo. 

Esta desigual diatribuci6n de la tierra trale como consecuencia lB 
gica que loa po•eedaree de loa enarm•a la~ifundios no se preocupa

ran por cultivarlos en toda ou extens16n, de ah1 que la producción 

fuer~ insuficiente pora ecitisfacer los necesidades de la "Jacibr. 1 -

or1g1nándaae ~•! la escaeés de productos; a más de ésto, ld defl-

c!ente praducci6n se deb1b en gran p~rte ~ los métadoE de cultivo, 
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las cu~les ya en aQuellas épocas reeultbban anticuados. Unido a -

lo anterior, como lo advierte Don Andr6e Hclina Enrlquez, en so -

libro: 

t& que puediera producirle ld Hacle~da, le ab~n-

donaba an manas de sus ~dminlstradores, dedicdr-

dese, hecha lo anterior, a pasedr cor el extrb~-

jera o a viví~ en le ccpital y disfru~ar asi de 

sue rentas sin preocupdrse ya por trotar de mej.E,_ 

rcr la praducc!án 11 • (21) 

Por otra p=rte. es de ~upanerse que loe terratenien•es pbgaban el 

impuesta predidl en atencibn al valor de la ~acienda que pos2ian 1 

cero no era asi. La administración del GenEr=~ Dlaz se caracteri-

zó, en este asoecto, por la injusta deeigui::llctesd con que se gravd-

be ~ las pequeft~s propiedades en comp~ración con !a5 grdr.aes h~-

c1endas: esto ee deblt:1 a que loe dVdlÚos de idS propiedades se h~ 

cií:in mediante el sistem.:; de mt:1nifeetac1ones fornulodds por loa h.!:, 

cendados, quienes la haclan a su entero C::dpricho y apoyddos por -

la autorided parb evit.:;r rect!fic~cionee en ceso de que se prete~ 

dierd hacer un revalúa. Cita~émcs el ejemplo se~clado par el Au--

(21) Molinli Enrtquez Andrée.- "LCE GRANDES PROBl..EMAS í•JACIONALES". Edite 
rial Ediciones ERA. Edición 2w. México, D.F. 1979. Póg. 165. 



ter Ferndndo Gonz~lez ílo~: 

''Unb h~ciend~ llbmbd~ LA GAVIA, que se localizaba en 

el Estado de México tan1• 1500 c~bbller1üe cuyo Vd-

lar re~l se calculbba en seis millones de pesos, Pa-

g~b~ contribución por $363,695" (22) 
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Es decir, sobre dicha cbntidod pagabb el impuesta redlizando as!

un verdadero fraude dl fisco. Lo injusto de tal tributaci6n hd s.!, 

do considerada como ccusa determlnanate del movimiento revolucio-

msrio. 

Como antes dljimas 1 el campesino con lo Único que ;::ontotJa era con 

su fuerza de trabajo y ésta era inlcudmente explotadd por el te--

rrateniente, en formd tal que hdc1~ del campesino c~si un escld~O 

dprovechando el hecho de cue el qablerno Porf!ristd en nodd se 

preocupabd por el c~mpesino y al en cdmbic, ~livorec1a y proteg!a 

en tedas sentidos d ld clase terrateniente, puesto que en ella el 

Pcrfiriamc encontraba un dpayc. 

Asl pues, ambas clases terrdtenientes gobierno, canstituldn un 

perfecto contubernio que permitla ~ uno conserv~rse en el peder y 

a otro aumentbr sus riquezas. 

Protegida pues, lo clcse terroteniente por el tan entonces añejo 

.(22) GonzHez Roa Fernondo.- "ASPECTO AGRARIO DE LA REVOLLCIDN ~XICANA" 
Editad• por la Secretada de lb Rerol'lllb Al)Ybri ... Centro de Eatudlos Hie
tóricos del Agrarismo 2n México. México, O.F. 1981. P(¡g. 91. 
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Sobierno crebbb cddd dio lbtifundiaa o ampliaba loa va existentes 

esto, naturalmente abueondo de loe pueblos que eran deepojodos 

par loe medios m'a crueles, o bien en rorma fraudulento.(23) 

La peculi&r tienda de rijya jugaba u" papel muy importante en lb -

explotoción del campesino; con lbs mercanc!as que en ellb se ex--

pendían ee pbgaba bl trabajador, pues rHrDs veces se le pbgdba su 

jornal con monedb de curio legal, eato e6lo se hbcla cuando sobr.2. 

ba un poco. En la mencionada tienda ae llevaba una extrlctb cuen-

ta de las deudd& que el pe6n central• con el p~tron, pbeando di--

chas deudas de generdción en qenerocién, con lo que se lograba a-

rralgar bl prcletari~do explotarlo m~s f~cilmente y mejor. Por 

otra parte, el curb del poblddD colaborbbU, bunque indirectamente 

can el pdtrón, acaneejbnda resignación al hambriento cdmpesina y 

hablbndale como elempre, de lee goces que eh el cielo lo esper~--

ben y de lde penas que la mismo le dguarddban en caso de desobe-

diencia. A mayor ~bundamiento, ei por estas medios el patrón no 

lagrab~ someter ~l campesina, cantüba todav!a con otro= recursos; 

lb c'rcel o la amenijzb de envihrlo bl eJirc!to de forzbdOS del --

Porflriemo. 

(23)Cfr.Paz Ochvio.- "EL PEO!'I OORANTE EL f'ORFIRI!MI". Crisol# 21. AMo II 
Tomo IV. México, D.F. Septiembre 1930. P(;o. 32,-33. 
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El jornal que se p&gaba e loe peones era exigua, según apuntb el -

Maestro Jes~s SilVd Herzog: 

~Era de dieciocho b veinticinco centavos, m&s o menos 

igual nominblmente a lo que ee pbgtibb e sus lejanos ~ 

&ntepbsados al findlizar el perlado colonial". (24) 

No obst1::inte tc,n n:1qul tlco salario el costo de lci vida se habla el,!! 

v1::ido exhorbltantemente, per~onecienda, como se dEsprende de lo an-

terior, loe salarios e9tancados. Este hecho es caasider1::ido tbmbién 

como causa de lb Revoluc16n. 

Por lo tanto, el movimiento ~evoluclcndrio de 1910 na fue la pro--

testa armadb de un grúpo cuyos privilegias ee vieron limitados, sJ. 

n~ el clamor del pueblo mexicano que habla sido m1::intenido en el 

<~e corr.pleto estado de miseria eubyugbdo par los poderosas. Fue 

le canciencib colectivo de que la riqueza se encantrbba peSimbmen-

te distr1bu1db y la tlerrb inlcu~~ente concentrad& en lbs mdnos de 

~ocas propiet&rios. 

Fué la legitima bmbición de las clases menesterDsbs de hacer mbs _g 

quitativo el repbrta de lH propiedbd territorial. 

Las represiones gubernamentales motivaban un estdda de inquietud y 

(-24) Silva Herzog Jesús.- "BREVE HISTURIA DE LA REVDLU::ICN HEXICAr'1\'. Edi
toribl Fondo de Culture Econ&ti!ca. Edición 2a. Héxi"" D.F. 1912. Reio;>re
ai6n 4a. M~xico, D.F. 1984. I'{.¡¡. 3ll 
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rebeldla contrij la opresión injust& y antindcioni::tl, de donde lHB 

condiciones del cdmpesino se empearabdn d!a d d!d, Vd que al fome~ 

tbr con la producción de materi~ prim~ el capital circulante de -

los propietarios de la tierrí:I en el extre;.njero, lí:I c:onverei6n del 

capití:ll mexicano no se lograba, permanecla estable, inmóvil, fren

te a las fortunas que d!H ti dlí:I creclan entre los propietarias de 

M6xico fuera de nuestro P~ls. 

Los motivos o causas d Que hemos hecho referencia contribuveron 

credr un umbiente de franco descontento en todas las clase socia-

les, eepech1lmente en la campesinc:1 1 lo prueba el hecho de que uno 

de las pilares ~áe fuertes en que a~ apoyó lc:1 revolución estaba 1~ 

tegrada por nuestros hombres del caMpo, y esto ee explic~, ouesto 

que lee condiciones en que vividn, ~rd, desde cualquier punto de -

vista que se observaran, desesperantes y nuncd el Gobierna de Don 

Porfirio Dlüz, que no se desaprovechaba oportunidad pera preganor 

un seudo pragreao, hizo nada por salvor de lb miseria a eiquelld -

clase desheredada que se deb~t1o en el hdmbre y en la ignorancio, 

fue preciso que ella tuvierb que luchar p~r~ salir de aquel maras

mo que por tantos dfiOG habld venido Pddeciendo. 

8) EL CAMPESH!O COMO PESPALOO POLITICO 

El movimiento iniciado en 1910, come el surgido ~.ocnsecuenciü del 



~seeinato de Madero, revistieran un profundo Cbrdcter agrbrio, uns 

lucha popular motivada par el mdlestar de todo el pala contra el -

r~gimen porf1R1eta, ee decir, que la Revoluci6n Mexic~na bpareci6 

ligadd bl problema de ld tierra. Como hecha.de mesas, represent6 -

simplemente lb movilizcci6n armada de los campeelnoa por lb tierra 

Nada m'e por ello se le ha llamado Revolución Agraria, pese ~ que 

jamba h• hdbida REVOLUCIONES AGRARIAS, ni puede haberlas. El hecha 

es que se dió bbjD la forme ~igan~esca, de una guerra campesina, -

cuvo propáeito fue modiflcbr las relaclanes de propiedad en el Cb~ 

po, pero eln que se negdra radicalmente el sistema de la propiedad 

privada¡ por eso mismo no fue unb Revolución. Ea probable empero, 

que si las mbsaa Cdmpesinae hubieran obedecido siempre a su propio 

irnpulao y actudndo libremente manteniendo und organizdci6n militar 

y pcliticd propia, hbbrl• ido cada vez m~s contr~ el sistema de ld 

propiedad privada. La derrote de Villa y Zbpbta corté de cudjD es

te procesa y las mesas campesinas no volvieron d tener ni orgbniz~ 

c16n ni ejército propia. 

Decimos que la Revolución Hexicána tuvo unahondb y conmovedora rai 

gambre campesina en virtud de que el aspecto pcl1tico de 1910, fu~ 

un mero pretexto pdra la m~yor1a de ld población, parb loe campes! 

nos ignorantes y famélicos nad• padia significar el lem•: SUFRAGIO 

~FECTIVO, NO REELECCIDN. Las m~aas analfabetas con certeza, ni el-
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quiera conoclbn el eiGnificadc del vocablo sufra~io, menes podicn 

aspirar a que el famoso ~arbete las condujese = ~uestos ce repre-

sentación nbcicnal. El único léxico a ellos intelegible se reduc!a 

~: 'explotaci6n, hambre, miseria. TcdbS estas lacras exiglan una u

niversal pbnaceb: TIERRA que los embncipbra, tierrb que los alirne~ 

tase, tierr~ que los convirtiera en hombres y !~s ~anurritlese de -

la eeclbvitud. 

Sin embargo, los dirigentes de la Revoluci6n ~exciana desoe su 

triunfo sobre los ~bmpesinos villistdB y zapatistc. se esforzaron 

siempre por dar a :a Refor~a Agraria, cuya banderc habla sido la -

principal razón de su victoria, unb soluci6n in:ividuclisto qu~ 

coincldla con su progr:ma loeolégico y pcllticc, cifrado en la in~ 

t~uracién de una sociedad capit~liata de libre e~pres~. V las re

formas scclblee salieron de ld reserva en que hablen estado hdsta 

entonces y comenzare~ a ser blandidas como cr~a pol!tica en contra 

de loa ej&rcitoe cdmpesinos y de golpe y d nivel nacioncl, lo lu-

Chb de los campeeino5 zapatietcs y villistaa se deepretigiaba ce~~ 

luchb revolucionbrib. Los zapatistae, en especial, hablan perdido 

la exclusividdd de lo bandera dgrarieta v no sélo eso, pues deece

el momento misma en oue fue e~pedida la ley de ó de enero, comenzó 

e decirse que su luche no ten!~ razón de ser ~orno lucha por le ti~ 

~rb, pues loe principioa agrbrloa que se contenlan en el Pl~n de! 
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yal.:: hablan sido formula::Jae por aciuellb, lo que enmi::ISCi::lraba el he-

cho real de que en ~arra~Zd como en Madero, tales principios fue--

ron solo doctrine pal1:!:a, propagcndi:I pi:lrc btrber a los pueblos, 

pero ne realidad efectiva. (25) 

La Ley del 6 de Enero de 1915 1 no hizo m~a que inbugurar un nuevo 

estilo en l~ palltica, el estilo populista que se compromet1b en -

la argznit1cl6n de u~ réQinen eo:ibl, económico pol!tico tbmbién 

las mas~a se ccnfcrmarar.. 

As1 ve~os que nuestra FEva:ución ~ue es definida por ~uchas como -

Agrdria, popular e lnclus!ve ant11mperialista na paaá de ser unb -

Revolución Polltlca qua se Planteó la destrucc16n de un orden poll 

:ice y la reforma ce la r:rooledad, elimin1:indo su esencia privile .... 

g1bda y trdnsformgndolg en p:opiedad simplemente privgda. 

Lb Revoluci6n ~exicgnc e~ ~f2cto, tuvo como resultado la Reforma -

de ld Propiedcd Privdda, ~rtncipblmente en el Cc~po, pero no su a-

bolic16n como revolución oooular y coma revolución agrorib, ee pe-

dr!rJ aceptar, ria tuvo rn;,s Que el comienzo y le forma, pero no su -

resultado, pues el mc:vimiento armado cte los campesinos fue !.iquid!!, 

do durante la contienda. Fues consideramos que p~ra ser acept~da -

(,25) crr. So te lo I nclón Jesús.- "RAIZ V RAZDN D~ ZAPATA". Editodo por lo 
Dirección Generol de ?ubUcociones y Bibliotecos de 1'l Secretbrlb de Edu
coción Público. Edlctén Especial. México, D.F'. 1981. Pbg. 255. 
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coma und revolución pcpular, debió hHber bdrrid~ d fondo con las -

der. Puesto que no basta la plirticipbci6n indcpen~i~nte, de m~ner~ 

que llegue d ser ex=lusi~a y puedb imponer JL sclL~ién en la lran~ 

formbci6n ~acial. Pbra que la R~volucián Mexicana triunflira coma -

Revolución Populdr, era necesaria que el movimiento Cdmpesinc y el 

movimiento obrero independiente se hubiesen impuesto como mavimie~ 

tos ~xclu~ivc~ y dominantes. (26) 

V sucedió que el primera fue derrotada y anicuilado militarmente, 

mientras oue el segundo fue subordin~do ~ utilizado en la luche 

contra los campesinos :on posterioridad sometido e 1~tegrado al 

nuevo régimen social. 

Podemos =onslderar ~u= la ~evoluc16n fué he~ha pcr las iaSdS µ:pu-

lares, p~rc fue promovida dirigldb por numerosos exponen~es de -

lds clases ~e~ies rurdlee 

dedoree en el campo ó lntelectubles pobres y medios en las ciuda--

des, princ1p~lmente, est~s ~cbg~ron invent~ndo una nuev~ Revolu---

ción Polltic&, urgidos PO> la presión incontenible de l~s mas•s p~ 

pol~res. 

(.26) c:rr. Alperovich M.S. y Rudenko 8. T. "LA REVDLll:IOr~ 1-EX!CANA". Edi
torial loe Insurgentes S.A. Roi1!1Jresién 10•. México. O.F. 1978. Pág. 223-
224. 
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Quer!on una Revolución Polltlca porque desedban para México un de

sarrollo capitalista independiente, pero en el curso ~e l= lucha -

revo:u=ionaria llegaron d comprender con ld mayor claricad que lb 

Revolución no era obre ée minorías ilustradas sino un verdadero m~ 

vimiento de mesas; si la REvolución debla llevar al cabo, ideal ~l 

mas los ~ovi~ientos reivindicativos de las masbs, ya Que plant2d-

mien:oe e~clusívamente de Cdr~cter pollticc para los gra~des pro--

ble~as Ce Méxi~c no pod1c satisfacer las exigenci~s de las clases 

Los dirigentes populares como Villa Zbpcta, no plantearon lb lu-

cha pcr el ceder del Estado. Va Villa lo habla dicho 2n Xochimilco 

en s~ lenguaje camp2sino; nos narrd el historiador ACol~o Silly: 

"L~ guerrc la nacemos nosotros, los hc~brea igncrc~tes 

y la tienen que aprovecnar los gabinetes" (27) 

En ca~bic CHrranza y los CbrrancistbS, señalaban, que aquellos me-

vimientos estdbdn al margen del Estdda por ello ~ismc no podlbn 

gcrantizttr Cdmbia BDCidl Hlguno. As!, le Revoluci&n Pol{tica apar!_ 

cíe co~o le verdddera solución no sólo a les problemas ~ollticos -

de H~xico, ei~o y sobre todo, c los problembs de las ~aSdB. 

(i?f Gilly Adolfo.- "LA REVOLUCION INTERRl.W'IDA". Editorial El Caballito. 
Ediclon 3a. M~xico. D.F. 1973. Pág. 164. 
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Los Cbrrancietae dijeron en csquel tiempo que le Revoluci6n MexiCJ!. 

na habla sido una Revoluc16n Social 1 y no pocos hablaron de aoc11?. 

llame. Pero lQué era lo que se entend!~ por socialismo?. Solvador 

Alveirado, orimero y "lvaro Obreg6n, después, lo concibieron como 

el modo de mejorbr1 la situaci6n de lbs clases trabajedor~s, esta

bleciendc un equilibrio más justo entre los dos F~ctores de le -

produce ión. 

En re~lldad la Revolución Mexicanb estuvo lejos de ser uno Mevol.!!, 

cién Social¡ más bien conet1tu1b unes formb inédita en l& Historia 

de la Revciución Pollticd 1 a saber: LNA REVOLUCIO~ POPULISTq. 

Los exponenetes revolucionarios de las clases medias ~exicanas 1,!! 

ventaron el populiemo, no ttmto en la lucha contrd el sistemi:i olJ:. 

gbrqulco, como, precisamente en la luche contra el movimiento ca~ 

pesino independiente que comandaban Villa y Zapato. El poµulis~o 

mexic~no, por ello ·tuvo una entranb contrarrevolucionaria; se -

trdta d~ evitdr qua el movimiento de mae~e se trbneformora en una 

revoluc16n social y SE DIO EL CENTAVO PARA GANAR EL PESO, esto ee 

lee reformes sociales par~ hacer efectivos los postulados de la -

revolución polttlcc. Loa conetltuclondlistbs heredaron al Pcls la 

concienció de que la Revoluci6n hablb sido hechc para resolver 

los problemas de las mes&e, ?~ra ab~tlr la dlctaduro y someter a 

~é:i 11 burguee1a", v sin embc:"rgo! se cuidaron muy bien de dar a en-
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tender que hbbrldn de abolir lb propiedad privbda y que hbbr1an -

de estbblecer un ré~imen sin clases. 

El régimen social creado, s1gui6 desde una l1neb de mases cuyo o!!, 

jetivo esencial ere conjurar la Revoluci&n Socibl, mbnipulbndo o 

lus clbses pcpulbres mediante la s~tisfacción de demandas limita

das. El nuevo régimer se fund6 en un sietemc de gobierno paterna

llstd autoritario que se rué institucionalizando a trav~s de loe 

añoe; en él se he datado al Ejecutivo de poderes extraordinarios 

permanentes y del autcritar!smo derivado del csudillo revolucion~ 

ria, se pasó con el tiempo dl autorisma de cargo institucional de 

lo Presidencia de la ~epÚblica. 

También nuestro régtraen emanado de la Revoluci6n se propuso la 

realización de un modelo de desarrollo capitdlista 1 fund~do en la 

derensa del principio de propiedad privada y del propietdrio em-

prendedor en la pollt!ca de la concilidción de clases sociales, 

(ddndoles la tierra ij unos loe medios de explotac16n a otros), 

obligando a todos loe grupos a convivir bbjO el misma régimen pa-

11 tico, pero procurando en todo momento la promoción de lb cl~se 

capitalista, de le cual se hizo depender el desarrollo del pb1s -

baja la vigildncia y el acoyo del nuevo Estado. 

En este modelo de desarrollo se ha pee~da de una etap~ de inetit~ 

dionaliz~cián polltica de los grupos a otra etapH, en lb que la -
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induetri&lizdc16n hb venido b constituir un propósito ndcioncl e~ 

prdclaeisto que convive con lij promoción ccntinuaaa de lbs refor

mwe sccialea. 

Ahora bien, este desarrollo jands ha pretendido romper le rela--

c16n de dependanci• par lo qu• •tin•d•mente Alonso Aguilor Monte

verde hb llam~do u éste, la cl~se dominante dominada, ya que su -

verdbdera diviaa ha aido aiempre la negoc1bci6n dependiente y su

bordinbdb y no el rompimiento. 

Eatb protecc16n al desbrrollo Cbpitalis!d poerevolucionario no e~ 

lo se brind6 en el renglón de la industrializdción sino también -

dentro de lb explot&cián de la tierrd, ya que dentr: de la econc

rn!d mexicon~ existen doa sectores agricol~s: un reducid~ sector -

privilegiado, capltr::1listc, oue produce en gren medide pera ld ex

portdción y en genere! l~ mbycr pbrte del producto agr!cold li:.lnz~ 

de bl mercado; y un numeroso sector de cempesinos pobres, en grcn 

m•dida aún ligi:.ldOB bl autoconaumc, que constituyen ld mayar perte 

de la poblac16n campesino. 

Esta tendenc1~ proteccianlst& ~ar pbrte del nuevo EetHdo surgido 

de la Revoluci6n de 1910, hac.!.:; les cl~se capitelistd nccianal, la 

pcdemoe observar, desde el mom~:1to en que lli t~re~ m's importante 

y urgente a le que se enrrentc ~1 Estado inmedi~tcmente después -

de consumbda el. periodo revolucionario ea li:.I de .. reeonstruir un --



7.6 

pdle que se encontrabli materialmente deearticulbdo sobre toda de,! 

de el punto de vistd de los intereses de ld clase damindnte en su 

conjunto, ~ la que intereeabb dbrlr ~civcres perspectivas al desa

rrollo cdpitalista ndcional, lo que no implica romper con la de-

pendencid respecto ~ ló burguee1H imperialietb. 

Por lo tanto tiene que empez~r por reconstruir v1as férreas, carn.!. 

nos, comunicdciones, etc., es decir, empiezH a creQr le inrraes--

tructura económica que hard posible el desarrollo capitalista. 

En la obr~ conmemorativa de los cincuentb ~ñoe de la Revoluci6n -

se dice que tal participaclfm se establece de llena en 1925, deb.!, 

do a que dnteriormente el Est~do tuvo que enfrentar los problemas 

derivados del movimiento drm~do, pero que en ese año es cuando e~ 

pieza d crear el mdrco institucional que permitió el encbUZdmien-

to de la dctlvidad gubernativa hacid el logro de objetivos del m..9. 

vimlentc armado de 1910 comprendidos en ld Ccnst1tuc16n de 1917. 

(26) 

Entre loa aspectos d loa cuales se dedicó una gran litenc16n desde 

loe primeros a~oe destacan: c~rainoe, 1rr1gac16n y puestos, reorg!!. 

nlzación general del sistema credit1c1o 1 consol1daci6n del con---

trol estat~l del movimiento obrero per~ permitir un mayor nivel -

(26) Cfr. Remero Kclbeck Guat;,vc.- rLA INVERSION DEL SECTOR PlH.ICO•. 
'-- México 50 ~""• de Revcl1.Ci6n. Editorial Fondo de Cultura Ec;on6mica. Mé

xico. D.F. 1960. P!;g. 493. 
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de acumulación de ccpit~l. Desde el principio el Estado empez6 d -

particip~r en los renglones que resultObijn poco atrbctivcs para la 

iniciijtiva privbdb, bien fuerb por el blto volúmen de cepita! que 

se requer!m para ello, lo poco redituable de la operación y, por-

que no esteba dispuesto a invertirlo; o bien porque de plano ne -

cont~ba con el Cijpltal. 

Estas renglone1, sin embdrgo erun indispensables pbra la vida eco

n6mice del Pa!e y dlguien debla estbr dispuesto a s~c~ificarse in

virtiendo en esos aspectos. 

C) REBELIONES CAHPEEINAS 

Hemos observado que lij mayor1H de medios represivos eren destina-

dos en su casi totalidad pard pccif icar a !a gente del campo, r.o -

porque realmente eignif icQra lb Vdngubrdia del liber~lismo, sino -

porque era lb fuerza de trab~jo que explotabdn en su grddo ~dximo, 

en el sentido del medio rural se empleciben le tbmblén cea! totdli

dad de mHno de obro, eA decir, lci induetrib erc:i incipiente las 

obreros maxicbnoe ~ran pocos, no ~el lQ gente que depend!a de la ~ 

gricultura. No por ello loe obreroa se exclu!dn del inicuo aistemd 
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de explotación y vejdcién, sum~ndose Hs1 la causa de significativa 

importancia, le. huelga de Cananea, R!o 8li::lnco, como unél obvie ban

dero socié!l. 

En el A~ro Mexicano establece que el dueMo de las haciendas era -

el AMO o dueño de toda l~ que se encontraba en loe limites de su -

predio, se manten!a ld reldci6n feudal. En dichas relaciones era -

muy socorrido el casti~o corporal. 

En espechll, fueron sacriflcadQS dos razce é!Utáctoncis, los Vakis -

de Sonoréi y las M~yas de Vucat~n, los Yakis eran cazcdores y vendi 

dos con lo caliddd de esclavos para trabajar en las zonas heneque

neras y en Valle Nacioncl, los Hayas eren explotcidos en su mismü -

tierrd. 

Los ·varis son prueba del mayor dbueo y avaricia de los que de algu

na manera col~borQban con el régimen, que fueron capijcee de agotar 

esa raza pqrc robar sus pertenencid. 

As! durante el porfiridto que no hubo pez, el impera la eubyugc--

c16n. Se dan estas rebeliones ya can concienciH de madificlir el -

mal que les ocaeianbbo y ~llds son orincipalmente de tipo eminent~ 

mente agreirio. 

Coma un antecedente de verHderá lmportancic dentro de ld& arganiz~ 

cienes Cdmpesinas lo tenemos en agosto de 187? en la Ciudad de M~

xico, cuando se integr~ un 6rgano clasist~, en defen9b de los cam-



campesinos. 

ESTA TISIS 
SALlR DE 1.A 

NO UEBE 
BiBUOIECA 
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iste 6rgbno de luch~ c~mpeeln~ con el nombre de Grbn Comité Ndcio-

nal Comunero, nbce el primer Congreso Campesino, que rebliza con -

1~ pdrtic!pac16n de lea deleoaclanes de gran parte del Pd1a. Este 

ornanización tiende a agrupar organizodamente ~ los cbmpealnos de 

todo el pals, en Lig~s Compeoln~s Eetbtalee. Oesgraci~damente no -

se lleven a efecto, s6lo en aloum:is entidades; tal como le de Pue-

bla. 

El citado 6rgdno, no pudo funcionar plenomente y, seg6n el punto -

de vlstd del Autor Eliseo Rdngel Gespar: 

"··· ein embar~c paseé el mérito indiscutible de ser 21 

primer intento de ur.a orqanlz~clán en favor de les lnt~ 

reses de los c~mpeal~os, conducidb por ellos mismo:". -

(29) 

En 1879 en T~m~zunchale, San Luis Potas!, hubo levonta~iento de In 
dinenas diri~idos por el tndia Sbntiaoo, que reclam~bdn sus tierr~e 

de cultivo de los que hablan sido despojbdoe según demostraban di--

chas comunidades con los pldncs oriq1ndle9. En·vdriaa partes del E~ 

tddo de Guanajubto también em~~zcron a brotér levantamientos de ese 

tipo, as! cerno en Mcravatia, Hichobcán. 

(¡!9) R•ngel Gaepar Elie~o.- nHACIA Uf.IA TEDRIA DE LA REVOLLJ::ION MEXICANA•. 
Editorial ImpreEm l!n los Tallerea Gclificoe de la Nercién. México, O.F. --
1964. p¡,g, 32. 



Igualmente en 1879, ee dü un nueva brote de vtolencia con levanta

miento CliMpesino en el Estada de Michoac~n en la pobloci6n dgrlco

la de Terentan tambi~n por despojo de tierrbS. Hubo usimieo en kste 

é!f'c un olzbmiento en Sbn Hart1n Texmelucen, encabezado por el Cor.E, 

nel Alberto Sontb fé. 

Del misma modo en el citado bñc, surge un Pldn en Tepic denominudo 

con el nombre de Plan de Tepic, el cual encbbezó el movimiento a-

grarieta Manuel Lozadd EL TIG~E DE ALICIA, quien al frente de un -

buen número de campesinos de le Sierrd de Alicic, pendla la resti-

tución de las tierras de i~ región ~ sus verdaderos duef'os. Lazada 

fue vencido y fusilado, pero nunca dbjuró de su fe en la justicia 

social, Ld Refor'tltJ Agrarid .. (30) 

En 1881 surge otra dgitaci6n agraria en la Huasteca Potosina, enc.,2_ 

bezbndola Patricio Rueda, quien peleó bHja el lemd de Gobierno Mu-

nicipol la Ley Agraria. 

En 1882 nuevamente en Bon Luis Potosi se da una agitación agraria-

ta can un pl~n un tanto metarlsicc en cuanto que pretendla la pro

piedijd original de la tierrd d Dios, quien la habla repartido a --

los hombres pero que la conqulstQ espaMola y los subsecuentes go-

biernos hablan convertido en masas de desheredddos, v!ctiraas de 1a 

(30) Cfr. Ganz{,lez Tbrcicia.- ''tOS CAIFESINOS V LA IEFORMA AGRARIA INTE 
ISRAL". Editaricl Oasis. Mkxica. D.f. 1970. Pég. 121. -
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explctaci6n de les hacenéadoe. 

En 1883 en ld Ciudbd del H~1z, San Luis Patos!, acaudillado por -

el Curb Mauricio Zavala, levantó a algunos centenares de campee!-

nos a quienes ya habla 1nstru1do desde el púlpito sobre la recon

cil1~ci6n Agraria con el bpategma de que la tierrb es de quien lü 

trabaja, por la que ellos deb1an posesionarla como suyas aquéllüe 

que sembraban, bntee reteldea se apoderaron de las poblaciones de 

Tamázunc::hale y Tacahi !"z 1 logrando raprtir tierras. 

En Pinos Altos, Chihuchua, en enero de 1882, tuvo lugar une huel-

g~ que fu~ sofocada sangrientamente y compardble e~ su importan-

cia a la de Ria Blanco, Veracruz, a la de Cananeo; nos comenta el 

Lice~cicdo Gastón Garcla Cantú: 

"Los obreros fusilodos eri Pinos Altos, son las primeras 

vlctimbB del movimiento obrera en América. Su proceso -

y se~tencic fué otr~ de lo voluntad de repri~lr toda 

tent~tiva de cambidr las condiciones de vida de los o-

brercs •. (31) 

Hemos de reebltar ld ncrracibn hechb par el ea critcr Heria Gill 

en relación el Levantamiento Campesino en San Hateo Ateneo: 

"En une de las rebeliones agrarietde que surgieron en -

(31) li11rcl.a Cantú Gastén.- •a SIJCIALISMO EN MEXICO SIGLO XIX". Ec!itcri11l 
ERA. Edición 3o. México. D.F. 1980. P(,g. 110, 111 y 112. 



el Estado de México, en Abril de 1893. El Ayunt=mien 

to de ese lugar decidió repartir un extenso terreno 

municip~l entre les habitantes del municipio, para -

que hubiese equidad en el reparto se pens6 en el Cu-

ro del lugar como br~i~ro. Eate, distribuyó unas 

cu~ntde hectbrede entre los ricos y se qued6 con la 

mayor parte como corree~onde a un "buen repartidor''. 

El Pueblo se alz6 contra la injusticia y declarb 1= 

guerrr:~ a le Iqlesia, a los ricos y al gcbierna".(32) 
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Esta rebelión fue ut!lizadi:j cor los grupos ~rmados lldr.-.ados el P.s_ 

cificadcr Tuxtepecano. 

la luche de Tehuitzingo, Fue?:lc, t1:1mbién dentro del eistema de le 

Paz Tuxtepecanc, se inclina e :ampesinos desv2nturadcs en la po-

blación de Tehultzingo a fin de obtener las tierrds y ~gudB pro-

pledé:id de los muertos, en ccntubernio con el cc:1clque de~ lugar. 

A continuación retom~mos les pcldbras del Autor Eliseo Rcngel Ge~ 

par: 

"El hecho principal fu~ la redcclbn genere! de desean 

tentos y cuando los reclcmcntes pidieron explicaciones 

02) Gill Mario.- "EPISODIOS l<EY.ICANOS". Editorial Azteco, S.A. México. D.F. 
1960. P~g. 9. 



ol gobierno fed~rol Que par eu conducta ocurren nue-

Sublevaciones campesinas en Valladolld, Yuc~t~n, el ~ de Junia de 

1910 se rebelaran l:s compeeincs de la región, centro la ~obern~-

turc del Estado. Lo subversión tiene por motivo la esclavitud y 

molos tratos aue se c~t~n a los campeslnas. 

Los lideres de estE ~o~imiento Yucoteco, fueron los siguientes: 

Mori~no ñ. Bonillo. ~asé :ris~rto Chi. Juan Mata Pool, José Candl;, 

lorio M~y, entre otros. 

1iEl Gobierno íederal ~ovil!z& tropos al nando del Ge-

lladolid el 12 o: Junio del mismo Qño, t:~s de s~n-

grientos ccMbates y del fusilamiento de ~uchos jefes~ 

04) 

Lo Rebelión eri Stnalc::i. en Juriio de 1910, c:i.ntes del di= 5añalado 

por G~briel Ley~o. Lo vidc:i. rebelde este bgrbrist~ es eflmeru, ya 

que ea v1ct1~~ del si"º• de los hiraee papulores, ILA TFAICIONt 

(33) Rangel Cospor f.!lseo.- :b. Cit. P~Q. 51. 

04) CdBosOlo Gustovo.- "HISTORIA GRAF!CA DE LA REVDLUCION l'EX!CAr;A". Edl 
torial Trillos. Médco. D.F. 1964. P~g. 171. 
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El asesinato de Gdbriel Leyva y su lucha er1mera, produjeron gran 

1mp•cto eotre el ccmpesin•do ••• (35) 

Loe ~nt•s citados, fueron blgunce movimientos rebeldes que se e-

fectuaron en atenc16n exclusivbm1nte del prcble~c agraria. Múlti-

plee manifeetacionea viol•ntae de orden liberal ee realizan en el 

Porfiriato, algunas ldborales y atrae simplemente de carácter po!J. 

ticc, m~e el contexto materi~l de lds huestes armadas casi lo apo~ 

taba el sector rural. 

El mayor movimiento armado de car,cter agrarista es la Revolución 

de 1910. 

La Revolución Social de 1910 es la lucha instituc!onaltzadora de -

todas ldB l~eurreccionee de carácter bgrario, laboral y pcllticc. 

Al movimiento vlndicddOr se unen loe rebeldes de todas los f accio

nea, siendo lo mayor!o de loe rebeldes ~quellas iluminados por las 

caueas ~grarietas. 

Dentro de eate movimiento se representan como verdaderamente popu

lbres loe lidere• dQrbrlatae, por el Sur Emillano Zapata y por el 

Norte, lae fuerzaa de Pancho Villd. 

(.35) Cfr. Rono•l G•epbr Eliseo.- Db. Cit. Póg. 56. 
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O) LA LUCHA DE CLASES. 

La clase campesina de ~éxico, contituye una clase, precisc~e,te ~º.!. 

que ésta, esto formadb por una gran mayaria de pobl~ción que vive -

de hacer producir lH t~rrd y que est~ constituida por el oc~~~ta por 

ciento de la pcblbc16n general del pa!e. 

Loe campesinos de nuestra patria se han canstitu1dc en factcr ~eci

sivo de los movimientos sociales, as1 vemos como se gaste la revolu 

ción mexicana donde loe hambres del campo identificados por sus su

frimientos y sus anhelos de libertdd y de justicia, loe une e~ con

tra del patron hocendcda¡ son loe labriegos, los peones acasillados 

y los gananee los que en un supremo esfuerzo pagcndohasta ca~ =us -

vidbe desde ayer hbetb nuestro tiempo han venido formando esa idea-

de ccnvivi•lid~d ello ha d~do como resultado que podamos decir -

que los CHmpeeinoe en nuestro PdÍs, bien constituyen una clase. Aai 

pues, el Derecho Agrbrio e2 pr~ducto directo de nuestras Re~ol~io

nee InternHa, que ldentific~n lrt Ley con loa hombree r~stlcos del ~ 

cbmpo que lo han forjbdo ~ tr~~~e del tiempo. 

Al respecto, el Gefior Licen~lbdo Vicente.Lomberdo Toledlino define -
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que las cldeee pobres eet~n constituldae por ld masa rural, arte

s~nos y comerciantes que viven de los menares. 

La Clase Cbmpesina se compone, su mayor1a, de la siguiente munerd 

de mdtrimanios que en ~~ ;eneralid&d sen prol1ricas, que hacen su 

vida como ejiddtdrics, comuneros, pequenos propietarios, jorn&le

ros, rdncheroa y ~ediercs. Toda esta familid pasa a for~dr ld 

gran maSd campesina y ro obstante los esfuerzos que los gobiernos 

revolucionarios hdcen por redi~irlos, bÚn ~uchdS f~milias viven -

e~ la ins~lubridad y fuerd de los beneficias del Seguro Social,-

del Crédito Agr!cola y de ld ~ducacién. 

Según su composición que tiene bases funddmentales come son el C.É, 

digo Agrario, normds de las Derechas del Ejidatario, ee impreeci.!2 

dible que estos hc~bres teng~~ una vida mejor por lo que se refi~ 

re ~l respecto de eue Derechos Agrarios y orecioe de garantla pa

ra eue cosechas; solar~c ~tni~o paro los jornaleros y seguridad -

eocidl para sus hijos. 

La Organizoción de le Clcse :~mpesina en México, ha venido form~.!2 

dese a través de nuestrd Hietorid Social, desde la Revolución de 

1910, en que un grupo de CQipeeinos escuchaban a loe hermanee íl~ 

res MdgÓn, quienes lee hablaban de unidad y de luchar por l~ 11-

bert~d pol!tica y por la posesi6n de la tierra: es dS1 como .vernos 

directamente un intento de organización de la cl~se campesina. --
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Loe hombree que acbudillaron los distintos movimientos en toda el 

Pd!s, tuvieron indudablemente que nacer pequeffos o grandes grupos 

p~ra participar en la Revoluci6n. 

Por ejemplo, E:miliano Zapata, orgwniz6 t1 sus hol"lbres par esa r=zán 

erb un gu•rrillero que muy diflcilmente fu~ vencido, ello dernues-

trd que tenia d sus hombres organizddos. 

Francisco Villb, finc6 sus victorias en lb orQenización, no sblo 

de sus famosos generales, sino de sus soldados a quienes les impu

so dieciplinCJ V temeridbd, he ah! su famosa Oiv1e16n del r;crte. 

Consumad~ la Revolución se inició el reparto de t!erra y ee as1 e~ 

me al constituirse EL EJIDO, se le dió una for-d, ya eólidb de or

ganización bl campesinc, dl eetructurbrlo como ejidatario, con una 

base jurldice:. y eocii;il, que hd venido e ser rae ter de producci6n -

en lb Econcmia Nacionbl. 

A continuación, se ha seguido organizdndo e los campesinos aunque 

no se h~ llegbdo a und orgdni~dci6n perfectb, na debemos de subes

timar el esfuerza de quienes hbn hecho ese intento tbn noble y Ju.!!, 

t!ficada por eue propósitos de que nueatrbs gentes del campa est~n 

perfectamente uniflcbdcs. 

Al terminbr lü Revolución violento, fu~ necesaria eu organización 

porque eré:! 1rr.prescindible reclizar el programa de la propia RevolJ:! 

~16n 1 como el repdrto de la ti2rr~; loe reglmenes revolucionbrlos 
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neceeit~ron apoydree en una fuerza orgunizada. 

V fué del coma se fund6 la Canfedercscián Nocional Ce1mpesinb con e~ 

de en lb Ciudad de México, funciondndo en cada EstddD o Territorio 

uno liga de Ccmunidcsdes Agr~ricss y Sindiccstos Campesinos. 



C A P I T U L O V · 

SITUACION DEL CAMPESINO EN Lq ACTUALIDAD 

A) LA DOTACION DE TIERRAS A LJE NUCLEOS DE 

POBLACION NECESIT4DOS COMC UNO DE LOS 

PRINCIPIOS FUNDAHENTALE5 CE LA CONSTIT.Jd 

CION DE 1917 

8) LEVES V DECRETOS AGRARIOS DE 1917 A 1940 

C) LA REALIDAD DE LA REFO~HA AGRARIA 



SITUACION DEL CAMPESINO EN LA ACTUALIDAD 

A) LA DOTACION DE TIERRA A LOS NUCLEOS 

DE POBLAC!Oíl NECESITADOS COHO UNO -

DE LOS PRINCIPIOS FUílDAHENTALES DE 

LA CONSTITUCION DE 1917. 
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El Articulo 27 de la Constitución de la Repúblico, expedida en Qu~ 

rétaro el 5 de Febrero de 1917 1 elevó d le categor1a Ce Ley ConetJ:. 

tuclcn~l lá de 6 de Enero de 1915, Vd que no ee p:opuea copibr le

yes a disposiciones de otras paises en meterla agraria, tomó en 

cuenta la diferencia entre tedas loe pueblas y sus candlcionee de 

lucho can Cdpacidadee propias. Como afirma el Licenciedo Andrés M~ 

lina Enrlquez: 

"Habld, pues que buscar las soluciones en la reblidad -

palpitante de loe hechos positivas de nuestra Poie, y -

tener la audacia de exhibirlas ~ plen~ luz, como frutas 

maduros de la flordción espontánea de nuestro propio m_g, 
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do de ser•. (36) 

El Articulo 27 Conatitucianbl considera el prcblemd dQrcrio en ta-

doa aus eepectae y trata de resolver por medio de pr1ncip1ce gene

r•lee que habrbn de servir de norma para lo distribución del suelo 

agrario mexic~no y el ruturo equ111brlc de la =ropledQd rústica~ 

El Articulo 27 puede eer coneiderDdD deede diversos puntos de vis-

ta, pues contienen dlapoeiciones muy importantes soore ~guds, mi-

nas, petr6lea 1 pero nosotros nos ocup&rérnas de él 1 eála en cuanta 

•• reriere " la distribución de la tierro. 

Establece como prin:lpio central que, continúa el Autor Mclind En

r1ciuez: 

"La prop1ed~d de ldB tierras y ~qu~s camprendid~s den-

tro del territorio nacional corresponden oriqin~ridme!!. 

te e le Nac16n, la cual ha tenido tiene el aarecho -

de transmitir el Cominio de ellde ~ los particulares, 

constituyendo la propiedud privedc ••• • (37) 

Prosigue el Licenciodo Andrés Molino Enrlquez: 

nEl Art1culc 27 Ccnstltuclonal, hizo en realidad reMd-

(36) Holina !':nr1quez ftndrh.- 'LA REVOLUGION AGRARIA E1f l'f:XICO•. Ed1c1~ 
nes de la Liga d~ Eccncrnls~s Rewlucionorlas de lli Repúbllce:. Mexicana. 
MéKico. ú.f. 197E. P~g. 49?, 

(37) Molin• Enrlqu2z An~~és.- Ob. Cit. Pdg. 500. 



cer el Derecho de Reverei6n, reuniendo ae! la pdSddO 

con el porvenir, para el efecto de devolVer ij las P~ 

derea Públicas, su derecha superior, para regulbr en 

todo territorio, les derechos de propleddd que te--

nlan propioe y extro~os, orlentHndo el ejercicio de 

ese derecho superior, en el sentida de favorecer la

formcci6n y desarrollo de los intereses propibmente 

po~ul~res~. (38) 
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Según el cual los Reyes espaMoles ddquirieron, durante la Epoca C.2, 

lonicl, todas los Territorios de Indids en propiedad priVbda y con 

este Cdr~cter los conservdron hdStd 1~ Independencid, par virtud -

de l~ cubl el nueve EstddO Libre y Sobercno, que pcs6 d aer la Re

pública Mexicand, sucedió e los reyes de espaRd en sus derechos, -

es decir, ~dqu1r16 las tierrda y dguas del territorio mexicdno en 

calidad de prooieddd Jdtrimonial tiene por lo mismo, mayores de-

rechcs sobre eu territorio q~e los de cudlquler otro pdle sabre el 

suyo. 

A naeatrcs nos parece QUe lo diepcsic16n referida, es una simple -

ceclaración general del dominio eminente del Estado sobre el terr! 

torio. 

Qqul, nos ccncretcremas a tratar sobre el desenvolvimiento h1et6r! 

(38) Mclin• Enr1quez Andrés.- Db. Cit. Pág. 500. 



rico de la Propiedad Territorial y desde este cJn~o Ce vista, el -

Articulo 27 contiene cudtro nueVdS direcciones: 

PR!MERA: 

SEGUNDA: 

TERCERA: 

CUARTA: 

Acc16n constante del Estado para regular el aprovecha-

miento y la distribución de la prc~ieoad y pard imponer 

" óst• los modolidodes que dicte el interés público. 

Dotaci6n de t!err~s d loe núcleos de p~bldti6n necesit.E, 

dos. 

Limitación de la propieC~d y fra~cic~amiento oe latifu_!2 

dios. 

Protecci6n 

Comentdrémos brevemente loe principios antes c!::dos: 

ACC!ON DEL ESTADO SOBRE EL APROVECHAMIENTO ::sT~reucroN DE LA --

PROPIEDAD TERRITORIAL.- El p•rr•fo ~ercero ael Articulo 27 señale: 

La Naci6n tendrá en todo tiempo el derecha de imponer a 

la propied~d orivadb las modalid~des que dicte el inte

rés público, bBl como el de regular el aprovechamiento 

de loa elementos naturales susceptibles de apropidción, 

ppra hacer un= distribución equitativd de la riquezc p~ 

blicc y para cuidar de su canservacién. Con éste ae di.E. 

tardn las medid~e neceeariaa Odr= el ~raccionamiento de 

les latifundios¡ pcrc el desarrollo dE la pequeñd pro-

piedad; pera la creac16n de nue~os centros de pobloci6n 
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dgr1ccla can las tierras y aguas que le sedn indispens~ 

bles¡ para el ramento de la agricultura pard evitar -

ld destrucción de las elementos n~turdles y los danos -

que la propieddd pueda aufrir en perjuicio de la eacie

dod. 

El p~rrdfO tercero que anotamos, provcc6 ceoaurd por -

parte de los juristas que cansiderdbon intocable cier-

tos depectos del Derecho de Propiedad tal como estaba -

estiou!ddD en nuestro derecho. Sin embargo, los Consti

tuyentes al dprobar tal dieposición er. nuestro Carta -

Magna towaron en cuenta, na la teorla abstracta, sino -

las necesidades y circunstancias de nuestro medio. Te

niendo en cuenta que la mala distribución de la tierra, 

ha originado este constante mülestar en la Epoca Colo-

nial, hcstca numeroSdS revoluciones, siempre estando en 

el fondo como causo principal, lb miseria de la clase -

campesind, el problema cgrario en consecuencia no es -

uno lucha entre intereses particulHres 1 sine que afecta 

profundamente a todo la socied~d. TcddB las tentdttvas 

~nteriores d la Conet1tuc16n de 1917 d fin de hdcer unb 

distribución correcta de la tierra, hab1a fracasado por 

los intereses y poder de una minarla; por lo tanto era 
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~ndispensable que se eetableclerd como mandato Constit~ 

ciDnbl, la facultad del Estado para regular el a;rove-

chamiento de loa elem•ntoe naturdlee susceptibles de -

bprap 1aci6n í::I efecto de Que se hicierd una distr::~ci5n 

equitbtlva de l~ riquez~ pÚblicd. 

Desde otro bngulo, era preciso iguclmente facult~r al -

Estado, teniendo en cuenta el interés público, pa:c que 

impusierí::I d lá propiedad priVdda las l!"Odalidades re~"Je

ridas, aplicando como y& ee dijo anteriormente el prin

cipia de l• funcibn eaciol de la prapieddd. 

Este principio fue tomddO como base para las moC:!ida-

dea eetablecidbB en el Articula 2?, habiendo eija apoy~ 

en m~terla agraria de la Ley de Tierras Ociasí::ls e: 23 

de Junio de 1920, en cuyo articulado ee decreta, entre 

otros: 

ARTICULO lQ.- Se decl•ro de utilidod público, el cul:i

vo de las tierrHe de labor. Par la t~nto lb N~ci6n pa

dr' en todo tiempo diaponer temporalmente para r1nee a

grlcolas de dQUcllba oue sedn lacorablee y que SJS legl 

timas prcptetürios o poseedores no cultiven. 

ARTICULO 20.- Tcd~~ ~quellbs tierr~s que sus dueñcs o -

R..DEleedoree no hEycn barbechado o puesto en cultivo, pe1-
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sadds les fechQs cue ~arca le ley para su prep~rdc16n y 

siembra par ese a6la hecho o disposición de los ~vunta

mientcs paro loe efectos de lb presente ley. 

ARTICULO 70.- Toda vecino de un Municipio o cublqul•r• 

otra peraonb, tiene derecha a ealicitcr bnte el respec

tivo dyunt~mlento, l~a tierr~a ociosba que cred peder -

cultivar. 

Según ee desprende de estos articulas, en materig ograria se ha o

ceptcdc de un modo definit!vo el concepto de funci6n social de le 

prapieddd y de ccuerdc con é~, la Constitución tiene amplias facu.l 

tades pdrc imponer a l~ prooiedcd privbd~ lba modclidddes que die~ 

te el interés público Pdra e~itQr que, como en el pdBbda, vuelva a 

ccncentrcrse la propieCdd de !o tierra en unQs cuontds manos o se 

hagb de ella un instrumenta de apresibn v explotbción. 

DDTAC!Orl DE TIERRA A LOS •:UCL~as DE POBLACION ~IECES!TADOS.- Este -

ea el punto de estudia del pre••nte c.pttulo qu• nas -

interesd, todo vez que como yo ae dijo ~nteriormente ~ 

ea uno de loa principio& fund•ment.les de l~ Constitu

ción de 1917. 

El Articulo 2? en lo parte fingl de p~rraro tercero, -

dispones que loe pueblos, roncher!ds v ccmunldbdes que 

·carezcan de tierrds ~ aguas, o no lliS tengdn en Cdnti-
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tendr~n derecho a que se les dote d2 ellos, tom~ndoldB 

de lb& propiedades 1nmed1~taa, representbndo siempre la 

pequend propieddd. Por lo tanto, se confif"d !as dotd-

cionee que se haydn hacho haeto ~her~ de conformidad 

con el DecretQ de 6 de Enero de 1915. La adquisicibn de 

las propiedades pdrticul~ree necesarias par~ c~~seguir 

loe objetos antes expreebdos 1 se considerará de utili-

d"d p6blico. 

Loe intelectuales mexicanos percibieron la mc~nitud del 

prcble~b &grario y entre ellos Cdbe destacar a Luis Ca

brerd, quier-. 21 3 de diciembre de 1912, en la Cámara de 

Diputados, pronunción un memoráble discLtBO donae iba a 

euhrayar la necesid~d de dotar y restituir tiertas al -

campee ino. 

Ahi dijo, el ilustre revolucionbrio: Dos fdctoree hdy -

que tener en consideracibn; la tierra y el hombre, la -

tierra de cuy~ poeeai6n vamca ~ trdtar, y loa hombrea d. 

Quienes debemos procurar de~ tierra. Far ese pr~pusa: -

Tomar la tierra en donde la hayd para reconstruir loe ~ 

jidoa de loa pueblos. Nadie h~Btd entonces hobia plcn-

tecdo el problema en formo tdn cierta y preciso. 
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Este diecurea es el ~ntecedente de lb Ley Pre-Constitu

cional de 6 de Enero de 1915, expedida por Carranza, C,!! 

ye principol prcyectist• fue el propio Lic. C•brer•, 

ley que a su vez e1 el dntecedente del Articulo 27 Con~ 

titucionol de la Reforma Agr~ria, que crea en Hkxico 

tres tipos de tenentid de tierrde; ld pequefta prop!edQd 

el Ejido y la Propiedad Comundl, instituciones que son 

lb e!ntesle de lija tres corrientes 1deol6gicae del nor-

te, del centro 

revolucionarle 

respetar. 

del sur, que convergieron en la lu~hd 

que Venustiano CerraMZb supo recoger y 

As! como la Constitución, en las gor~ntias individuales 

otorga y protege und serie de aerechas fundamentdles, -

propios de la libertad y dignidad hum~na, en loe Art!c~ 

los 27 y 123 se consagran des de las principales garon

t!bs sociales, destinadas b promover la superdc16n y -

Balvbguarda de los tbmpesincs V trobbjbdcres, en rbz6n 

de que ellos formán grupos mayaritbr!ae de menor tdpbc! 

ddd económica. 

Ambos Artlculos 2? y 123 1 significan dos de las m~xim~u 

aport:ciones de la Revoluc16n Mexicana para tratar de ~ 

cobdr con las grcndes desigualdades econ6mlcbs, socia-

les y culturcles, mediante ld ide~ de dar Q la propie--
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dad o al empleo de la tierr" 1 une:i función de beneficio 

social y bl trob~jc u~ sistema de protecc16n. 

En el Congreeo de Querétaro, dijo el Oiputodo Heriberto 

Jarb 1 refiriéndose a loa grandes modiflcocionee que se 

esteban conelgnHnda en el texto canatituclondl: Todos -

lbe Naciones libres, dm~~tee del progre&o, todas bQué-

llcs que sientan un verdddero deseo, un verd~dero pla-

cer en el mejor~rniento de l~e clQses aociHles1 todos d

qu~llas que tengbn el desea verd=dero de hacer ~no lQ

bor libertqrid, de sacar al trabQjador y cQmpeeino del 

medio en que viven, de ponerlo como hombre ente l" so-

ciedad y no como bestia de cbrga, recibirdn can benepl.2_ 

cite y júbilo la Constitución Mexiccnc un hurra unlve.!:_ 

s~l recibiró ese Qtdto libro de uno o otro confin del -

mundo, yet que lb formación de lcie constituciones ne ha 

e1do otr~ coa~ aino el resultádD de los deseos, el re

sultdda dw las linheloa del puebla, conden~doa en eso -

que SB h~ dMdo en llamar Constitución. 

En erecto, loa Oloutudos Constituyentes de 1917, eetd

blecieron en el Art!cula 27 un principio jur1dico fund~ 

mentbl que no hallc~os en loe textos constitucionoles -

p.romulgndaa can C!lltr:·toridad 1:1 la Ci:!rta de QuerétdX-O. -
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Tal principia consiste en afirmar que la propled~d de 

las tierrds y de les aguhs comprendldbs centro del terr! 

torio nacional corresponden originariamente a la Nac16n. 

De él se derivan dos consecuencias important1slmas; una 

es que el Estado otrbvés de lije leyes ordinarias, puede 

imponer o la propiedad privada las modalidades que orde

ne el interés público, o aeb, se abcndon6 el criterio 

Que sostenla que la propiedad erd un derecho absoluto e,! 

tableciendo exclusivamente en beneficie del propietario, 

para conclu1r que can su ejero:icio, si por um1 porte de

be reoortor al duefto cierto provecho, por encima de 6ste 

ee halla el interés de los dem::ie hambree, ea decir, de -

lc:i socieddd, o ld que fund1:mentalmente se debe atender 

cudndo ee trdte de regl~mentbr la extensión y 11m1tee 

del derecl"io de propiedad. O sea, este nuevo coocepto de 

prapied~d establece que au ejercicio debe redundbr en 

provecho de todos. Con tdl objeto, el derecha de uebr, -

disfrutHr y disponer de un pedbza de tierre tiene como 

condición, ante toda, btender a ldB necesidades humanos, 

buscando el beneficio social por encimd del interés de -

ceida persand • 

. La otra caneecuencio es que el le~ielbdor constituyente 
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puede fijas qu~ bienes pertenecen directdmente e la ha

ción. V cs1, el Congreso de Querétcro sostuvo que éste -

tenla el dominio directa de determinadas zonas, entre e

llas el subsuelo, y por lo tanto, de todas las riquezas 

que encierrb. 

Con fund&mento en dicho principio, México pud: reivindi

car pard sl la riqueza petrolera, hasta entonces en ma

nos de particulares, en su mbyarla en compañlae extranj~ 

r~e y ndcionalizar, por Decreto de 18 de Marzo de 1938, 

esa importante fuente de riqueza nbcional. 

Asimismo, volvió a la ndci6n la propiedcd de tedas los -

recursos mineros, explotadas antericr~ente por dueHos en 

beneficie propia 1 exclusiv~mente. 

Bl LEVES V DECRETOS AGRARIOS DE 

1917 A 1940 

1) LEV DE EJIDOS DEL 28 DE DICIEMBRE DE 1920: 

"La Ley Agr=ri~ del 6 de enero de 1915 tenlo un cor,cter 

praviciondl y las grovee inquietudes de cientos de camp~ 



sinos, aún en ;:iie de lucha, determim:rori que el Canst,! 

tuyente reunid= En Querétaro, por boca del Diputada M~ 

gallón, considerare que ese congreso canstituciancl no 

terminada debldc~ente su obra, sino dierd ~eme á lo l~ 

bar relativa = poner lgs bases par~ asegurar de mdnere 

definitiva le cuestión agraria de le Repúblicd Mexica-

"""· 09) 
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~cr lo oue la ley de: 6 de Enero de 1915, adalec!a de ciertas de

flcienc!ds y con e! cbjEta de subasbnbrloe, la C~misi6n Nacicnbl 

~grcrlc expid!é cir=ulcres, la compliación de las circul~res di6 

~aclmiento a la Ley de Ejidos del 28 de Di=iemtre ~e 1920 bajo el 

régimer Presidenclc: del General Alvaro Obreg6n, primera Ley Re-

glc~entcrlc oe la :e ó de Enero de 1915 y del Art!culo 27 Consti-

tucional. 

~a violencic des=taCc =urente la Revolución, lg deseeperanzc, ha~ 

bre y miseric de las ~ases campesindB y obreras; que las hicieron 

pcrticip~r en elles, hicieron comprender al grupo en el poder, la 

necesidad de concede: aún cuando te6ricamente, cierta protección 

tares. 

( 39) "DIARIO DE LOS DESATES", Editodo ~or lo c;.,,,,ra de Diput"<loa. Tano III, P.![ 
r1odo 79, Méxko, D.F. 1979. Pi.g. 279. 
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Lbe dletintcs ~ccicnee dgrarias por medio de las cuales ee hu efe.E. 

tucdo en México el reparto de tierrbe, puede ser ~= jlstintcs ti

pos, deetacbndose cama fundamentales loe siguientes: 

DOTACION DE EJIDOS.- Es la •cci6n agraria en virtud de la cual, 

lee núcleos de población con un m1nimo de 20 

miembros que Cdrezcari de :ie:-ros, que los po

sean en extensiones insuficientes o no puedbn 

demostrHr su derecho a la ;osesi5n comunal, -

lbB reciben por parte del Eatado can las modE. 

lidadee que señale la legisla=i=~ ~graria en 

vigor. 

AMPLIACION DE EJIDOS.- Las tierr•s de cultivo cue sor. explotadas -

en su totalidad, pero cue resultan insuficie!! 

tes pera el núcleo de pobla:ión ejid-::11 const! 

tu1do, crea la necesidad y el derecho, de pr~ 

mover la HCcián agraria ~e ampliación de eji

dos, que pueden repdrtirae 1noef1nidamente 1 -

siempre que exletdn tierras afectablee en el 

perlmetro señdlado por lo Ley. La ompliacián 

de ejidos intenta ser lá solwci6n ol problem~ 

del c:recimiento demogr::iftco ejiddl, que gene

rd parm~nentemente ir.dividuas Ccpac:itcdoa pa-
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rij benerlcidrse ccn el reparto de tierras. 

RESTITUCIDN DE TIERRAS.- La occi6n ogr•ria en virtud de la cual 

loa núcleos de pobloci6n de origen ind!geno, 

Que hbyan sido despojados de sus tierrds por 

cualquiera de loa ijCtos que aeftald el Articu

lo 27 Constitucionol, frocci6n VIII, tienen -

derecho a su devoluci6n mediante la acc16n de 

restitución de bienes comunales. 

Paro la procedencia de la reetltuc16n, deben 

existir las siguientes circunstancias: 

A) Cuando la tierra de que se trate haya per 

tenecldo dl núcleo de población antes del 

25 de Junio de 1856 y les h•y•n sido eno

jenbdae por las autoridades: 

8) Cuando habl~ndoee ocup~do las tierras de~ 

de ~ntea del 1Q de Diciembre de 1876 sie~ 

do ejidos y habiendo sido motivo de cene~ 

eionea o ventas par parte de las dUtorld~ 

des Federales e que fueron invadiddS con 

motivo de las diligencias de ~peo, deeli~ 

de, tec. (Art. 9). 

Por 
0

la que hijte ij l~ extensi6n de loe Ejidos, 
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la Ley seflalb en sus Articulas 1J y 14, que s~ 

r~ la tierra suficiente para que cada jefe de 

familia obtengH el equivdlente del duplo del -

jornal diario, de dCUerdo con la calidad de -

las tierras. 

Pari:I le trdmitac16n anterior, le Ley crea en -

el Articulo 20, las siguientes autoridades: -

una Conisién Nacional Agraria y tan~as Cc~lsi~ 

nea Locales Agrarias y Comités Part!culares E

jecutivas como Estados hay y pare cacecera de 

municipalidad respectivamente. La Comis16n ~a

cional que se compondr~ de nu?vE niembros como 

lo estipula el Articulo 22, propondr~ las res~ 

luciones definitivos al Ejecutivo de la Uni6n. 

Las Comisiones Loc~les compuestas de cinco 

miembros, según el Articulo 24, informar~n a -

lu Comisión Naciondl y dict~mindr~n respecto ~ 

las dotaciones o restituciones. Lo Ejecución -

de los fallos est~bo enccmenddda a las Comités 

Particulorae Ejecutivos. 

El orocedi~iento descrito er~ dpliclible tdnto 

á lo dotc::;ión como a lé! restitución y se encue_!! 
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estipulado en el Articule 34, por lo tanta el 

proceso poro lb dotoc16n y restituci6n de tie

rrds est~ regulada b~jo ld forma de Juicio Ad

m!nlstrotivo. (40) 

Por media de la presente Ley, ae creorcn las -

j~~tas je bProvechamlenta de les ejidos d fin 

de odminlstr~r las tierrdS comunbles, la ·que 

se gncuentrd seftaladc en el Articulo 40 1 las -

cuales representarlan a ld conunidad ante el -

~uni~i=la, Estado V Federoción. pdrC fines r1~ 

c~lee y regulücián del =provechamiento de lds 

tierr~s y dGuas comunales, (41) 

Cc~c ee puede dpre:iar, le ~ey que comentarnos contiene ya eiztem~-

tizada los principios sustontivoe y procedimientos que según se d_i 

jet se enccntrdbdn dise~!ncdos en lds clrculQres expedidas por la 

Ccmlaión Nacional Agrario. 

Debido a sus def1ciencic15, li;:1: Lev d ld que nos referimos 1 fue vis

t~ con des~grüdo par la poblac16n rural, Yd que hdclc loe tr~mitea 

dem~icdos lentes y no existiendo lb posesión orcvisianol de lds -

tierras, loe c:ampesinae ee ve1on ablig~dce a esperar hasta lt:s ree_g_ 

(40) crr. Fablla Hond~l.- Ob. Cit. P~g. 355. 

(41) Cfr. Fabilo Honuel.- Db. Cit. P(,g. 359. 
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lución fim;l. Por estas :-azones, la Ley fué derogada par el Decre

ta di! 22 de Navlembre de 1921, teniendo escasa vlgenc:ia. 

2) DECRETO DE 22 DE NOVIEMBRE DE 1921.-

Eete Decreto, expedido por el General Alvbro Obregón, declard abr.f!. 

gada la Ley de 28 de Dici•mcre de 1920. 

Su lmportanclb réfdica no sólo en hecho apuntado, sino Que como lo 

expres~ el Licerciado Jes:: Silva Herzog: 

"··· contiene una serie ~e disposiciones enérgicas te~ 

dientes a acelerar los tr~~ites en ~ateric de dotacio-

nea y reetituclcnes de tierras. 

El Articulo 4 merece ~encibn especial ya Que eetbble-

ci6 por primera vez en cada entidad federativa la Pre-

curbduria de Pueblos, ~ara patrocinar gratuitamente a 

los petlclcnarloe Ce las tierras, de conformidad con -

láe leyes en viqcr". (~2) 

Eetb ide~ acerca de la ce¡ericac en lea tr~~ites agrdrics, fue cc_s 

partidb 1gublmente con lü Llcenciáda M&rth~ Chávez Pbdr6n, quien -

manifiesta: 

(42) Silva Herzog Jesús.- "EL ~GRARis-10 MEXICANO Y LA REFD"1A AGRARIA• • .[ 
torial Fondo de Cultur• Econé:r.ico. Edición 2•. Reimpresión 2a. M~xico.O.f 
1980. Plig. 282. 

~, 



-Baja la vlqencia del Decreto que creó l~s bases de 

la Legisl1;tción Agrcrid, las procedimientos se ccti-

varán, c.celer~ndose en consiacuenc:la lé:t restitución 

y dataci6n de ~!erras a los pueblos necesitados de 

ell~s y se este1blecer~ que, este hecho ea una nece-

siddd inapldzable pdra nuestra estabilidad interna" 

(43) 

10( 

El Decreto de 22 de Noviembre de 1921, contiene las normas b~sicas 

para hacer del repé:trto agrario, un~ realidad, con la rapidez en -

los trdmites que el CdSO e1meritc::iba. Té:lles norrncs san las alguien--

tes: 

A) Abroq6 la Ley de ~jldos de 1920, que como lo anotaMos, h~ 

clí:S loe trdmites agrarios, euml:imente lentos; 

8) Establece la racultad del ejecutivo de lé:t Uni6n paro erg~ 

nizdr y reglamentl:ir el funcionamiento de lee autoridades 

cre~das por la Ley de 6 de Enero de 1915. 

C) Establece lee bdses etdecuadí:IB ptiri::I li:I regl_cmenti:lción agr-2. 

rid .. 

O) Crei:I la Procuri:ldur1~ de Pueblas, primera institución ten-

(43) Ch~vez Padr6n Martha.- "EL DEREOiO AGRARIO EN 1-EXICO•. Editorial -
-PorrC..., S.A. Edición 5a. México, D.F. 1980. P~g. 305. 
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diente e auxiliar al campesino en todo lo relacicnadc 

tr~mites de dotdc16n y restitución, elimindndo as! a loe 

gestores que tan nocivos resultan para loe pueblos. 

En lo referente a la faculti::id concedida dl Ejecutivo de la Unión, 

se estableció un~ nueva corriente en l~ forma de integrar les Le--

yes Agr&riae, propicicndo la cre~ción de leyes de tipo mat2rial e~ 

pedidos en el Poder Ejecutivo de lo Un16n. (4~) 

El Decreto el tado, cree como ya se dijo, las bases par12 le regla--

mentación agrbria, reduciendo el tr~mite de l~s solici~udes e seis 

meses integrados de la siguiente mdnerc: cuatro ~eses p3ra ~ue las 

Comisiones Locdlea Agrarias, substancien los ex;edientes de sw ca~ 

petencia¡ un mes para que los gobernddores de l~ Entiddd Feder~ti-

Vb dicten su resolución¡ en caso de ser ésta en el sentido de pro
' ceder l~ dot~ción o reetitucién, un mee pard que las Comités Ejec~ 

tivaa Particuldres den la poeee16n provisional de les tierrc~s d las 

solicitantes. Como se ouede e~ Hmdr, el Decr!::'to !'"'"::-~~-..:~: ,.,!Jl?'.'df1H?~ 

te la posesión provieionol. Los trbmites mencion~dos eran improrrE. 

gebles y se Decreté !~ responL~bilid~d de las funciondrios que no 

cump!ierdn con ellos, cabiendo :i~cer le Comisi&n Nacion~l Agrori~, 
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le conaignbt16n respectiva bnte la Cbm~r~ de Diputaaos del Congre

so de le Unión. Se ee"blaba que pera el taso de que loe GobernbdD

res no dictaran su resoluci6n en el t~rmino seMalado, el Delegado 

de l~ Comisión Ndtioncl Agraria, recogerla el exceoiente y lo tur

nbr!~ a esté:! Ccm1s16n pera que consult~r~ directamente con el Pre

sidente de ld República la resolución final. 

Por otra parte, El Decreto que nos ocupa, estdblece una jeré:lrqu!d 

p~r~ las autoridades agrarias en la siguiente ~anera y con base en 

lo Ley de Enero de 1915. 

Los Comités Ejecutivas aecender~n de l~s Comisicn~s Lotdles Agra-

rics de cada Entidé:ld Feder~tiva y ~stas a su vez. de lb Comiei6n -

Nacional Agrdric. 

J) REGLAMENTO AGA~G!O CEL 17 DE ABRIL DE 1922.-

0icho Regldmento, expedic!o por Alvctro Obreg6n, de acuerdo con las 

facultades aeñaladdS por el Articule 3C del Decrete de 22 de Novie.!!l 

bre de 1921. tl expresado Reglamento constaba de 28 Articulas tra~ 

sitorioe 1 dÚn cuando se ea~l= ~ue el sistema de determinar la CdP~ 

ciddd jur{dica de los poblados por la categor1a pclitlca de los -

rnisrrios, lmplic:dbo problemas, pues muchos de ellos no tenían ld de

nomin~cién senalcda por la Ley y al la necesidad de obtener tic--

,rrae pdra labrarlas, el Reglamento continué con este sistema lnte~ 
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tdndo remedibr el defectc tan s6lo con adicionar o las cuatro cat~ 

gorl~s mGa, los conduenozqos. Los n~cleoe de pobl~ci6n existentes 

en las haciendba que hayan sido abdndanados por sus propietarios -

y Que tuvieren necesidad de cultiVdr loe terrenos de los ln~edia-

cionea, a fin de poder substituir¡ y las Ciudodes v Villas cuy~ P.E. 

blijcián hayd disminuido considerablemente o hayQn perdido ld ~ayer 

parte de sus fuentes de rlquezc, as1 coma su cor&cter de centros -

induetrlalee, comercir.:les a mtneroe tado;·lo an:erior determlni;:do -

en el Art!culo 10. 

En cuanto d la cap~cidad individual, el Art1culo 9D, habló de Je-

fea de f•m1lio e individuos d• 18 .~as. 

La extens16n del Ejido se fi~ó en el Articulo 90 de cuatro a seis 

hectbrecs en loa terrenos de t~~pordl ~ue dprovechen uno precipit.,e 

regular; y de seis o ocho hect~reas 

en las terrenos de tempordl de otrcs clases. 

Puntu~lizc la Autora Mdrthd Ch~vez Pddrón: 

11 Se fijó por primer~ vez en la LeQl6ldcibn 1 lc1 exte12~ 

aión por excluatón, de ld pequeno µropiedod, pues el 

Articule 14 se~dl6 que Q1Jed~n exceptuddas de ld 

dotdción de ejidoa le~ s~guientes propiedades: 

L~& que tengon un~ extenei6n no mayor de clent~ 



cincuenta hectdreas de riego o humedad. 

II Las que tenga una extensión no mayor de doscie~ 

tas cincuenta hectdreas en terrenos de temporal 

que coraveche ~"ª precipitación pluvial anual -

abundante y regular. 

III Las que tengan una extensión no mayar de quinien 

tas hect~reas en terrenos de temporal de ctrds 

clases. 

IV Las unidades aue oor su naturaleza representan

una unidad agr1cola industrial en explotaci6n,

pues en este caso los dueños de lo propiedad d~ 

~erdn Ceder una superficie igual a la que les -

correspond1a entr2gar en terrenos de buena cal! 

ddd y en el lugar m~s inmediato posible". (45) 
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En cu~nto al Prc=edi~iento. 3e dijo que los expedientes sobre dot~ 

cián o restitución eerdn tramitddos por l~e Comisiones Locales A

grarias y resueltos prcvision~lmente por loe gobernddores, dentro 

del improrragdble término de un mee. Loe Comités Pdrticulares Eje-

(45) Ch~vez Podrán M•rtho.- Ob. Cit. P~g. 306. 
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cutivcs d~~dn poeeeiones provisicndles correspondientes dentro del 

mea siguiente ~ ld resolución que lQs determine según lo esti~ula

do an el Articula 27. En todo expediente se le ddr!a le c~o~tuni-

ddd a lee presuntos df ectcdos p~ra que presentaran las o:servQcio

nea pertinenetes y las escritas y pruebas y alegatos en su defensa 

conforme la establece el Articula 22 y 28 de la Le~ oue n~s ~cupa, 

inicicndc la tendencia de transformQr el procedimientc agrario en 

un verdadero juicio ante autoridades cdministrativas. 

P.or otra pdrte, le eetructur~ción defectuosa del orocedi~:ento per 

mitir1a que ld mayor1a de las presuntos afectados se ~~~eraren u

tiliz~ndo el recurso a que se referla el Artículo 10 je la Ley del 

6 de Enero de 1915, y muchas veces, cuando el amparo orc===la por 

deficiencias del procedimiento, el recurso de amparo ve~~º e nuli

ficar la Legialacién Agrdrid, retrasdndo el reparto de tierras. 

El Regl~mento duré cinco eñes, hasta que lo Derogó la ley 5assols¡ 

pero rué modific~dc y adicionado en repetidas ocasiones pcr l~s s.!. 

guientes ordenamientos, según el comentario de la Autora Hdrtho 

Ch~vez Podrán: 

"El Decreto del 12 de Ju'~o de 1923 que se refiere el AL 

t{culc 27 y o loe Gomit~~ Porticulares Ejecutivos y los 

Adminiatrdtivos; 



El Decreto del 28 de Julio de 1924 que modificó el Ar

ticulo 1D exceptuando de la afectación de tierras des

tinüdas a ld colonizbc16n; 

El Decreto del 28 ~e Julio de 1924 que determinar~ l• 

Ampliaci6n ae Ejidos y crean en ese ano la tercerü b~ 

c:ián cgrariti; 

Decreto del 23 de kbril de 1925 que modificó los ~r-

tlculos 1D y 20 del Reglamento para determinar la for

ma en que comprobar~ l~ Cdtegor1c polltica de loe pue

blos, rancherlas, comunidbdes, hc:iclendas abondonaddS 1 

ciudades y villas venidas a imenos¡ en este mismo decr~ 

to se modificó los Art!culoa 11 y 27 del Reglamento, -

se~alando dUmento en las hect~reas que correspondan 

una percelb de regiones drldae y otras lnetrucclonee -

sobre restitución y dotaci6n; 

Decreto del 28 de m~yc de 1925 que nuevbmente rerorm6 

los Artlculoe 10 y 2D del Reglamento y que se refiere 

a la c•pacidad jurldica pdro solicitar restitución y -

dotac16n: 

Decreto del 8 de Octubre de 1925 que reformb loa Ar-

ticulos 22 y 28 del Reglamento Agr~rio para l& forma--

113 
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clón y ccmprobac16n de loe censos agrarias. 11 (46) 

4) PRIMERA LEY REGLAMENTARIA SOBRE REPARTICIC'! DE TIERRAS EJIDA-

LES y CONSTITUCION DEL PATRIMONIO PARCELARIO EJIDAL DEL 19 Dt 

DICIEMBRE DE 1925.-

Eetb Ley conet6 de veinticinco Articulo~ y cuatro tr~nsitorios, 

fue expedida por Plutarco El1be Calles. El Articulo BEgunda ce la 

Ley del Reglamento, estoblec16 que lB corporacián de población que 

obtuvo léi restitución o dotación, cdquirir!a ld propiedad comunal 

de los bosques, aguas tierras comprendidas en aquella resoluci6n 

y que en todo CBBO ser~n inalienables los derechos que cdouiera le 

poblBcián; en consecuencia, en ningún caso, n~ en forma alguna po

dr:an ceder, traspdsbr, arrendar, hipotecetr o t!najenar en tuda o en 

porte, derecho alguno sobre léis tierrdB ejidc:Jlee o su rep=rticián 

siendo nulas lbs oper~cicnes, ~ctoe o contrdtos que se pretendon -

llevdr al cabo en cantrovenciór. de este precepto, lo cual fué 2st! 

pul•do en el Articulo 11. 

Los bienes podrlen dividirse, pará lo cual habla un proyecto de dl 
vis16n, en cuyo c~eo el adjudiclitdric, tendr~ dominio 9obre el la

te cdjudicado según el articulo 15, y la copia del actc de reparta 

(46) ChGvez PHdr6n M•rthH.- Ob. Cit. P~g. 30? y 308, 
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lee servir' de titulo de la parceld cdjudic&db como lo seftala el -

Articulo 14, en igudl forma ld constancia del Registro Agrario, e~ 

yo efecto ae creó conforme ~l Art!culo 21. Estos derechos pod!an -

ser tronaferidoe b los personas que siendo o no deece~dlentes del 

f~llecido, viv!~n en familia con él y éste atend!b su eubslstencia 

pero el heredera adquirir~ el car~cter de jefe de fcmilia coforme 

al Art!culo 15 frdcci6n lII. La ndturhleza de la parcela, era la -

mism~ de la propiedad co~unal, por lo tanto, tampoco ~odla ser ob

jeto de embarqc, de acuerdo al Articulo 16. 

Pero mientras las repár~iclones en parcelas ejidales no ee hlcie-

ran, l~ propiedad comunal de las corporaciones se ejercitarlan por 

medio de los comisariados ejidales que desinne le Junta General C.!:. 

da ono según lo estipula el Hrt!culc 4C. En qenerol, los Eomisari.s._ 

dos erQn mandatarios de loe ejidatarios y adminietradores del Eji

do, ~s! lo seMalQ el Art!culc sa, de acuerdo con la Secretaria de 

Agricultura y Fomento. 

El Comiabri~do Ejidal eetdba constituido por tres miembros Presi-

dente, Secret~rio y Tesorera. 

Exist!a un Consejo de Vigilancia, compuesto de tres miembros, el -

cu~l se enc~rgabb de supervisar los actos del Comisariado Ejid~l. 

EFECTOS.- Lo importante de este primer intento es que, se estable

t.ee le naturbleza inalienable, imprescriptible de l~o tierras ejidA 
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lee, 1nd1vie•& o p~rcelddae; que creb loe Camisaribdos que eusti-

tuir'n ~ los Camit~s Pbrticulbres Admlnietrativoe 1 no solo para -

que udminlatren los Ejidos, aina para que loe represente como apo

derbdo legal¡ aenala loe divereDI destinos que tendr~n los bienes 

ejid~l11, v un ccnaecuenci~ cómo ae repart1r~n ldB tierras. 

Lbs normas legülee complementbriae de esto Ley que nos ocupa, se-

r~n lue siguientes: 

Su Regl•mento del Patrimonio Ejidal del ~ de Mcrzo de 1926, que e~ 

t~blec16 loe requ1e1toe parb quP ld Junte Central de Ejidctcrioe -

funcionüra vblidbmente¡ las requisitos para el proyecto ce divi--

eión, adjudicación y suminietrac16n de l~e tierras ejidales; y del 

bdjudicbtbric y lbs pereandB que tienen derecho a los productos de 

la pdrcela ªºr~ribi este Reglame~to conetd de 57 Artlc~los y fué -

••pedido par Plutcrco Ellos Cclles: 

Senal~ lb diatinQuida Licenciada Martha Ch~vez Padrón: 

"L~a inetruccionea sobre Patrimonio Ejldal del 6 de Ha

ya de 1926 del Departamento Técnico de la Comleión No-

clonol Aqrarib; y el Reglamento Pbrcelario Ejidal del • 

10 de m•yo de 1926 que cr•6 dentro de le Comisi6n Ndcis 

nbl Agr~rla la Sección del Registro Agrdrio. Todas es

tas normas y experiencia~ ~ue provncdra la Ley que est~ 

dlemaa aerijn utll:zadae por le Ley del Patrimonio EJ1--



dal que el 25 de Agosto de 1927 la derogara, pero lo 

mds importdnte de estas leyes del Patrimonio Ejida¡, 

es que posteriormente serán recogidas por loe C6di-

gos Agrarios, que los consagrcr~n en sus preceptos -

como pdrte fundomental de los mismos, par ejempolo, 

la naturaleto jurldico de lo propiedad ejidal".(47) 
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5) LEV DE DOTACIONES Y RESTITUCIONES DE TIERRAS V AGUAS OE 23 DE 

ABRIL DE 1927, REGLA!~E~TARlA DEL ARTICULO 27 DE LA CONSTITU--

CION.-

El Reglamente Agrario que dió a le dotación y reetituci6n de tie

rrlie v i::lgUoe un ceid:1cter c!e contenida judicie:.l, vino a ser un ver

dddero obst~culo pijra ld realizdción de lo Reforma Agrario, porque 

como dicho Reglamenta era ~uy defectuoso, no s6lo desde el punta ~ 

de vista de eu cc~atruccion, de su forma reílid~ con la t&cnicb ju

r1di~a, sino tdmbién desde el punto de vista de su contenido que -

eetb muy lejos de dbdrcor el fen6meno cgrQrio, y~ ~ue no s6lo dló~ 

gcbbn 1ndef1nlddmente las dctac1anes y las restituciones, cu~nda -

no las haclbn nugdtoribs. 

Con esto Ley se trdt6 de resolver und aituijtlón Que ee hac1Q inao~ 

tenible cteade el punto de vista pclltico, porque muchos pueblos, -
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después de recibir ejidos v de luchar dños enteres pdrb caneervar

loe, se veian privddoe de ellos por un Amparo ccnc2dido en la Su

prema Corte de Justicia de ld Nación ~ los prc=!etcrioe, en vista 

de alguna deficiencib legal en el procedimiento. 

Par primer~ vez en lo Legislación Agrarid, se llevó al cabo un in

tento para obtener un1::1 codificación, 1:1sentada E., sólidos princi--

pioe jurldiccs 1 tiene como objetivos principales, según le exposi-, 

ción del Lic. ~arciso Basscls: Definir la persc~clidod de los nú

cleos de pcbl•cián con derecho a tierras. 

Lb Ley de Ejidos como el Reglamento Agrdrio, estc~lecieron como r~ 

Quieito indispensable cara que lee núcleos de pc~lcción rural pu

dierbn ejercitar su acción ejidal, que tuvies;r =¡gund de las den~ 

mindcionee indicadas en el Artlculo 27 dE le Cc~stituci6n; pueblos 

r1:::1ncherli:ss 1 comunidades 1 congrer;aciones¡ por lo cue se hace a los 

poblados denominados pdrajes, cucdrillas, t=r:-!.cs. etc., no pcd!an 

eolicitarlae par Cdrecer de un :--.ombre c1prooic.dc, de una categor1a 

pall tic a. Por lo que le Ley a que nos referiros, estc1bleclÓ, que -

todo poblado con más de veinticinco individuos c~pacitadoe para re 

cib!r un~ pbrcelc de ccuerdo con lce:requisit~e que indice ld mis

ma Ley, y que carezcdn de tierr~ o egues, o no las tengan en cbnt! 

ddd suficiente para las nec~sidadee agrlcoldB ce su población, ti~ 

nen derecho ~ que se lee daten de ell~e. 
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El procedimiento Agrdrio ~nte autorldbd odminlatr~tivo, conslatia: 

1Q Hücer una Solicitud.- Que viene a ser la demanda inicial 

del julcic; 

2D Se corre traslddo de la solicitud a loe propietarios 

fectodos; 

30 Se dbre el perlado de pruebde; 

40 Se concede término para la presentaci6n de dlegatos¡ 

se Se cierra el expediente con ld resoluci6n del Gobernador 

resolución provisional 1 revisdble ante la segunda insta~ 

Cid constitulda por la CoQiei6n Nacional Agraria y el -

Presidente de la República. 

Por lo que respecta a la PequeMa Propiedüd, el Articulo 27 Consti

tucional, münda que en todo caso de dotación se respete, pero no -

la define¡ pera ordena el respeto de una extensión de 150 hect~--

reds en tierras de riegc o de Bu equivalencia en tierrds de otra -

clase. 

6) LEY DEL PATRIMONIO EJ!DAL DE 25 DE AGOSTO DE 1927.-

haetd el 19 de Diciembre de 1925, fech~ en Que ee dictb la Primero 

Ley Regldment~rla sobre repartición de TierrdB Ejidoles y Constlt~ 

ción del Pdtrimonio Ejidal, los pueblos beneficiodoe con dichb Ley 

poaelbn l•a tlerr•s b•jc l• bdmlnietr•ci6n de lea Ccmlt~s Adminls

t-"rotivaa, pero dichQ eituaci6n perjudlcbb~ b los c~mpesinoa, ya --
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que el Comité Adminiatrdtiva quedabij en mQnoe de asesarbdos pollt,!. 

cae, quienea h~c1an de la Reforma Agraria, verdaderos negocios ya 

que repartlijn las tlerr~s entre quienes lee convenla, imponiendo -

trabajos parson~les obllgbtarios v obligaciones a los ejidatarlos. 

V ru6 haet• lb Ley del 25 de Agosto de 1927, en que ee e<pidié un 

nuevo ordenbmlento sobre la mdteria, denominada Ley del Patrimonio 

Ejidal, en ld cuHl se introdujeron nuevas reformas. 

Cuya pretQncián paret!d ser lb de asegurar un patrimonio )ere la -

familia Cbmpesina. Tbmbién en esb Ley se cre6 un nuevo organismo -

denominado Comieariado Ejidal, constituido por tres miembros: Pre

sidente, Secretario y Tesorero. 

El Ccmiebrlado.Ejidcl tenia entre BUS runcionee principales, la6 -

de representar ol pueblo ca~o mordatario jur1dico y administrar el 

aprovechdmiento de le propiedad ejidal, de acuerdo con le Secreta

rla de Agriculturo y Fomento. 

Un Consejo de V1g1lonc1a, integrddc por tres miembros, eupervisbbd 

loa &etas del Comiebriado Ejidol. 

La Cam1a16n Aorarla ero la encbtgdda de mgndar hacer el proyecto -

de fr~cciondmiento y cdjudicQcién de las ejidos, respet~ndose les 

zon~a de loe montes, pustos y lotee p~rd lbo eecuelar rurales. 

Las Ti•rrae Ejidales euscept!bles de cultlvo 1 se dlvid!an en lates 

d..1choe lotee debericn tener 1~ extensión m1nima fijadb por la Ccmi 
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ei6n Nocional Agroria can ~cuerda del Presidenta de ld Rep~blicb. 

Can esta diapaeici6n se trat6 de corregir una de los m~s grondes -

defectos de la arganiz~c16n ejidal. 

Lb Ley que comentHmoe eetbbleci6, en re~lidbd, lb propiedbd comu-

Mdl de loe pueblos sobre loe ejidoa 1 con poses16n goce individual 

de lotee, pues adembe de lde limitaciones eeñalbdije dl derecho de 

propiedad, impuso dl ejidot•ria lb abligbci6n de cultivor lb tie-

rrb, con la ebnclén de perderld si lQ dejabb de cultiv~r durante -

un ijno, sin cbUBb justificada. Los lotes Vbcantee deber1an ser re

pdrtidoe por la Junta Central de Ejidatbrios entre los nuevos je

fes de fbmilia y en tanto se hac1b el reparto, el late valvla, por 

reversión, ~l pueblo. 

La Ley que camentdmas ~e era en esencia, sino en cierto modo, un -

retorno a la leg1alaci6n colonial, m~s aún, a lb organ1zbci6n bQr~ 

rld prehiep~nlcd; propledbd comunal de las tierrba por cu~nto es -

el pueblo el núcleo de aoblbci6n el que tiene lb nulb prapied~d; -

pero goce individual de lbs fr~cclones de eeb tierrb con obligbci6n 

de cultlvcrlae y sin poder enajenHrla1 a grwvor en tarmb d!ounb. 

7) LEY DE DOTACIOílES V RESTITUCIONES DE TIERRAS V AGUAS DE 21 DE 

MARZO DE 1929.-

Eet~ Ley canstb de 1J9 Articulas y un traneitaria. fub expedidb 

¡><lr el entonces Presidente de la Repúblic~ Emilio Portes Gil, y en 
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generdl reitera b loa conceptos vertidos en l~ Ley que se debe al 

Se~or Nbrciso Bbeecle. 

Se redujeron v comprendieron loa t6rmlnos y en atrae cases, se su

primieron loe inneceabrlos, como l~a notlficacicnes que lo huelan 

m's lento y ted1oso. (46) 

A continuac16n hamos de hacer resaltar, el punto de vista del Li--

cencl~do Lucio Mendieta Cl6ñez: 

''Desde nuestro punto de vista s6lo tiene lmpcrtancla el 

hecho de que en es~= Ley se ·recfirmb el procedimiento -

Agrario en sus caracter1sticas de juicio ante las cuto-

ridadee agrarias, juicio en el cual los pueblos ~epre--

sentan el papel de actcreg¡ loe grar.dee propietarios, -

presuntos afectc:idos, el papel de demandados; las Cowi--

1ionee Agr~rlas, el de Tribunblee Instructores del Pro

cedimiento y los Gobernadores de los Estados v el Pres! 

dent• de la Repúblico, el de Juecea S•ntenciadores•. --

(49) 

Después de las Leyee bnteriaree y antee de lli expedición del Pri

mer C6d1go Agrbrio 1 se dictaron otr~e leyes en m~teria agrbria. 

L--

(46) Cfr. Chr;.vez P•dr6n Mortho.- Ob. C1t. pr;,g. 316. 

"149) Mend1et• V NúMez Lucio.- Ob. C1t. PEig. 228. 
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Lae rerormas al Articulo 27 CanstitUcional en Enero de 1934, es ld 

creación del Oepartbmentc de Asuntos Agrarios y Colonización, 

con el objeto de que la cequeñd propiedad sed reepetada; debe ser 

ogrlcala y estdr en explotación. 

Nos comente lo Licenciado Hartha Chdvez Padrón: 

"Estomas asl frente a otra et~pa rn~s en ld Legisl~~i6n 

agr~ria: hay experlenclc legislbtlv~ en l~s instltucl~ 

nea y c::oncepti:ls fundcr.:ertdles, reformas canstitt.ciona

les, reestructurcción de la magistraturi::: agraria, c:1ca

tamientc de las for~a!i~ajes esenciales del procedi--

miento er. el Juicio Agrario y prohibiciones del Juicio 

de Amparo en la Materia .Ograria, etc., todo lo cual 

nos hace fcrzoza~ent¡ p;esentir una nueve etco~ de 

vanee en lo Legielación Agraria". (50) 

As1 1 se he llegada hesto el ~unto en que se empieza e codificar -

nuestro Derecho Agr~ria, es decir, estemos ente la presencia del -

Primer C6digo Agrdrlo de los Est=dos Unidos Mexicanos, que ser,, -

bl igubl Que los otros dos que le siguieron, motivo de estudio. 

B) CODIGO AGRARIO DE 22 JE ~ARZO DE 1934.-

El 22 de Harzo de 193~, durante el periodo en que ocup6 l~ Pres!--

~50) Ch~vez Padr6n M•rtha.- Ob. Cit. Pdg. 320. 
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dencia de ld República el Generdl L~zaro C~rdenas, se publicó el -

Primer C6diga Agrario de los Estados Unidos Hexica~os, conserv~ndo 

en gran parte ld estructura y sentido de ld Ley de Ootacionee y -

Restl tuciones de Tierras y Aguds a la cual derogó, aeimildndo tam

bién pbrte de la Ley de 6 de Enero de 1915, refo:mando las mate--

riae de atrae leyes de las que va hemos haClado, tales co~o la de 

reglamentaci6n sobre P.epartic16n de Tierras EjiCdles y Gonstltu--

ción del Patrimonio Pdrcelaric Ejid~l-

El C6dlgo Que es~udiamcs, reunió lds siguientes Materias: Autcrid~ 

des AQrarlas, Dispas!ciones Comunes a las Re~t!tuciones ~ Dotacio

nes de Tierrbe y ~~uas; Capacidad Jur1dica Comur.dl e Individual 

Pequefia Prcp1eded; Prccedimtentce en máteria de Dotación de Aguas; 

creación de nuevos centres de Pablaci6n Agr1co:a: Registro Agrdrio 

Nacionélli Régimen de Propiedad Agrari1:1; Reeponsdbilidades \' Sancij! 

nea y Disposiciones Generales. 

Lae dlapceiclonee más importdntee del Código de 133tt, fueron las -

siguientes: 

CAPACIDAD DE LOS NUCLEOS DE PDSLACION.- Este Código sostiene 

el mismo criterio de l~ 1_~y Baescls, respecto de loe n~cleas 

de población suprimiendo la Cdtegor1a politice imponiendo só

lo la ccndici6n de que sti existencia deberia ser ~nteriar a -

l~ fech~ de eu aolicltud de dot~cibn. Este requisito, se exi-
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g16 en virtud de Que muchos núcleos de población, manejados -

por gente sin eecrúpuloe, cometieron dnomal1as dl no estttble

cerae el tiempo que deber!dn tener en el lug~r, antes de en-

tregar lb solicitud. 

Respecto al trdmite de la solicitud, de dotación, es poco lo 

que ce novedoso se oi;irega 1 salvo que en clgunoe casos se red!!_ 

jeron loe térrninos, fij~ndoee en 6 meses de anterioridad, d -

li:s fechd de la solicitud correspondiente. 

Il LA PARCELA EJIDAL.- Las Leyes cinterlores, desde el Reglamento 

Agrario, estaclecleron un m1nimo y un máxime q~e fijar, en C,,2. 

dd Ci:IB0 1 la extensión de la pi:!rcelc ejido!. 

El Códioo Aqrdrlo ~ue camenta~os rompió este sietemb injueti

ficaddmente eeftaldndo la extensión invaria~le de 4 hect~recs 

en tierras de r1eqo o su eouivalente en tierrds de otra clase 

como superficie de ld citdd~ parceld. 

Eri ceimb10 1 en el Art1culo 49, restdblec1Ó 21 verdddero ejido 

de loe pueblos, al ordenar que c1dembe de las tierrca de labor 

se dot1.:tse e éstos con terrenas, de monte o de pastos, pl:!:1·a --

uso comuni:il .. 

III LA PEQUEÑA PROPIEDAD.- Respecto a l• prcpied•d, el Articulo -

51, dijo que eeriun inafect~blee las superficies que no exce

~ierHn de 150 hect~rei::ie de riego a 300 de temporul, pero que 
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cuando en el rodio de siete kilómetros no huoiere las tle--

rras suficientes ~ara todo un núcleo de población, la exten

eién fijad~ podr~ reducirse hasta 100 y 200 hect~reae reepeE 

tlvamente, lo cual se encuentTa estipulado en el Articulo --

~. 

Este sistema juetamer.te criticado par el Lic. Sossols, en su 

Nueva Ley Agraria, nos parece contrario a los preceptos del 

Articulo 27 Conetitucicnol, que ordenan al respecto a la Pe

queña Propiedad; pero no le define. Si la Ley dice oue la p~ 

queña Propiedad es ura extens16n de 150 hect~recs en tierras 

de riego, no puede reducirla en seguida a las dos terr.eras -

partea, sin demostrar inccngruencid o fcl~a de criterio. 

De acuerdo con el Articulo 27 de la Constitución, no son los 

Ejidos loe que li~ltan la peque~a propiedad, sino que los E

jidos encuentran como bdrrera lnfrdnQueable d ld pequeñQ pr~ 

pied•d. 

IV PROCEDIMIENTOS.- En mat2ria de crocedimientos hubo une sim-

pllficaci6n de tr,mlt2a. Coneerv6 el aspecto formbl de "jui

cio", pero sustituy& los plazos y t~rminos que en ellas se -

concedlbn a lbe partes, ~ar una regla general que subsiste -

en la Legielcción Vigente y que es ésta: lee interesddos pu~ 

~en presentar durbnte le trlimitoci6n de la primera y la se-
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QUndcs 1netbnc1a, las pruebas que estimen convenientes, has

ta ~ntee de lse resoluciones respectivos. 

V AHPLIACION DE EJIDOS.- El C6diga Agroria Que venimos comen

tando, mejor~ el sistema de la Ley de Dotación y Reetitu--

c16n de Tierras V Aguas, yo que suprimi6 el t~rmina de 10 -

csñoe exigidos, después de le1 dotación: ya que dicho término 

erb ~ntic::onstituc::ional. 

VI LOS PEONES ACASILLADDS.- Un acta de justicio se hace can -

los peonea dC::dslllados. ilegalmente segregados, pues se es

tableció que tendr1d~ dere=ha e ser incluidos en los censos 

de eKpedientes ejidalee y a recibir tierras o pHrcelas en -

las dctdcicnes o en !as ampliaciones, as1 como el derecho e 

caloc::aree en las parceles vacantes de otros ejidos, todo é,! 

ta, contenida en las Artlculae 43 v 45. 

VII EL REGIMEN DE LA PRO?IEDAD EJIDAL.- El Articula 117, márca 

que eerün imprescriptibles e inalienables los derechos so

bre los bienes dQrdrios que ddquleren loe r.Úclcas de pobld

ción y por lo tdnto, no podr~n en ningún CdBD ni en formo -

ijlgunb, cederse, trceposdrse, dtrendaree, hipotecarse o en~ 

jenarae, en todo o en porte, siendo inexistentes l~s .cperd

c1onee, actos o controtoe que se haydn ejecutada a que se~· 

Jl,l'etendan llevar al cabo en contrbvencián de este precepto. 
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As! pues, este es la raturaleza jurldica de :a Propiedad E-

j!ddl. 

Se sepdrar!c le zona urband, les montes y pastes y lo supe..:: 

ficie cultivado a susceptible de cultivo, fij~ndose en cada 

c~so rural 1 como ccmpüs aeporti vas y de experimentdción a

grlcolo. 

En cuanto ~ las tiarras ce reparto individudl, con~tituye -

un~ especie de usufructo condicional, revocable en los Cd

eas eefhtlbdos por el ""lisr.io código, entre ellos, falte de -

cultivo durante dos ª"º= ccnsecutivoe. 

VIII LOS DISTRITOS EJIDILES.- !e~.16 en ellos lo poslcll'.dod ~e 

resolver el prcble~c aorcric con un criterio econó~ica. Las 

propietarias de es~oe ::ireelioe, en Cé:ISO de conformidod, deb~ 

r!bn bportbr pro~orcionc!me~te las t!errde, bosQues y aguas 

suficientes p~rQ cubri: lds necesidades de los solicitantes 

y, ~dem&s 1 los element~= 1nd!spr!"'.Sdbles para le instaldc:1ón 

conveniente de los ejiddtQrioe. 

Este eietemd equitativo, teóricdmente impecable, puesta que 

~tend1~ loe intereoee ~= las ejiddturios y le~ intereses de 

loa latifundiet~a, fr~c~e6 en ld prdctlca. 

IX RESPONSABILIDADES l'GCl'ñIAS.- El 3 de Septiembre de 1932, SE 

exp1d16 une Le1 Especl~l sobre responsbbilidodes de funcio-
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Odrios en mater!a agrdria¡ parque fue derogada ~uy pronto. 

Desde el princi~io de lo Refcrmd Agraria, se comprendió la 

necesidad de establecer responsabilidades en cantrd de loe 

funciondrioe erpleí::!.das que tomen porte en le tramitcc16n 

de los beun:oe correspondientes a estd ~dteria, pues nddie 

ionora que en qra~ parte la defectuosa y lenta realizaci6n 

de loe Leyes ~q:arlds, se ha debido a algunos de ~sos fun-

cionarioe y em~leaaos quienes obran unas veces bajo la in

fluencia de ~óv1:2s pollticos y otras por intereses bastar

dee, defrauddndo los derechos de las pueblos. 

Sin ~mbarno, cuan:: se di~c en materií::!. de responsacilldad -

tiene sólo un va:or teórico, va que ld cateqorlc ::12 loe fu.!! 

cioní::!.rios Que i~tervlenen en la rescluci6n de los expedien

tes cior~rioe, hacen muy dificil, cor ne decir imcosible la 

exigenci~ de es~s ~esponsabilidades y la aplicacién de les 

sanciones correspondientes. 

9) CODIGO AGRARIO DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 1940.-

El mencionado CÓdigo 1 conservó la orientdción del anterior, agre-

gondo sólo el Capitule sobre Concesiones de Inafectabilid~d Gan~d~ 

r~. 

Técnicamente fué mejor, corque sepBrÓ ld porte sustantiva de la -

p~rte ~6jetlva, sistematizando sus cap1tuloe, ~n tres partee fund~ 
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mentales: 

PRIMERA: Se rererla a las cutoridcdea dQrarias , sus atribucio-

nea. 

SEGUNDA: Hcbl~ de les Derechos Aordrios; 

TERCERA: Ccntemplb los Procedimientos Anrarlos. 

Desde nuestro punto de vista, coneiderdmoe que_e: C6algc comentado 

marca un progreso lnnegdble en la expresi6n ·-.Jur1dic:c -CIE la Refcrmc:i 

Agri::lrla. 

C) LA REALIDAD DE LA REFORMA ~G•qp¡c 

· L~y Federal de Reforma Agrarid, es la denoml-ac16n ~ue se le da 

al Ordenamiento Legal Vigente, deeprendiendcse c!e la antigua deno

minación de Código, puesto que no se limita a recoger dlsposicio--

nea preexistentes, precis~ndo ~dem,e, que es Federal por rndndatc -

del Articulo 27 Constltucian~l y se refiere ü la Reforma Agraria, 

que es unb institución pollticu de l~ Revolucibh Hex1c~~a. (52) 

(52) Cfr. Guerra Aguiler. Jce/, ::orlos.- Compil~dor. "LEY FEDERAL DE 
REFORMA AGRAA!A. Edltcr!d "•e, S.A. de C.V. Ed1c1Ór. ~ •• Expoe1c16n de M,!! 
tilles .. México. 1988. Vitg. LX.~Il 
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A le ~efectuosí:l excresi6n jurldica de la Reforma Agraria, corres

ponde una realidad desalentadora que se debe, adew~s, a ld con 

frecuencia lnexactc aDlicdción de las leyes de la materia y a la 

lnmori::llidad que, a ve=ee. ha privado en loe proceBlr.iientos de a

plicación. (53) 

La Ley Federal de ?eforma Anr~ria, nas explica el .C.utor José Ci::lr

lc: Suerrd Aauilera, ~emprende siete libros cue ccrresoanden a o

tros tantos temí:ls b~sicos: Autoridades Agrarii:iSj ~l Ejido¡ Orgesn! 

zac:i6n Económici::l ~el E~ldo; Redistribución de la ?ropieddd Agra-

ria¡ ~rocedirnient~: c~rarios¡ Registro y Planeacián Agrarios¡ y, 

Resconsab!lldades 2n Materia Agrarid, que se complementa con un -

Capitulo de Disposic!cnes Generoles y un Cueroo de Articules Tra~ 

a ito:-io.a. ( 54) 

A centlnudción, explic~rérnes brevemente cede una de lee siete li

bres: 

LIS RO PRIMERO 

AUTORIDADES AGRARIAS V OJERPO lllr!SUL T!VO 

(5J) Cfr. Mendiet• y ~~Rez Lucio.- Ob. Cit. Pig. 272. 

(54) ~fr. Guerr• Aguilera Joa~ C•rloa.- Ob. Cit. P~g. LXIII. 
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Esta nueva Ley, suprime la distinción entre autoridades órgdnas 

liílrarioe, otorgdndo ld aplicación de la Ley, ccnrorme a su Articu

lo 20: Al Presidente de la República; b los Gobernadores de los E~ 

tados y dl Jefe del OepartaMentc del Distrito ~ederal; la Secreta

rla de lit·Reformd Agraria: La Secretaria de Agricul tur::1 y Recursos 

Hidr~ulicos¡ El Cuerpo Consultivo y las Comisiones A9rarias Mix-

tas. 

Todas las Autoridades Administrativas del pcls actuar~n cerno auKi

liares en los casos en que esta Ley determine. 

El Articulo 27 Constitucional menciona a los :omités ?articulares 

Ejecutivos y a los Comisariadoe Ej~ddlee qu~ a~!ican las diepo~ici~ 

nes a~rarias correspondientes en la esfera de su compe~encid. 

Las Comisiones Agrarids Mixtas, conforme al Articulo 40: se inte-

qrar~n par un Presidente, un Secretarlo y tres vocales y tendr~n -

lbs atribuciones que se determinen en esta Ley. 

loe Comisiones Agrarias Mixtas, adquieren un ascendente Porticuldr 

eu car~cter de Cuerpo Coleniado, su mecanismo de integración, la -

experlenci~ de lbs perecnds que ordindriamente las constituyen y -

su ~rroigo en el climpo 1 per~it~n un M~S odecuado desempeno en sus 

atrlbucionee 1 ~r~cice o un prtJupu~eto odecuodo, cuyo financiamie~ 

to y nuevas fdcultat!es pc..:rd rEs~lver, dentro de sus respectivas j~ 
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riedlccianee, bhorrar~ problemas de tr~mlte en la Ciudad de M~xi-

co. 

Precieb adem~s, las facultades del Titular de la Secret~rlb de l~ 

Reformd Agrario, otorg~ndole nuevas y diversas atribuciones, espe

cialmente en le organización y planeación econ6mica ejiddl y comu

nal, que facilita e intensifica la incorporacibn de los ejidos y -

comunidades a programas de desarrollo, iniciados y vigilados con -

la moyor reapo~Sdbilidad 1 por la Secretaria, en colaboración con 

los campeslnos. 

Antes del Decrete del 29 de Diciembre de 1974 1 a la Secretarla de 

la Reform~ Agraria se le conocla con el nombre de Departamento de 

Asuntos Agrarios y Cclonización. 

Por lo que respecta al Cuerpo Consultivo Agrario, estipuloda en el 

Articulo 1~, contir.Úo con los cinco miembros, previstos por el ar

tículo 2? Constitucional, pero se creé lo paslbilidod de nombrdr 

Consejeros Supernumerdrias y se eetobleció uno nuev~ prcporcibn P..c=. 

ra los Consejeros que dctuordn como representantes de los campesi

nos¡ desde luego, este Consejo estor~ presidido por el Titular de 

ld Secretarlo de ld Reforma Agr~ria. 

entro de las distintlie funciones del Cuerpo Consultivo, conforme 

lil Articulo 16, estd ld de Dictaminar sobre loe expedientes que d_!! 
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ban ser resueltos por el Presidente de la RepÚblicc a ~cr el Seer~ 

tario de la Reforma Agraria, cu~ndo su tr~mite hayo cor.~lul~o; Re

solver en los caeos de inconformidad respecto a privaci6n de dere

chos agrarios individuales y nuevas adjudicaciones •••. 

Después de haber estudiado el presente Libro, se llegó e la concl}! 

sión de que le SuprEma ~utor1dad en m~terla AQraric es el =~eside~ 

te de la República Mexicanci.. la anterior sienoo con fur:ar2n;~ en 

el Articulo 27 Constitucional, Fracc16n XIII, con relac!.t.., en el -

Articulo BD de la Ley Federal de Reforma Agraria. 

L¡SRO SEGUNDO 

~L EJIDO 

El presente Libra, que trata del ejido, se compone de éos :ltulos 

y once capltuloe. 

En esta Ley no existe un concepto concreto del Ejido, pera para 

las efectos de la mls~a Ley se entiende come Ejido al c:~~w~to de 

dguae y de tierras de labor o ~~e SP refiere el p~rrdfO tercera 

ddem~s las =~mprendidas ~n la Frdcc16n X del Articule 27 Constitu

cional (únic~mente d las tierrcs de usa o dprovechaw.iento común). 
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En la exposici6n de ~otivos de la Ley Federal de Reforma Agraria, 

dduce el ya citddO Autor José Cbrlos Guerra Agullera, se concibe 

al Ejido como un conjunte de tierras, bosques, aguas y e~ general 

todos los recurso9 naturdles que constltu¡en el patrirnoni~ de un 

núcleo de po~ldci6n campesina, otorg~ndole persor.alioad jurldlca 

propló para que resulte caoaz de explotarlo licite e integral~en

te, bdjo un r~gimen de de~ocracic polltica y econónic=· (55) 

Se concibe al Ejido ~amo una empresa social destlnadc a Satisfa-

cer las necesidades dQrories del núcleo de ~obl=c15n, cuya final! 

d~C es la explotacibn integral y racional de los re=ursos ~ue lo 

componen, procurando, can la técnica moderna a su alcance, la su~ 

perijcián econ6mica y eocial de loe campesinos¡ y, que i~plica la 

decisión libremente adc~~ad= por los ejid~~~rics, ~= agregar sus 

unldddee de dot~clón en tal form~, que el conjunto de ellds se -

transforme en un~ orQanlzdción rentable, capaz de elevar s~ nivel 

de vidd. V si ee cierto ~ue la estructura empr2sarlal del Ejido -

ye est~ eetdbleclda (Comisoriado Ejidal, Consejo de Vigilancia o 

la Sociedod Local de Crédito), no h~y necesidad de est~blecer una 

nuev~ empreso dgraria, sino de conformar debidamente las ta exis-

j55) Cfr. Guerra Agullera Jos~ Carlos.- Db. Cit. P~g. LXIV. 
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tentes, estimul~ndolae mediante un concertado trobcjo camunitcrio 

que ccreclente la responsabilidad de sus miembros y distribuya -

justamente las carqce y loe beneficios. 

Por lo que respecte b este Libro, EL EJIOO;·de nuestra Ley Fede

rbl de Reforma Agraria, as! como tiene articulas muy aceptables, 

incurre en conceptos erróneas, ya que confunde el núcleo de pcbl~ 

ción al que se le concede al Ejido, con el Ejido mismo. Le atrib~ 

ye pereonolidcd jur1dic• al Ejido, cuando el que lo tiene es el -

núcleo de poblac16n. El error entes dicho, lo repite frecuenteme.n. 

te en loe ~rtlculcs.22, JO, ~?, etc. 

Asimismo, nuestra Ley pP.cb muchas veces de lrre~l, es decir, de

mueetrb le falta de apllcaci6n pr~ctica¡ caso del ~rtlculo 30, en 

el que convocdr bsamhleoa generdles de bblance y progrdmbcibn, la 

único que demueetra, eon blcancea muy limitados, ya que no es pa

sible hbbl~r de programbci&n, en donde no hdv elementos (cr~dltos) 

por la que hlibr1a que eaperarae hli&tb que el Estado esté en bpt1-

tud de otorgdrloe, porque el cbmpesino propiamente no cuente con 

recureo1 econ6micoe euricientes pbrb ~frontbr los g&stoe oue oca

aion~ la tecniflcgción de loe productos del campo. Otra coso sem~ 

jante, s1 el Articulo 31, en que se enumerlin los asbmbleas y los 

lapsos de tiempo pbrb que se lleven a c~bo; pero en la realidad -

no se cumple con este precepto, por innumerbbles CbUBbs, por la -
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que solo deberiamos hablor de Aeombleas Extraordinarias. 

Por otrd parte, nuestra Ley es absorbida por el Problema ~jidal, -

hHciendo muchas veces caso omiso de la comunidad o simplemente ce~ 

funde los términos, clvid~ndoee que loe comuneros na han sido dat~ 

dos de Ejidos, y por lo tanto, no disfrutan de unidad o dotoción, 

sino que pbrticipan de los bienes comunales del pueblo y que bde

mde, pueden hacer de 5U heredod lo que crea conveniente; situación 

ccmpletbmente divereb e los ejidatorios que tienen Que acatar dis

pceicionee especiales, como es el caso de perder su parcela si no 

la cultiva por un deterwinado tiempo, todo esto contenido en loe -

Articulas 47, 52, 85. 

Si revisamos la Ley Federal oe Reforma Agrbric, nos encontramos -

una Institución Que a simple vista, no reviste i~portancib, pero -

Que sin embargo en opini6n pdrticular dicha Inetituc16n repreeentH 

el mde grave problema entre los campesinas carentes de tierras; me 

refiero a los Cbmpesinos con derecho a salvo. 

Definimos con Derecho a Solvo b los campesino& que habiendo obtenl 

do el reconocimiento de su capbcidad liQrarib individudl y farmHndo 

parte de un núcleo solicitante de tierr~, no fueron beneficiados -

con una unidad de dotdcibn, por no hliber superficie disponible en 

el momento de ejecut8rse la resolución presidencial correspcndie~ 
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te. ( 56) 

Conforme cal Articulo 72 de l~ Ley Federdl de Reforma Agraria, el 

EJidbtario con derecho d a~lvo debe ser preferido para ser acamad~ 

do en otros ejidos con terrenos disponibles, o ~dr~ las bccianes -

de amplibci6n ejidbl o creoc16n de nuevos centros de poblaci6n. 

De hecho, eetb clüse de campeeinoe, na obstante su necesidad de 

tierras y el derecho que tienen de pcseer!os, se p!erde eri un Ar--

tlculo de la Ley, que hb permbnecido como letra ~uerta, porque ad~ 

m~e, estos presuntos trNbbjadoree del campo, guardan la situaci6n 

mbe incierta dentro de loa de su clase, pues pensc.,os cue r.1 que -

tiene en poseai6n una hectbred, mal que bien ooor~ ~escrrcllar su 

esfuerzo y bdQuirir el sustento, pera el campesino cuy: derec/10 ha 

quedbdo a salvo no descrrolla su esfuerzo de trabaja en le tierra 

de su propiedbd, trbyenda como consecuencia que no puedan producir 

por lo que su e1tuac16n dentro de la cotegúrla socio-económ!ca, es 

ambigua, ya que li veces es peón, brbcero u abrero no calificado. 

Todba lbs expreeadba coneiderbciones, son bastantes para definir -

11:t situbc16n de dichoa hambres, que muchbS vecea mueren dntes de -

(56) crr. Z<1ragoza José Luis y liac1oe Ruth.- "EL DESARROLLO AGRARIO V SU 
MARCO JlJRIDIC0 11 • Centre Nacional de Investigaciones Agrdrias. México, --
1980. P(ig. 477. 
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que sus Derechos d Salvo, se hdgan efectivos, porque no podemos n~ 

gar la existencia de varios casos en que los de este tipo de trab~ 

jddor, quedó con sus Derechos d Salvo desde hace veinte o treinta 

aMos 1 consecuentemente todo el tiempo lo hbarb pasada parasltando, 

invadiendo atrae tierras o de eep~ldbS mojbd~a. 

Respecto b lb zonc urbdna, ld Ley lC:i protege, pero le verdad es -

que se sigue lucrando con ello, de tal forme que estbmos conscien

tes que ne se debe culpar a lb Ley, pero s1 se hbce necescrlo ada1?_ 

tarlo ~ la re~lidad. 

La unidad agr1colo de la mujer, sblo hei sido demQgogia, ya que hd!_ 

tb ld fec~a todo lo relacionado con dicho problemc, ~e encuentra~ 

bandonado, puesto que no se tomó en cuentb la idiosincrdcia del 

pueblo, y ;idem.;s, se ar.taja dicho programa cena tantas otros, d J.!:! 

guete, por la limitado. 

El régimen fiscal de los ejidos y comunidades, confunden casa con 

persona. Debió ser régimen fiscal de las núcleos de población eji

dcl y de las comunidades. 

La expropi~ción de bienes ejiddlee y camun~lee .. eetlpul~dos en el 

Articule 113, oue no cumt::le su contenida, puesta que s6lc ee hé:I 

prestodo a grandes fraudes y en los Que na se deber1a pügbr b lo~ 

ejidotarice, ya que se eet~n deevirtubndo las cbracteriaticae del 
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Ejido que deben ser lnallen~bles 1 inprescriptibles e ine-bar~a--

bles según conste en el Art!culc 52¡ y si bien es necesdr!c := e~ 

propiación por causa de utilidad pública igualmente constataaa en 

el Articule 116, lo conveniente, na es pagar, sino dar nl!evo rec1-

comodo en tierras no inferiores a lb expropiadas. 

En cuanta a indemnizacior.es, expone amplios detalles oe a=l.erjo -

con lli Secretbr1o de Patrir.onia y Fomenta Industrial destin~~dose 

de acuerdo con planes de desarrollo agropecw=rlc farr.ula=cs ~or -

lb Asamblea General v aprob~da por ld Secretaria de RefQ=ma ~gra

rla (SRA), o se da el Cb50 pare la adquisición de pr~¡:::..e:;aC ur~a

n&; estd~lece Que cuando la expropiación se destine e firas dis-

tintoe del eeñulbdo poe~r~ como pro~iedcd del fideicomisc de apc

yo i:I le industrii:I rural. 

L IBRD TERCERO 

ORGANIZAC¡oN ECONOHICA DEL EJ¡oo 

El presente Libro, normd i~ situ~cion econ6micc del Ejido y lo i~ 

tegrdn ocho CdPitulos. 
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Lds normds de arde~ ecorómico que eetablece nuestra Ley, ofrecen 

una novedad en su cantenidc, en cu~nto que contempla le1 oosibili

dad de comerclolizaciór, induatrializdción y dlversificaci6n de -

las dctividades productivas de los Cbmpeslnos, en cuye1 organizld-

ción rur~l de bienes y ser~icios 1 impone una estrecha colcbora--

ción entre los diversos orgdnlemos gubernamentales que intervie-

nen en el sector rurol, ya que e6lo ae1 padrla elevarse le efici~n 

cia de la acción pública en el fomento de lb Reforma Agraria. 

Se adopta la idea de ~ue las orerrogldtiv~e y preferentibB que se

otorgc:1n c:1 ejldatarlos y :omuneroe, deben exten8erse a los autént,! 

coa pequeílos propietarios, ¡a que la identid~d de condiclcnes ec~ 

nómicas, sociales y cul:urales, justifican plenanente tal medi-

da. 

Muy plausibles las normas referentes a este temb, pera desafortu

nadamente vuelve a caer er el error de confundir la persona y la 

cosb, puesto que no explica c6mo el ejido v~ a ser ~xplatbda por 

el ejido según el Articule 133, ni como vamos a hablbr de praduc

c16n de ejidos. 

Cae otra vez en el error de ver cosas muy buenas, pero irrealizd

bles conforme al Articulo 1ltB y 151, ~l decir que los núcleos eJl 

d&les, lc1S comunidades y lo!: propietdrlos de superficies no mtiyc-
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ree que lb unldbd de dotac16n ejidal, tendr~n preferenc!as a cré

dito bbstente, dB1stencia tPcnicd y servicias oficicles de pr~:e~ 

cién ~ los campesinos; pero ld verdod es que todo esto queda sup_!. 

ditbdO b la poe!b!lidbd. de d6nde y cuándo podrij el Estado sum!c!_!! 

trar estos eerv1c1aa. Asimismo, hablo de Que lbs instituciones o 

empreBdB productords de semillas mejorddas, eot~n obligadas a dcr 

preferenci~ b loe núcleos ejldales en lb ddquislc16n de sus pro-

duetos. Pbra lae Instituciones Oflcialee 1 pueden eer lmperctivo, 

nunc~ para l&a partlcul~res. 

S6la el 12% •l 15% de loe titulares de loe Ejidos que existen en 

el p~te, eon considerados sujetos de crédito, por lo tdntc reci-

ben financiamiento de la Bantb Oficial y Privada, conforme e las 

normbB vigentes en dicho renglá. 

Tal redlld~d lmpilcc que mbe de las cuatro Quintas portes oe nue..§. 

tres ejidotbrios, continúen afrontando serios obstbculos pare ob

tener crédito suficiente y oportuno, y al mismo tiempo revela QUE 

el funcion~mlento de lo que viene e constituir el n6clec ~;~!:= -
de nuestra eccnom1a ~gropecuur1Q, no ha podido evclucianbr eufi-

cientemente, a pea~r de todcs loe esfuerzos Que se han hecho y se 

si~uen haciendo en pro de s~ tecnlficacián en materia de cultivos 

y de eu actualiz~ción en cuunto o mecanlemoe de distribución y -

venta de productoo. 
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El campeeino necesit~ de créditos para hacer proéucir le tlerrbt 

necss::d de técnica que mejore ld calidad de sus productos¡ nece

sita de precios de Qdtant1c9 porb eue cosechas y en opin16n pdr

tic~lar, si el EstddO por si ~ierno o incitando a loe capitales 

p~rticularee, no interviene certeramente, no ea posible que el 

campesino mejore su condici6n econámicb. 

Vuelve d olvidarse de las co~unidades par lo Que respecta al fo

mento de industrias rurblea, ya que sólo hablo de núcleos ejido~

lee, sin comprender que lbs comunidades son lbs fundador~e de lb 

industrid rurcil ( clf1Herta 1 tejldoe 1 etc.) 

Todc esta conjugación de f~ctcres hacen de la economlc del campe

sino la m~e déb11 1 en relación con ldS otras clases de trabajado

res cel pdle. 

Cá~a ~cdr!~mos pene~r siquiera que en el campa no hoy miseria o -

que r.o noy hambre, cugndo con frecuencia scbemoe que loe hijos de 

cam~eslnos andan har~plentoe, decaleae o mueren de inon1cibn y 

que ;cr otr~ parte ni siquiera tienen ccceso ¿ le eáucoci6n eleme~ 

tal y ésto sálo tiene unb cHuea; 1~ precaridbd de sus padrea que

trát:jon lg tierra s1n m~s aliciente que la satief&cción que pro

porciona el trabgjc o un eKiouo jorndl. 

Es urgente redoblar la dtención al ogro-mexicano, pues de por me

dio se encuentra na sólomente la superación de una parte considc-
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rbble de nuestro ccnglomerlidD eocidl, sino bdRm~s la conveniente 

inte~racién de le econom1a del pa1e. Pero desde otro punto de vis 

to, pdrece clari:I la conveniencio de adoptcr uni:l pollticb liberal 

en materic credi tic1a, sobre todo par parte del sector oficibl, -

que y& hb dado posos enc~minodoe H coneolidor un grupo finbncierc 

m~e c~p~z que el cue hasta ahora ha venido funciondndo. 

Creemos que pero auxilidr a los ejidatcrios na puede esperarse o 

oue sean sujetos de c:-éditas 1 muchcis d~ las refbccionee econámi-

cas que puedbn Hl~gdrseles, han de ser otorgadbs con la certeza -

de que hi:lbrdn de perderse parcial o totalmente. Pero no debe ne-

gcrse este auxilio pues entrono le único poeibilidad de euperaci6n 

de un sector muy amplio de nueetro campesinado. 

LIBRO CUARTO 

REDI5TRI8UCIO~l DE LA PROPIEDAD AGRARIA 

El presente Libre, se integr~ con cinco titulas y trece cap1tulos. 

Ld Reforma Agraria eri México, acogió la: pequeña propiedad y ~6ta-

blec16 su r~gimen legal. En ccneecuencib, l~ Ley se guia b~sic~men 

te pcr dos conslderbclonea; el dpego d le extenstán de tierra sen~ 

lada por l~ Constitución y lb neceaidbd de conservarla en explot~-
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ci6n, otcrgtrndo de tal mé:lnerci .. i:S ld pequeña i:ropiede1d, le1 seguri

dad jurldica que garantiza su conservación y explcte1ción pacifica 

~sl como tamb1~n H loa ejidoe v ccmunidades 1 ya que se fundan en 

eu esencia, en el carbcter social que otorgo a la propiedad terri 

torial del Artlculo 27 Const1tuc1onol. 

Por cu~nto hace i:S le1 posesión ilege1l de grandes extensiones de 

tlerri:S, de mcnere ostensible o simuledc, no solo contradice :~ q~ 

forma Agraria, sino que su mera existencia, propicia gra11es ten-

alones en el campo. 

En esta Ley, se suprimen las concesiones de indfectcibilldad gcnd

dera, únlcemente se dispone en los articulas traneitorlos 1 aue 

sus normi:SB reíluladoras continui:Sr~n vi~entes h~sta que concluya el 

término establecido en el decreto que la creó. é:s clara intención 

de estb Ley, eviti:lr que grandes predice eebn dedicadas extensiva-

mente dl pastorea por el contrario, fomentor la explotdción re:-

cianal 1 técnica e intensiva de lo gonaderla, para lo cual eetabl~ 

ce bases y otcrg& l~s gbrantlas necesarias b las propiedades lno

fectdblee1 permiti~ndo que los terrenoa de agostadero, se dedi--

quen en todo o en ~arte a lo pioducción de forraje para el gdnado 

de la finca, sin perder au lnafectbbilldad. 

Este Libro, r:.l igual que los onteriores, nos deja ciertas dudas -

como son: 
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Al hablar de la capcc!dad de núcleos y grupos de población, da p~ 

sos atrds conforme =l Articulo 202, perdió actualidad, puesta que 

el problem~ de ccpacidad para adquirir ejidos, ya se hab1a super~ 

do en el Código ~e 19J4, en Que ro se hac1an distingos si se tra

ta de pueblos, rancher1as, ccngregbciones 1 etc. Por lo cual, de

bi6 hablcree de caodcidad de los núcleos de población y ae l=s -

grupos peticior.arioe. 

En cuanto d biene5 af2ctoblee, no sólo debió hbblor de dotación, 

sino también de am~llación. 

Por cuanto hace a la ampliación de Ejidos, las condiciones sen -

trer.endamente dr~stlc~e, por lo que muchas veces he resu!tado nu

gatorid und ampllaci6n, ya que c~si siempre es imposible que todo 

el núcleo de población esté en aptitud de trbbajar su terreno 

(por enfermedad, etc.). Por lo tanto, deb16 haber sido ~enos dr~~ 

tica le Ley, eupr1m1endo la fr•ee EXPLDTACIDN TOTAL DE LOS SIEN:S E.lIDE_ 

LES , parb que la d~pliaclón procediera. 

Haciendo referencia al Titulo de Dtetrlbuci6n Rural y Nuevos Cen

tros de Población Ejld~l, se debió c~mbidr lb pdlabro ejlddl par 

Agrlcola. Adembs !ncluye: preceder~ la credci6n de nuevo cen~ro -

de población ••. , dejando sin capacidad a grupos formados por auj~ 

tos que pertenezcan a diversos poblados, por lo tanto, debió de-

cir: que procede ld credción de un nuevo centro de población 1 
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cuando lbe neceaidbdes del grupo solicitente na puedbn aotisfoceL 

se ••• 

El Articule 248, contemplo qtrb Ley moa que na se cumple va que -

el EatbdD na puede surrQgarlae. 

Al hablar de: bienes inafectablea por datación, ompl1aci6n o ere~ 

clón de nuevos centros de poblccián ejid~l;· deb16 decir: son i~ 

ndrectoblee par concepto de dctbcián, dmplicclón de ejidos o ere~ 

ci6n de nuevos centras de poblbcl6n ~gr1cclc, las prop!ediides que 

no excediin ••• 

Respecte Q l~ QdMbder!a, la Ley de Reforme qgr~ria fué muy favor~ 

ble pdro ellos, bl igual que el Reglamento de Septie~bre de 1973, 

lo que forzosdme"te trde por conaecuencib enf rent&mientos con !us 

cbmpeeinos que Quieren tierrbs, yo que en sus excepciones, conti_g 

nen loa terrenos aembrbdoa de pbetoe. En el punto de ~~hubilit~-

c16n cgrdrla, no hdblb de comuneros .. 

LIBRO qu INTO 

PRDCED!HIEriTOS AGRARIOS 

Este Libro t:ibordb lQ notur~ l.P.:!d. V CHrí::1Cter1'3 tiC.d5 del Procesa Agr.!:! 

ria, encuedrcdo~ ar oc~c t!tuloa v veinticinco cbp1tulos .. 
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En materib de procedimientos, lo Ley cansdiara Que lo lentitud -

proceaol, na se corrige al reducir loe plozos, sino que au cumpli 

miento debe lograree aún ~ costd de ampliar los v= existentes. -

Cuando no ee señclen t6rminos de deeohogc del trámite, se sugie-

ren nuevos y razonbbles plbzos, calculados con boee en l~ expe--

riencio1 a fin de agilizar los trdmites legales y responsoblllzor 

~ loe funcia~~rios y o los emplebdas encergaoas de deeahogcrlos, 

evitando que loe ejid~tbriae y comuneros, se vebn Dbligooos a --

troeladdree o lo capital de lo República, en buscc de uno jueti-

cio prontb y expedita, que no siempre consiguen. 

Se crean en esta materid dos inetbnciae: Lo Primerd Instancia ~o~ 

dotación de tierras ee incluye en el cap1tulo tercera; después de 

publicadd la solicitud ee h~rd un recuento genercl tanto de peti

cionbriee cerno de propiedbdea afectbbles llam~ndosele ceneo le

vantamiento a criterio de la presente Ley¡ los llevará a cabo la 

Com1eién Agr~ria Mixta, incluso ld planificdción. Incluye bspec-

toe de nulidad p~ra lb primera inetancid y su trHmitación para -

llevarse a cabe, fijb derech~a a 106 afectbdce paru su defeneb; -

define l~e diligencias pura c~r a conocer el contenido de la rea~ 

lución dealindbndo terrenos y prccticando la poseeibn provisional 

dbndo mdrgen a la deaccupbc1~r1 del terreno ya sed por conaechas o 

gbn~do. 
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En el Titulo Primero, CGpltulo Tercero, se estudid la primerd in~ 

tancid para dotación de tierras, chora pasarémos = 2xplicar brev_!! 

mente ld segunda instancia pard l~ dOtbci6n de tierras, Que se e~ 

cuentrb regldmentada en el Capitulo Cuarta del Titulo Primero. 

El Capitulo Cudrto quE trota de la Segundb Instancia para data--

ción de tierra e, ircluye aspectos de tramitaciári con la Secreta-

r!a de Reforma Agrgria para su dictamen de acuerdo con plazos y~ 

est~blecldos por esta Ley ~ la consideración del Presidente de la 

Repúblicd. La notificación a los afecte.dos lb her:, el Cuerpo Con

sultivo Agrario. Las :resoluciones presidenciales, los planes res

pectivos y l~e listas de beneficiadas se remitirdn a las Delegb-

cionee Agrbrias pard su ejecuci&n 1 comprendiendo not!ficación 

e.!id::t::rioe v prapietdrios afectddas, capie1e de resolución a la -

Com1s16n Agrari" Mixtli, el Acto de Apeo y Deslinde, determ1noc16n 

v lccclizacián, volúmen de agua, frdccicndm1entos cuc1.ndo sea nec~ 

Bdrlo. LdB reaolucicnee de doteción ee horGn constar mediante dC

toe de paeesi6n o deslinde. Plirb el c~so de resolución presiden-

e id! neggtiva, ld Secretar!~ de Reformo Agraria negocibrÍ:i cudndo 

hoya posesión provia!~ndl¡ Ce eer negativa se ddt~ plazo pard ld 

Cesacupe1cián par los campesinos. Olacute el coea de afect~cibn de 

tierrde ganaderds con particip~cién porcentual para el Ejldc, in

cluye el caso de dos o m!ie resoluciones pbra un mismo sitio, el 
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reconocimiento equitativo de tierras de =ultivo¡ comentd el certi 

f1cado de posesibn definitiva correspanjiente, ~ajo la responsabl 

11d~d de lo Delegación Agrari~ que ejecutard !as diligencias a -

que hayd lug~r. 

En cuünto a datacibn acces16n de dQUGB, el Capitulo Quinto 1 di-

ce que lós solicitudes se hbr~n can los Ejecutivas lacbles y se -

tronemitirbn de acuerdo con el ~rticulo 29~, por medio de ld Comi 

ei6n Agrarib ~ixta. Lb Delegación Agraria investigbrb lo rcceren

te ~ lli utilizbci6n de aguas y p~atoe; con el informe de e~ta Co

misión, se pedir::i a la Secretad.a de llqriculturd y de hecursoe Hl 

dr~ulicae !os nombres de los poseeionarios, notifican:io Oe ·nueva 

cuenta a las mismas .. Secretarlos para la eje=ucián Ce obras en -

coordinbción con le Secretaria de le Reforma Agrcirici. 

El Capitulo Sexto abare~ lb ampliación de ej!das. Debe ser por r~ 

ea lución preeidenclcil cu~ndo lid tierra no es suficiente 1 por lo -

que se tramitcir:S datí::tclbn ccmplemente1ric,, o simplemente datacibn. 

Según el Cap1tulc Séptimo en caso de nuevos centres de pcbl~ci6n 

Ejidal o reeuletlie de umt reaoluci6n negativa, se iniciar~ un nu_! 

va expediente con el cansentl~lento de los sollcitantea pera pa-

der traeltsdaree p otra lugar c",jn tr~mi te en única inetoncia. Est..!S!. 

blece l1::tie bbaes legales pt:trb el trtimite de les expedientes de nu,!! 

vas centras de pobl~cián, de bcuerdo con el Capitulo ccrrespon---
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diente; incluye la conformidad de loe peticionarioe y costos de -

traslado e instalación; alude no sólo o les dependencios federales 

sino también a locales~ y obliga al gobierno d contribuir en gas

tos de transporte y subsietencib de los campesinos, obr1:1s de in-

frdeetructura y osistenciQ t~cnica. 

El titula segunde se refiere a permutas, fusión, división y expr..Q. 

piación ejidalee. Según el Capitulo Primero los permutas de estas 

~lenes se iniciar~n cor petición de grupos intereebdos de dcuerda 

con su beamblei:i general, tri:lrnit:,ndoee ttnte el delegodo agrario -

que lo remitird e la Secretarlo de ld Reforma Agrttria poro eu re

solución presidencial. 

En el caso de li:i fusión v d1viei6n de ejidos, se sigue lo misma -

trdmitdción de dCuerdo con el cepltulo segundo, que en el ceso a!!, 

terior¡ comprende apeo y deslinde, constitución de nueve comisa-

rlddo1 consejo de vigilancia con su debldb 1nscripci6n en el Re

gistro Nacional. 

El Cdpltulo Tercero trata de la expropiación de bienes ejidales -

que se llevard a cabo a causd de utilldbd públlcb siempre y cubn

do no haya prooiedac partlcul~r que se pueda temer en su lugar. -

Menciona todos los rec¡uisitoe y causas. 

El Titulo Tercero, áeterminacián de las Propiedodea Inlifectables, 

~om~ en cuenta en Cdpltulo Unico lb tr~mltbci6n parb determin~r -
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las propiededes inafectables solicit~ndola a lo Cc~i5iÓ~ ~graria 

Hixtc, ésta la estudiar~ y co~isionard o personal capacit=do para 

que seM~len loe limites !nafectablee, lo Que informar~ a los nú-

cleos bgrarios cercanos. La Secretarla de la Reforma Agraria se -

cercicrlirb de que no exista ctra propiedad que auma~a rebose los 

limites legales. Cuenda se encuentre que se ha cometida irregula

ridad con loe ejidos se cc~isicn~r' el caso al ~inisteric ~Gclico 

Federal. 

El T!tulc Cuijrto relativo a :econocimientc, titulaci6n ; deslinde 

de bienes comunales se inte;ra con tres capltulcs. El 0 ri-~ro, r~ 

conocimiento y titulación de bienes comunales, únicd~en!e tr=ta -

de las normas leg~les necesarias pdra reguldr el reconoci~:e~to -

y titulaci&n de bi~nes comun~l~s, entre los que se encuent~dn lo

c~lizac16n, cenno generdl, pc~esión. 

El procedimiento en lea canr:::~os por limites de bienes ccmuna-

lee, del Capitulo Segundo, compete d lo Secretarlb de i~ Reformd 

ogrbria, inici~ndoae en lo Delegación Agraria correspondiendo con 

los t!tulos, documentoa y todá cllise de información y pruebds ~en 

venientes. El lnatitutn Nacicn~l Indigenistb elaborar~ el dict'-

men y el Presidente de la Repúclica decidir~ con un plano defini

~ivo de las tierras en ccnflic~o con copia Dór~ ld DPlegoclón A

grarib y el Ragietro Agrbria ~~clonal 1 en caso de aceptarse. 
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Por lo contrario, el Capitulo Tercero aborda el juicio de inccn-

formiddd en loe conflictos por limites de bienes corr.~nales. En -

t~l caso ee ocurrir~ a l~ Suprema Corte de Justici~ de la Maci6n, 

le que pedir~ contestación al Ejecuti~o por mediación de la Seer~ 

tarla de ld Reforma Agraria remitiéndose el original de expedien

te a l~ Supremd Corte de Justicia tie la Nacibn h~sta antes de 

practicar las diliQencias que est:me necesarias pbrd me~or pro~e

er. Lo sentencia expresar~ cu~les son los puntos de lQ resoluci6n 

residencial que se ca~fir~an, revocan o ~edifican y CijU~arb ejec~ 

toria, ex~liclindose el proceoi~ienta que se deba seguir. 

El Titulo Quinto de este Libro abarca loe procedir.ientas de nuli

dad y Cdncelac16n¡ el capitulo Frimero trata de l~ nulidad de 

fraccionamientos cte bienes ccrru~ale9. El p;ccedir.:entc se inicia 

por adjudlcbtar1oe en la proporción que expresa la Frdcción IX -

del Art1culc 27 Ccnstituciancl dlrlgldc e le Comisión ~grarlc Mi~ 

ta 1 ésta convocar~ a juntb de adjudicatarios donde ir~ d loe peti 

cianarlcs y a l~s partes lifectadae recibiendo tcdbs las pruebas -

de ambos, disponiendo de 90 d!ds pHra ello, v decidir~ la Comi-

sión Agraria Mixta. 

Ld nulidad de f rliccionHmlentan ejidalee, que se trata en el Capi

tulo Segundo, se refiere a la asignación hecha en contravenci6n -

a lo dispuesto en esta Ley. La eolicltud se preeentd a la Coml---
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sión Agraria Hixt~ que dispcndr' que se practique la invest!gd--

clén y se estudie le documentHción reldciona~i::i, cr.iitiendo a loe -

15 d!aa su resolución que comunicarb a las partee y a li:! Secretd

rla de le Reforma Agraria. 

El Capitule Tercero sobre la nulidad de fraccicndmientos de pro-

piedad dfectablea mencione loe norm~a que se deben seguir ~ara el 

procedimiento en contra de loa fraccionamientos en propiedddes d

fectables conslder•ndo • los outorld•des corres~ocdieates; es de

cir, la Secretar1d de la Reforme Agraria de oficio e d solución -

del Ministerio P~bllco Federal, de ld Co~isi6r A;raria Mixta ~ de 

loe cesmpeainoe intereeddcs, quienes podrdn !nielar el pracedimie!!. 

to pWrb declardr la nulidad oe fraccionamientos ilegales de oro-

piedades afectables. Se publicdrd en el periódico ofii::idl y se CB, 

munic~rd a loe propietarios, éstos expondr~n lo que d su derecho 

convengd en treinta dlae; posteriormente la Secret~rla formular;, 

su dictdmen sometiendo la reeolucién al Presidente de la Repúbli

ca. Si ae decl1ua ld nulidad; lb reeoluclén presidencial traeri7, -

como ccnaecuenci~ la nulidúd de todos las dctos de:ivados del ~1!. 

rno. 

El CHpltulc Cuarto treta de l~ nulld~d de actos y documentos que 

contrbvengan las leyes agrarias. El procedimiento se inicia a pe

tic16n de l• p•rto lnteree•da •nte l• Com1a16n Agr~ri• Mlxt• que 
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notificará a lbs contrapartes. Le nulidad de lds asambleas eblc -

la podr~n promover el Ccmiearlado Ejidal, el Consejo de Vigildn-

cia con el 25% de ejidatarios o comuneros. Cuando la Comisi6n A

grarid Mixtd resuelva lb anuldción, el Del~gado Agrdrio citdrd 

nueVd asamblec, y en los dem~a CbBDB éstd dictar~ las 6rdenee ne

cesarias ~ar~ dejar sin efecto el acto o sin valor el documento -

de que se trate. 

El Cap1tulo Quinto establece la nulidad de contratos y canceeio-

nes, aue ser~ por acuerdo del Presidente de la República¡ ld Se

cretaria de Reforma Agraria abrird el expediente para dicha nuli

ficación con tase en la investigación que se realice y citando a 

ooseedores en noventa dlde para dlegar lo que a sw derecho conven 

ga. Concluido el procedimiento, el Cuerpo Consultivo formuldr~ un 

proyecto de decl~ratorid de nulidad que som~ter~ a lb considera-

cién del Presidente~ La Oeclbratoria Presidencial de ~ulidad, con 

tendrd la declarótoria oue implicc perjuicios gr=vee de interés -

público de oue p~aan los tierras á reeervd de terrenoe naciond-

les. Ld declaratoria de nulidad se publicbr~ en el Diario Oficicl 

y el Registro Agrario Ndcion~l. 

Lo nulidad y c•nceloci6n de los certificbdoe de inafectbb1lidod -

que trdta el Cdpltulo Sexto, se her~ cuando ld extensión rebose -

el máxime dceptable si se treta de inafectdbilidad g~naderd o a-
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grapecuaria que ee dedique~ un fin distinto al seílalado; debido 

a ldB causae eeHaladas L~ Secretarla de Reforma Agraria, inicia -

l• cancelbci6n nctificandc b les titul~res. 

el Titulo Sexto, de la Suspensión y Privbcién de Derechos Agraria 

establece en el Capitulo Primero que ser~ cuando el ejidataric 1~ 

currd en las causes de suepens16n previst~e en la presente Ley 

por medio de ld Asamblea Genersl. Cualquier ejidatario pcdrd de

nunciar loe hechos ente el comisariado o la Ssdmblea GenLrdl; és

ta solicitar~ le presencio de la Delegación Agrorla cue verifica

rá el Qu6rum y la Votación. El procedimiento se inciará por eser! 

to ente lb Comle16n Agraria Mixta acompaM~ndose el acta de le o

eamblea corr~epondiente¡ ésta seMclcrb dla y hcrc de audiencia de 

pruebas y alegatos¡ ocho d1as después dictard eu resolución noti

flcbndo a lbo partee. 

La pr1vac16n de derechos bgrerioe del Capitulo Segundo, sólo la -

podrá solicitar le Asambleo General o el Dele9odo Agrc~1o d la C~ 

m1a16n Agreria Hixt~ parb privar de Derechos a EjidHtarioe. Cuan

do se ha incurrido, presuntamente con fundamento en privación 11.!!, 

gal, le Ccm1el6n Agrari~ M1~t6 citijr~ al Comlsariado Ejldal, &l -

Ccnaejc de Vigilancia y d lat cjidbtorics ofectbdCB para lb pasi

ble prlvbci6n de derech~a, h~cl~ndoae dicho citdci6n por oflclc. 

La Secretbr!a de Rer~rma Agraria harú un estudio del caso y emltj_ 
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r~ el dlct~men¡ deber~ llevarse Hl Presidente de la República pare 

ld resolución definitivd que proceda. 

El Titulo Séptimo trotd de loe r.onflictoe ln~ernos de los Ejidos v 
Comunidades, eu Capitule Primero trate de la conc111dci6n que los 

comiaarlados promcver~n en relación can los conflictos bcerca de -

posesión y goce de las unióodee individu=lea de dotación y del di~ 

frute de loe bienes de uso común. Los quejosos le expondr'n verbal 

mente su lneetcbilidad, levdntbndose un acta¡ el Ccmieariado citd

ra a las cartea y propondrd una solución prccurdndo su avenimiento 

$! las Portes Hceptan la solución, se her~ constar en el Acta y se 

dard cor terminado el conflicto. 

El Cop!tulc Segunda establece el tr~mite ante lbs Co~isiones Agro

rias Mixtas cudnCa la solución propuesta no eea de ccnform!ddd pa

ra algund de l~s p~rtes; ~Btd podr~ ~andar prdctico~! diligencias: 

terminadcg los periodos de prueba y alegdtos, ld Comisión dictar~ 

su resolución que aer~ irrevocable, comunic~ndold d lbs Dlirtes y a 

la Secretarla de Reforme Agraria. 

El Titulo Octavo se compone de un sólo Capitulo que estbblece ld -

reposic16n de actuaciones y documentos perdidos, los que se repon

dr~n sumcri~mente can la certlricación ~l runcionbrio competente -

de lci existencia anterior y la faltd posterior de ellos. Los res--
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El citbdo Libro tratH del Registro y Planedcién Agrarios y se ca~

pane de Das Titulas y Daa•Cdp1tulae. 

El Tltulo Primero aeRald que en el Registro Agraria Nacional, se-

1necr1b1r~n lee propiedades de tierras, bosques o aguas da~de se 

~creditHn loa derechos de ejid~tarios y comuneros que sufran es

tos derechos. Este registro ser~ público, y cuólquier persona po

dr~ obtener infarmbci6n y las coplas que eclicite sin cauebr im

puestos o derecho alguno. Las Autorld~des Agrarias están obligbdHe 

a comunicar ~l Registra P~blico de la Propiedad correspondiente y 

vicevere~ todQS las resoluciones que expldun por virtud de las 

cualee se reconozcan, creen, modifiquen a exti~gon derechos de 

loa bienes rústicos. Les errores debidamente comprobados cuya co

rrección no modifique eustanciálmente el fondo de la inscripción 
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se podr~n corregir por acuerdo del Secretdrio de Reformd Agraria 

y bajo su eetricta responsabilidad. 

El T1tulo Segundo, de la Pldneoción Agraria, en su C~p1tulo Unico 

implica a lb Secretarla de lb Reforma Agraria en ld crgenizdci6n 

de los servicias Ce dndlisis e investigación par~ formular progrj! 

mas de rehabllitdcián agrari~ y en general para realizar las est~ 

dios que le encomiende su titular de acuerdo con las funciones de 

esta Ley. Par~ el establecimiento de estos ee~vicias se conside-

ron a todas las ~utaridades Agrarias para la obtención de datos -

e informes Que faciliten esta tareé. 

LIBRO SEPTIMO 

RESPONSABILIDAD EN MATERIA AGRARIA 

El preeente libro se compone de un C~p1tula y trbta de loe delitos 

faltas y sancio~es de las autoridddee ~Qrliriae y loe empleados que 

lntervengbn en la ~plic~ci6n de esta Ley, loe que se coneignbr'n -

H l~e autoridQdes competentes sin perjuicio de la Ley de Reeponea

bllidodee de Funclonbrios v EmplebdOs de l~ Feder~ción del Distr1-~ 
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to y Territorios Federales y de loe Altos Funcionarios ce loe Es

t~dos, y en su CdBO los Leyes de Respone~bili~dd de los EstódDs. 

Lee Autoridades considerada& eon: Gcbernddorea de las Estaaos, S.!. 

cretarlo de Reforma Agr~ria, Secretdrio de Agriculture v Recursos 

hldr~ulicos, Com1s16n Agr~ria Mixta, Cuerpo Consultivo Ag:rdr!.o, -

Oelegbdos y Subdelegddos Agrarios, Personal Administrativo; Comi

tés Partlcularea Ejecutivos y Coriiearics, Consejos de Vi.;:ilancia 

Ejldales y Comundlee. Los Jefes de Oficln~s C&tostrales ·¡ del Re

gistro Público de le PropleCod. 

El bbuso de la Autoriddd y lQ negligencia en lo ctenc:~n a !os -

problem~e campesinos, debe acab~rse, hcciendo una verdc~Erc evd-

luacién de nueetr~ Reforma Agraria, üpl1cdndo los principios de -

nuestra Carta Mbgne, brlnóondo impulse y proteccl6n a lQ cldse -

campesina, ssnclonando tanto o loe empleodos como Q los funcicnd

rios que no cutnplt:m con sus obllgactanea en formci honesta¡ por lo 

tbnto es de esperarse que, Y= que ld Ley Feder~l de Refor~o Agre

rio, atlnad&mente eepec1f1có este temb de Responsbbilidades Agra-

rias, no debe, ni puede, Qued~r como otrde veces, en simple letra 

muertb ~ 

OlSFOSICJONES GrnERALES 
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En las Diepoeiclcnes Generales establece el cumplimiento de la -

presente Ley al Ejecutivo de la Unión sin perjuicio a l&s demás -

autoridddes. 

En su Artlculo476 estublece que se formar~ un Consejo N&cional de 

Desarrollo Agrario, compuesto por profeeionietQB y técnicos de 

~ietintas especlalidbdes ••• 

Consideramos oue tal disposición, es un error, pues la práctica -

nas ha demostrado que las aglomerdciones en este tipo de estudios 

es urfrdCdBOj de tal manerd oue no obstante las buenas intenciones 

de la Ley, al crear este Consejo Nacional de Desarrollo Agrarlo,

puede Sdlvdr su cometido con la integración de 4 ó 5 profeelanis

tae o técnicos, pero que en realidad, hay~n, si na sufrido en ca~ 

r.e propid loe problemas de nuestro campo, por lo menos tengan ba

ses pr6cticHs, sabre teda: ETICA PROFESIONAL. 

L~s Articules Trdnsitorios, estdblecen normas no durdderds en 

cuanto a la orqanizdción de l~ tenenci~ de la tierr& y est~blece 

ta~~ién vigenci~ a normds tr~dlcionales de bieneetár soclbl. 
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CONCLUS.IONES. 

La maravillosa or~anizaclón social de los ~ztecas -

fue fundad~ sobre les bases de una a~ricultura prós

pera y floreciente; la comunidad agraria, al equili

brar en un todo armónico los factores de la produc-

cihn ·tierra, tratajo e instrumental sostuvo a la po

blación en un elevado nivel de vida. En efecto, el 

trabajo del campo era rP.al:zado en for~a comunal¡ t~ 

dos los Mexlcas eran campesinos y sólo estaban exen

tos de la obli~aclón de cultivar la tierra los natu

ralmente incapaces y, aquellas personas cue, por la 

división del trabajo deb1an desempeñar las funciones 

directlvae y las dem~s ramas de la actividad económ! 

ca. En esta forna ea erróneo hablar de clases entre 

loe Azteccs; lo único que existlc era P.l rengo. 

Al llevcree bl cabo la Conquista, brutal y deapidadc 

y dl iniciarse el régimen colonial con lQ consallda

c1ón de aquélla. el campesino se covlerte en clase -

despreciada o la Que se sujeta o uno infamante servi 

dumbrP. Al despojo de sus tierras, siaue· el despojo 
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CUARTA: 

de lo libP.rtad que pose1a, engran~ndosela a una prc-

duCclón cie~a y desornonizada como un elemento incan_! 

ciente dP. la mlamb. La Encomienda vler.e a ser la for

mo que encubre esta inhumana explotac!ón Que conside

ra al indio como unb fuerza animal ~ue debe agotarse 

con la muerte. 

En loa momentos precisos en que los nuevos medios de 

producción rebQ9an la encomiendo pgro llegar ol trab~ 

jo aealariodo, el campesino se c~nvierte en pe6n jor

nalero para quedar arrojado ~ un~ rueva ra~ma de expl~ 

tación aqr!cala y humane: la Hacienda. Bajo este nue

vo sistema dP. producción latifwnd!st~, el indio el 

meetiio continúan siendo la clase despreciada y ~ise

rahle sujeta b unb condic16n ya no e6lo de cautiverio 

y de inmundicia etno que se i~ventan nuevos medios -

de aprealón Que al conjugarse e~ su perjui=io lo ene~ 

denon lnexorablErnsnte o lo rapacidad del hacend~da. 

Estos medios de upre$1Ón, entre los aue ~estacan lo -

tiendQ de raye, lo compllcidbd de las autoridades ve

nales y el cler~. son insuperables paro el campesino 

QUe previbmente ha sido sumido en las tinieblas de lo 

ignorancia ~ Uc_ r~netiemo, neg~ndosele el m~s eleme.!! 

t~l derecha e educ~rse; en esta formo, lo encamiendd 
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su sucesora, la hacienda, encadenan al campesino -

a un estado de atrase económico, pc11t1ca, juridico 

social que se trbduce, consecuentemente, en un -

factor ne~ativo dentro del fen6rneno de la praducc~n 

En estas condiciones dichb eitubc!ón que hbbia multJ:. 

plicado en el campesino el odio hacia su explotador, 

al hacerse intolerable, produjo la unidad de cancie~ 

cic campesina que habla de rebelarse contra la ini-

quidad y la ignominia b que estuvieron scmetidos du

rante varios siglas. 

El campesino, formado por las castas desheredadas de 

indios v mestizos, ha sido siempre el elemento huma

no ~~sico en todos los movi~ientcs ornados llevados 

al cabo en el pa1s y enfocados a consenulr un cambio 

radical en las 1nstituc1onee socidles. Su fuerZb fué 

determinante en el resultbdO de la Revoluc16n de In

dependencia, en la Reforma y en el movimiento de 

1910. 

Morelos fue sin dud~ alguna, el precursor de la Re-

forma Aqraria en México. Comprendi6 nuestra redlidad 

social y dentro de ella, le di6 al problema de lo -

tierra la lmportancio que rev~et1d en aquellme~momeE 

toe. 
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La Reforma Ariraria, jurldicamente hablando se inicia 

en nuestro pc:i1s, con lo Ley de 6 de Eriero de 191:;. -

Esta Ley cristaliza la ideolonla revclucionarla en -

su esencia anrarla Yo QUP. esta~leció los meatos pa

ra lo dotaci6n y re9tltución ~e t!erras a los pue--

blos y constituye el antecedente d1rectc inmediato -

del Articula 27 de lb r.onetltución de 1917; as1 -:amo 

el ontecedente mediato de todas loe Códigos h~:o:ics 

que rinteron en nuestra pals. 

La Constitución de 191?, señalo en consecuencia pl -

criterio normativo de la Reforma Anroria Mextcanc. 

El Articulo 27 Constitucional es la c:ull"llnacián ~e -

nuestras luchas revolucioriarias, :eñcila el réaircn -

territorial de nuestro pala y, en la base le~al de -

todo nuestro sistema a~raric. Este articule consaQra 

las reformas de tenencia de la oropiedad rural que -

son: la ejiddl, la corr:unlll y la pequeñg propieoad a

gr!cola. Asimismo, eeAala los r;edios que deban ern..:.-

plearse para Datlsi"acer las n~cesidades uOTariaS co

mo son: ia rest1':~1ción, ~a dotación, lo al"lpllocián -

de ejidos, el reuccmddo en pdrc9la5 vacantes y la 

crebcibn de nuevo6 cantras de pablaci6n agrlcola. 

Les primeros p 0 scs tendientes o lanrar la Refor~a A-
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orario, tuvieron como objetivo el fracc!onamlento de 

latifundios a fin de repartitlos e~tre los campesi-

noe sin tierrde. Nuestra ordenamiento jur1dico posi

tivo, en especial la Lev Federal de qefor~a ~grcria, 

coneanra los sinu1entee derechas agrarios; el de do

tación, reetltuclbn, creación de nuevos centros Ce -

población, lnafect~billdad y aco~odamlento. Los pri

meros san derechos colectivos v los do: ¿ltimcs der! 

ches ind1viduolea. 

Le ?pque"ª Propiedad está prote~lja e- ~u=stra Carta 

FunddMental, en el p~rrafo tercero del Articulo 27, 

es uno de loe ountos básicas de nuestra Reformo ~gr~ 

ria y =oneecuencia del movimiento a:r.adc de 1910. Le 

Le~lelac16n vi~ente fija solamente su extensión, mas 

na la define. 

Te6r1ca~ente le Reforma Agraria, ha ller,ado a un plan 

de regulares realizaciones; pero desafortunadamente, 

en el plano de la prbctlca sucede toda lo contraria -

a pesar de Que ee cuenta can loe factcres decisivas -

para la~rarla, como san, el social, el econ6mico y en 

lo jur!dico fundamentalmente el factor humano, pues -

es éste Quien hace lli Reforma Anrar1a 1 lleque a no 

f~llz tér~lno. Por la to"tc, hay que eeccoer deten1d~ 



mente a lae personas id6nP.aB para ello, para que de 

u~a vez por tadae, sea un verdadera hecha y una reall 

dad nuestra muy perseoulda Refarmd Agrarid. 

OECIMA PRIMERA: La se~urldad social en el carnpa es r~latlva, ya 

que pr~cticamente no ee ha prateoldc al campesino en 

su viCa, Familia, intereses v derechos; excepción h~ 

cha de los cultivadores de la c~na. 

DECJMQ SEGU~OA: Es necesaria extender la seguridad social a los 

ccmpesinas; pero m~s uroente nos parece, extender -

las beneficios de la seguridad social o los trabaja

dores del campo, ya Que ~atoe tienen m~e necesidad -

oue aQuellas. 

~EClMA TERCEQO: Al camoeeino hay que proporcionarle, no sólo -

inetrucc16n primaria, e1na tambl'n la secundaria o -

su equivalente, incluyendo en estb 6ltlma, ensenanza 

de las técnicas modernas en el Cbllnpo; manejo de me-

Quinaria, empleo de abonos qulmicos, etc. 

OECIHA CUARTA: Jur!dicamente hablando, loe ca•peelnae con dere

cho a salvo sólo tienen una eMpectatlva de derecha y 

no un derecho adquirido. 

DECIHA QUINT~: La existencia de campesinos con derecho a salvo 

Ocasiona múltiples problemae como ean el bracer1ema, 

iae invaeicnee, el paracaidismo y l~ concentrac16n -
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en lae ciudades de ~rendes masas miserables. 

DCCIMA SEXTA: Les Gotlernoe Revolucionarias han repartidc mill~ 

ryee de hect~reaa, el l~tifundismo he desaparecido e~ 

si por camplet~, se han construldo impresionantes o

bras de riego, la electricidad ee he llevado a regi~ 

nea que cc:arec!cin de ello; lPero, en realidad todas -

estas obras han beneficl~do directamente al campesi

no y le han dado a la Reforma A~raric el car~cter r~ 

novador con que eoMaron aliunas revoluclon~tios? ••• 

A juicio ruestro, est~e obras s6la han favorecido 

los campeelnos de mejores cultivas y mejores tierras 

ya que loa peque~os propietarios o ejidctarios de -

tierras de temporal y de cultivo de demond~ ~~~i~a. 

pero de primera necesld~d como eon: el malz y el fr.!. 

jol, no han resultado favorecidos porque eus croduc

tos se encuentran reetrinoldos en su precio, en ca~

bio los cultivos de café, coco, cacao, etc. no tie-

nen reatriccionea en el mercado y sue precios alter2. 

dos sólo b?ne~ici~ a los campesinos copreros, c~fet~ 

leras, etc., qu¡: son b quienes se han benef1c1aCo -

con las ~rondes obras. 

DECIMA SEPTIMA: Uno de las ~catulados bbsicoa del movimiento D!. 

mcdc dP 1910, fue el dP. la ellminac16n de los lati--
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~undios. f.l repart~ de tierras que tlm!damente se ! 

nieló durante el :&9imen ~e ~enustlana Carranza y -

tomó eus primeros grandes alcances en el de L~zaro 

C~rdenas, ha senLidc ininterrurnpid~mente. En varios 

sexenios posados. los m~s recientes, hemos escuchado 

la afirmación rc:unda de que yo na existen n~s lati

fundios; sin emt~rao, la realidad ha venido o demos

trar siemore l~ =ontrorlo. 

Los viejos latirundios desaparecieron deflnitiva~en

te pero, pa;-ece s:: que cedo seis oMos har de surgir 

otros, que ::!ar :1 ::este con los ideales revoluc:ionc

rias. Ciertamente, es de espF.rarse que d[ uno vez -

por todas, se ter,.,ir~ con esc:a situación o todas lu

ces anormal. Que n~ h~ya m~s l~tifundios¡ pero es pr~ 

cisa que en su elimln~c16n na vuPlVa a influir una -

vez !!1;.s, la acs:=ión palltica de los afectados, sino 

Única y excllJSivo;r.ente lo justa aplicación ce la 

Ley, 

DECIMA OCTAVO.: El Gobierno cc:';:-:il, con energlo ha descubierto o.!, 

ClL;OOS froudes e le L~y, V ha procedido a f'raccionar -

los latifundios ou; velndamente exietian hacienda ap~ 

recer perscnae Que no eran las verdaderas explotado-

rae y poseedores de las tierras. 
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