
, 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA 

DE MEXICO 

ESCUEIJ.. NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES 

" A C A T L A N " 

LOS EJIDOS COMO VERDADERAS UNIDADES 

ECONOMICAS DE PRODUCCION Y VENTA DE 

PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y LA LEY 

FEDERAL DE LA REFORMA AGRARIA 

T E s I s 
QUE PARA OBTENER EL mulo DE 

LICENCIADO EN DERECHO 
P R E S E N T A. : 

JOSE FRANCISCO AGUILAR RODRIGUEZ 

------T TLSIS CON 
FALLA t E ORiGEN 

ACATLAN, EDO. DE MEXICO 1991 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



INDICE 

paq. 

INTRODICCION..... • • • • • • • • • ••••• ; •••••••••••• , ••• O 

. . 

ANTECEDMEs:i' 
. ···'.' ,, .-:. ''· 

:r. i ORG~IzA~toiÍ AGAARÚ• PRECÓLol'.nINA •••••••••••••• l 

I. 2. LA CÍRGANi~A~~~N ,D~L AGRO EN LA COLO!'IA ••••••••• 6 

:l. 3 SITUACION DE LOS INDIGENAS EN LA PROCUCCiotl 
AGROPECUAR:rA EN LA INDEPf:NDE~~ClA. , • , ••••• ; •••• 16 

CAPITULO 11 

LA ORGANlZAClON AG!\ARIA EN EL SIGLO XIX. 

lI. l AGUSTIN DE ITUROIDE •••••••••••• , ••• , •••• , •••• 24 

II.2 LA REPOBLICA •••••••.•••••••••••••••••••• i ..... 30 

Il.3 LA REFORMA ••••••••••••••••••••••••• •• •••••••• 34 

II. 4 PORFIRIO DlAZ ................................ 40 



CAPITULO III 

III. LA.ORGANIZACION AGRARIA .. EN.EL SIGLO .. XX 

pag. 

III.l. LEY DEL &:DILENERO. DE: 1915 •••• ~ ••••••••••••• 47 

- ... ' '' ~ · .. ·_:. . : ./,'_. -

III.2 LA CDNSTITUCiD.N DE 1917 .................... ; .• 54 

III .3 LA COHISION NACIONAL. AGRARIA •••••••••• : ••••• ,63 

IU.4 CODIGOS·.AGRARIOS ••••• ; •••••• '.-•• : ••• : ••• · ••••••• 72 

CAPITULO .IV 

IV'. LA LEY FEDERAL DE LA REFOR!iA AGRARIA 

IV. l EL EJIDO •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 79 

IV.2 AUTORIDADES INTERNAS DEL EJIDO 
Y' SU REPRESENTACION ••••••••••••••••••••••••••• 94 

IV.J ORGANlZAClON AGROPECUARIA Y 
AUTORIDADES El' MATERIA AGRARIA •••••••••••••••• 92 

IV. 4 CRITICA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 107 

CONCWSIONES •••••••••••••••••••••• ; ••••••••••••••• 112 

BIOGRAFlA ••••••••• : ••••••• ,-••• ,-,; .-. ' •••••••••••• -•• 117 



Es en el año de 1991 cuando se van a definir situacio

nes directamente relacionadas con el Ejido, pues hasta 

los m~s escépticos est~n de acuerdo con la improducti

vldad generada ·i' que ha obligado al gobierno al subsi

di9 en granos b.1sicos por un lado, y por el otro la e

migraci6n Cdmpcsina a las grandes urbes y en muchos ca 

sos al extranjero, especfficarncntc a los Estados Unidos. 

Todo ~sto aunado .'l lr. prohlAnática que se vive en estos 

[1"10mcntos ~n el ~~cdio Orlente, nos debe llevar-a razonar, 

si como pretenden ~lgunos en priv3ti~ar el ~jido, o co

no se est~ observando con las cc~pafias transnacionales 

como la Nabisco o la Pepsi Co., que están interviniendo 

cco~6~icarnante en los Ejidos y que a los cjidatarios les 

dan la calidad de socios, y sin embargo, sabernos se les 

pratende pagar con prc~uctos lo cual representa un retr~ 

1.:c!.>u i1i~lú1 ico, juri·jico y econór.uco; tal parece que se 

prctcndicrd regresar a l~s tiendas de ralla. 

que no podo~os dejar al tjido sin asistencia técnica y ! 

con6rnicu; y conside-r.:rndo las palabras del gobernador del 

estndo de Aguascalie~tcs pronunciadas el 12 de enero/91 



en que seEala: ~ que de los 2e mil ejidos que existen 

aproximadamente en el país, no se llega al 10$ de los 

q\1e ¡:;e les ha 1.::rindado dicha ñSi.stcncia cor.st.itucional~ 

por lo tanto esta situaci6n nos lleva a medi.tar: en qué 

~¡e puede hiiccr? 

Es p~r lo que con este sencillo trabajo pretendo nani

tcstar mi inconformida~ con la for~a en que se ha ~xpl? 

ta<lo la ticr-ra dura:itt: nuestra histori.J. y J.tin er. la 6:p9 

t~i1 rtctual, y principalrrcr.tc en la r. .. '\ncra tan cruel como 

!iC ha di5tribuido su pobre producción. 

Por Lodo l.:. ¡¡r,t~!'.'" inr, pi!'.?~~'-"' t1ue ~i r.o es en este wof'.',cn

t.o cuando el gcbierno y tc-<lcs los r:>,c:-'.:icanos h:c~~:;.os con 

verdadero coraje y ~nor a nucstrd patria-para tacar pro

ducir eficicntc~ente le tierra y distribuir cq~itativame~ 

te la producción, ja~ás lo harcrncs y sc9uiccmos siendo do 

Con amor a ~i UnivccsiCad, 
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I. ANTECEDENTES 

1.1. ORGANIZACION AGRARIA PRECOLOMBI~A. 

Durante este época, el territorio de lo que ahora es 

la RepQblica Mexicana se encontraba ocupado por una gran cant~ 

dad de pueblos indígenas, cuya vida dependía fundamentalmente 

de la agricultura, misma que tuvo su origen en el cultivo del 

maiz básicamente y desde luego en otras plantas. 

Las familias campesinas durante esta época, solo ut! 

lizaban la extensión de tierra necesaria para asegurar su ali

mentaci6n; es decir, sin establecer ningdn derecho de propiedad, 

obedeci~ndo desde luego a que la explotación que se daba de la 

tierra de una manera ininterrumpida trajo como consecuencia el 

cansancio y poca fertilidad de dichas tierras: por lo que al e~ 

bo de dos o tres años de cultivo intenso, las familias campesi-

ai.s debían trasladarse a otros sitios con la finalidad de obte-

ner mediante la agric';lltura .. Puevcs y mejores productos. A con

secuencia de lo anterior se es.tablece que la tierra es de uso -

comOn y solo el producto del trabajo sobre ésta fuese propiedad 

familiar o en su caso particular. (l} 

Es evidente que la producción agrícola logcd<la dur~n-

te esta epoca .sa le puede otorgar el carácter <le individual, ya 

que como lo hemos señalado lineas arriba, la producción de maiz 

ll} Florescano Enrique. "Origen y Desarrollo de los Problemas -
Agrarios en México, 1S00-1G21r rditorial P.RJ\,S.A. Sa. edi-
ci6n. México, D.F. 1902. Pág. 13. 
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sa daba _en b4se a.·1a.S n~cesidades de_ ·cada familia· de manera par

ticular. 

~enciona el maestro Enrique Florescano, que la situa

ci6n guardada y vivida por los grupos ~tnicos y comunidades in

dígenas, fue quebrantada por el surgimiento de grupos no campe

sinos o de sectores desprendidos de esa misma co~unidad, que e

volucionaban más r~pido que aquellos, por lo que lograron domi

narlos e imponerles otro orden.amiento social. De tal manera -

que dichas comunidades campesinas fueron somctirias '/ qobornadas 

por grupos religiosos o militares que no modificaron arin la es

tructura agraria que tenían, sino que la orientaron haciu otros 

fines-. (2} 

Todo lo anterior trajo COMO resultado que bajo el do~i 

nio de grupo:;; miJitari!s de comunidad car.ipesina continGa siendo 

la misma, con la salvedad de que el producto de su trabajo o los 

excedentes de su economía ya no fueron en beneficio propio, sino 

en beneficio de sus dominadores. 

Se aprecia en esta época que los intereses de los cum

pesinos son afectados, y probablemente como una consecuencia ló

gica ya que los grupos poderosos y sobresalienten cjt"!rccn su -

fuerza para despojarlos del producto de su trabajo. 

Durante el dominio del Imperio Azteca se establecieron 

dos tipos de poblados; a saber: uno de los grupo!'\ gohernantcs y 

otro <le la cor.'lun.dad o del pueblo, .1unquc cabe mencionar que• 

(2i CFR. Florescano Enrique, ob. cit. Pág. 14, 



-3-

Z:l ilustre maestro 'Lucio Mendieta y t-:uñez hace la si-

gulente clasificaciOn de la rropicdad existente en la ~poca pre-

cartesiana: 

1) Tlatocalalli: Tierras del rey, 

2) Pillalli Tierras de los nobles, 

3) Altcpetlalli: Tierras de los ~ueblos, 

4) Calpullalli : Tiorras de los barrios, 

5) Mítlchirnalli: Tierras para las guerras, 

6) Teotlalpan Tierras de los dioses. {3) 

Con lo anterior se pone de manifiesto que la ~roducci6n 

agrícola de las tic..rras tenta un o~jetivo Lien C.efinido: y cita 

el maestro Mendieta y Nuñcz que el Altcpetlalli y el Calpullalli 

eran l~s dos íorm~s de propiedad de la comunidaC y menciona qu~ 

la primera de estas formas de ~ropied~¿ de ta tierra estaban co~ 

sideradas p<ira q..ic su·s pro<lucto~ se destinarar. para sufragar los 

gas t:1s del pueblo así como el paqo de tri Lutos J" se c:.ncontraLan 

divididos en tantas pnrtcs' c'o::-.o fuerar, los llarrios eiue las cons-

tituycru.11; .:iclarar:do que cada barrio ¡:ose!a su parte con total -

exclusión e independencia de los otros. 

r;n cuanto al Calpullalli lo ubica. como tierra C:.c ger.te 

conocida y le señala las siguientes caracte:r!s tic as: 

a) Provienen de un antiguo repartimiento en GUC cada linaj~ tom6 

- sus pedazos o suertes. 

{3) Mendieta y Nuñcz Lucio. " El Problema. Agrario en géxico" 
Editorial Porrú.a, S.A. 16a. edici6r •• ttéxico, c.r. 197S. 
Pág. 19. 



-4-

b) Hereditarias, ya qua se dat.a la posiblidad de trai,smitir el 

usufructo de padres a hijos sin limitaci6n ni término. 

e) Son comunales, pues no pertenecen en particular a cada uno 

del barrio sino que pertenecen en comUn al Calfullalli Y si se 

trasladaba a radicar a otro, perd!a,por consiguiente sus ti~ .- . 
rras. 

d) Inalienables, ya que el que las posee no las puede enajenar, 

aunque si heredar a sus hijos. 

e) Al quedar libre una tierra del Calpullalli, el señor principal 

acordaba con los ancianos y las repart!n nuevamente entre las 

familias (ormada~. {4) 

En cuanto a las otras formas de tierra y olscrvando la 

clasificación anterior encontramos, que las ti~rras de los yoter 

nantes eran: Tlatocalalli, Pillalli, Mitlé!1imalli y '¡'eot.lalpan, 

y sobre ellas la doctora Mortha Chávez Padrón señala lo siguien-

te: 

t.as Primeras eran las tierras du-1 re~· mismas que poC:ta 

deja~ pnra st, o por el contrario re¡:art.irlas entre los p_rinci¡..~ 

1es, pero desde luego que dichas tierras poCfan volver a su ~odcr 

cuando lo deseara. 

Las segundas; es decir, el Pillalli, f~eron posesiones 

·antitjuas de los pipiltzin, los c:~a_l_es or~n teredadas-~ dc.·.·paur~~ a 

hijos, o bien eran concedidas por el soberano-e.n-p~~·e¿i.¿----~~~;--

los servicios prestados. 

(4) Mendieta y Nuñcz Lucio, ob. cit. Pfig. 16-16. 
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Las Mitlchimalli fueron las tierras Cestinadas al tr~ 

bajo y con aus productos aLastecer las necesidades propias del 

ejl!rcito en tiempo de guerra, es importante h.:iccr mención que -

los guerreros en tiempo de guerra además de poseer sus tierra.s, 

sus necesidades eran cubiertas con el producto del Mitlchimalli. 

Al referirse al Teotlalpan, señala que las caracter!s-

ticas de estas tierras consieti:an en sufragar los gastos que n

cacionaba el culto a los dioses. (5) 

De todo lo anterior podemos establecer que en esta ~

poca hab!a una,perfecta distribuci6n de la tierra, siendo el s~ 

berano el dnico con poacr absoluto para disponer de dichas tie

rras. Apreci!ndose que la producci6n agrícola ta.mbi~n se enea~ 

traba con objetivos bien definidos. 

En esta etapa de nuestra historia ag~aria ~e aprecia 

de una manera tajante la explotaciO,n de' qu~. han sfdo vlctima 

nuestros. ind.!qenas, toda vez que su. traJ?aj~ er·a ·Obligatorio y -

el producto de éste en beneficio de terceros y ~ni~amente se 

les cubría sus m!nimas necesidades. 

(5) Ch!vez Padrón Martha. "El Derecho Agrario en MGxico• Ed. P~ 
rrfia,s.A. 2a. edici6n. Máxico,c.F. 1970. P!g. 186-187. 



I,2, LA ORGA.~IZAClON DEL AGRO DURANT~ LA COLONIA. 

Ur.a vez de$trui.do el Imperio Azteca ;• realizada ·la con. 

quista, se presentan de manera irremediable las primeras canse-

cucncias tales coreo: la destrucción violentu de rnuc~as comhnida

dcs indígenas, además de que ~~ ~rcsenta ~na dispersión ~e sus -

habitantes a :!.onas rr.uy distantes; as1m1sIT10 queGa t'?liminr,da. la 

clase gobernante pos(·eóora de lo~· conocim1entos rr.Ss avanzados (":1 

ciencias, ar::c.3 1 pol1t1ca, etr.., pcr lo ..¡•Je su C-\:.t.t.:rd :10 tue p~ 

sible seguir desarrollándola, mucho ~enos tra~smitirla a otra~ -

;cncr.:icioncs. 

Los conquistadl."\res una vez que se apro¡:-in::o:. ~.~c. l.:if! 1 ir: 
rras, buscaron asegurar su ..iomir::aciOn, organizando la i .. ro¡..icda¿ -

territorial en bene!icio propio y para ello tomaror. de a.vJl'º ,.: ··

ce!'<. leoales semejantas a la~ .1;,;c i~.peraba:i en f.spaf..:i, n-s,.·Ct..a::J1; 

de alguna manera la organización de los p•Jet...los conquisL .. dos: J -

con ello toOJs las t1erras pcr el simple hecho de habert.:as conqni;i 

ta<lo y tornando como base legal la l.mla U.el ?a¡:.a ;..lej.:.:.·.ln· \'l. 

Me parece importante hacer notar <jUC ur.a vez ~lcstr11ido 

el Imperio 4ª,ztcca 1 las tierras conq~d.stadas pasa.rur . .J ser patrir.i~ 

nio del Estado o Tesoro Real; aunque lJ. oula dt.. 1\k1 ar,dr11 Vt ll: h!_ 

ya otorgaao d lo~ reyes E>spañoles Lis tierras Ce -ª ~u~v..-i rspañ.-1 

en calidad de gobernantes. por lü '"1ut;; a cor.t1n.;a::10r. ::r.J·isc.ril.io -

el p&rrato 1 etcn~nte del documento mencionado: 
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" ••• todas las Islas, y Tierras firmes, que huviereis descubierto 

y en adelante descubriereis ácia el Occidente, y Mec!io-Dia, ti-

randa, 6 assignando una Linea desde el Poli .:u-tico, ~ue es el -

Septentrion, á Polo Antartico, o ME:dio-!':1a: bien est(n las Tie-

rras firmes, é Islas halladas, y que en adelante hallareis 5.cia 

la India, o otra parte, la cual dicha Linea diste de cualesquie

ra de las Islas, llamadas de los Azores, y Cat..o vert.lc, cien le-

guas ~cia el Occidente, y Medio-Oía: ~bajo l!e la condici6n de -

que todas las Islas, y Tierrus t1rmcs descubiertas, y que descu

briereis, desde la exprcss.:ida Linea 3cia el Occidente, y MeGio

Oia, no se estén posseyendo actu<1lmentc por algl:n otro Rey, 6 -

Principu Christiano, ni lo hayan estado antes de a.hora hasta el 

d1a pruximo passudo de la Nat1viJad de nuestro Séñor Jesu· Chris

to, desde el qua! comienza tj, correr el año ¡.resente de mil qua-

trecientos noventa y tres, quando algunas de las dichas Islas -

fueron descubiertas, y i1alladas por nuestros Capitanes, y Solda

dos) y os las ass1gndrnos cor. t.oi.!o::. sus Señorio6, Ct..:.r".,:dc:;, rc:.-t.a

lezas, lugares, y Villa3, Derechos, Jurisdicciones y pertenercias: 

y os ha~e~c~. constitu!mos, y deputamos~ Vos,VJ.estros herederos, 

y SIJ!•cesores por vcrd:iC:eros Se:':ores de di.chas Islas, y Tierras -

Firmes, con plena, libre y omnimoda ¡:.atestad, ai;.toridad, y juri,! 

dir:ci6n". 

Como se puede observar con esta ley se autorizaUa a los 

españoles a ocupar las ~ierras conquistadas incluyeneo la posibi-

lidad adem~s de vender constituy~ndose de esta manera la ~rapie-

dad privada en la Nueva España, misma que era desconocida ~ar --

nuestros indtgenas y trajo como consecuencia que la producción ~ 

'3rtcolü. se veo totalmente al ternt!.-1. A continuación mencionare··-

mo!- la cl.1si fi-:ac16n de la propiedad ¡...rivar!a GUe se di6 en estos 

momentos df:' nuestra historia: 
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1.- Mercedes, que eran las tierras util1zadas para semUradios -

mismas que se concedieron inicialmente· a los conquistadores 

y más tarde tambi~n a los colonizadores, i' de acuerdo a -

los servicios prestados a la corona se_fijaba la extensi6n 

y calidad de ln. tierra. (6) 

Con es tb. rcpartici6n de tierra se ci1ó un hec~o muy cu 

riese, que a los propietarios se les repartian iñdítjenas p~ 

ra desarrollar el trabajo en las mismas; situación que afer 

tunadamente duro poco tiempo. 

De lo anterior podemos mencionar que la repartiClÓri -

de la tierra se realizaba en iunciOn del carqQ y dLsem?cf.o 

del mismo a favor de la corona ya que C.ichas mcrcerias com

prendían diferente extensión de terr(;;}O. r.:omo CJem¡;lo .;e 

puede citar la concedidu a Hern~n Cott.65, scbre la cual el i

lustre maestro Jesas Silva Herzog señala: 

El 6 de julio de 1529 se constituyo el marq~üsado deJ 

valle de Oaxaca, dicho marquesado comprend!a ~l '·"altc de Oa

xaca, el \"allc de Cuernavaca, el 'lille de Tolt.ca, y la!i juri~ 

dicciones de Coyoac:in, Charo de !-tichoacán, 1 ux tlil .1 :-r c1 t.:iµil ¡ 

c:i t.otal se trat.J.ba de 10 pueLlos y ':illas aóemás de had!r

sele entreg:!dO 23, 000 vasallos. Con lo anterior •. l RC:i dt.· 

España premiaba iil gran capitSn que tan im¡.ortantes .iervicios 

r6J CfR. Ch:ivcz Padr6n Marthu. oh. c.•. ?tiq. 20J. 
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preataba a la corona, no soio concediéndole inrr.ensos terri 

torios; sino ta.m.bi~n reqal4ndole millares de hombres, como 

si los seres humanos pudieran ser objeto de propiedad entre 

bucnoa cristianos. (7} 

Con lo anterior queda de manifiesto de una manera muy 

clara que la tierra y el proCucto de ésta le pertenecían -

al propietario, en tanto que los ind!genas er~s explotados 

al máximo retribuyéndoles con alimentos para su subsisten-

cia. 

2.- Peonra, extensión de tierra que se data en merced a un sol 

dado de infanter!a, su medida se estableci6n en la ley de· 

1513 que en su p~rrafo alusivo establece: 

Y porque pod!a suceder, que el repartir las tierras h~ 

viese duda en las medidas, declaramos que unu peon!a es un 

solar de 50 pies de ancho:y ciento de largo, cien fanegas 

de tierra de labor de trigo, diez de maiz, dos hUe~ras de 

tierra para huerta, ocho para plantas de otros ártoles -

de secadel, tierras de pasto para diez puercos de vientre, 

veinte vacas y cinco )"eguas, cien ovejas y veinte cut.ras. 

(8) 

(7) Silva Hcr:og Jestls. •El Agrartsmo MexiCano y- 14 Refor
ma Agraria• Fondo de cult. Eco. 2a. ed. México 1964. 
Pág. lS y 16. 

!8} rlnref".canoEnr:iquc. Ob. cit. P~g. 28. 
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~.- Caballer1a, ext.ensión de tierra otor~ada en ;nen:etü d .... n tiO!_ 

dado de c~ballerta, su medida también se estableci6n en la 

referida ley, estableciendo al respecto: 

Una caballer!a es solar de cien pies d~ ancho } doscic~ 

tos de largo, y de todo lo demá.5 cor.o cinco peon!.:is, :.{llv :.~ . .-~ 

r~n quinientas fanegas de labor para pan je t.rigo o cctada, 

cinc~enta de ma!z, die~ huebras de tierras para huertas, cu~ 

renta para plantas de otros !rbolcs de secadel, tierras de -

pasto para. cincuenta puercos ~:e vi.entre, cien VdCa:., veinte 

yeguas, quinientas ovejas~· cien cabras. (9) 

4 .- Suerte, era un solar para labranza-que se erotregi.ib.3. .1 c:al·l -

colono de las tierras de una capitulaci6n o simple merced. 

(lOl 

5 .- Compraventa, eran las tierras pertenecientes al tesoro real, 

las que por medio de la compraventa pasaban a los particula-

res. (11) 

6.- Co~firmaciOn, era el procedi~iento por el cual.el r~¡ le ca~ 
, 

firmaba o ratificaba la tenencia de la tierra a qJien. no tf::-

n!a el titulo sobre ella o que su titulación se habta hecl~o 

de rni'!.r.era indebida. ll2) 

(9) Ibid. Pág. 28 y 29. 
(lOl Ch!vez PadrOn Hartha, ob, cit • .Pllg. 206. 
tl 1 l !bid, P6g. 206, " 
( 121 !olendieta ;• Nuñez Lu;:io. oli. cit. r&q". 56, 
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1. - Prescripc-iOn, ·(§sta ·. nOrmalment.-e se efectUabac sobre · .. tierras 

realenqaa y el.térnlino variaba de 

mala f6 del poseedor. 113) 

Este.tipo de propiedades.se encuentran en -

las del tiPo individual que señala la aut·o:a -~_n ·corisi.ilta .Y: t.!. 
. ": 

ce mcnci6n asimismo de otros dos tipos de·prop-iedac! ·que' se 

dieron en la NueVa España. 

El sen9undo tipo de.propiedad. es la. intermedia, la que 

se encuentra subdividida en propiedades de tipo individual y 

propi_edades de tipo colectivo, a saberi 

a) ComposiciOn: La corona de España en el año,de 1631 dispona 

que aquellos que posean rn~s tierras de las que legalmente -

les pertenezcan, les sean admitidas en cuanto al exceso por 

medio de uña composiciOn y as!.hacerles entrega de nuevos -

t!tulos; dichas composiciories.Fodtan ser de car~cter indivi 

dual o colectiva. 

b} Capitulaciones,: Se .dabary .a .qu.ellos que se compr.omettan a C2, 

~g~i_za_~ de ter-



-12-

genas, mismas que 'fueron el,· resultado de la. ccordinaci6n de 

las necesidadés econOmicaa y poltticas de la Nueva España, 

con la propagaci6n de la té católica, estas reduccionaa se 

encuentran fundamentadas en la ley del 21 de marzo y 

de la cual transcribimos el párrafo alusivo. 

"Con mucho cuidado y part.iculat· atención se ha de pr~ 

curar siempre in~e:rponer los medios mSs convcnier.te::; para. -

que los ind1genas sean insLruidos en la Santa F~ Cat61ica y 

la t.ey EvangGlico.; y olvidar.do los errores de sus antiguos 

ritos y ceremonids, paró. que vivan en concierto y ¡..ol1cia.J 

nuestro consejo de indias y otras de lils ¡,ersor.as religio-

sas rcsolvlcruu ql.lc. les indios fuesen reducidos a pueblos. 

"í por haber reconoc1do l¡i conveniencia Lle est.a l'Cso\u.::1f.n -

por diíc1·cntes órdenes {ue encargado y tn<:indado ,1 los vlrre

yes, presidentes j' gobernitdores que con mucha templclnZ.:i y -

moderación ejecutaban la reducci6n, pot.ilaci ón y doc- -

trina de los ind!genas con tanta suavidad y blandura, que -

sin causar inconvenicnt~s diese motivo a los que no puJic-

scn poblar luego, que vieren el buen tratamiento y amparo -

de los ya reducidos, y accedieren a ofrece~sc de su propia 
voluntad.• ( 14) 

Es evidente que se procuraba p~r todos los medios po-

sibles instruir la fé católica 'f evangelizar a los indtgenas -

por- lo-que se_ les ubica en pueblos para qu~ .. .:ich:i inf-t-rm:r.:i6r. 

sea más pronta, y as1mismo tener controlada de una manera co--

lectiva la producción agr!cola que con el trabajo de aquellos 

se diera en cada pueblo. 

(14) lbid, P!g. 207 y 20B. 
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En cuanto a la llltima clasificación de la propiedad 

de la tierra, la autora en consulta las describe-como propie

dades de tipo colectivo, entre las que se encuentrani 

l. Fundo Le9Al.- ··Eran_ tierras ·que se le entregaban a· cada pu!_ 

blo par_a _que en ellas levantaran aus caaaa. 

2 ... Ejido~;.;._ ErlÍ un~. supe_~_ficie aproximada de una legua· cuadra

da· para que an ella_paataran loa ganados de los vecinos y 

casi siempre estabana la olida de los pueblos. (lSl 

l • . Dehésá:~~" Con relacÚ~n a estas tierras es conveniente seña

lar l~ ley XIV del Titulo VII de las Leyes de Indias y que 

·en uno de cuyos párrafos se puede loer lo siguiente: 

•ttaviendo señalado competente cantidad de tierras para exi 
do de la poblaciOn y su crecimiento, en conformidad de lo -

proveido, señalen los que 7uvieren facultad Fara hacer el 
descubrimiento y nueva poblar.i6n, dehessas que confinen con 
los exidos en que pastan los bueyes de labor, cavallos y q~ 

nados de la carnicerta y para el ntirnero ordinario de los o
tros qan~dos.~ (16) 

4. Propios.- Tierras con cuya pro~ucci6n se cutrtan las naces! 

dades pt1blic:ts o gastos emanados por la prestación-- de Serv!, 

cios colectivos. (17) 

(15) !bid, P&q, 209 
(16) Florescano Enrique, ob. cit. PSg. 35 
(17) Ch&vez Padrón ~artha, ob. cit. P4g. 210 
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S. Tierras de comdn repartimiento.- Fueron las repartid~s en

tre los habitantes de un pue~lo-para su cxplotAci~n Y.sus

tento. (18) 

6. Montes, pastC?'s y. aguaa_.-',~~t~~ e~~n d~ P~opie~ad, comu~al. 

Con lo anterior ea· preciso mencionar, Ct_ue con dicha 

manera de repartir la tierra se dejaba al indígena totalmente 

desprotegido y la producciOn agropecuaria se encontrata en u-

nas cuantas manos. Si bien es cierto que el Rey Carlos V en 

e1·· año de 1535 dispuso la prohibici6n para que el Clero adqu!. 

riera bienes inmuebles en la Nueva España, y advirtiendo asi-

mismo a quienes vendieran, el hecho de perderlas y ser entre-

gadas a otros. 

Se observa que aan con tal prohibición la Iglesia se 

apropió de innurne:rables bienes inmuebles para la construcci6n 

de monasterios, iglesias e instituciones de bcneficencin. t.o 

que trajo como consecuencia que el Clero tuviera en su poCer 

enormes extensiones de tierras, y con la influencia de la í~ 

catOlica, nueva en la población ind!9ena, le era más fácil a~ 

quirir extensas cantidades de terr~no, y con el tiern?O se ~r~ 

sent~n factores claves para la íormaci6n del problema agrarlo 

en lo que fue loa 300-a~oa de la ~poca de la colonia. 

:'. <. ·. 
!l8l Me~diet~ y Nuñez Lu:Cio, '6b; dt. P!q. 74 
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De lo anterior podemos concluir que la. tie~ra duran."." 

~e la fpoc•. colonial, quodO distribuida de la siguiente mane• 

- Propiedades del. Rey 

- Propiedades del Clero 

- Propiedad Privada de los Con~uiatadore8 y ColOnos 
Españoles 

- Propiedad Comunal de los Pueblos Indtge.J".'·aa 

Pudiera pensarse que la distribución t~rritprial du

rante ésta Gpoca era justa,pero la verdad es que exist!an vi

cios muy profundos, los que provocaro'n el problema agrar.io en 

Mi!xico. 

y como consecuencia podemos recalcar que la produc-

ci6n agropecuaria en la colonia,se daba Onicamente en benefi 

cio de unos cuantos, ya que las mejores tierras, las mc1s ex-

tensas y productivas fueron repartidas entre los conquistad~ 

res y colonos españoles, aojando a los indígenas con tierras 

indispensables para satisfacer sus necesidades primarias. 
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I, J. SITUACION DEL AGRO EN EL MOVIMIENTO DE INDEPENDENCIA. 

se ha afinnado que el problema agrario constituy6 

una de las causas mas importantes de la lucha de Indepen

dencia y constribuy6 al ~xito del movimiento insurgente, 

en mérito a que los campesinos aportaron el mayor contin

gente en la guerra de Independencia, 

En efecto, la injusta dietribuciOn de la tierra, 

los despojos reiterados de las propiedades comunales, así 

como los sistemas de explotaci6n inhumana vigentes en las 

postrimerias de la Colonia, provocaron tal malestar en el 

medio rural que impulsaron al pueblo campesino a apoyar el 

movimiento de Independencia. 

Considerando que los indios y las castas ~umaban 

el 90\ de la población de la Nueva España y estando desam

parados social y econ~micarnente por una mala orqnnizaci6n 

territorial, Don Manuel Abad y Queipo prevee el Movimien

to Revolucionario de Independencia, mencionando que si el 

qobierno no adoptaba reformas sociales prontas y eficaces 

para remediar la situaci6n de miseria en que se encontra

ban la mayoría de la poblaci6n, el levantamiento de los 

ind!qenas sería violento. 

La mayoría de los historiadores que han estudiado 
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el problema agrario en Maxico, coinciden en eonside~ar co

mo auténticos precursores de la Re(orma A9raria Mexicana a 

loa dos m4.e grandes h~roas de la RevoluciOn de IndePenden= 

cia: Don Miguel Hidalgo y Costilla y Don Jos~ Har!a Moreloa 

y PavOn. 

Efectivamente Miguel Hidalgo decreto la devoluciOn 

de las tierras comunales a los pueblos de indios, l~ aboli

ción de la esclavitud y de los tributos que pesaban sobre 

los indios y castas1 sin embargo, el mérito más importante 

del ilustre cu~a de Dolores fue el de haber lnici~do el m2 

vimiento de Independencia con e$.CDSOS elem~ntcs humanos, tás_ 

nicos y económicos, pero con un sentido p4tri6tico invensi

blc que lo lleve a las puertas de la capital. 

Es importante mencionar los decretoa de Hidal90 en 

sus aspectos mAs importantes señalAdos po~ el maestro nadl 

Lemus Garc:ta: 

"OECRETO DE llIOALGO O!IDElll\NDO LA D!NOLUCION DE I.AS TIERRAS 

A LOS PUEBLOS INDIGENAS" 

Don 1-Uguel Hidalgo ;· Costilla, General!a.imo de A

m4!rica. etc. Por el presente mando a los jueces y justi

cias de Distrito de esta captt~l 1 que inmediatamenté pro

cedan a la recaudación de las rentas venctdas hasta el día 



por los arrendatarios de las tierras pertenecientes a las 

comunidades de los naturales para que enter&ndolas en la 

Caja Nacional se e.ntreguen a los referidos naturales las 

tierras para su culti·10: sin que para lo sucesivo puedan 

arrendarse, pues es mi voluntad que su goce sea Qnicamen

te de loa naturales en sus respecltovs pueblos. 

Dado en mi Cuartel General de Guadalajara, a 5 

de diciembre de 1810, Miguel Hidalgo, Generaltsimo de 1!_ 

mérica. 

"DECRETO DE.HIDALGO CONTRA LA ESCLAV!Tuo;·LAs GABELAS y 

E!. uso DE PAPEL SELL.~DO" 

Don Miguel Hidalgo y Costilla, Gencralísino ñe 

América, etc. ~oesde el feliz momento en que la valerosa 

nación americana tcxn6 las armas para sacudir el pesado y~ 

qo que por espacio de tres siglos la ten!an oprimida, uno 

de sus principales objetos fue exterminar tantas gabelas, 

se tiende por a.hora a poner el remedio en lo m~s urgente 

por las declaraciones sigu1ent.es: 

-10-

la. Que todos los dueños de esclavos c!eberá.n darles la li

bertad, dentro del término de 10 dias, eo pena de mue~ 

te la que se les aplicar~ por transgresión óe este art!_ 

culo. 
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2a. Que cese para lo aucesivo la conetribuciOn de tributos 

respecto de las castas que lo pagaban y toda exacción 

que a los indios se les exij !a. 

la. Que en todos los negocios judiciales, documentos, es

crituras y actuaciones, se haga uso de papel comdn~.qu!. 

dando abolido el del sellado. 

4a. Que todo aquel que tenga instrucci6n en el beneficio 

de la p6lvora, pueda labrarla, sin mas obligación que 

la de preferir al gobierno en las ventas para el uso 

de sus ejércitos, quedando 19ual.mente libres todos los 

simples de que se compone. 

•y para que llegue a noticia de todos y tenga su debido 

cwnplimiento, mando se publique por bando en esta capital 

y dr.m~s villas y lugares conquistados, remiti~ndose el -

competente nrtrnero de ejc.tiplares a loa tribunales, jueces 

y dem~s personas a quienes corresponda su cumplimiento y 

observancia.• 

Dado en la ciudad de Guadalajnra a 6 de diciembre 

de 1810. Miguel Hidalgo. Generalísimo de lun~rica. Por 

::3.n:fo.to de s.: •• !.ic. !;n:l::::io Itl¡-e:a, ~cc:ct~=i..;. (19} 

Es evidente que la mala distribuci6n de la tierra 

durante la época de la colonia provoc6 gran malestar en --

(19) Lemus Garc1a Ral\,l. ob. cit. P!g. 100 
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los ind!genas, mismos que estaban esperando que de a.lgCn 

lugar lleqara algo o alguien que solucionara sus problemas, 

ya que no solo carec!an de tierras propias y as! ser bene

ficiados con los productos de las mismas, sino que ·.ademilis, 

eran obligados a trabajar para beneficio de otros, a cam

bio Onicamcnte de alimentos para su subsistencia. 

Con lo anterior no fue dif!cil que los indígenas 

se decidieran a apoyar el Movimiento de Independencia, mo

vimiento que seguramente ellos no entendían a fondo, pero 

que de yer la probabilidad de mejorar los hizo formar par

te de dicho movimiento. Es por eso que durante tantos a

ños los indígenas hayan sido esclavizados y nunca se les 

diera la posibilidad de trabajar la tierra en beneficio -

propio. 

Es importante mencionar el gran precursor de nuc~ 

tra nacionalidad, Don Jos~ Marra Morelos y Pavón, quien el 

17 de noviembre expide su hist6rica orden de Aguacatillo, 

donde prohibe la esclavitud, las diferencias sociales en

tre indios, mulatos y castas, q11e en lo sucesivo s~ llama

rian exclusivamente nmPri"'.:"a!"!c!:'. y ::-:-::!c:-,ur.clo :.u restituc10n 

de tierras comunales a los indígenas, as! como la entrega 

directa de las rentas que produzcan, suprimiendo las Ca

jas de Comunidad. 

En el bando del 23 de noviembre de 1813 reitera 



dichas medidas en los siguientes tárminosJ señalando los 

mas importantes, a saber; 

-z1-

Que ningan europeo quede gobernando en el reino, 

que se quiten todas las pensiones dejando solo los tabacos 

y alcabalas para sostener la guerra y los diezmos y d~re

chos parroquiales para sustentación del Clero. Recu~rdese 

que en la Opaca de la Colonia existía una división terri

torial, cuyos fines eran diferentes, entre ellas, para so~ 

tener los gastos de la guerra. 

Que los naturales de los pueblos sean dueños de 

sus.tierras, rentas, sin ~1 fraude de entrada a las cajas, 

que éstos puedan comercia lo mismo que los dem4s. Que a 

consecuencia de ser libre toda ln Arn~rica, no debede ha-

ber esclavos y los amos que los tengan, los deben poner -

libres sin exigirles dinero por su libertad y ninguno en 

adelante podrá ve~derse por esclavo ni persona alguna po

drá hacer dicha compra. 

Es evidente que estos dos h~roes del Movimiento 

de Independencia estaban totalmente convencidos del pro

blema agrario que se estaba viviendo y tratarnn de r:;ol11-

cionarlo en beneficio de los indígenas, observando con lo 

anterior las disposiciones que expidieron con la finalidad 

de establecer un orden y una seguridad social. En esa -



Opcca Morelos expide un decreto para confiscar bienes a 

europeos y americanos adictos al gobierno, por lo que -

creemos conveniente citar parte del mismo. 

"Deben inutilizarse las haciendas grandes, cuyos 

terrenos laborioa pasen de dos leguas cuando mucho, por

que el beneficio positivo de la agricultura consiste en 

que muchos se dediquen con scparaci6n a beneficiar un -

corto terreno que puedan asiAtir con su trabajo y no en 

que un solo particuldr tenga mucha extensi6n de tierras 

infrucl!feras, esclavizando millares de qente¡:nra que .:. 

las cultiven por la fuerza en su condi.ci6n de esclavos, 

cuando pueden hacerlo como propietariou de un terreno l! 

mitaJo, pero con libertad y beneficio propio.• 

Def in! ti varnente las disposiciones anteriores, 

establecen un cambio radical en las expectativas que se 

estaban presentando en esa ~poca, corrobor!ndose que, en 

efecto, el problema agrario causó un intenso m3lestar en 

la población, que como ya mencionarnos, en su rnayor!a eran 

ind!genas y cnstas, lo cual fue motivo determinante que 

irnpuls6 a los campesinos a secundar el Movimiento de I~ 

dependencia. 

Y podemos mencionar que en esta apoca, como en 

la Cl:llonia la producción agropecuaria estaba totalmente 

desorganizada, tanto por la esclavitud de los iÍld!genas, 



como el vora& inter6a ~e los extranjeros y de los nacion! 

les que ostaban adher!doa al gobierno para verse benefi-

ciadoa tanto con tierra como con el producto de la misma. 



CAPITULO II 

LA ORGANIZACION AGRARIA_-EN ÉL SIGLO-XIX-

II.l AGUSTIN DE ITURBIDE 

II. 2 LA REPUBLICA. 

II • 3 LA REFORNA. 

II. 4 PORFIRIO DIAZ. 



II. LA ORGA!llZACION AGRARIA EN EL SIGLO XIX. 

II .1 • AGUSTIN DE ITURBIDE 

A los pocos dias de consumada la Independencia 

en HOxico lleg6 de España Juan O. Donoju, con el cargo -

de Virrey, y éste aceptó negociar con Iturbide y estam-

p6 su firma el 24 de agosto de 1821 en el tratado de C6~ 

daba, que ratificaba en escencia el Plan de Iguala. 

Atendiendo el problema en que se encontraba M~ 

xico, se tr4ta de darle solución adoptando medidas pr4~ 

ticas y para tal efecto se dictaron leyes como las del -

23 y 24 de marzo de 1821, en las que se conced!a a los -

militares que probaren que habian pertenecido al ejérci-

to de las Tres Garantias una fanega de tierra y un par -

de bueyes en el lugar de su naci~iento o en el que eli-' 

gieran para vivir. (20) ·-~ 

se dice que el ej~rcito de las ~res Garantias se 

caracterizaba por lo siguiente: 

A) Por la coriserva.ci6n de la reli9i6n católica, apost6l!, 

ca y romana, cooperando por todos los medios a su al

cance, evitar alguna mezcla con cualquier otra secta 

y se ataquen oportunamente los enemigos que puedan d! 

ñarla. 

( 20) Mendieta y Nuñez .. ob. cit. Pag. 102. 
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B) La. Independencia bajo el sistema manifestado. 

C) La uniOn 1ntimo de omericonos y europeo•, (21) 

Con esta ley se trataba da lograr la colonizaci6n 

por medio de los solda"-os, ya que en realidad las tierras 

se debier~n entregar a los campesinos que hubieran estado 

al servicio de las haciendas porque eran ellos los que e~ 

nocian las tierras y sembradios, y consecuentemente sabian 

de la preparaci6n de ~stas para su cultivo. 

El problema en nuestro pa!s era tal, que la pre~ 

cupaciOn por solucionarlo los llev6 al fracase, ya ~uc la 

soluci6n adoptada para la colonizaci6n, fue entregando -

las tierras a los extranjeros, a sabiendas que el daño -

fundamental que agobiaba al pa!s era precisamente el la-

tifundio c:omo la a.mortización vivídos y sufridos en car-

ne propia desde la lleqada de los españoles a nuestro t~ 

rritorio. 

Los intelectuales de clase media hacen proyectos 

de Constitución Política, algunas leyes y planes para el 

far.ente de la agriculturü, la pesca, la rniner!a, el co--

mercio y la hacienda pOblicaJ y quiz~ ninguno de los pr~ 

yectistas notó la escacez de los recursos naturales, la 

desorganización social y el enredo pol!tlco generados en 

(21) Vargas Ruiz Francisco. Yo Soy H.exi cano, )a .1~dici6n. 
M~xico 1964, P~g. 135 



la larga lucha por la Indcpendenciae Con muy pocas excee 

clones, todos cierran los ojos a los obstáculos y 0.nica--

mente los abren para ver las ventajas de la vida indepen-

diente. ( 22) 

El objeto de las leyes de colonizaci6n, era sol~ 

cionar los problemas del reparto de tierra impuestos des

de la Colonia a extranjeros, mexicanos y militares: por -

lo que cabe mencionar que esta idea de colonizaci6n y re

parto de tier::a. era eq·.üvoc.ad.a, J'ª que resultab.:i dificil 

que se cu.~pliera cor. dicho fin, UebiJo pr~r.c!.pa:!...'1'.cnte a -

la igno::~ncia de nuestros indígenas y a que ta.mpoco axis-

t!a quic~ las leyer.:i :f las explicar;,. pcr un la11.o, y por -
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el otro~ c6rno era posibla que quier.es hayan pertenecido -

al ej~rcito se con\Tirtieran de la noche a la r.iañar1a en e~ 

pesinos por un solo decreto. 

La colonizaci6n en México represent6 por mucho -

tiempo una acci6n importante en el p.L ... cuso distributivo de 

la tierra. 

~unque e~ incuestionable que en el México inde--

pendiente e&ta colonización no correspond!a a un verdad~-

ro-_ fin agrario, debido a que no regpond!a a las necesida-

des de n~clcos de campesinos sin tierra, ni a quienes fu~ 

ron despojados de cll~s por la corona española; sino que 

(22 l Gonz!lez Luis. Historia H!nima de HéY.ico. Col. de Héx. 
1974. P6g. 89 



se puede establecer que este movimiento obedec!a a una a~ 

ci6n para que se ocuparan las regiones deshabitadas, par

ticularmente la zona fronteriza del pa!s, utilizando para 

ello los medios necesarios como son las concesiones, don~ 

clones, habilitación de avios y otqrgamiento de recursos 

para su traslado y radicación. 

En seguida mencionaremos algunos de las princip~ 

les leyes de colonizaci6n: 

l.- OECRETO OEL 4 OE ENERO OE 1823, EXPEOIDO POR AGUSTIN 

DE ITURBIDE, a través de la ~unta Nacional instituye 
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. que _trataba exclusivamente sobre la colonizaci6n de -

eXtrarijeros, ofreci~ndoles tierras p~ra que se establ~ 

cieran en el pa!s. 

Dicho decreto, consist!a en la formación de em

presas que se dedicaran"~ trasladar familias extranjeras 

para habitar las zonas menos ocupadas del pa!s. "Debiendo 

ser el objeto principal de las leyes en todo gobierno li

bre, dice dicho articulo 1I, en lo posible, a que las ti~ 

rras csten repartidas equitativamente, tomaré el gobierno 

en consideración lo prc~cido en esta ley para procurar -

que aquellas tierras que sean acumuladas en grandes por-

cienes en una sola persona o coorporaci6n y que no puedan 

cultivarlas, sean repartidas entre otros; indemnizando al 



propietario au justo precio A juicio de peritos.• (23) 

Dicha ley establec!a premios y recanpenaas a -

loa empresarios que trabajaran conforme a los art!culoa 

III y XIX. Por lo menos 280 familias se les dar!n como 

pa.90 trea haciendas y dos labores y que el premio no pa

sar! en ningOn caso de nueve haciendas y dos laboree. 

Decreto del 4 de julio de 1823 para repartir -

tierras entre el ejército permanente. 

Decreto del 30 de julio de 1823 por el que se 

reparti6 la Hacienda San Lorenzo entre los vecinos de -

Chilpancin90, Puebla. 

Decreto del lªde julio de 1823 concedió tierras 

baldias a quienes hubiesen prestado servicios a la noble 

causa de la Independehdia en los once primeros años de 

la época de lucha: y, 

Decreto del 6 de agosto de 1823, concedía tie

rras baldias a sargentos y cabos del ej~rcito que quisi~ 

ran retirarse. (24) 

Decreto del 14 de octubre de 1823, se refiere a 

la creaci6n de una nueva provincia que se llamar& Itsmo 

(23) Mendieta y Nuñez. ob. cit. P!g. 102. 
(24) De la Maza Franci~co. ob. cit. Pág. 171 a 176. 
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se puede establecer que este movimiento obedecía a una a~ 

ci6n para que se ocuparan las regiones deshabitadas, par

ticularmente la zona fronteriza del país, utilizando para 

ello los medios necesarios cano son las concesiones, don~ 

cienes, habilitaci6n de avios y otqrgamiento de recursos 

para su traslado y radicación. 

En seguida mencionarc~os algunos de las princip~ 

les leyes de colonizaci6n:: 
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l.- DECRETO DEL 4 DE EllERO DE 1823, EXPEDIDO POR AGUSTill 

DE ITURntDE, a trav~s de la Junta Nacional instituye 

que trataba exclusivamente sobre la colonizaci6n de -

extranjeros, ofreciéndoles tierras p~ra que se establ~ 

cicran en el país. 

Dicho decreto, consistía en la formaci6n de em

presas que se dedicaran· a trasladar fa:nilias extranjeras 

para habitar las zonas menos ocupadas del pais. "Debiendo 

ser el objeto principal de las leyes en todo gobiern:l li

bre, dice dicho artfculo II, en lo posible, a que las ti~ 

rras esten repartidas eq~itativarnente, tomaré el gobierno 

en consideraci6n lo proveido en esta ley par~ procurar -

que aquellas r ii:>r":.'~~ :;'.:.e r.~.H1 dClL'tli.ll~a:ss en g:-andes por

ciones en una sola persona o coorporaci6n y que no puedan 

cultivarlas, sean repartidas entre otros; indemnizando al 



propietario au justo precio a juicio de peritos.• (23) 

Dicha ley establecta premios y recanpenaas a -

lo• eropresarioe que trabajaran conforme a los art!culos 

III y XIX. Por lo menos 280 familias se les dar&n como 

pago tres haciendas y dos labores y que el premio no pa-

ear4 en ningan caso óe nueve haciendas y dos labores. 

Decreto del 4 de julio de 1823 para repartir -

tierras entre el ej~rcito permanente. 

Decreta del 30 de julio de 1823 por el que se 

reparti6 la Hacienda San Lorenzo entre los vecinos de -

Chilpancinga, Puebla. 

Decreta del l 0 de julio de 1823 cancedi6 tierras 

baldias a quienes hubiesen prestado servicios a la noble 

causa de la Independendia en los once primeros años de 

la época de lucha: y, 

Decreto del 6 de agosto de 1823, conced!a tie

rras baldias a sargentos y cabos del ejército que quisi~ 

ran retirarse. l¡.;. J 

Decreta del 14 de octubre de 1823, se refiere a 

la creaci6n de una nueva provincia que se llamar! Itsmo 

(23) Mendieta y Nuñez. ab. cit. P4g. 102. 
(24) De la Maza Franci~ca. ab. cit. Ug. l1l a 176. 
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dentro de las jurisdicciones de Acayucan y Tehuantepec, 

teniendo como capital la ciudad de Tehuantepec; y se or

denaba que las tierras baldias de esa provincia se divi

dieran en tres partes: 

l. Entre militares y personas que prestaran servicios a 

la patria, pensionistas y cesantes, 
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2. Entre capitalistas nacionales y extranjeros que se e! 

tablecieran en el pa!s, conforme a las leyes genera-

les de coloni zaci6n, y 

3. Repartida por las diputaciones provinciales en prove

cho de los habitantes que carecieran de propiedad. 

Esta ley fue puramente local ya que señalaba la orien

taci6n de los gobiernos independientes en asuntos agr! 

rios. 



II. 2. LA REPUBLICA 

En el primer d!a del año de 1823, Antonio L6pez 

de Santa Ana, se manifiesta en veracruz a favor de la Re

pdblica, por lo que al enterarse de ~sto Iturbide manda -

tropas imperiales al mando del General Echavarri para cal 

mar a Santa Ana, pero Echavarri se pronuncia a fa'lor del 

Plan de Casamata, el cual no apoyab~ el levanta.miento de 

Santa Ana por la Repdblica, sino que Onicamente pretendía 

unas elecciones para reunir un nuevo congreso. 

Por lo anterior Iturbide al ver la situación pe~ 

dida convoca al congreso que ~l mismo hab!a disuelto me~

aea antes y ante ésta presento su abdicación. 

Cuando el congreso ~e empezó a reunir, se produ-

jeron grandes muestras de malestar. Algunos diputados al 

salir de prisión desconfiaban de los iturbidlstas; otros 

se encontraban desconsolados por no llevar a cabo su obj~ 

tivo al ser elegidos1 es decir, redactar la Constitución. 

A partir de este momento el aspecto agrario-se -

empieza a manlf estar con diversos ensayos colonizadores -

que se caracteri~abon por: 

I.- Una pol!tica demogr!fica. 

..JO -



II .- Propici_ar m~vim~ento inmiqratorio par.J." poblar la_. zo

na· norte: del pa~~. 

III. - Alentar. actlvldades 'aqr!colas e<induatriale's.'. 

·rica. 

-Es -Cvidente que en esta ·épo~a sigue sierido el -

principal interéa,el procurar la colonizaci6n de la zona 

riorté del pa!s, y a consecuencia de ésto se empieza ama-

nifestar la -importancia por las unidades econ6micils de --

producción y venta de productos agropecuarios. 
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As! pues en este tiempo de nuestra histo~ia, ap~ 

recen otras leyes colonizadoras, tales como; 

La Ley de Colonización del lªde abril de 1830, -

en donde se ordena la repartici6n de tierras baldías entre 

las farnilias extranjcras 1 mexicanos voluntarios y presidí~ 

rios de cárceles mexicanas obligados a colonizar, y a la -

vez responsables del trabajo de infraestructura de las ce-

lonias, cano caminos, construcciones y fortificaciones. 

Tambi6n se establecería un fondo de colonizaci6n por 50~ -

mil pesos para sufragar los gastos de transporte manute!! 

ci6n de familias mexicanas por el lapso de un año, ademSs 



-32-

del financiamiento de Otiles de labranza y de premios para 

loa agricultores sobresalientes. 

Otra Ley que se expidi6 en esta época fue la del 

16 de febrero de 1854, en la que el Presidente Santa Ana -

manifiesta 15 art!culos sobre colonización. La competencia 

de la colonización se le reservaba al Ministerio de Fomento, 

Colonización, Industria y Comercio, el que enfocaba su po

lítica colonizadora a incentivar y traer inmigrantes euro

peos. Para llevar a cabo la promoción se nombrarian los ! 

gentes que defendieran las bondades de nuc~tro suelo al i

gual que sus riquezas y los mOltiples beneficios para los 

pot'enciales colonos. 

Entre los requisitos personales del colono estaba 

el que fuera catOlico, apost6lico y romano, de buenas cos

tumbres y con una profesión Otil a la agricultura, indus

trLas, artes o comercio. se le financiaban su traslado, 

la alimentación, la compra de instrumentos de trabajo y la 

exensi6n de derechos, con la obligaci6n de reintegrar esas 

sumas en un lapso de dos años, contados a partir de haber 

llegado a México; adcm~s de la ciudadan!a mexicana. 

Por lo que respecta a los terrenos, se les asig

naban a cada emigrado un cuadro de doscientos cincuenta V! 

ras, que ascendería hasta mil varas por familia compuesta 
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de tres miembros, extensión que se duplicaba para los co

lonos que se financiaran su traslado.· Para adquirir la -

propiedad se requer!a el pago del terreno, una posesi6n a~ 

nada a la residencia y el consiguiente cultivo de los pre

dios por el lapso de cinco años. 

Un aspecto que considero necesario destacar en e! 

te pertodo, es la dispers16n de los grupos ~tnicos en el -

territorio nacional que imposibilitaba su integraci6n, au

nado a su grado de analfabetismo y a su precaria situación 

econ6nica, los margir.aban de las bondades de la coloniza-

ci6n, de la que eran los supuestos beneficiarios. 

Con estas !ei·cs .:!e colcni:a.:i~n lo ::;:uc se pretcn-

de, se logra en la corriente migratoria de extranjeros y -

en el consiguiente apoyo del Estado. Ni a~n la dolcrosa -

experiencia de la pérdida de la mitad de nuestro territo-

rio condujo a rectificar esta obsccaci6n colonizadora. Por 

lo que es evidente el frac.lso de la pol!.tica colonizadora -

de la época, considerando como base lo que el gobierno fed~ 

ral declara el 15 de diciembre de 1850: 

Las disposiciones relativas a colonizaci6n de 

nuestro pa!s habian quedado hasta esa fecha en simples pro

yectos, sin que hubieran tenido efecto alquno.~ 



II. 3 • LA RBPORHA 

Este per!odo da inicio con la expedici6n de Ía 

Ley de Desamortizaci6n del 25 de junio de 1856. 

La amortizaci6n significa extinsi6n o reducción 

de qrav.1menes pero también vinculación a perpetuidad de 
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bienes a ciertas personas, familias e instituciones. En 

este Oltimo sentido se refiere a la ~~ortizaci6n cclesi~s-

tica porque la propiedad que pasa a manos muertas sale del 

canercio y de la circulación económica, qued~ndo encadena-

da _a perpetuidad a la Iglesia, causando de esta manera -

trastornos a la sociedad y al Estado; mientras que la de-

samortizaci6n es la acción de dejar libres los bienes a-

mortizados e implica un fenómeno econ6mico cuyos efectos 

son contrarios del acto amortizador objeto primordial de 

la ley de arnortizaci6n, nisma que considero como •uno de 

los mayores obst~culos para la prosperidad y engrandecí-

miento de la ?l.Jci6n, es la falta de movimiento y libre -

circulación de una gran parte de la propiedad, base fun

damental de la riqueza pO.blica. • (25} 

Por ello ordena el art!culo lªde dicha Ley que 

todas las fincas rtlsticas y urbanas que __ t~~!'len~ __ q_~dmini!. 

tran como propietarios las coorporaciones civil_es Y ecl!:_ 

(25) Radl Lemus Garc!a. 
102. 

Derecho Agrario Mexicano. P&g~ 



s1~sticas de la RepOblica, se adjudiquen en propiedad a 

los arrendatarios por el valor de la renta calculada co

mo rédito al 6f anual. 

SegGn el artículo 9°los arrendatarios debian s2 

licitar la adjudicaci6n de las fincas :-üsticas y urbanas 

en su favor dentro de tres meses contados desde la publ! 

caci6n de la ley, en cada cabecera de partido; si trans

currido dicho plazo no se promovía dicha adjudicación, -

se autorizaba e~ denuncio y el denunciante se le_ aplica

rla en su favor la cctava parte del precio de la finca, 

esto indicaban los artículos 10 y 11. 

El artículo 25 incapacitó a las coorporacion~s 

civiles y eclesiásticas para adquirir o administrar bie

nes !'alces. 
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Es importante mencionar que el Clero al verse ~ 

fectado de una manera tan importante no quiso vender sus 

propiedades ni d.:u los tttulos correspondientes a l<J.s -

mismas, llegando inclusive a amenazar con la excomuai6n 

a quienes compraran sus bienes. Con lo anterior es impoE_ 

tante mencionar que el arrendatario no se bencfici6 debi

do a qu~ tenia en su contra ciertas circunstancias, a S! 

her: el pago del precio de la finca, los r~ditos, los -

muni6n. ApreciSndose que fue el denunciante el favorec~ 



do, con el premio en el precio de la finca que cobraba al 

denunciarla,_ y <debid~ a que no se leqisl6 sobre división 

y fijaci6n de l!mit~s de. la propiedad, nace el hacendado -

mexicano'conVirti~ndose'en latifundista a fines del siglo 

XIX. 
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Con ia·desamortizaci6n se trataba de elevar el n~ 

vel econ6mico del país' saneando ~as finanzas·pdblicas, ca~ 

blando la calidad de las riquezas dd Clero impuldndolo ál 

comercio, a las artes y las industrias. se·trataba de mo

vilizar la propiedad ra!z y normalizar los impuestos para 

que no estorbaran evitando el proqreSo de la Naci6n. Tam

bi~n se trato de mejorar la situación de la poblaci6n po-

bre y necesitada tratando de que obtenga en propiedad un -

pedazo.de tierra para cultivo y ·as! pode~·sat~s~~ce~.sus -

necesidades primordiales. 

En la Cons tituei6n. Pol! tic a de .. la Repdblica Hexi~ 

cana e>é¡)edida .el .~.--~~· ~~bre.t-'? de 1857, ·los pU.ntos más ·1m

portan~es ,que s~ tr~·tarOn. s~n: 

l..; Solo por cau~a 'de· ~~ilid~d ··¡)t'i.blica, previn indemniza-
,. .; 

:ci6n, Se pµede; ~:ic~par l_a propiedad de las: p~rso~~s.·. 

2. - La}:'ey"··es ta que· va a determinar· 1a autorida-d y los r! 

ciuiS i toS_·-_ Pa_~a hacer la expropiaci6n. 



J.- Se incapacita a las ::co::poraciones civiles r cclasiá§_ 

ticas para adquirir en propiedad o administrar por sf 

biene5 raices, except.o los edificios .:!E~t:r·.ddos i;'U!¡e

diata y dire::tamente al servicio u objeto de l.:i lnst!._ 

tuci6n. As!, los pueblos dc}aran de ser ducOos Cefi

ni tivar.:cntc C:e st.:.s ejidos, des.ap.:irecie!1Co la propiedad 

inalienable~ imprescriptible e ir.aJenab!e Je las comu

nidades agrarias '.i con!'in::iándose la entrega de estas -

tierras en mar.es de q~iienes las det!!ntaban, pero en -

caliC'ad Ce propie.'.!ad part!cular. ( 261 

Como se pceje ªFreciar, esta disposición t~~tü de 

proteger a las personas ordenando que se re~petc:i. s'..:.s pro

piedades previe:-. .:!o les ::eq·11isi tos y lds autoridaj~s para -

los casos de expropia~~6n. Se sigue proh1ti~r.do a la~ co~ 

pcracionC!s ecles::..:Ssticas o civiles para adgui:-ir y ad.,,!:ü~ 

trar en propiedad bienes raiccs, evitando así que estas -

vuelvan a ter.er el carScter de ~erpetuidad en aqravio a 1 -

progreso nacional. Se ~rút3 j~ que las comunidades agrarin~ 

les sean restituidas las tierras que det~r.tal.:ar. icn un pr.:.n

cipio con el !in de que dichas ca;nur.idades ne qt:eden despr9. 

tegidas sino beneficiad.ls con es!:.a: disposic16n. se sigue -

pensando en el tema de la colonizaci6r. pues la fracci6n XXl 

del artículo 72 !a~~~ta 4¡ Congreso para que expid~ las le

yes correspondientes sobre colonización en el te~ritorio. 

(261 Mart.ha Ch~vez Padr6n. P!g. 229 y 230 
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El 12 de julio de 1859 bajo la presidencia de Be

nito Ju~rez, se expide la Ley sobre NacionalizaciOn de los 

Bienes del Clero secular y Regular en la ciudud de veracru~, 

dicha ley se decreta n consecuencia de que el Clero no ace~ 

taba depender de una autoridad civil; al contrario, la des-

conocía y sostenía la guerra de tres años con los mismos r~ 

cursos que obten ta de sus fieles. Esta ley manifestaba lo 

siguiente: 

I. - Los bienes del Clero secular o regular en~ra~ .. al -~omi~io 

de la !~aci6ri. 

. ' ·~;-~'~ --:.'-?'----
1 r. -·Se suprimen las·-· ~rdenes -mo~,-StíC~S ·:.~. 

III. ~ se der~6 el ~~~-~c.1!~. 4.~t~: <;:~~·~-g:~l?~,i~:~~~~~;'°·pr~P·~~~Q~_io$ .. _ 

. ·: f; ''· 
IV.- Se declor6 la separaci6ri' entl'.e la Iq:lesia i'.'~i Estado. 

- .· ·;_ ;:.Y;!.·~.>< .•. ·.:~:.:.: 
' "•' - ·,.'., 

v. - Se nulif ica n todas las enaf~~Ac'ic~~~# -que_·-!ié. ré411CE!n dé 
-.- '-·o;.,'.;<':··>-_:-

lOS l?ienes ·que. ri.~nciorla es.ta ley;· es ·~-~'~1r_~:;· iOS' bierles 

del Cler6 secular y re9ular. 

VI.- se prevea el castigo. con expulsi6rl d~·: la :·Repqqlica o 

consigna ante la autoridad~ judic,ial~ ----la_ viOúi-~iÓn-- al 

cumplimiento de la ley, negando el indulto para los 

condenados. 
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Con las anteriores declaraciones, el Clero se ve 

privado del arma que le permitió auspiciar, sostener la -

guerra de tres años en contra del gobierno. Las ideas de 

los gobiernos en esta ~poca estaban encaminados a ~ejorar 

la econom1a nacional. Para ésto fue necesario expedir las 

disposiciones adecuadas para ro~per co~ el poder eclesi~s

tico, quien había perpetuado las rigu~zas del país perjud~ 

cando el progreso del mismo, y as! recuperar la soberanía 

nacional. 

Con dichas disposiciones es importante mencionar 

que la explot.:ici6n de la tierra nunca ha beneficiado .'.l. los 

indígenas, ya bien en la época de la Colonia, en el México 

independiente y en esta etapa de l.J. historia, en la que la 

Iglesia e~plct~ba y ademSs los utilizaba para sus fines bé 

licos 1 es por eso que con las anteriores medidas se trate 

de mejorar las ccndicioncs de vid:i de los pt.:.eblos pobres y 

de alguna manera remediar las injusticias que estaban su

friendo y d.J.rles facilidades para que pudieran reccperar -

las tierras que habian perdido en los innu~erables despo-

jos que se co:netieron por parte Je los qro.ndes terratenie_!! 

tes. Y corno consecuencia fi:':ial poder los f)Ucblos be:-iefi-

ciarse }'generar una verdadera producción agropecuaria. 
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II. 4. PORFIRIO OIAZ 

Advenimiento del Porfiriato. 

Durante la segunda mitad del siglo XIX y los pri-

meros años del presente, la estructura agraria del Porfiri~ 

to lleg6 a caracterizarse por la gran hacienda señorial y -

la gran miseria de las masas campesinas. Las compañias de~ 

lindadoras se adueñaron de la cuarta parte del territorio -

nacional. En 1910, segan las estadísticas de la ~poca, ha-

bía en el país más de tres millones de jornaleros. (27} 

La hacienda tan caracter!stica del M~xico prerre\'~ 

luc.ionario, era una gran uniJad económica .: un universo po-

lítico y social. Aunq~e producía para el ~ercado, er~ en -

gran medida autosuficiente. Su agricultura era extensiva, -

basada C:l b.:ijos niveles tecnol6gicos y de capi talizaci6n ~· 

en el e¡,¡p!.eo de -.:.na abundante reune de cbra ser•,;il y asala--

riada. Si b~en una h~0n~ F~=tc ~e las tierras de las hacie~ 

das perr:iancc-fa sic~.pre ociosa, la h.::i.cienda tendía extender-

se a expensas de las coi:l.:rnidades indíger.as '.l de las peque!1as 

propiedades con el objeto d.e asegurarse de lü.. ;:;.:lr.o de obra 

necesaria para sus ope.:-aciones. Los peo;'.CS acasillados, ve;: 

dadera mano de obra se=-vil, tcnian el derecho de cultivar un 

pegujal para su subsistencia y de apacentar sus pocos anima-

(27) Jesas Silva Herzog. El Agrarismo Mexicano y la Reforma 
Agraria. M~xico 1959. P.Sg. 122. 
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les en tierras de la hacienda. Además de los peones / la 

hacienda contaba con aparceros, arrendatarios. empleados 

permanentes de di versas caracter!s ticas y jornaleros 1 i

b_res, ya sea pemancntes o temporales. Debido a las cara e 

tertsticas socio-pol!ticas del sisteMa de haciendas, el o~ 

jetivo no era solo acumular tierras, sino obtener el con

trol del mayor namero de gente posible. 

Una de las instituciones de la hacienda que más -

provocaron la ira de los campesinos revolucionarios y la -

oposiCi6n de los legisladores agraristas, fue la tienda de 

raya, perteneciente a la hacienda que constituía un~ torma 

adicional de explotaci6n de los peones y car.:pe.sinos pobres, 

y mediante la cual se establecra la es~lavitutl por deudas 

qUe ataban a los peones y sus familiares en forma irren:edi!! 

ble al patr6n. 

Las relaciones sociales y de trabajo en la hacien

da eran autorita~ias, jer!rquicas y patriarcale5. Los peo

nes carectan de los rn!.nimos derechos civiles y sus bienes y 

vidas estaban sujetos a los caprichos de los hacendados, -

los administradores y los mayordomos. A cambio d~ sus cho

zas y pegujales en tierras de la hacienda, tenian la oblig! 

c~~n de propor~~º~ª~-d~terminados trabajos y servicios y de 

realizar labores agr!colas·malamente remuneradas. 
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Ante esta situación de opresión, miseria y explot! 

ci6n, se rebelaron los campesinos de M~xico en 1910 y luch! 

ron durante ~uchos años por una reforma agraria. Los leva~ 

tamientos campesinos no eran cosa nueva. en el pn!s, pero en 

esta ocasión fueron alentados por la revolución política i

niciada por Francisco t. Madero, en ocasión del problema p~ 

litico que planteaba la reelección de Porfirio Diaz a la 

presidencia on 1910. La fuerza de los movimientos campes!-

nos residía no tanto en los peon~s acasillados, como en los 

campesinos pobres de las comunidades indígenas, quienes se 

hablan visto proqresivamentc despojados de su patrimonio t~ 

rritorial por las haciendas. El principal movimiento de e~ 

te tipo fue el de Em1liano Zapata, en el Sur, quien encen--

di6 la chispa de la reforma agraria en el pats. 

La legislaci6n liberal de la Reforma y particular

mente la polttica agraria durante el Porfiriato resultaron 

violentamente destructiVas de las comunidades agrarias aan 

existentes y provocaron diversos levantamientos y rebelio

nes indtgenas que tcnian indudables caractertsticas agra-

rias (la guerra de castas en Yucat!n, los levantamientos -

en Chiapas y en Hidalgo en 1869, en San Luis Potas! en 1879, 

en veracruz en 1891 y en Sonora en el año ier·_~¡. 

Durante el Pcrfiri~to, l~~ CtX'i~n!daCe~ !ueron'dei 

pojadas proqresiv_amente de sus tierras comunales por la.s h! 
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cie~das. La lucha por l~ rccuperaci6n de sus tierras usu~ 

padas fue la principal ra26n de la participaci6n de Las m! 

sas campesinas en el movimiento político contra Diaz, ini-

ciado por Madero en 1910, y del levantamiento de Zapata en 

l9l!. 

El progra~a agrario de :apata cstj inclu!Co en sa 

Plan de Ayala del 28 de novierr:bre de 1911 que dice: '"los 

terrenos, r.iontcs y aguas que hayan usurp.J.do los hacc.n<lados, 

cicnt!!icos o caciques, d la Ser:\bra de la tiran!:J. ".r' de la 

justicia venal, et•t.rarán en posesión rle est.os i.:nenes in:nu5: 

bles desde 11.:ego los pueblos o ciudadu.ncs t~uc ':.enr;ar. ~us -

han sido despojados por t:tala fe de nuestros opre5orcc;, r113~ 

teniendo a te.do trance cor. las a~as en la r;ar.o ! -1 r.ie:icio-

nada poscsi6n, y los us~rpadores que se consideran con de-

recho a ellas, lo deducirán ante los tribunales especiales 

que sG establezcan al triunfo de l~ revolución. 123) 

Este progra...-:-,a -.;ctiv6 la lucha de Zapata sucesiva-

mente contra Madero, Huerta y Carranza, hasta su a$esinato 

en l:Jl9. Pero !-~S ideas habian germinado i' fueron incor¡.i~ 

radas ~l Decreto del 6 de enero de 1915, del gobierno Ca--

rrancista, que_pue.dc consíder3rse cor."o l.) primera ley <le- la 

Refo.r.na Agraria Mexicana. 

(28 l Jes<ls Silva Herzog. El Agrarismo Mexicant• j. la Re.Cor
rna Agraria. M~xico 1959, P~g. 178. 



Este decreto preconiza la restituci6n a los pue

blos y canunidades de las tierras de que han sido ilegal

mente despojados, y para los efectos, crea una Cornisi6n -

Nacional Agraria y comisiones locales agrarias en todos -

los Estados. 

Durante la dictadura del Porf irismo. el latifun

dismo había llegado a lo rn!ximo como es bien sabido, pues 

unos cuantos de los hacendados eran d;;icños de la maz•or -

parte del territorio nacional y los campesinos fueron nu~ 

vos esclavos de los señores feudales de esa época; acumu

lándose sus an1ustia:5, l1 cJ!";ta .!..J.n::ür~e <lecisf•1arnente a la 

revolución en plena lucha armada, con la esperanza de una 

vida mejor enarbolando Zapat.a la bandera de "TIERRA, LIBER 

TAO, JUSTICIA Y LEY". 

Una visión panor~ica de la tenencia de la tierra 

y el IJSO de la misma dutantc el Porfiriato, dan la m~s pl~ 

na y justificada raz6n a los revolucionarios de 1910. 

En el año de 1900, en todos y cada uno de los Es

tados de la RepOblica. no había menos de un 88,2' <l~ jefes 

de familia sin tierras, respecto a la poblaci~n rural en -

cada entidad federativa. Pero a6n m4s, en 27 Estados el -

porcentaje de cabe~as de familias sin tierra ascendía a ~Ss 

del 951. El coeficiente m4ximo del latifundismo se encan-



traba en México-, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Chi

huahua, donde casi era el 100\ de familias campesinas que 

carecian de tierra. 

El latifundismo arrojaba en el año de 1910 1 las 

siguientes cifras de concentración: existían, segan el -

censo de ese año, 8,245 haciendas de mil hectareas o más, 

y 47,939 ranchos o propiedades inferiores a las mil hect! 

reas. En el mismo censo se insertan las cifras que tran! 

cribimos respecto al peonaje. 
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En los pueblos con categoría de Presidencia Mun~ 

cipal, vivian el Sli restante: o sea, 6 1 010,455 y finalmc~ 

te en las rancherias o cuadrillas radicaban 257, 371 perso

nas: o·sea, el 2.2%. oc esta población sallan los peones 

para i·as haciendas inmediatas. Se concluye por lo ante-

rior, que·en el agro mexicano eran explicables la miseria 

y la opresi6n,que imperaban al llegar el Porfiriato, al -

punto de su dominio pol!tico. 

Los ejidos de los pueblos por virtud de la Ley de 

Desamortización de la Constitución de 1957 y leyes poste-

rieres reglamentarias,_ desaparecieron y qued~ron los p~e-

blos materialmente rodeados por las haciendas y sin tener 

manera de ampliarse cuando el exceso de población así lo 

requcrra. Los municipios se equipararon a las corporaci~ 
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nes eclesi4sticas y quedaron sin personalidad jur!dica p~ 

ra poder defender sus ejidos y aOn los terrenos comunales, 

circunstancias que obli9aron a la Revoluci6n desde la Ley 

del 6 de enero de 1915 a establecer la restituci6n de e-

sos ejidos necesarios para los pueblos; acci6n restitut2_ 

ria que establece el C6di90 Agrario y la Constituci6n y -

que se remonta a la Colonia en donde Fray Dartoloma de 

las Casas ped!a al Rey de España que se restituyeran a -

los pueblos los ejidos que en aquella ~poca y por alguna 

circunstancia fueron despojados. 

La Reforma pues, con las leyes de Desamortizaci6n 

y Nacionalización, no fue Otil ni benéfica para los carnpe

sinos de México: pues como ya dije anteriormente, adquiri~ 

ron las tierras de los pueblos de coman repa:.-timiento }' -

los ejidos, los terratenientes: increment~ndose asr el la

tifundio, haciéndose necesario que durante la Revolución 

se pidiera la Refopna de.ia Constituci6n de 1857 para po

derse: ejercitar la acción de restitución de ejidos que te

nia como valladar para su ejercicio, la prescripción y la 

cosa juzgada. Por virtud de esa legislación revoluciona

ria vuelve el ejido a los pueblos en las diversas formas 

a que me refiero, actualmente con la parcela y aan el eji

do comunal como fue el antiguo ejido español. 
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lll. LA ORGANIZACIOP. AGRARIA Ell EL' SIGLO XX. 

III.1.-LAºLEY DEL 6 DE ENERO DE 1915. 

El movimiento iniciado el 20 de noviembre de -

1910 como consecuencia del asesinato de Francisco l. Ma

dero, revistió un profundo caracter agrario. Una lu~ha -

eminentemente campesina motivada por el malestar de to

do el pats contra el regimcn porfirista, los peones y -

campesinos sin tierr~s se levantaron en armas para modi

ficar la estructura existente. 

L~ política econ6mica del dictador Porfirio -

D!az explica la confusión a11n imperante manifest_ada .al 

interpretar la más completa y radical lucha de clases -

exi9tentes hasta la fecha. 

La Revolución Mexicana tuvo una honda y conrn~ 

vedara reigambre campesina al respecto pol!tico de 1910 

que fu~ un mero pretexto para la poblaci6n y para los -

campesinos ignorantes y ~amélicos nada pod!a siqnificar 

el lema "SUf'H...l\.GIO EFECTIVO, NO REELECCION,", las mazas -

analfabetas, cor. certeza ni siquiera conoc!an el signi

ficado de ese vocablo, menos aan podían aspirar a que ~ 

los condujeran a puestos de representación nacional, el 

anico México a ellos intelegiblc se reducía a explota-

ci6n, hambre, miseria.de tal manera que csr.e.~:an <l~s~sp~ 

radas por encontrar la solución a s~s proble~as, pero -

basicarnente poder obtener tierras y libertad. 

-47-
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Podr!arnos decir que el caracter y contenido de 

loa planes revolucionarios t=or. tcfiniaos rues la revolu

ci6n cut:1plía asf sus promesas hec~.as en lucha. Y ;a ley 

m~s importante que condenaba la política de Porfirio 

O!az sobre los despojos de la tierra, era la Ley del 

de enero de 1915, mis~a que promet!a rcstitu!r las tie-

rras a los c.J.mpcsinos y cc-munidades. 

A pesar Ce que en la Ley del 6 <le enero de 1915 

no encontramos anteceder.te alguno sobre la privaci6t·1 Ul'i 

derechos agrarios, considero importar.te a:1otar algunos 

de sus aspectos fur.dan:C'ntales, en virtud de que dicha -

ley contituye el punto de arranque de las leyes agrarias 

c::;a.:-.:i.dJ.~ =~ l~ :·!~".·~-:oluc-.i6r. y dc-j<l a bt~cna parte de la po

blación campesina la posibilidad de obtener tierras, i~ 

t.rocl~c:.e~do a nuestra legislación u:i t6r:-.ino indispcns~ 

ble para la efectiva reforma agraria en M~xico! Ootaci6n 

de Tierras. 

A.sí pues se puede decir que la legislación a-

qraria en México se inicia con la Ley del 6 de enero de 

1915, ya q~~ en ell~ se estructura conforme a las ide

as que con anterioridad hab!a sustentado el Lic. Luis -

Cabrera ante l~ Cáz\ara de diputadoR a pri~cipios d~l -

t'!\es de diciembre de 1912.,en su célebre d1scurso sotr-:-

la reestructuración del cji¿o de los.puehlos. 

Luis Cabrera autor de dicha ley del 6 de ene

ro de 1915 {precursor de la Reforma Agraria) af irm6 en 

dicho discurso ~0ue es necesario pensar en la r~co~sti

tuci6n de los ejidos, procurando que éstos sean inalic-
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nables, tornando las tierras que se necesitaren pára e110 

de las grandes propiedades circunvecinas, ya sea·por me

dio de compra, expropiación, o causa de utili,d~d pQbl~-

ca con indemnizaci6n correspondiente, ya por medió .de. un 

arrendamiento o aparcería forzosos. { 29) • 

Esta ley dispon!a asimismo que se presentaran 

ante las autoridades{ Gobernadores, Autoridades Pol!ti--

cas o superiores, Jefes militares en caso de guerra o -

falta de vías de comunicación}las solicitudes sobre con-

cesi6n de tierras para dotar de ejidos a los pueblos que 

carecieran de ellas, o que tengan títulos bastantes 

para justificar sus derechos de reivindicaci6n,es decir, 

se.dar& complemento a lo iniciado en el Plan de Ayala en 

el que se afirma: ~ A fin de que los pueblos y ciudadano 

de M~xico obtengan ejidos, colonias, fundos legales para 

pueblos, etc. ( 30) • 

Estas ideas fueron tomadas en cuenta al refor-

rnarsc nuestra Constitw:i6n en lo referente al artículo -

27, pues la ley del 6 de enero de 1915, fu~ agregada a -

la Constituci6n de 1917, por lo que en la fracción X del 

art!culo mencionado se dispone: Los ntlcleos de población 

que carezcan de ejidos o que no puedan lograr su restit~ 

cidn por falta de título, por imposibilidad de identifi-

carlos,porque legalmente hubieran sieo enajenados. po---

.drán obtener que se les dote de terrenos suficientes pa

ra reconstitu!rlos a las necesidades de su población, e~ 

propi~ndose por cuenta del gobierno federal, el terreno 

(29) 
(JO) 
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indispensable para tal efecto, del que se encuentre in

mediatamente con los pueblos interesados. C>.rt Jo). 

De todo ésto se deduce la conveniencia de res

titOtr por justici3 y de dotar por necesi~ad, tierras a 

los pueblos despose!dos de ellas y al cfecto,se faculta

ba a los jefes militares para que hicieran la expropia-

ci6n y el reparto que estimen convenientes, ajustandose 

a lo que en esta ley se dispone. 

El art!culo 10 de esta ley establece:Los inte

resados que se creyeren del Poder Ejecutivo de la Nación 

podrSn recurrir hasta los tribunales a deducir sus dere

chos dentro del tOrmino de un año, a contar desde la fe

cha de dichas resoluciones, pues pasando ese t6r::.ino n1r. 

guna reclamaci6n será. admitida. En los casos en q•JO se -

reclame contra reivindicaciones y en el que el interesa

do ob~enga resoluci6n judicial, declarando q~e no proce

día la restituc16n hecha a un pueblo, la sentencia sólo 

darS derecho a obtener del gobierno de la naci6n,.la i~ 

d~~nizaci6n correspondiente. 

En el mismo t~rmino de un año. podr~n recurrir 

les propietarios de terrenos expropiados, reclamando las 

indemnizaciones que deban pagarseles. 

Oc las anteriores disposicione~ se desprenden 

diversas interrogantes, puesto que no dicen la manera en 

que se llevar~ acabo el pago de la indemnización, previo 

procedimiento para el av4lao de !os te~~~nos,etc. 
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Con lo anterior ·se puede decir que la Ley del 

6 de enero de 1915 contenía unos cuantos art!cu los que 

resultaron insuf icientcs frente al problema que se trat! 

ba de resolver y sobre los cuales la Comisión Nacional -

Aqraria hizo una labor interpretativa para responder a -

las exigenci~R de 13 práctica, mediante nwnerosas cir

culares que se formaban y constantemente se contradecían 

unas a otras. 

Debido al caracter provicional de dotaciones y 

restituciones se creó un ambito de duda que nulif icaba -

autorna tic amente el prop6s i to respecto a los resultados 

econ6micos propuestos. Las autoridades locales desarro--

11.aron por su parte una pol1tica diferente en cada esta

do para aumentar la confusi6n,las adjudicaciones se ha-

cían sin estudio y si~ ~cdiaciones y en forma aproximada 

de tal manera que todo se hacia sin responsabilidad.(31) 

As! pues los puntos más importantes y sobresa

lientes de ~sta .ley fueron: 

I.- Considerar nulas todas las enajenaciones de -

tierras y aguas, montes, pertenecientes a los pueblos, -

rancher!as, con9regaciones o comunidades, hechas en con

travención con lo dispuesto en la Ley del 25 de junio de 

1856, y todas las concesiones con posiciones o ventas de 

tierras, montes hechas por la Secretaría de F'or..ento, Ha

cienda o cualquiera otra autoridad federal desde el lo 

de diciembre de 1870, 

(31) 
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11.- Otroqa dotación de ejidos a los pueblos que -

carezcan ·de tierras o que no pudieran lograr su restitu

ción por falta de tttulos,para lo cual se expropiarían 

las tierras colindantes que se requieran. 

III.- se crea la Comisi6n Nacional Agraria, una co

misión local a9rarla y los Comités Particulares Ejccuti

vos,para su intervención en las cuestiones agrarias. 

IV.- Establece facultad a aquellos jefes militares 

previamente autorizados al efecto, para dotar o restitu

ir ejidos provisionalmente a los pueblos que los solici

ten. 

v.- Por Oltimo declara lü nulidad de las diligen--

c~as de apeo y deslinde practicadas por las compañ!as -

deslindadoras o por autoridades locales o federales en -

el periodo de tiempo antes mencionado, sin con ello inv~ 

dieron ilegalmente las pertenencias comunales de los pu! 

blos, rancherías, etc. 

Ofrece una.ley reglamentaria que determinar~ -

la manera y ocaci6n de dividir entre los pueblos los te

rrenos dotados y la condición en que se han de quedar, -

por lo que de pronto se disfrutarán en coman. 

Considero que ésta ley se realiz6 de manera 

defectuosa, irregular y precipitadaoente, las pasiones -

pol!ticas, los intereses de los partidos políticos que 

se vivían en ese momento, fueron otros motivos que hicie 

ron que \as dotaciones y restituciones fueran verdaderos 

S.tentados en contra de la propiedad ptivada, ya que no = 

llenaban los fines. que la ley perseguía y complicaron el 
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el problema. 

se consider6 que el caracter provisional de 

las dotaciones y restituciones, era punto debil de la 

ley, ya que dejaba en situación incierta a los pueblos y 

hacendados, y que por decreto del 19 de septiembre de 

1916 se reformó en el sentido de que las dotaciones y 

restituciones serán definitivas, a efecto de lo cual se 

ordena que no se lleve acabo providencia alguna on defi

nitiva, sin que los expedientes sean revizados por la e~ 

misi6n Nacional Agraria y aprobado el dictámen de la mis 

ma por el Ejecutivo Federal. 

Esta ley fue re!omada el 3 de diciembre de 

19.31 y al reformarse el arttculo 27 constitucional c1esa

pareci0 de la legislación agraria ya que no se le cons i

dera como .lej• constitucional. 
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III.2 CONSTITUCION DE 1917. 

En el año de 1917 se consumó el movimiento re

volucionario, el S de febrero del mismo año se promul96 

en Queretaro la· nueva Constitución Pol!tica en cuyo tex

to se recogieron las demandas populares que dieron ori

gen a la revoluci6n. La peculiar naturaleza de la Ley -

suprema que no solo obliga al estado a respetar las li-

bertades humanas, sino también garantizar el bienestar -

de los sectores desprotegidos de la sociedad. 

La principal victoria del carrancismo se en--

cuentra basicamente en la elabo=aci6n de la Constituci6n 

y tres fueron los artículos qu~ "'ás Cc~~~cs su~citaron,

originando las principales innovaciones de la carta fun

damental: el 270, 123, y 130 Constitucionales. 

Por razones obvias s6lo mencionaré algunos pu!! 

tos trascendentales del artículo 210 constitucional, re· 

lativos a la distribución de la tierra y que ader.iás rec2. 

ge las aspiraciones de la clase campesin~ del país, ya -

que la novación tiende a tener el derecho pleno sobre -

las tierras y aguas de su territorio y sólo reconoce a -

los particulares el dominio directo, permitiendo as1 a -

la Na~i6n retener baio su dominio todo cuanto sea necesa

rio para el.desarrollo social, principalmente al lt'gis-~ 

lar sobre el subsuelo. 
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Los aspectos sobresalientes del citado artícu

lo aon loa si9uientes: 

El principio fundamental es: ()ue la propiedad de la 

tierra,bosquee y aguas canprendidas dentro del territo-

rio nacional corresponden originalmente a la Nación la -

cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dere-

cho de ellas a los particulares,constituyendo de esa ma-

nera la propiedad pri·1ada. A.quí se trata de una declara

ciOn general del dominio eminente del Estado sobre el -

territorio, concentr~ndosc a tratar sobre el desenvolvi-

miento hi:Jt6rico de l.1 propiedad territorial,y en la 

!'=ual dicho art1culo contiene cuatro neuevas direcciones: 

l.- Acción constante del Estado para re~ul~r el a--

pravccharniento y distribución de la propiedad e imponer 

a ésta las modalidades que dicte el inter6s p6blico. La 

N:i.ci6n, tendr:i en todo manento la facultad de imponer a 

la propiedad priv~da 1as modalidades que dicte el intc--

r~s pOblico y Je regular el aprovachamiento de los ele-

mentas naturales, para hacer una distribución equitativa 

de la riqueza püblica y para su conservaci6n con el obj~ 

to d~ dictar medidas necesarias para el fraccionamiento 

de latifundios, para el desarrollo de la. pequeña propie-

dad agrícola en explotaci6n F~r;. l~ creación de nuevos -

centros de poblaci6n agr!colá 'para el fomento de la a9r_i 

cultura y para evitar la destrucci6n de elementos natur~ 

les y los daños que la propiedad pueda sufrir. 
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24- Dotación de tierras a los n~cleos de población nec~sita

do•, el derecho de los pueblos, rancherías#etcétera, que ca-

rezcan de tierras y aguas o sean insufiecientes para las nec~ 

sidades de su poblaci6n, tienen el derecho de que se les dote 

restituya y ee les ampl!e creando as! el derecho de propiedad 

con significado social respetando la pequeña propeidad. Aqut 

nace un concepto sobre utilidad pOblica, en el que antes se -

desconic!a que unicamente admitía la expropiación de la pro-

pieda~ privada, cuando se trataba de alguna obra Ce beneficio 

general, como la construcción de vías férreas, un camino,etc. 

pero no de privarse a un particular de sus propiedades para.

entregarlas a otro particular. (3 2) 

Una de las finalid~¿es d~ dicha disposición era pri 

var a los laLifundis~as de parte de sus ~icnes territoriales 

para entregarlos a los nücleos de población necesitados. El -

Latifundio no er3 de función social ya que no era de utilidad 

para la sociedad,siendo nociva, por lo que el Estado intervi~ 

ne para devolver a la própiedad agraria de México ese carac-

ter de función social, al traves je la restitnci6n de tierras 

a las poblaciones desposeídasJ la dotación a las que caraz-

can de ella para su sostenimiento y por medio de la pequeña -

propiedad que surge del fraccionamiento de latifundios. 

~~- Limitaci6n de la propiedad privada y !rgccion~wic~tc 

de latifundios: Sin las restituciones y dotaciones de tierras 

y si no se dictan medidas para impedir nuevas concentraciones 

(32) 
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nó hay una funci6n social como se propone, pero si existe un 

arreglo firme se obtendr.Sn bases solidas para distribu!r la -

tierra y asi obtener un equilibrio social. 

El latifundio corno se dice es un fracaso económico 

ya que el país neccsit6 de la i~portaci6n agrícola para sat~s 

facer sus necesidai!es, y ésta gran propiedad ha sido incapáz 

de cubrir la den¡anda, lo cual impl i el que el sis tema de explo

tación de esas propiedades era defectuosa. 

Oe esta manera el a~tlculo 27 const1tucion~l ordena 

que los estados deben dictar leyes en que se sefiale la má~i~a 

exte:nsi6n dco.t.¡,o Je s...ls L-¿"'pectivcts jurisdicciones qta:~ p~i..?Je 

poseer una sola persona '"' scciedad mexicana, '.:.' el que sobr~r-~1 

se el límite ser~ fraccionado por sus propietarios n e~ re-

beld!a de ellos, por l.:*' gobiernos locales y las fracc1cr.e;": -

que se vender6n en condiciones fAcilcs p~ru el aGguirente ta

les cano : largo plazo (20 üños} y corto interés (3\ anual}.

En caso de rebeldía los gobie:.-ncs loca les los expropiarán, Cl!_ 

treqando bonos de una de'..lda ar;rari.a que podrtin co;-.traer cuan

do el congreso de la Unión los faculte para ello. 

4 .- Protección y Ocsar:-ollo de la pequef1<! pro¡:.lcdad: La p~ 

queña propiedad con!:c-rn.e al artíci.:.lo 27 ::onstitncional del 17 

es objeto de especial protección, ya que este precepto la el~ 

va a categoría de ga=ant!a individual, el respeto a la peque

ña propiedad, siendo el ~nico límite que se opone a la acción 

donatoria y restitutoria, ya que la r;r:-que:ña propiedad es tan 
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importante más que la distribución de las tierras entre los -

nOcleos de población necesitados y porque el P.stado ordena -

que se procure el desarrollo de la misma. 

As! queda completo el plan de la Reforma ~graria -

del art!culo 27 constit~cional, siendo posible la coexisten-

cía de la pequeña propiedad y la propiedad cjidal y que de -

áste modo se realizará la transformación de la econom!a agra

ria de ~éxico, que pasará de manos latifundistas y del gran 

propietario, o las de una pequeña burges!a, a las de los eji-

datarios fuertes por su nllmero,por su propiedad sobre la tie~ 

rra y 01yo poder podrá aumentarse por una adecuada organiza-

ciOn política y econ6i.\ica. 

De la revisión de las constituciones modernas -encon 

tramos ~ue la Constitución Mexicana de 1917 en su artículo -

27 es la que por primera vez recoge y consagra el nuevo con-

cepto de propiedad con caracter de funci6n social. Adem~s a-

porta una importante modificaci6n a su contenido, reduciendo 

la propiedad privada a un derecho derivado de la Nación; y -

que en ella puede ser so~etida a todas las modalidades o res

tricciones que impone el interés pablico y que no existe de~ 

de ese momento, sino en funci6n de éste Gltimo. 

Por consiguiente inter .. endrS.:i les particulares co

mo detentadores de la propiedad derivada,pero con una función 

que cumplir ya que se prevee la intervenci6n del Estado cuan

do el bien comün así lo exija con el objeto de garantizar la 
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distribuci6ri equitativa de la riqueza y el mejoramiento de 

las condiciones de vida de las mayorías. 

La propia constituci6n fue reformada, pero lejos de -

que ae aclarara los puntos obscuros como era de esperarse, -

sobre todo porque la Comisión Nacional Agraria trabajó en una 

situación de serenidad, opuesta al ambiente de agitación en -

que se descnvolvi6n el constituyente del 17; aumentaron las -

confusiones y los problemas jurídicos que en su aspecto agra

rio contenía el artículo 27, por ejemplo~ La extensión de SO 

hect~reas; que la constitución señala como intocable en caso 

de restitución. Situación que el artículo 27 constitucional 

no define que debe entenderse por pequefia propiedad desde que 

entró en vigor la Constitución del 17, la Comisión Nacional -

Agraria se tuvo que enfrentar con el problema que sur9!a en -

las dotaciones de ejidos, y a su vez el Lic. Lucio Mcndieta -

y Nuñez menciona que sustentan 4 criterios. 

l.- ~La pequeña propiedad es la extenxi6n de SO hectá-

reas que la Constituci6n señala cano intocables, en caso de 

restitución. Si tomamos en cuenta que en la restitución se -

trata de volver al nrtcleo de poblaci6n privado de sus tierras 

de manera ilegal, todo lo que le pertenecía antes del despojo 

es c~aÍ:'o que el const.it~;·c:¡-tc cc:-:sider6 PS<! extensión como p~ 

queña propiedad. 

La Suprema Corte de Justicia de la NYci6n, jurisdicci~ 

nalmente establece que no puede considerarse dicha extensi6n 
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de so hect!reaa aeñaladaa por el art!culo 27 como pequeña pre 

piedad ya que tal señalamiento es para un caso de extensión, 

que no puede extenderse de acuerdo con el conocido principio 

de interpretaci6n, a casos que no est4n expresamente compren

didos en la excepción misma. 

II.- La pequeña propiedad, debe compararse, relacion~a 

do la extensión de los latifundios de tal modo que el menos -

extenso, ser~ considerado cano pequeña propiedad intocable. 

III.- En la misma Constitución, se busca la base en -

que se funda otro concepto de pequeña propiedad, y se creyó -

haberlo encontrado en el inciso A) fracción XVII, en la que -

se ~stablece que en cada estado y territorio se fíjar.1. la ex

tensión m!xima de tierra que pueda ser dueño cada individuo o 

sociedad, legalmente constitu!da, esa cxtensi6n se consideró 

cano pequeña propiedad, puesto que la misma Constitución par~ 

ce proteger. Pero nos demuestra un cuidadoso exámen del cit~ 

do artículo que est·. di-síiosición est4 relacionada con la que 

contiene la adopci6n de medidas para el fraccionamiento de l~ 

tifundios, en la base fijada en el dicho inciso y fracción 

que tiene por Qbjeto obligar al latifundista a fraccionar sus 

tierras aün cuando no haya pueblos necesitados con el objeto 

de que quede bien repartida y para obtener l~ d~=tr~cción de 

los latifundios en consecuencia las extensiones fijadas en c~ 

da estado territorial se considerar~n como no latifundios: p~ 

ro no como pequeña propiedad, porque una extensión determina

da puede ser demasiado extensa para considerarse co~o pequeña 

propiedad, y sin e~bargo, demasiada corta para constituir un 



latifundio. 

IV.- La Suprema Corte de Justicia, fijó un nuevo 

criterio sobre la pequeña propiedad, entre otras en la ejec~ 

toria del 3 de abril de 1981, en el amparo de Salceda y Rar~ 

el G., se dice que en el lenguaje comOn, se entiende como p~ 

queña pripiedad, la porción de tierra que puede cultivar .Por 

s! mismo un campesino o una familia campesina, o.bien la por 

ción cuyo cultivo produce lo bastante para la subsistencia -

del jornalero y su familia. 

Dicho criterio es contradictorio, porque encierra 

dos conceptos de pequeña propiedad. En uno dice: Es la por-

ci6n de tierra que puede cultivar un campesino o una familia 

campesina. La vaguedad es manifiesta ya que es claro que una 

familia puede cultivar más que un individuo, y por otra par

te, no se dice que tipo de familia, ya que puede.ser una de 

proletarios del campo o de una familia de clase media campe

sina; o bien la porci6n curo cultivo produce lo bastante pa

ra la subsistencia del jornalero y su familia { 33 ) • 

Por lo anterior se puede concluir que el artículo 

=¡ de la Ccr.ztit~ci~~ de 1917 no ha resultado suficiente, en 

toda lo efectivo que era de esperarse 1 porque uno de los 

principales problemas econ6rnicos, políticos y sociales y que 

es el fundamental en México, lo es la mala distribución de -

tierra, en forma equitativa 1 perjuicio de los pequeños cult! 

( 33 l Idem. ob. cit. PSg. l68. 
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vadores, (tanto privados, como ejidales), y éste problema se 

debe a que para burlar la leqislaci6n ~grar~a las grandes 

propiedades son fraccionadas s6lo aparentemente y registra-

das a otro nombre. 
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III.3 LA COHISIOll NACION,IJ. AGRARIA. 

Una etapa muy importante en la Reforma Agraria m~ 

xicana, la ubicamos como la etapa legislativa, que parte de 

la Ley del 6 de enero de 1915 al Código grario de 1940. 

Y es precisamente en la Ley del 6 de enero de 1915 

en la que nace la Comisión Nacional Agraria, que era la insti 

tuci6n del jecutivo Federal, para no~ar la política agraria 

al igual qua su ejecución por medio de las instancias respes 

tivas en las entidades y en los Territorios de la Federaci6n. 

Es importante hacer mención que la Comisión Naci~ 

nal Agraria es el organismo rector en el concepto administr! 

tivo de la ley del 6 de enero de 1915, y en.la que se señala 

que dicha comisión estará compuesta de nueve miembros, presi 

dida por el Secretario de Fomento dejando bajo su mando a la 

CanisíOn Local Agraria y dependíente de ~sta el Comité Part! 

cular Ejecutivo, compuesto por tres miembros el que funcion! 

rá en cada estado o territorio, 

Para poder fincar sus directrices la Comisión t-:a

cional Agraria emitió 51 circulares en el lapso del 24 de -

car%o de 1916 al 11 de octubre de 1922, y de éstas podemos -

decir que son el embrión de la leqislaci6n agraria, que se h 

nicia con la ley de ejidos de 1920 y mSs concretamente se r~ 

fleja en la ley· de Dotaci6n y Restitución de Tierras y Aguas 
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de 1927 ~ _Pero_ es c_om~·eniente hacer notar que en las circul!,_ 

res no hay unidad en-la·-P9l!tica y,-contenido, sino que m.S.s -

bien fueron heteroqén'eas. 

Y. para acelera:: el .. reparto de tierras t se centra-

ron en las acciones de retituci6n y dotaci6n en los comités 

particulares ej~cutivosJ en el régimen parcelario y colecti

vo de los .ejidos, en su extensión, de la posesión provisio-

nal ~, definitiva de los ejidos. 

AOri así podemos agrupar en aspectos homogéneos en 

el renql6n jurídico agrario. Las circulares relativas a las 

acciones de dotación y restituci6n son las: l, 12, 13. l~, -

15, 16, 23, 24, 25, 35, JS y 42. En tanto que las que regu-

lan la competencia, operación y valor de las resoluciones Ce 

la Comisi6n Local Agraria, son las: 2, 4, B, 10, 11 26, 28, 

29, 3~, 31, 34, 44, 46, y 504 

La jerarqu!a de la Ley del 6 de enero de 1915, se 

manifiesta en las circulares 3 y 31; los requisitos de los -

t!tulos para ejercer la acción de restitución en la circular 

5; la categor!a política de los poblados solici t.1ntes en las 

circ'.!lares y 40; y ~l r~!.=!peto a la infraestructura por so-

licitan tes y autoridades en la circular 7. El tratamiento -

de las demas!as se inscribe en la circular 11, el régimen i~ 

terior del ejido en la circular 48, el fundo legal en la ci~ 

cular 18 y la competencia de los gobernadores de los estaüos 
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y territorios en las circulares 20, 26, 27 y 41. La parte -

reglamentaria de los Comit~s Particulares Ejecutivos se en-

marca en la circular 19, en tanto que los Comités Particula

res Administrativos ee localizan en las circulares 22 y 51. 

Finalmente la posesi6n provisional se regula en las circula

res 32b, 33, 39, 43, 45 y 49: la posesión definitiva en la -

circular 43 y el respecto a la pequeña propiedad en la circ~ 

21, 

En la emisión de las circulares no hubo uniformi

dad en la orientaci6n y contenido como se manifiesta en la -

circular 34. Se comenta que estando próxima a expedirse la 

ley relativa al fraccionamiento y reducción a propiedad par

ticular de los ejidos, entre los vecinos de los pueblos que 

hayan sido dotados o que en lo sucesivo se les dote, se CCJ!!!. 

prometan en forma expresa a cubrir el importante de los te

rrenos a la Nación, con base en el valor de la expropiación 

que se le pague a los propietarios de los predios. Esta -

circular que estuvo vigente del 31 de enero de 1919 al 15 de 

marzo de 1921, era un serio obstáculo a la reforma agraria, 

ademds de nnticonstitucional. { 34 ) • 

Estando vigente la Ley de Ejidos de 1920, se exp! 

de la circular 48, el primero de septiembre de 1921, que se 

sustenta en 42 restituidos en forma individual. Situación -

(34} Ob. cit. Medina Cervantes José Ram6n, Pág. 170. 
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diíerente se sostiene en la circular 51, en que -se __ pu~na por 

el sistem~ y organizaci6n colectiva. 

Por la importancia que tuvo en la leqislaci6n a-

graria canentaremos los aspectos medulares de la circular 49. 

~eitera el derecho de propiedad contenido en la Constit~ci6n 

que se divide en el dominio director que ejerce la nación y 

el daninlo atil a favor de los pueblos, que se ejercitará 

con las modalidades correspondient~s, incluso pudiéndose 

transmitir y heredar a l~s vecinos de los pueblos siempre 

que se llenen determinados requisitos. Se determinan las 

funciones de los Ccmit~s Particulares Ej~cutivos y de los C~ 

mi tés Particular(;!s i\dt:'linistr.:itívos, y la forma de c6mo 6stos 

Oltimos distribuyan las parcelas, y la organización <le Liencs 

de uso comt1n aguas, bosques y paztizales, adcm.:Ss de S'J part!_ 

cipaci6n para integrar el fundo legal, las parcelas escola-

res y la distribución Ce los predios excedentes, 

Otros aspectos son la posesi6n provisional y def! 

nitiva, como se pierde la posesi6n y m§s tarde el derecho -

_por el ejidatario. El r~g!.men tributario a cubrir por los -

ejidatarios, al igual que su administraci6n y aplicación, la 

inteqraci6n del fondo co~On y su destino, la justif icaci6n -

de la deuda agraria~ 
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III.4. COOIGO AGRARIO DE 22 DE MARZO DE 1934. 

No obstante que desde 1930 era importante reali-

zar una revisión de las leyes agrarias, a efecto de agili-

sar los procedlmientos, y as! los solicitantes de tierras y 

agua• pudieran incorporarse a los trabajos agrícolas, es -

hasta el año de 1934 en que se expide el primer C6digo Aqr! 

rio en nuestro pa!s. Mismo que servirta para la distribu-

ci6n de la riquc2a rural, entre el mayor ntlmero de personas. 

Si bion es cierto que el ejido era y es la insti

tución b4sica aqraria, se enfatiza con igual peso a la pe-

queña propiedad. Y se superaba la prohibíci6n --Peones ac~ 

silladas-- de convertirse en ejidatarios, y as! obtener la 

•oportunidad de librarse econt.imica y socialmente de la ha-

cienda•. (35). 

A efecto de satisfacer las demandas agrarias, las 

grandes propiedades pertenecientes a la federación o a los 

Es~aJos, qu~ñ~bon sujetas a afectaciones ejidalcs, todas o 

bien fraccionadas entre pequeños agricultores. De i;ual m! 

nera se establecían las limitaciones para que por medio del 

ejido se satisf~cieran las necesidades de tierr~ y agua de 

lan roasas campesinas. Paia la que se proponen las siguien

tes alternativas: 

I.- Fraccionamiento de Latifundios, bien sea en -

forma voluntaria por sus dueños o por medio -



de expropiación. 

II.- Redistribuci6n de la Población rural; y 

III.- Colonización interior. 
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El primer C6digo Agrario estaba orientado basica

mente a acelerar y estructurar las instituciones y sujetos 

agrarios y paralelamente auspiciar la organización agraria. 

Este C6digo estaba sustentado en 178 artículos, mlis siete -

transitorios, distribuS:dos en diez títulos, mencionados a -

continuaci6n algunos puntos importantes: 

TITULO PRIMERO. 

•oisposiciones preliminares~, considera cano autoridades a

grarias: El Presidente de la RepOblica; El Titular del De-

partarnento Agrario, Los Gobernadores de las entidades fede

rativas¡ Las Canisiones Agrarias Mixtas; Los Comités Ejecu

tivos Agrarios y los Comisariados cjidales. (Art. 1°). 

El Presidente de la RepOblica cano suprema autor! 

dad agraria mediante su resoluci6n definitiva, pone fin a -

un expediente agrario de restitución, dotación o ampliación 

de ejidos, de crear un nuevo cen~ro de población agrícola o 

de locali2aci6n de la pequeña propiedad inafectablc. (Art. 

2'). 

El Departamento Agrario, era el 6rgano responsable 

(35) Idem. ob. cit. P:i9.,21a. 



de la administración pOblica federal, de aplicar ·los prece¡:i -

tos del C6digo Agrario (Ar~ 3") • 

Las comisiones ~grarias Mixtas, descansaban en 

cinco miembros que representaban a la federación, dos a los 

9obiernos locales, y dos a los campesinos. 

El Cornite Ejecutivo Agrario tenía ex.no principal -

funci6n representar al nOclco solicitante, desde el inicio 

de la acci6n agraria,hasta la ejecución de la posesión y la 

.correspondiente entrega ¿e tierras y aguas al Comisiariado 

Ejidal con su docurnentaci6n correspondiente, aquí termina-

ha su labor, dejando el paso al Comisariado Ejidal. 

Los Co:nisariados Ejidales, estaban compuestos con 

cjidatarios del r.O.clcc de poblaci6n en cuestión, quienes -

fueran elegidos por sus asambleas, desde luego que deb!an -

reunir los requisitos de honorabilidad y'residcncia. Y se 

integraba por un presidente, secretario,tesorero.propieta-

rios y suplentes respectivamente, su gestión era de dos af.os 

(llrts. 119 y 125) • 

Y en relación al Cuerpo Consultivo Agrario,éste -

estaba formado por cinco miembros elegidos directamente Por

el Presidente de la Rept1blica, teniendo como P.rincipal.' res

ponsabilidad respaldar l~s resoluciones del Ejecutivo.Fede

ral, asi como autorizar planos y paritos en iniciativas de 

leyes agrarias a cargo del Presidente de la RepGblica. 
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En el sequndo título se mencionaba la forma de so

licit4r la reatituci6n y dotación de tierras, exi9iendo co

mo requisito, que el nOcleo solicitante existiera con ante

. rioridad a la solicitud lo que provocaba algunos problemas -

debido a que no se especificaba que tiempo de existencia d~ 

b!a tener el n~cleo para poder solicitar, pensando que pu-

diera tener ocho <lras de ~ida. ~e parece que esto provocaba 

de alguna manera conflictos entre todos los ndcleos solici

tantes, ya que siempre debi6 haber existido nOcleos con pl~ 

na residencia y otros en pleno nacimiento. 

Por su parte el Título Tercero,sei:ala que se esta

blecen las disposiciones generales en materia de dotaci6n -

en el que las propicdader de la Federación, de los ~atados 

y Municipios eran afectaCas preferentemente para dotar o a~ 

pliar ejidos y para crear nuevos centros de población agr!= 

colu y en segundo lugar afüctar propiedades privadas (Art -

33) !ijandoles un. radió !:le extensión da siete kilómetros -

cuantificados a partir del lugar mSs poblado e importante -

del nOcleo de población solicitante. 

Cabe mencionar que las dotaciones eran proporcio

nales al nOnero de individuos capacitados para recibir par

celas, asf c~o l~~ nc~~siJa<l~s colectivas del poblado, Y -

ae menciona que dicha dotaci6n se le negaba a las capitales 

de los estados, así como a los nacleos de población que con 

taran con menea-de 20 individuos, entre otros. 
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De igual manera se requería para ser sujeto de -

Derecho Agrario:Ser mexicano por nacimiento,var6n ma}'Or de 

dieciseis años si es soltero o de cualquier edad si era ca

sado, o mujer soltera o viuda si tenían familia a su cargo. 

ser residente con seis ~eses anteriores al censo. 

En los siguientes títulos se habla de la dotación 

de agua, ayuda técnica de parte de la secretaría de Ogricu! 

tura y Fanento, as! como la creaci6n de nuevos centros de 

población agrícola entre los puntos más importantes en cua~ 

to a producción agrícola se refiere. 
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COOIGO AGRARIO DE 23 DE SEPTIF.MBIU' DE 1940 

El proyecto de C6digo Agrario lo presenta el Pre

sidente Laxara Cardenas a la ~amara de Diputados el 12 de -

agosto de 1940 1 que en la exposición asienta la necesidad -

de una nueva le9islaci6n agraria. 

Oc otra manera se hubiera dado la impresión de -

que la reforma agraria sólo se aplicaba en aquellas reqio-

nes del pa!s donde perdiera poco quien fuera afectado y ga

nara poco quien r-ecibiera la tierra y que la acci6n del go

bierno se detenta temerosa ante los llamados emporios que -

se presentaban cor.io testimonio de una riqueza nacional en -

auge. 

Es importante mencionar que en ~ste proyecto se -

recogen las expe!iencias de nuestro primer código agrario -

as! como las re::crmas que le fueron introducidas y desde -

luego nuevos planteamiento para no solo agilizar el reparto 

agrario que debe cr.tar conjuntado con el apoyo para el de!a 

rrollo de las instituciones agrarias, es decir,traspasar Ce 

una agricultura doméstica a una de fndole comercial. (361. 

A .:c~t!!l.\l~ción dejaremos acentados los tópicos i~ 

portantes de ésta expos1ci6n. Se concibe 3 los ejidos no so 

lo en terrenos de riego y temporal, sino en los rle cualquier 

clase. se alienta el desarrollo colectivo del ejido, se pr~ 

cisa el establecimiento Ce ejidos ganaderos y forestales,dcl 

(36}Medina Cervantes José Ram6n. ob.cit. pá9 238. 
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del trabajo de las tierras en los ejidos provicionales, que 

puede" aer individual o colectivo, y se ratifican las moda

lidades a la propiecad ajidal. 

Por lo que se refiere a la magistratura agraria -

ae establecía una separación entre autoridades y órganos a

grarios, considerando que éstos tlltimos nunca ejecutan, en 

tanto que esa responsabilidad recae en las autoridades. El 

cuerpo Consultivo Agrario pasa de cinco a ocho miembros. 

se permiten el fraccionamiento y íusi6nde los eji 

dos, aclarando ••. • Se prohibe terminantemente la divisi6ri 

de un ejido o cumunidad para. ccnstiturr varios ntlcleos, ••• • 

Igualmente se acepta la permuta de los derechos ejidales en 

el seno del mismo ejido, o entre varios ejidos siempre que 

convenga a la econOmta ejidal .. 

En cuanto a los órganos agrarios que se mencionan 

en este código, son los que nunca ejecutan, sino que coady~ 

van a las autoridades agrarias a la ejecución de los actos 

y hechos jurídicos-agrarios y sobre estos 6rganos agrarios 

diremos que eran los siguientes: 

l.- El Ocpartan-.ento Agrario, del que dependen~ 

al El Cuerpo Consultivo Jl.grario 

b) El secretario General y Oficial Mayor 

c) Un delegado,cuando menos en cada entidad federativa. 

d) Las dependencias necesarias que complementen y cante~ 

plcn el funcionamiento de las autoridades. 
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II .-- Las Comisiones Agrarias Mixtas¡- ~na-. pOr cada 

entidad federativa • 

. III.- Las Asambleas Generalas de Ejidatarios y de 

miembros_ de los nOcleos d9 poblaci6n,dueños d~-bienes ejid! 

lés .-

IV Los Consejos de Vigilancia Ejidaies y de.Bie-. 

nes Canunales. 

v.-' El sanco Ne~ional de cr!!ilito Ejidal y de;,,h -

instituciones similar~s (iU_e se funden. 

<A.los comisariados ejidales.y. a·los consejos de -

Vigilancia se· les amplía el periodo en gesti6ri a tres años 

pudierido-S~r reelegidos. En otros aspectos y en base al gr! 

do de .responsabilidad se perm.it!a la suspensi6n o-bien la -

relriisi6n de los Canisariados y Consejos respectivamente. 

En caso de que la resolución presidencial autori

zara la división o la fusión de los ejidos, el grupo que se 

formara ele<Jir! a su comis3riado y su consejo. 

En conclusiOn podemos mencionar que este Código -

Agrario conserva en gran parte la letra y las orienaci"ónes 

del anterior e incluy6 un capitulo especial sobre concesio- t 
nes de inafectabilidad ganadera en el que se repiten las -

disposiciones del an~edicho decrcto,ampliándolas y re9lam~~

tandola.s. 

En cuanto a perfecciOn técnica,se separan ~&s am

pliamente las partes sustantivas y adjetivas. Las partes -

fundamentales se refieren la primera a) ; Autoridades Agra--
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riaa, la se9unda a Derechos Agrarios, y la tercera a los -

procedimientos indispensables para hacer efectivos eaou de

rechos y desde luego que marca un avance innegable de la e~ 

preai6n jurídica de la Reforma Agraria. 

CODIGO AGRARIO DE LOS ESTADOS UNIDOS llEXICJ\!IOS DE l 94 2 

solamente transcurrieron poco m~s de dos años,pa

ra que el Código Agrario de 1940 hayn sido abrogado por el 

C6dic¡o Agrario de los Estados Unidos Mexicanos que se apr,u~ 

ba el 31 de diciembre de 1942, y se publica en el Oi~~io o

ficial de la Federaci6n el 27 de abril de 1943,mismo que 

consta de trescientos sesenta y dos artículos, más dos tra~ 

sitorios, distribupidos en cinco libros de los que haremos 

los comentarios de las modificaciones m~s importantes en r~ 

l•ci6n al C6di90 de 1940. 

~: Organizaci6n y Canpetencia de las Autori 

dades y Organos Agrarios y Ejidales, en este libro se cont! 

n6a con la separaci6n de autoridades y 6rganos. consideran

do que entre los primeros se ~llmi~~n a los Canités Ejecu

tívos Agrarios y los Comisaria.dos Ejidales y lo5 de bienes 

comunales y. 

Como Organos agrarios se eliminan a Las Asambleas 

Generales de cjidatarios, Los Consejos de Vigilancia ejida

les y de bienes Comunales y el Banco de Crédito Ejidal. 
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Se reagrup~n como autoridades de lo~ nricieos de -

poblaci6n ejidal y de las cominidades que posean tierras:Las 

Asambleas Generales, Los Comisariados Ej ida les Y.- de bienes 

comunales y los Consejos de Vigilancia. 

Libro Il; P.n este libro se incluyen los terrenos 

nacionales Para cubrir las necesidades agrarias y los ser

vicios pOblicos, la prohibici6n de su venta, al igual que 

_la colonización. Asimismo el derecho de amparo a favor de 

propietarios y poseedores de predios agrícolas o gunaderos 

en explotación, contra .la ilegal privación o afectaci6n de 

sus tierr.:is o aguas. Las unidades de dotación ::;e aurnent.<\n 

_a diez hectáreas de riego o humedad ~· a veinte he<;táreas -

de terrenos de temporal, contra cuatro y ocho hectáreas -

respectivamente que consideraba el c6digo de 1940. 

Ante la falta de tierras de cultivo susceptibles 

de afectaci6n las unidades de dotaci6n disponibles se asic¡ 

nar!an a los campesinos de acuerdo al siguiente orden de -

preferencia: 

1° Campesinos mayores de 35 años,con-fan\ilia-a~-

su cargo. 

2ºMujeres campesinas, con fa'rriilia.-a,_·su
1

.cargo; ... ·.,·,, ,.,. 
3°campesinos hasta de 35 ~fiOS{cá·.n·;~~C!J!lJ_!~o-~_: ~_ .. _S~i~ ___ _ 

4 .:::::inos mayores de 50 ~~bs s~L:ami{ia a 

su cargo. 

5"'Los demAs campe~inos que fÍ~ure~.c.~··_cl.censo. 
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Libre IlI : Régimen de propiedad y Explotaci6n de 

bienea ejidales y comunales. Un punto de conflicto y que g~ 

nerO trafique de tierras cjidales fu6 la aceptación de per

muta de terrenos aj idales por terrenos de particulares. Los 

requisitos a cubrir eran que 13 opcraci6n fuera favorale -

al ejido, que la aceptara el 90% de los ejidatarios y que -

opinara favorablemente la Gccretar!a de Agricultura y Fome~ 

to, el Cuerpo Consultivo Agrario y el Banco Nacional de Cr! 

dito ejidal--si 1·efaccionaba al ejido-- CJ\rt.146). 

Cuando resultaran insuficientes las parcelas para 

cubrir las necesidades de los n~cleos de pobl3ci6n, el 6r-

den de exclusión ern m~s preciso que el establecido en el -

C6dido Agrario de 1940,.:i saber: 

a) Campesinos mayores de 16 años,sin familia a su carqo 

bl Campesinos mayores de 21 af.os sin familia a su cargo 

c) Campesinos cor. mujer y sin hijos 

d) Mujeres con derecho, y 

e) Campesinos con hijas a su carqo •• 

En cada frecuencia se eliminaba 'en primer tl!rmino 

los de menor edad. 

En un capítulo especial se trataba lo referente a 

cr~dito para bienes ejidales y comunales, ~!tulo que no res 

Pond!a -al objetivo del cr~dito, que tenía como destinatarios 

a los ejidos,comunidades y a los sujetos agrarios. Las ins

tituciones responsables eran el e.aneo .. aciana! de Crédito 
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- -
. ,• . 

Ejidal y·el de Fomento.Cooperativo,·.y-~n menor."·9rlida··i~·s.--·· 
. -," 

instituciones descentralizadas· del;- estado. del :"a.rea' fiitá:nci~ 

ra rural. 

Los ntlcleos ·ae p0blaci6n_.ten!an cap_~-~-~~a~_-_-para -

contratar cr~~itos,desde que ee les reconocieran sus dere-

chos sobre tierras,aquas y bosques. 

~ : Referente a los procedimientos agra---. 

rios, comprendía los relativos a Restituci6n y Dotaci6n-de 

tierras y aguas, ampliación de ejidos, .. ::-nu~~os- t:fi!nti::os _de- p~ _. 

blaci6n agr!cola,permu.tas de bieneS ejidales,ft;si6n_y divi-

si6n de ejidos, etc. 

El procedimiento de dotaci6n seguía segregado-en 

dos instancias: La primera que abarcaba desde la solicitud 

del nOcleo de población a el mandamiento dictado por el Go-

bernador de la entidad federativa qua~se tratare; y la se-

gunda instancia que se desarrollaba en el Departamento Agr~ 

ria, Cuerpo Consultivo A.grario, reso1'.1ciones presidenciales 

y en su caso el acto de posesi6n de los bienes dotados. 

Para el procedimiento de expropiaci6n se tomaba 

como base el avaldo,para determinar el monto de la expropi~ 

ci6n,Asegurar.dc~c q~c l~ ir.dcmnlzaclGn fuer~ <lebidam~nte cu 

bierta, o su paqo qarantizado en los términos del decreto -

presidencial, si fuere en dinero , y la aplicación del nu--

merario. 
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Sin lugar a dudas, el ejido es la instituci6n -

clave de la Refonna Aqraria y por lo tanto del Derecho Agra 

rio. Con una añeja sedimentación en raíces prehispánicas,se 

utre en su dencninaci6n durante la colonia 1 con la voz EXt-

T'US, terreno A la salida de los pueblos, para más tarde con 

formar y transformar sus objetivos en las sucesivas etapas 

e nuestro desarrollo social, y de una manera sobrüsaliente 

en la Revolución, que lo legitima. en la Cosntituc.i6u social 

de oUeretaro. (37¡. 

El Ejido contero.poráneo devier.e coa:o instituci6n -

jur!~_ica, en los planes y programas de la r.evoluci6r; Mexica 

n~, que ~ulminan con la ley del 6 de enero de 1917. 

El concepto de ejido que se maneja en la Ref onna 

Aqraria Latinoamericana, es heterog~neo, ya que reíleja la 

distribici6n y regulación de la propiedad rGstica en los 

diferentes estados,pero rn~s el qrado de desarrollo de $U R! 

forma Aqraria, y podemos citar el concepto hondureño que d! 
ce: 

(37) Medina Cervantes Jos~ Rain6n ob,cit paq 326. 
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Ejido o tierras ejidales, aquellas que pertenecen 

al municipio y de acuerdo con la tradición los habitantes -

tienen derecho de uso mediante el pago de un canon de arren 

da.miento que se denomina r Impuesto de Han2anaje ~ 

En tanto que en Bolivia, el ejido es el • ••• Terr~ 

no que rodea una población y que su reparación se hace en -

previsión a su crecimiento. (38). 

Y en Mf!.xico el maestro Ibarrola cita a Caso,quien 

indica que el ejido es la tierra dada a un nOcleo de pobla

ci6n aqricultor, que tenqa por lo menos seis meses de fund~ 

do,para que la explote directamente y con las limitaciones 

y modalidades que la ley señ~l3, siendo en pirnciplo:Inali! 

nable, inembar9able, intransmisible, imprescriptible e ind! 

visible. ( 39) . 

El autor José Barrag~n Barragán afirma:Que desde 

el ~ngulo doctrinal en México,no hay una noción aceptada o 

pac!fica de lo que es el ejido. Sin embargo, donde hay coi~ 

cidencia es en el aspecto patrimonial--t1erras, bosques a-

guas-- el ele.mento humano, ~l régimen de propiedad especial 

al que se quedan suje~os, y las particularidad~s que su or-

9anizaci6n y operaci6n del ejído moderno mexicano. 

(38) Cfr, ob.cit pag 327 

(39) Ibarrola Antonio, ob, cit.pag 337. 
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Transcritos algunos conceptos, puedo considerar -

el ejido: Como una empresa social, can· perSonalidad jurtd!__:-

ca que finca su patrimonio en la propiedad que' el Estado -

le asigna,misma que queda ·sujeta ~ las.:~odáli~_ades .respecti 

vas. 

. . 

Tanando como ba~e l~ co~cepc~6ry 'Ori.9_in~~·,:c::.~~~~ti~~ 

cional, podemos clasificar al ejido en: 

l. - PARCELADO. --Con la resolución presiderlciai-,. _l~:::~~~b¡.~-~ 
General de Ejidatario~ define el réqimen p6rc~lnrio de.ex~-

plotaci6n individual ~ favor de los ejidatários lilrt. lJO) -
quedando algunos bienes Cel ejido--pastos, montes,, bosques 

y aguas--sujetos al régimen de explotación comOn por_ parte 

de los ejidatarios. 

2.- COLECTIVO.-- Se fundamenta en el mandamiento o resolu-

ci6n presidencial, o en condiciones tecno-cconOmicas para 

que el Presidente de la Rep~blica determine el r~gimen de 

explotaci6n colectiva o por la decisión de los ejidatarios 

intregrantes del nQclco de poblaci6n. 

3 .- ~llXTO .-- Se :ipcya en la decisión de la Asamblea General 

de Ejidatarios. _de exrlotar en fOrma -Colectiva'··una·-parte-:ic 

sus recursos, creando para ello secciones especi~liz~das.En . -· . .· 
tanto que otra fracción del patrimorÍio ~jid·a~-, se eXPlotar& 
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en forma individual por los ejidatarios .(art 135) y .el res

to de loa bienes del ejido --pastos, montes y'aquas-- en -

forma comunal. (40). 

En relaci6n a los bienes que pertenecen al ejido 

mencionamos que la resolución presidencial fundamenta el -

patrimonio de los nOcleos de población ejidal. Básicamente 

esta resoluci6n presidencial y los bienes que edquie~a el 

ejido, far.ilita la clasificaci6n del patri~onio ejidal en 

los siguientes apartados: 

l.- Ih'DIVIDUAL: Que comprende la parcela y los solares que 

tienen una extensi6n máxima de 2,soo m2 . 

2.-COLECTIVO: Es valedero para los ejidos que tienen ese -

sistema de orqanización productiva social. 

3.- COMUN: Abarca el uso y aprovechamiento de las aguas pa

ra el riego de tierras ejidales. 

4.- SOCIAL: Considera la parcela escolar igual a una unidad 

de dotaci6n y la unidad agrícola industrial ~ara 1~ rnuier -

campesina. 

5,- l\l!CURSOS NO AGRICOL~.S:Co!nprende los que que se pueden -

exolotar en forma industrial v comercial cor el ejido,para 

fines turísticos, pesqueros y mineros. 

(40) 



Tomando como consideracil5n el Plan ?~acional de -

Desarrollo 1983-1988 referentes a la producción de los eji

dos encontramos los siguientes objetivos~ 

--La asesoría legal, técnica y administrativa, a efecto de 

coadyuvar en la explotaci15n racional de .los recursos renov.e_ 

bles, r.o renovables, turísticos, etc. Lo mismo que el otor

gamiento de servicios para diversificar sus activ~dades pr2 

ductivas. 

Asimismo entre las preferencias es~án la asisten

cia tácnica,. f!!l-· crédito ·suficien~e y oportuno, a las tasa& 

más ~aj~s Y,_:~ -1_<?( p~azos más -largos q-ue permita la economía 

nacional (Art. 148). 

Para los ejidos y comunidades se añade la asisten 

cia de profesionales tacnicos en producción aqropecuarias -

-y .idministraci6n, que porporcione la Secretaría de la Refor 

ma Agraria y otras dependencias oficiales. 

El Olti~o eslabón del proceso econ6mico to pueden 

llevar a cabo los ejidos y comunidades fincados en su perso 

nalidad jur1dica, o en su defecto agruparse en uni6n de so

ciedades de caracter regional, estatal, y nacional, que te~ 

drSn capacidad para realizar la comercialización de los pr2 

duetos agropecuarios, fore~tales v otros que generen los e-

jldos v cCJmunid~~c~ q~e confonnen la uni6n. 

Los Cornisa:·.indos Ejidales efectuar:in la venta de 

los productos agropecuarios con oportunidad y a los mejores 

precios del marcado, sin pasar por alto que la eroducciOn -
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financiada con cr~dito oficial necesaria.mente debe venderse 

a los organismos oficiales. Estos darán preferencia a pro-

duetos de primera necesidad generados por los ejidos, los -

que se adquirir&n a precios <le qarant!a. 

IV. 2. AUTORIDADES INTF!!NAS DEL EJIDO Y SU REPRESE!!'.!'~· 

Como autoridades internas del ejido debemos men--

clonar: 

l.- Las Asambleas Generales. 

2.- Loa Comisariados Ejidales y de bienes comunales. 

J.- Los Consejos de Vigilancia. 

Sobre las primeras diremos que se encuentran int! 

gradas por los ejidatarios del nQcleo de población corres·

pondiente en pleno goce de sus derechos ejidales y por con

•ecuencia constituyen el órgano cue tiene atribuída la má

xima autoridad del pobludo. 

Podc::ios dividir en tres clases las Asambleas Gen~ 

ralea: 

I.- ORDINARIAS: se celebran el Oltimo domingo de cada mes,

en el domicilio del ejido, o en el que se señale y no se r~ 

quiere de convocatoria. Dicha asamblea de integrará con la 

mitad m&s uno de los ejiCatarios en pleno goce de sus dere

chos cjidales, y en caso de-no reunirse el quorum, dicha --
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asamblea se llevar~ a cabo en el mes siguiente ce~ los eji~ 

datarios que asistan y los acuerdos obligarán a to~os, in-

e luyendo a los ausentes. 

II.- EXTRAORDINARIAS: Tienen como objetivos discutir y deci 

dir ~suntos urgentes que nfecten al ejido, a lns eJidata--

rios o aquellos que por su importancia requieran de un tra

tamiento en especial, por ejemplo la elección y remoción del 

comisariado ejidal y del Consejo de Vigilancia entre otros. 

En éste tipo de 3sa.."Tlblea su primera cor.vocatoria 

se hace por escrito, especificando fecha, lugar y a~unto a 

tratar tomando ~""'º base ocho 6!as mínimo y quince d{as como 

m!ximo de antclaci6n a la fecha de su realización v en ca

so de no presentarse a dicha reunj6n la rritad m~s uno de los 

ejidatarios dicha asamblea no se efectuará. Pero en ese mi~ 

me ~ce.ente se expide una nueva convocatoria a efecto de rea 

lizar la asamblea ocho días después,dando aviso de ello al 

Consejo de Vigilancia. Una vez celebrada la asamblea con -

los ejidatarios que concurran, su resolución será obligato

ria para todos los miembros del n<klco ejidal. 

En caso de emt;ate en lat> vüto.cic.r.e.s, l.l rcsclc.ciC:~ 

final la dará el comisariado ejid.ll. 

III. - DE BALANCE Y PROGRAMACION: Estas asambleas están re-

quisitadas de igual ~anera aue las asambleas extraordinarias 
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au periodicidad es anual o bien al terminar el ciclo de pro 

duccidn, con la finalidad de evaluar resultados y al mismo 

tiempo proqramar la oroducci6n, el financiamiento ya sea i~ 

dividual o grupal, para el mejor aprovechamiento de los re

cursos humanos y materiales. A este acto, podrán asistir un 

representante de la Deleaación Agraria o de la Comisi6n A-

qraria de las autoridades ejidales y de los ejidatarios y -

comuneros asistentes. 

Es importante mencionar la obligatoriedad para -

los ejidatarios o comuneros de asisti~ a las asambleas, ya 

que sus inasistencias sin cacsa justifica~a ~uedem qenerar 

alguna sanci6n econ6rnica por la propia asamblea,de acuerdo 

con lo establecido en el Reql~~ento interno del ejido, que 

en nin9án momento ~-0drá ser ejecutada sobre los bienes del 

trabajo, ni sobre la cosecha del ejidatario. (art 331. 

Dentro de las facultades y obligaciones de la A-

samblea General podemos agruparlas de la siguiente manera: 

A). Organización 

Bl . Leqales. 

C). Autorid~rtes internas del ejido o comunidad. 

Sobre la Organizaci6n, le corresponde formular 

y aprobar el Reglamento interior del ejido:program.ar las 

actividades productivas y de comercializaci6:i,ac.Jerdos P! 

ra el disf='..!ta: Je los lnenes ejidales y comunales,- prano

ciOn de industrias,etc. 

Sobre la cuestión lo;al,. le _cocnpete ~utorizar -

modificar o rectificar las determinaciones del comlsariado 
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aprobar los convenios y contratos que celebren las autorida 

des del ejido, conocer las solicitudes de suspensi6n o pri

vación de los derechos e~idales y someterlas a la Comisión 

Agraria Mixta: acordar la asignación individual de las uni

dades de dotación y de solares; ·1 opinar ante el delegado -

agrario sobre permutas de parcelas ajidales y disputas de 

derechos hereditarios. 

Sobre las Autoridades Internas del ejido o co~uni 

dad,le corresponde elegir o remover a los miembros del Com!, 

sariado ejidal o del Consejo de Vigilancia, igualmente apro

bar un est1~ulo o rec~pensa para esas autoridades con la -

aprobación del Delegado Agrario; y discutir y aprobar (:n su 

caso los informes y estados de cuenta que rinda el ccnisari<'!_ 

do, y ordenar su publicaci6n y distribución. 

2 .- LOS COMISF,RIAf'OS EJIDAl.E~ Y DE BIENES COMUNA-

LES.- Estos se integran con ejidatarios o comuneros en ple

nitud de derechos agrarios.para desempeñar los cargos ~e -

Presidente, secretario, y Tesorero con sus respectivos su-

plentes. Adem&s de los secretarios auxiliares de Crédito, -

de canercializaci6n, de acción social y los que señale el -

reglamento interior del ejido. 

El Comisariado Ejidal y sus auxiliares serSn ele~ 

el voto es secreto,y en caso de er.pate ,ser& ei Delegado A

grario quien determine,y estarán en su cargo tres años y los 
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Secretarios auxiliares un año, estando ~atoe Gltimos en po

•ll>ilidad leqal de ser confirmados en su cargo, no as1 los 

primeros pues éstos tienen que esparar a que transcurra un 

lapso de tiempo igual al que estuvieron en ejercicio. 

Para poder ser elegido para cualquiera de estos pues 

toa se requiere de loa siguientes requisitos: 

l. Ser cjidatario del Qrupo de población que se trate y e~ 

taren pleno goce de sus derechos. 

II, Haber trabajado en el ejido durante los 6ltimos seis -

meses anteriores a la fecha de su elecci6n. 

I!I. No haber sido sentenciado por delito intencional que 

amct:ite pcn.'.l privativa de libertad. 

Dentro de las facultades y obligac~ones de los Co~i

sariadoe ejidales las agruparemos en relación con sus fu~ 

clones que desarrollan corno: ll Mandatario, 2) Autoridad, 

3) Origanizaci6n. 

•l) Mandatario1 a) Representa al grupo de poblaci6n ejidal; 

b) Recibe los bienes y la documentaci6n co

rrespondiente de la resolución presiden-

cial; 

e) Administra los bienes ejif·.~es en su ca

lidad de apoderado general, y realiza con 

terceros las operaciones y contrae las o

bligaciones previstas por la ley. 



·-69-

2) Autoridad: a) Vigila el fraccionamiento Ce las tierras, 

cuando su adjudicación ha:•a sido de mane

ra individual: 

b) Respeto a los derechos ejidalesJ 

e) Informar a las autoridades correspondien

tes soüre cualquier ~roblema legal que se 

les presentei 

d) Informar a la Asamblea General, cuando un 

cjidatario deje de cultivar la unidad de 

dotación en un ciclo agr!cola, o durante 

dos años consecutivos sin causa justific~ 

da. 

3) Organizaci6n:· a) Vigil~r~que las explotaciones indivi-

duales est~n acordes a lo establecido 

por la ley; 

b) Citar a Asamblea General y hacer cum-

plir los acuerdos de ésta; 

e) Contratar los servicios de profesionales 

t~cnicos y de asesorta en beneficio dLl 

ejido con autorización de la Asamblea; 

d) Informar a las Secretarias de lu R~for

ma Agraria y de Agricultura y Recursos 

itidr¿iulicos, cuando se pretenda cam!liür 

el sistema de explotación o práctica de 

cultivoi entre otras. 



-90-

3,- CONSEJOS DE VIGILANCIA. 

Es ·1a autoridad interna del ejido,que coadyuva -

con el Comisariado Ejidal en la planeaci6n,programaci6n y -

administración de los oue!:'aceres del ejido. Al mismo tiempo 

vigilar,aupervizar y controlar el desempeño del Comisariado 

'1jiC:al. 

En los ejidos o cnrriunidades habrá un Consejo de 

Vigilancfa aue estará integrado por:Un Presidente, secret~ 

rio y Tesorero propietarios con sus respectivos suplentes,

quc serán electos en asamblea extraordinaria,para un perio-

do de tres años (arts 40 y 44} • 

Considerando una posible re~lecci6n para el mismo 

puesto u otro diferente en el periodo inmediato, a~ igual,-

que·~ el Comisariado Ejidal. 

> .-.·:;-- . -

Dentro de las facultades y obliéjaciOneS_'·de:l: Coris~ 

jo de Vigilancia,podernos mencionar a~•ar·t~~'6s·.-,~~·¡-- .Í:-~i~·i:-'.~~~~: 
en los Comisariados Ejidales ,por lo que ;e_~::~{:~~.~·r~tado.· d~. -
sus funciones las clasificamos: 

PRIMER.t\: Vigilancia. 

SEGUNDA: Control, y 

TERCERA: Organizaci6n. 

Dentro de sus funciones de vigilancia encontramos 
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que el desempeño der Comisariado se ájuste a lo establecido 

por la ·1ey,iqualmente la administraci6n,organizaci6n y apr2 

vechamiento de los biene~ e;idales ~~ ~~ccrue a lo estahleci 

do por,la Asamblea de eiidatarios y de las autoridades com

petentes, y comunicar a la Delegación Agraria lo referente 

al cambio o modifícaci6n de los derechos ejidales o comuna

les. 

En cuanto a sus funciones de Control: rncontramos 

la revisión mensual del movimiento f inancicro del Comisari~ 

do; contratar personas calificadas para auxiliarse en la re 

visión financiera l!'.ensual del Comisariado,con lil nprobai:i6n 

de la Asamblea General y suplir al Co::-.isariado EJida'! en ca 

so de que éste no haya convocado en tiempo las elecciones -

al concluir su periodo. 

En rclaciOn a la Organizaci6n: ~l Consejo de Vigila!! 

cia informará a las Secretar!as de la Reforma Agraria, Agri 

cultura y Recursos HidraGlicos de los obstaculos parA la e~ 

plotaci6n de los bienes ejidales o comunales, o cuando se -

pretenda cambiar el sistema de explotación si ~s aue no lo 

hizo el Comisariado, y convocar a la asamblea gew::r<Jl cu.Jn

do no lo haga el Comisariado. {art 49-V-VI). 
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IV. 4 ORGANIZACION AGROPECUARIA Y AUTORIDADES AGRAR!& 

Hablando de organizaci6n .. agropecuaria;es importan, 

te men~ionar la posibilidad de aprovechar la 9·ran· extensi6ri 

territorial con nue cuenta nuestro país, el aprovech·amiento 

de gran parte de tierras fértiles,apoyado lo anterior en·-

nuestros grandes recursos naturales. 

Y es precisamente la produccci6n agropecuaria la 

que nos interesa en este punto, pero no unicamente la pro-

ducción agropecuaria, sino que es importante para todos los 

mexicanos y para todos los que habitan de manera permanente 

este país el poder auxiliar,apoyar, considerar y darle un -

real valor a la clase rural de la nación, ya que son ellos 

los que al final de cuentas,con su trabajo nos proporcionan 

en gran medida los alimentos básicos en nuestra vida diaria 

y digo en gran medida,ya que es bien sabido de la importa-

ci6n de productos de primera necesidad para nuestra alimen

taci6n. Pero lamentablemente estamos muy mal acostumbrados 

ya que sOlo nos dedicamos a producir en las grandes capita

les del pats,olvidandonos precisamente de los c~~pesinos, -

quienes han estado oor varios siglos estigrnatizados y lame~ 

tablemente aan en esta época. 

Para poder enteMñer más claramente lo oue se tie

ne en la actualidad sobre legislación en materia de fomento 

agropecuario,mencionaremos algunos puntos de los más impor

tantes: 
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LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO. 

Art.1°- Esta ley tiene por objeto el fomento de la 

producci6n agropecuaria y forestal,para satisfacer las nec~ 

sidades nacionales y elevar las condiciones ~P. vida en el -

campo. 

Art. 2°- Las disposiciones de ~sta ley son de or_den 

pQblico y interés pQblico. 

En ~stos dos primeros artículos se aprecia la no

ble disposición para nrocurar la su~eraci6n de los campesi 

nos,_ ejidatario5 ,comuneros y pequeños propietarios del país 

y como consecuencia de ésta el beneficio de la Nación. 

Art. 3°- La aplicai6n de ltl prcsent.e ley q u.cda .J. 

cargo de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidradlicos 

en coordinaci6n con la de la Reforma Agraria y demás depen

dencias del Ejecutivo Fcderal,segrtn sus atribuciones. 

En este ordenamiento la Secrctarra de Agricultura 

y Recursos Hidrartlicos,ser& designada como la SECRETARIA. 

Art. 4 "- Corr•:?sponde a la Secretaría en cumplimien 

to de Osta ley: 

I.- Planear, organizar, fomentar, y promover la producción 

agropecuaria y forestal. 

ir.- Fnnaular .,,. prcnoner al Ejecutivo F'eueral el -Pla'n Nacio 

nal de Desarrollo Agropecuario y Forestar, recavando previa 

mente la opinión de los comités directivos de distrito de -

temporal. 
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Y en las restantes fracciones en resumidas cuentas 

se estable~en una serie de actividades propias para el de-

sarrollo del campo, incluyendo estudios t~cnicos, uso apro

piado de suelos, autorizar la importación y exportación de 

productos agropecuarios, proponer la fijación de precios de 

garant!a a los productos bá5icos, y las demás que prccdan -

conforme a Os ta ley ,otras y sus reglamentos. 

se pue<le apreciar que laR facultades y obligacio

nes de la secretaría son tan diversas ,pero al mismo tiempo 

encaminadas al mismo fin,en decir, a lo que establece el a~ 

ticulo 1° de ésta ley. 

En el artículo 5" del rnul tici tado ordenamiento l!. 

gal se habla del Plan Nacional de Desarrollo, que se elabo

rará con la intervenci6n que corresponda a la Secretaría de 

Programación y Presupuesto,para presentarlo a su-apro~acf6n 

al Ejecutivo Federal. 

El Plan Nacioanl de Desarrollo a9r0Pecuario y fo

restal indicar~ los objetivos a corto, mediano y-largo pla

zo. Lás metas específicas a lograrse en cucstidn de produc

ci6n,de acuerdo a las estaciones, ciclos, cultivos, as! co

mo Ue los requisi~os en los niveles nacional, regional, es

tatal o municipal, El monto de las iriva~slones OOblicas 

destinadas a los objetivos del plan. 

Las necesidades de acopio, almacenamiento de los 

productos. 
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La Secretaría coadyuvará con los qobiernos de los estados 

a la planif icaci6n del desarrollo agropecuario y forestal -

de cada una de ellos, de acuerdo a los lineamientos del plan 

Para el cumplimiento de lo establecido en el Plan 

Nacional de Desarrollo, La secretaría propondrá al Ejecuti

vo Fe¿eral para su aprobaci6n,los programas normales y espe 

ciales que a tal [in resulten convenientes. Y la Secretarla 

ser5. la encargada de cumplir i' coordinar las acciones pro-

gramadas, obligatoriias para la5 entidades del ~P.ctor oa-
blico federal que se deriven del Plan t.Zacional autorizado -

DOr El Ejecutivo FAd~ral. 

Asiil'lismo promoverá el adecuado aprovechamiento de 

las tierras agr!co 1 a~~ pecuarias o forestales, cualquiera 

que sea su régimen de tenencia,para alcanzar su m&ximo po

tencial productivo. 

Para efectos de ésta ley,serán reconocidas como 

áreas de producción las supe?:ficie$ de;: terrenos que regis 

tre la Secretaría a solicitud de los interesados, de igual 

manera i~~ ~ircunscripciones compuctas en que operen toda 

clase de organizu~i0~c~, ~=~cia~~"nes, y unidades de pro-

ducción reconociG~1s por cst.; ley u otras leyes. 

Debernos mencionar ~entro del desarrollo de la -

a.cti.vidad agropecuaria a las autoridadct::. agrarias en nues-
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tro pa!s que aunadas a las antes mencionadas en la Ley de -

Fomento Agropecuario, procuran trabajar conjuntamente para 

el mejor desempeño del trabajo en materia agraria. 

De ésta manera mencionaremos que a partir del Có

digo Agrario de 1934 del que ya hemos hablado, hasta la Ley 

Federal de la Reforma .'\graia, no ha h<Jbido un cambio tras-

cendental en la organización de las autoridades agrarias -

Y con ésta categoría de autoridades agrarias se encuentran: 

El Presidente de la Repüblica. 

Los gobernadores de los estados 

El Jefe del Dcpart.amcnto del Distrito Federal 

Las Secretarrns de la Reforma Agraria y de Aqricultura y -

Recursos Hidraúlicos respectivamente. 

El Cuerpo Consultivo Agrario, y 

Las Comisiones Agrarias Mixtas. 

La Ley Orgánica de la Administración PGblica Fede 

ral, establece la competencia de la Secretaria de Agricultu 

ra y Recursos Hidradlicos, que en su artículo 35 establece: 

Programar, fomentar y asesorar técnicamente la producción -

aqrícola, ganadera, avícola, apícola y forestal en todos -

sus conceptos. Igualmente: Fcwcntar L:is erg'}:--- i z.aciones agr~ 

rias mixtas con fines de producci6n agropecu.:tria o silvíco

la. Además realizar las acciones de dotación, restitución, 

nuevos centros, ampliación de tierras y aguns / de reconoci

miento v titulaci6n de las tierras y aguas comunales de los 

pueblos, entre otros. 
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Tambi~n es de destacar que debe ~Ejecutar las --

resoluciones y acuerdos que dicte el Presidente de la ~epg 

blica en materia agraria, as! co~o resolver los asuntos e~ 

rrespondientes a la organizaci6n agraria ejidal. Todas éstas. 

actividades se realizan en las de.legaciones que se localizan 

en las diferentes entidades federativas, que en la actuali

dad suman 37. (4ll. 

En tanto que las Comisiones Agrarias Mixtas como 

cuerpos colegiados, integrados por el Ejecutivo Federal y 

local, y los campesinos , son las que en buena parte subs

tancian las acciones agrariaz en la priMera instancie. 

En cada entidad federativa funciona una Comisión 

Agraria Mi~ta compuesta por cinco fl\i..Slbros distribu!dos de 

la siguiente manera: Presidente {Delegado ,\grürio en la en

tidad federativa correspondiente) r Secretario (nombrado Por 

el ejecutivo local): Primer vocal (nombrado por el Secreta

rio de la Reforma Agraria); Segundo vocal (designado_por el 

ejecutivo local) ; y el tercer vocal que es el representante 

de los ejidatarios y comuneros, nombraUo por el Presidente 

de la R'epOblica. 

Los requisitos que deben llenar los- micrnbros de -

las Comisiones Agrarias Mixtas son los siguientes: 

oe reconocida honorabilidad, tituladó eri una. pro

fesión relacionada a las cuestiones agrarias Y. __ co_n_t:.ar _con 

la experiencia correspondiente a juicio del Presi~ente. 

(41) 
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No pcseer predios rOsticos con extensión mayor 

a la inafectable, y 

No desempeñar ningOn cargo de elección popular. 

En tanto el representante de los ejidatarios y e~ 

muneros debe ser ejidatario/comuner~ y estar en pleno goce 

de sus derechos eiidales,civiles y politicos, su cargo lo -

desempeñará por un periodo de tres o.ñas. 

La operación de las Comisiones Agrarias Mixtas se 

ri9e por un reglamento interno, expedido por el Gobernador 

del_ estado respectivo, previa opinión de la Secretaria de 

la Reforma Agraria. En lo concerniente al financiamiento de 

las comisiones, recae en el gobierno local y federal, corres 

pondiendole a ~ste altimo cuando menos el 50\. 

ATRIBUCIONES 

Iniciamos con el Presidente de la Repdblica,que 

es la m~xima autoridad agraria y por lo tanto sus resoluci~ 

nes definitivas no pueden ser modificadas, Con ~sta catego

r!a se clasifican, las que pongan fin a un expediente: l)de 

restiruci6n o dotaci~n de tierras, bosques o eg~as; JI} De 

Ampliación; ¡¡¡) De c:e~c!A~ de nuevos cen~ros de población 

IV) De reconocimiento y ti tulaci6n de tiiene.s comunales: V) De 

expropiación de bienes cjidales y comunales:VIl De estable

cimiento de zonas urbanas de ejidos y comunidades y VII}Las 
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dcm!s que señ>.la la ley aqr:.ria. (Art. 8) • 

Para los Gobernadores v el Jefe del Departa.mento 

del Distrito Federal, sus atribuciones las podemos ubicar- -

en : a) procedimental, bl ñdrn.inistrativo y de apoyo a la jus 

ticia aqraria. 

a) Procedimental, ccr.prenden: 1) Dictar mandamiento para r~ 

solver en primera instancia los expedientes de res ti tuci6n 

y dotación de tierras y aguas, y las de dotación complemen

taria y ampliación de ejidos; 2) Opinar en los expedientes 

de creación de r-.uev!.~s centros de poblaci6r. 'i ~n los de cx-

propiaci6n de tierras, bosques y aguas ejiC.alcs y r:omunales 

b} Administrativo y de ú.foyo a la justicia agraria, se en--

dientes y 1:1 ejecución de los :nanda:":'l.ientos: 2) ;:orr.brar y re· 

mover a sus representantes en las Comisiones A·::_¡rar1as Mixtas 

3} EX.pedir los nombramientos de los Co~it~s Particul~res E

jecutivos; y .;¡ Co~unicar a la Secretarfi'\ de la Reforma l\-

graria, las irregularidades en que incurran sus funcionarios 

y dependientes. 

Las atribuciones rl~l Sccret~rio Je la Reforma Aqra 

ria se clasifican en: l)Deleqables y 2) No dclegables. 

1)- Delegables, que posibilitan-la de~concentraci6n 

de las funciones admini5trativas,para la mejor atención de

los problemas agrarios, tal es el caso c!e las actividades y 

decisiones de los Delegados Agrarios. 



2) No· Del~.ables, son: las fu11:c;:ic:>nes- que· inva~ia~lemente· de

sarrolla el titular·de,la dependenc~a, entre las que se en-

cuentran: 

Art.5-1. Establecer, dirigir, controlar la pol!

tica de la Secretaría, as! como programar, coordinar y eva-

luar en los términos de la legislación aplicable, la del 

sector agrario, por tal efecto, procederá de conformidad 

con los objetivos, pol!ticas y prioridades que determine el 

Presidente de la Repüblica: ..• 

Frac ... XVIII. Rutricar las resoluciones c;:ue dicte -

el Presidente de la Repl1blica en t:iateria agrdria y hacerlas 

ejecutar bajo su responsabilidad; 

Y la responsabilidad 001 Secretario de la Rofoma 

Agraria ante el Presidente de la RepQblica, para efectos o

perativos se dividen: a) política, b) administrativa, y e) 

técnica. 

a) Política: l. ejecutar la política agraria del 

Presidente de la. Repd.blica; 2. intervenir en la elecci6n y 

destitución de las autoridades ejidales y comunales: 3. pa~ 

ticipar en la resolución óe las controversias agrarias - -

(Ar~t. 10-III, XI y XIV). 

b) Administrativa: l. acordar con el Presidente 

de la Repüblica, los asuntos de su competenci~; 2. repre

sentar al Presidente de la RepGblica en los actos que se 
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relacionen con la fijación, resolución, modificaciOn u -

otorgamiento de cualquier derecho fundado en la Ley salvo 

los reservados a otra autoridad: 3. administraci6n y con

trol de los fondas de colonización de las colonias exis-

tentes, así como los destinados a des~indcs, 4. formar -

parte de los Consejos de Adrninistraci6n de los Bancos Of i 

ciales, q•ie financien a ejidos y comunidades: s. informar 

al Presidente de la República, de las responsabilidades ! 

grarias en que incurran los Gobernadores: 6. decidir so-

bre las controversias de competencia territorial, entre -

dos o más Delegaciones A.gr arias; y 7. nembrar y remover -

al personal técnico-administrativo de la S~cretar!a (Art. 

10-I, IV, XV, XIX). 

e) T6cnica· l. flrmar conjuntamente con el Pre

sidente de la RepOblica los acuerdos y resoluciones agra

rias que éste dicte, y responsabilizarse de su ejecución: 

2. coordinarse con la Secrctarfn de Agricultura y Recursos 

Hidráulicos para la realización de los progra.rr.as ¡:¡grícclas 

nacionales y regionales: 3. elaborar y ejecutar los planes 

de rehabilitaci6n agraria: 4. proponer al Presidente de la 

República la resolu~i5n Ce las acciones de rP.stituci6n, d~ 

taci6n, ar.ipliaci6n de tierras y aguas, creaci6n de nuevos 

centros de poblaci6:-i y otras de índole agraria; 5. aprobar 

los contratos q Je legalmente pueden instrunientar los na-

cleos de poblaci6n, sobre frutos o aprovechamientos comu-
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nalea o de ejidos colectivos con terceras personas, o en-

tre aí; 6. en base a las disposiciones t6cnicas de la Se

cretarla de Agricultura y Recursos Hidráulicos, y debida-

mente coordinada con esa dependencia, dictar las normas -

para organizar y promover la producción agrícola, ganada-

ra y forestal de los nQcleos ejidales, comunidades y col2 

nias. Igualmente el aprovechamiento, uso o explotación -

de ~guas; 7. fomento y desarrollo de la industria rural, 

y dem&s actividades productivas complementarias al culti

vo de la tierra en ejidos, comunidades y nuevos centros -

de población; B. auspiciar la organización agraria ejidal; 

9. dentro de su competencia resolver los conflictos ejid~ 

les,_ por deslinde o del señalamiento de zonas de protec-

ciOn: y -10. expedir y cancelar los certificados de inafes

tabilidad (Art. 10-II, v-x, XII-XIII y XX). 

Las atribuciones del Secretario de agricultura y 

Recursos Hidr!ulicos las podemos :Ubicar: 8.) -Pol~tica,-agrf 

cola, b) impulso de la agricultura; ,el_ !Jlipulso _a la gana

der!a. 

a) Pol!tica Agr!cola: l. determinar loe medios 

tt!criicóS para-e1- fómentO, explofaci6n- y el mejor aprove~ 

chamiento de los frutos y recursos de los ejidos, comuni

dades, nuevos centros de población y colonias; 2. incluir 

en los programas agr!colas nacionales o regionales las -

zonas ejidales que en forrna temporal o definitiva se dedi 
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quen a detenninados cultivos; 3. participar en la fija

ción de las reglas generale& y determinar las particul~ 

res, en su caso, para la explotación integral de los r~ 

cursos nacionales agropecuarios y silv!colas: y 4. im-

pulsar una pol!tica sobre conservación de suelos, bos-~ 

ques y agua.a. Y establecer como obligaciónCes)de los ! 

jidatarios, la preservación y cnriq~ecimiento de estos 

recursos (Art. 11-1-II y v-vrl. 

b) Impulso a la agricultura: l. establecer en 

los ejidos o en zonas aledañas, carriFCS experímentalcs ! 

grícolas; y 2. coordinar los progratnas &gr!colas nacio

nales, a efecto de mejorar la aqricultura de los ejidos, 

comunidades, nuevos centros de población y colonias {Art. 

11-rv y VIII}. 

e) Impulso a la ganader!a: l. fomento e inte-

graci6n de la 9anader!a a la ~gricultura. mediante plan

tas forrajeras, silos y sistemas intensivos de explota-

ei6n aqropecuaria m~s idóneos para cada ejido, comunidad 

o nuevo centro de poblaci6n ~. ll-lVl • 
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CUERPO CONSULTIVO AGRARIO 

Art. 14 .. El Cuerpo Consultivo Agrario, cuyas 

funciones se deteo;ninan en esta Ley, estará integrado 

por cinco titulares y contará con el ndmero de super

numerarios que a juicio del Ejecutivo Federal sea nece

sario. Dos de los miembros titulares del Cuerpo Consu! 

tivo actuarán cano representantes de los campesinos, y 

la misma proporción ae observará en el caso de los su

pernumerarios. F.l Secretario de la Reforma Agraria lo 

presidirá y tendrá voto de calidad. Sólo en casos de -

ausencia por asuntos oficiales, enfermedad o licencia, 

podrá uno de los Subsecretarios suplir al secretario de 

la Reforma Agraria en la Presidencia del Cuerpo Consult! 

vo, en el orden establecido en el Reglar.'lento interior. 

Art.15. El secretario de la Reforma Agraria -

propondr~ al Presidente de la República el nombramiento 

y remoci6n de los componentes del cuerpo Consultivo, 

quienes deber&n llenar los siquientes requisitos: 

I. Ser de reconocida honorabilidad,titulados 

en una profesi6n relacionada con las cuestiones agra~ias 

y contar con una experiencia suficiente a ju.: cio del Pr!?. 

sidente de la Repdblica. 

II. No poseer predios r~sticos cuya extensi6n 

exceda de la auperf icie asignada a la propiedad~s ~naf ~~ 

tables; y 
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popular. 

:J;i :~{> ,.:,: .. ~'.~.~--'.·_ .. 
I. Dictamiriar sobre ~.los-~xp~4ie~~!!~ _-q~e:.deban 

ser resueltos por--el. PresÍden~~- d~·:.l~ :--~~p~~~i~~o por el 
secretario de la Reforma :A9raria,_::cuaiido 'su ~!mite ha-

lºª concluido; 

II. Revisar y autorizar los planos y proyec

tos correspondientes a los dict:im,enes que apruebe; 

lII. Opinar sobre los conflictos que se susci 

ten con motivo y ejecución de las resoluciones preside~ 

ciales a que ae refiere la fracción 1, cuando haya in--

conformidad de los nt1cleos agrarios, procurando un acue! 

do previo entre las partes: 

IV. Emitir opini6n, cuando el Secretario de la 

Reforma Agraria lo solicite, acerca de las iniciativas.-

de Ley o los proyectos a~ reql~~c~tc~ q~~ ~~ m~teria a--

graria formule el Ejecutivo Federal, así como sobre to--

dos los problemas que expresamente le sean planteados por 

aqul!l; y 
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V. Resolver eri ·los. casos de··.lné.(>ri.fÓrlni.daa r"e'spec.:. 

to a privación de darech_os aqrar:f~~ .·~h~~·y¡'~~~i·~~-'::~· nuevas 

adjudicaciones; y 

VI. Las dem3s q~e ~sta~ 

mentes les señales. 

--:- - ".~/{/ 
. )'·i, 



IV, 4 CRITICA.-

En-el capítulo que est4!llos desarrollando~ nos 

encontramos con una serie de situaciones preocupantes en 

cuanto a Reforma Agraria se refiere. 

Y es que si se analiza punto por punto, las a~ 

toridades en el campo agrario, que intervienen en la pr~· 

curaci6n de una verdadera producci6n agropecuaria, se ng 

ta inmediatamente qce lejos de obtener gran beneficio, -

&e obstaculiza. la labor de los campesinos ,ejidatarios ,e~ 

muncros o pequeños propietarios. 

Uno de los más graves errore~ que se conctcn 

en nuestro pa!s en cuestiones agrarias, es el atiborar -

a nuestras au t.oridad~s a gr arias con m1.1l ti tud Ce a tri hu-

cienes y obligaciones. Y que no es posible que se haya -

convertido la nefoma Agraria en tramites completamente 

burocráticos. Y es que verdaderamente CiHlsa temor el pr!!_ 

cnder hacer alguna gcstiOn ante nuestras autoridades a-

grarias,debido a la cantidad de tramites (obst&culos) -

que se nos presentan, cuando se observa <l diario el des

gano y la falta total de cuidado con la que algOn ofici

nista subalterno tramite nuestros asuntos, se nos enfría 

la sangre de pensar que otro como él, va a tener en sus 

mnnos el porvenir de nuestra clase rural, y en consecuen 
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cia el porvenir de todo un pa!s. 

Nuestro excesivo centralismo que la Ley Federal 

de la R.efornm Agraria trata de superar generosamente, pe

ro que no consigue, impone a nuestros funcionarios, trab! 

jos humanamente imposibles. 

Y hablando precisamente de generosidad, se ob

serva plenamente que la I~y de Pomcnto Agropecuario, pr2 

cura por el desarrollo total ¿e la producci6n agropecua

ria y forestal, Pero c6mo es posible emprender o tratar 

de emprender el avance si existe un burocratisrr.o tan ~ªE 

cado que cuando la clase rural empieza a solicitar ayu

da o apoyo para la explotaci6n de la tierra, las autorida 

des no resuelven la solicitud de ayuda, sin"b que displi

centemente atienden al solicitante, para con toda tran-

quilidad indicarle que con ellos no es el asunto, sino -

que tienen que acudir con otra autoridad,previos tramites 

lo que causa un descontrol total en la clase rural del -

pa!s. 

Y por citar un ejemplo que se ve a diario en -

las oficinas agrarias, diremos que existen enormes l!neas 

de ~~~onas formadas para solicitar inforrna~i~n,ya que -

de esa Onica manera se les atiende, y que una vez trans

currido por lo menos 40 ~inutos, es informado de que de

berS acudir a otra ventanilla donde le indicarán los pa-
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sos a se;uir para.obtener el apoy~ solicitado. 

Cuando hablamos de funciones y atribuciones de 

las autoridades agrarias, es evidente el burocratismo i~ 

pere de manera obligada. r.mpezando desde el nombramiento 

de los integrantes de cada ur.a de las autcridadcs,ya que 

en tal designación intervienen desde el ejecutivo federal, 

el ejecutivo local, hasta los mismos ejidatarios cornun~ 

ros o pequeños propietarios, con la salvedad de que a és

tos 0.ltimos les corresponde ul nomhraTT'iento de las auto .. 

ridades de menor nivel jerárquico. 

Y además creo ~ue el hecho de que unas autorida 

des estén cuidando el trabajo de otras, que estén verifi

cando que sus la.Cores estén dcsarrullandosc de acuerdo a 

lo establecido por la Ley de la Refonr.a Agraria ,otras le

yes o reglamentos, me hace pensar que hay una relación -

muy·aspera entre dichas autoridades, ya que su desempeño, 

siento que lo hacen de manera obligada e inconforme. 

Hay algun::is puntos que cuando crean controver

sia entre das auto~idades agrarias,se requiere acudir a 

la primera instancia,es decir, con otra autoridad agraria 

de mayor jerarquía y en acaciones hasta el Presidente de 

la RepOblica. Y es claro que todo el tiempo quu Lcanscu

rre para obtener la resolución, va en perjucio del ejida 

tario, comunero o pequef.o propietario, quien es el que -
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tiene la mejor disposición de explotar- la tierra para be 

neficio propio, de la comunidad agraria a la-que perte-

nezca, y por que no decirlo 1 en beneficio del rats. 

Hablando de créditos, se aprecia que al momen

to de· la solicitud, el solicitante queda imposibilitado 

para obtenerlo, debido a que las personas encargadas de 

dicho trámite, se lo niegan por cualquier motivo,obligan 

do al campesino,ejidatario, comunero o pequeño propieta

rio a entregar alguna cantidad de dinero al oficinista -

-Subalterno y así recibir el cr~dito solicitado, y se di

ce que en algunas ocaciones hasta la cosecha yaestá en -

deuda •• 

Algunos miembros o contingentes de la clase ~ 

ral han manifestado abiertamente que se les ha perjudic~ 

do notablemente en la cuestión de los cr~ditos bancarios 

ya que ante tantos obstáculos, transcurre el tiempo, de 

tal manera que cuando por fin les han entregado el cré

dito ya el tiempo de la siembra ha pasado. 

Mencionando asimismo que no les agrada que la 

cosecha que se obtenga con el apoyo de cr6dito banca

rio, deba ser necesariamente tasada cou u11 ¡.recio :!e ;:i.

rant!a qua.ellos no establecen. Aunque otros sectores in 

dican que con ese precio de garantía y con la necesidad 

de vender a los organismos oficiales los productos de pri 

mera necesidad, encuentran asegurada su venta y así poder 
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satisfacer sus necesidades primarias. 

Y considero importante hacer una reflexi6n pa- ~·· 

ra saber hasta donde beneficia a las Autoridades Agrarias 

o cuanto las puede perjudicar, el que la clase rural lo

gre su pleno desarrollo ¿i,gropecuario y alcance sus obje

tivos, ya que de todos es sabido que el ser humano que lo 

gra su autosuficiencia alimenticia, 'l' con ésto otros ben"?. 

ficios, se encuentra en la posibilidad de poder estable

cer ciertas condiciones. 

Y es que como lo establece la Ley de Fomento A

gropecuario, las cosechas obtenidas mediante crédito,deb~ 

r!n tener un precio de garantía, sin pensar si acaso di

cho precio le reiCtOa al campesino, ejidatario,comunero o 

pequeño propietario, lo suficiente cc~o rara pagar su -

deuda y un restante que le auxilie en sus necesidades Fri 

marias, ya no pensemos en que puedan darse lujos. 



CONCLUSIONES. 

PRIMERA.--Durante la Fpoca Precolombina la producción a

grlcula era· de manera inC.iv;aual, ya que las familias s~ 

lo trabajaban la tierra para obtener lo suficiente para 

satisfacer sus necesidades primarias. Con la salvedad de 

que en algunas ocaciones sus cosechas eran para bcnef i-

cio de sus dominadores. 

SEGUt:OA. --En la Epoca Precolombina se establece un régi

men de propiedad muy marcado, dejando al Re~,. y a las pe!. 

senas más poderosas las mejores tierras, mientras que a 

la clase desprotegida se le dejaba la peor tierra y ade

m~s la trabajaba para beneficio de otros. 

TERCERA.--En el tiernpo en que fue destru!do el imperio -

Azteca,los indígenas se vieron seriamente afectados en -

cuestión agraria, ya que no solamente seguían trabajando 

para otras personas, sino que ahora se encontraban en -

calidad de esclavos para trabajar la tierra en exclusivo 

beneficio d~ sus amos. 
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CUARTA.--La situación que guardaba la población durante--

la conquista en cuestión agraria ~· la explotación inhum! 

na,provocaron tal malestar que se di6 origen al rnovimien 

to de Independencia, aun~ue en realidad la población no -

entendía realmente el significado de la lucha, sino que -

unicamente estaban esper~ndo algo o alguien que los libra 

ra del yugo que penaba sobre ellos, y poder con ello es--

tar en posibilidad de recuperar sus tierras. 

QUINTA.--Una vez consumada la independer.cia el problema 

agrario tor..6 otro giro, es decir, se pretendía regrec;ar 

a sus originarios propietarios o poseedores las tierras 

que les pertenecían, pero lamentablewente los tnenos ben~ 

ficiados fueron precisa.:nentc los indígenas y ca.i;tas, j'a 

que las tierras mejores y :.;:Ss extensas fueron entregadas 

a individuos que hayan ayudado en la lucha,peitenecien

do al ej~rcito, sir. observar ~u~ ~stos ne podían trata--

jar la tierra, esto es, que los militares no podían con-

vertirse de la noche a la mañana en c~pesinos. 

SEXTA.--Con posterioridad se e~pieza a tratar de coloni-

zar las zonas despobladas del pa!s, para lo cual Agustín 

de Iturbide realiza la función de gobernante m&s impor--

~an~~c.~e.~-~~~-s-~~-ª historia, pero lamentablemenL~ -~-~-s in-

fluenc::=ias extranjeras provocaron la inestabllid4d ~oc_ia_l __ 
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SEPTIMA.--ourante la época de la ~eforrna el crecimiento 

a9r!cola en nuestro país estaba totalmente acaparado por 

el Clero, quien tenían en su poder grandes extensiones 

de tierra y sobre todo las más productivas, incluyendo el 

trabajo de la poblací6n, que estaba amenazada con la ex

comunión en caso de no colaborar. 

OCTAV'A.--En la Constitución Política de la Rept1blica Hexi 

cana de 1857 se establecen puntos importantes para evitar 

los despojos de tierras a sus propietarios, por lo que -

considera que sólo por 11.tilidad pllblica y previa indemn!_ 

zaci6n , se podrá ocupar la propiedad qe las personas. 

NOVENi\.--ourante la etapa en que estaba nl frente de la 

Naci6n1Don Porfirio O!az, se presenta una situaci6n difi 

cil para la clase rural, debido a que hacen su aparición 

las grandes haciendas, y como trabajadores de ellas sin 

beneficio propio los carnresinos,observando que la produs 

cipon agrícola es para el beneficio de unos cuantos. 

DECIMA.--En los primeros años del siglo XX se empieza a 

dar en nuestro país la etapa legislativa en materia a-

graria, y aparece ul L:1moso lc.: . .'.l ''S!..'F~tr..G!O F.f'ECTlVO, NO 

REELECCION, que en realidad no decía nada por no enten

der su significado,para los campesinos ignorantes y fam! 

licos,que estaban deseosos de progreso. 
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DE.CIMA PRIMERA.--Con la Constituci6n Política de 1917 

se establece como novedad agraria:Que la propiedad de 

las tierras, bosques y aguas corresponde originariamente -

a la Naci6n, la cual ha tenido y tiene el derecho de tran! 

itir el derecho a los particulares, constituyendo de esa 

manera la propiedad pri·:ada. Pero en la q'.le de una manera 

diferente se establecer. ciertas cor .. :Hciones de trabaJO er. 

el campo, lo que dejaba condicionados a los campesinos pa

ra ooder beneficiarse con su propio trabajo. 

OECIMO SEGC'?:OA. --En nuestros C6digos Agrarios ~ue -se h·a.n 

presentudo d~rante tanto~ a~os, se c~pieza A manifestar 

la posibilidad de ayudar al campesino,por lo que se esta 

blece el fraccionamiento de los lat:if~_ndios-, -~ara l_a ~~§ 

tituci6n,dotaci6n, creación de nuevoS centroS'de pobla--

ciOn, o la localización de la pequeña propieda~ inafect! 

ble. 

DECIMO TERCERA. --Nuestr~ I,ey Federal de la reforma Agra

ria ha sido muy generosa con sus finalidades, ya que es 

evidente que ·se pretende beneficiar al campesino,ejidat~ 

rio, comunero o pequeño propietario,pero lamentablemente 

el bUrocratismo imperante y a-mi gusto el exceso de aut2 

ridades que intervienen en materia agraria. impide se al 

caneen los objetivos deseados. 
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OECIHO CUARTA.-- Si bien es cierto que el ejido es la in~ 

titución clave de la Reforma Agraria y por lo tanto del -

Derecho Agrario, con una añeja sedimentaci6n en rafees 

prehisp4nicas, no se encuentra en ninguna ley o reglamen

to, ya no digo la Constitución Política de los Estados -

Unidos Mexi~ano9, un concepto que lo defina. Y es que no 

todos los estados de la federación tienen la misma exten

sión territorial ni la misma capacidad de producción, asr 

como los mismos productos. Es por ello que considero se -

est~blezca en cada entidad federativa un límite de propi~ 

dad privada y establecer de esa manera la dimensión del -

ejido para beneficio no solo de cada estado, sino para b~ 

neficio de todo nuestro pa!s. 
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