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r M T n o o u e e x o N 

A paco mas de ochenta y un años del inicio de la lucha 

armada de 1910 en M~xico, surgen inquietantes varias interr2 

gantes: ¿Qu~ ha pasado con los principios dP. la revoluci6n -

mexicana?, ¿Qu6 se hn logrado con su fundamental triunfo; la 

Reforma Agraria?, ¿Qué ha sucedido con 1os postulados const! 

tucionales?. 

El presente trabajo no pretende dar respuesta a estos 

cuestionamientos, peros! tr.ata de realizar en forma sencilla 

una evaluación de lo que ha sucedido en el campo y con el e~ 

pesino desde antes de la revoluci6n y después de la esperada 

reforma agraria, trato de recopilar, lo que a mi criterio de~ 

taca. Los ideales de la revoluci6n han sido deformados y 

hoy a gran distancia podríamos decir que los únicos que ha 

ganado son, precisamente aquéllos quienes han traicionado y 

desvirtuado sus ideales, aquéllas que tomando como estandar

te los principios de la revolución se han enriquecido entre 

ellos estan los llamados neolatifundistas, que continGan ex

plotando al campesino, pero con rnodernizaci6n. 

Nuestro~ leqis1adores han creado leyes que de ser res

petadas, realmente proteqer1an, no solo al campesino, sino a 

la sociedad en general y sobre todo a los recursos naturales, 

de d6nde proviene la alimentación para todos. 
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La reforma agraria, ha sido frenada, planteada y ejec~ 

tada en forma equivocada, en contra del espiritu revolucion~ 

rio de sus precursores y la soluci6n del problema del campo, 

poco ha avanzado y no sólo eso, sino que han surgido nuevos 

factores que han incrementado su problemática. No podernos -

ignorar que su atención es prioritaria y que precisamente en 

el campo es d6nde vamos a encontrar la respuesta y la solu-

ci6n a la crisis econ6mica que durante varios años ha afect~ 

do a nuestro pa!s. 

El problema del agro es un tema abordado en mGltiples 

ocasiones, en todas las 6pocas y en todas las naciones, ha 

sido motivo de descontento social, de luchas, bandera de gr~ 

pos con diversos ideales, de tal manera que podemos afirmar 

que en la evoluci6n de la humanidad ha sido el problema de -

mayor importancia, debido a que como antes lo mencioné de la 

tierra provienen los elP.mentos de subsistencia del hombre. 

Recientemente y ya casi al terminar este trabajo, en -

el cual inicialmente pretendía proponer una reforma al arttc~ 

lo 27 constitucional, para adecuarlo a la realidad actual, -

se public6 el 6 de enero de 1992 en el Diario Oficial de la 

Federaci6n el Decreto de fecha 3 del mis~? mes y año median

te el cual se reforma, adiciona y deroga algunas fracciones 

de este precepto constitucional. Por este motivo en el cap! 

tulo cuarto se encuentra un estudio comparativo entre el ~ 
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texto del art.tculo anterior y el actual, que entr6 en vigor 

al d!a siguiente de su publ.icnci6n. Asimismo se hace un 

analisis breve de 1~utas reformas, aunque connidero que la 

problem!tica agraria y su soluci6n no dependen únicamente de 

una reforma legislativa, sino de reconocer ampliamente la 

problemática del campo, evaluar en todos sus aspectos la mi~ 

ma y plantear y ejecutar soluciones tendientes a lograr un -

desarrollo integral en los aspectos sociol6gicos, econ6micos 

y productivos. 



C A P :t T U L O 1 

A N T E C E D E N T E S 

1.1 LA ORGl\ll:tZAC:tON AGRAR:tA EN MEX:tCO EN LA EPOCA PRECORTE 

~-

El mundo indígena anterior a la conquista se encontra

ba constituido por una sociedad bien estructurada que había 

superado la ~poca en que vivían organizados en tribus y esta 

ba dividida en clases sociales: nobles o principales, que -

comprendían a los sacerdotes y guerreros y la gente del pue

blo o plebeyos. Así pues, tambi~n se advierten divisiones o 

modalidades en cuanto al r~gimen de propiedad o posesi6n de 

las tierras, siendo así como encontramos en la historia de -

M~xico el origen de la propiedad individual y la comunal. 

En primer t~rmino nos rP.feriremos a la propiedad comu

nal, mencionando al calpullalli,nombre que se le di6 a las -

tierras que correspondían al calpulli, las cuales se encon-

traban divididas en parcelas, mismas que eran entregadas a -

los jefes de familia, que formaban parte del calpulli, a fin 

de que las exp1otaran. Estas tierras tenían 1as caracterís

ticas de que no podían ser enajenadas y debían mantenerse en 

constante explotaci6n, en caso contrario, perdían las tierras, 

de igual manera sucedía si se trasladaban a vivir a otro 

barrio. 



Otra caracter!stica de las calpullalli fue el derecho 

a heredarlas, pues gozaban de ellas durante toda la vida, 

pasando a sus herederos en caso de muerte y para el caso de 

no existir sucesi6n, las tierras volvían al común del calpu

lli y se entregaban bajo las mismas condiciones a otro habi

tante del barrio. 

Cuando existía calpullalli vacante, se pod1a dar en -

arrendamiento a otra persona, condicionando esta operación a 

que los frutos se dedicaran a cubrir las necesidades del ca1 

pulli. 

Es indiscutible que el calpulli constituy6 la base de 

la or9anizaci6n social del pueblo azteca y ha sido consider~ 

do como una unidad social, econ6mica y religiosa, militar y 

política, por lo que se habla del calpulli como la unidad s~ 

cial mesoamericana t!picamente autosuficiente en la que se -

dieron todas las condiciones b§sicas para la producción. 

Por lo que se refiere a la propiedad privada, las tie

rras a las que se les di6 esta categor~a se les denomin6 pi

llalli, que eran las tierras que les correspondían a la no-

bleza y a aqu~llos que aGn sin ser nobles se les asignaba la 

tierra por sus hazañas en las guerras. Tambi~n como propie

dad privada se conoci6 el tecpillalli que era la tierra de -

los individuos de ilustre cepa, posesiones antigilas que her~ 

daban los hijos de sus padres .. · 
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La característica primordial de la propiedad privada, 

fue la de poder enajenar la tierra libremente, con la única 

limitaci6n de no hacerlo en beneficio de la gente del pueblo. 

También existieron las tierras que eran administradas 

por el estado, entre las que encontramos las siguientes: 

-Tierras de los templos o teopantlalli, cuyo usufructo 

era destinado a cubrir los gastos de la clase sacerdotal. 

-Tlatocamilli, tierras destinadas al señor, su usufru~ 

to era para sufragar los gastos de palacio. 

-Tecpantlalli, que fueron usadas para cubrir las nece

sidades de los servidores de palacio. 

-Tierra de los jueces, destinada precisamente a pagar 

los gastos de los jueces. 

-Milchimalli y cocalmilli, destinadas para cubrir el -

avituallamiento durante las guerras. 

-Las yaotlalli, que eran las ganadas a los enemigos 

por guerras. 

Esta clase de tierras eran labradas por mayeques o 

siervos, siendo así como existi6 el peonaje por la ocupaci6n 

que los nobles hacían de los plebeyos, mediante el pago de -

un jornal o recompensa en productos. Asimismo existió la 

aparceria mediante la cual los aparceros o medieros daban a 
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los nobles, dueños de la tierra, la mitad de lo que prcxlucían 

y de esta manera disfrutaban la cosecha sin el menor esfuer

zo. 

Ademas de los trabajadores citados existieron los es-

clavos, que constituían el nivel social inferior y tarnbi~n -

trabajaban en la explotaci6n del campo. Los individuos se -

incorporaban a la esclavitud por contrato de venta que hacían 

de sus servicios, por condena de los jueces, o bien por caer 

prisioneros en la guerra. 

La agricultura fue la base de la economía del pueblo -

mexica, tarea E'Xtraordinariamente penosa debido a que los -

únicos instrumentos de labranza con que contaban era la coa 

o bast~n plantador y el huictli o para remover la tierra. 

Cultivaron principalmente el ma1z, que fue la base de su al_! 

mentaci6n. Ast como el chile, el frijol, cacao, pimiento, -

maguey y calabaza, entre otros. 

De lo anterior podemos concluir que en la organización 

agraria de los aztecas - cultura que tuvo mayor trascendencia 

en el M~xico Prehisp~nico, debido a su desarrollo y poderío 

econ6mico, social y politice - predomin6 la propiedad cornu-

nal, cuya explotación estuvo estructurada de la misma forma, 

es decir tambi~n existi6 la propiedad individual y ya desde 

entonces aparecen grandes propiedades territoriales en manos 

de unos cuantos, los reyes, sacerdotes, nobles y guerreros,-



propiedades que, desde luego no te~!an las dimensiones que -

tendrtan despu€s de la conquista. 

Es importante destacar la significaci6n de la agricul

tura en el desarrollo económico del imperio azteca, pues ya 

desde esa ~poca fue considerada como uno de los pilares de -

la econom1a y productora de satisfactores alimenticios. 

Por lo que se refiere al ejido, algunos autores afirman 

que este fue la continuaci6n del altepetlalli y que en Espa

ña desde 1573 se conoci6 con tal denorninaci6n, siendo const! 

tuido por Felipe II en 1573, casi con las mismas caracteris

ticas que existe en la actualidad, considerado como una por

ci6n de tierra, con diferentes extensiones situado afuera de 

los poblados, no pertenecian a individuos sino a poblados y 

no se podian enajenar. 

1.2 LA TENENCIA DE LA TIERRA EN LA EPOCA COLONIAL Y DURAN 

TE EL MOVIMIENTO DE INDEPENDENCIA. 

En la colonia se observ6 que para los españoles la 

tierra representaba un medio de enriquecimiento y de adquis! 

ci6n de poder, por lo tanto su afán de apropiarse de grandes 

extensiones de tierra era ilimitado: en tanto que para los -

ind!genas la tierra significaba un medio para satisfacer sus 

necesidades mas elementales, por lo que su deseo por obtener 

mas tierras fue limitado. 



A la llegada de los conquistadores exist!an grandes 

extensiones de tierras buldias, las cuales se tornaron para -

hacer los repartimientos, t-eniendo como base la merced, que 

fue la donación de tierras con la que la Corona recompensaba 

los servicios y m€ritos de sus súbditos españoles, respetan-

do por orden real las tierras de los indios. Sin embargo, -

pronto surgieron conflictos entre los pueblos indígenas y los 

españoles, ya que los favorecidos por las mercedes, en su 

af~n de riqueza y poder se expandían, ocupando las tierras -

explotadas por los indios, no obstante que las disposiciones 

de los Reyes de España tendian a proteger la propiedad de los 

ind!genas. Por su parte, los indios, trataban de defender -

las tierras que representaban su principal fuente de alimen

tación y la base de una posici6n económica que en cierta fo~ 

ma era independiente. 

Para confirmar las mercedes reales, los Reyes expidie-

ron la Ley para la Distribución y Arreglo de la Propiedad, -

que estableció: "Porque nuestros vasallos se alienten al de~ 

cubierto y poblaci6n de las Indias y puedan vivir con la co-

modidad y conveniencia que deseamos: Es nuestra voluntad que 

puedan repartir y repartan casas, solares, tierras, caballe

r~as y peonias a todos los que fueren a poblar tierras nue--

vas •.• 11 (1). 

1T>SO'telo Incl~n Jesas.- Ra!z y Raz6n de Zapata, Editorial 
FCE, México 1970. P~g. 32 
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El sistema de encomienda fue implantado por Cristóbal 

Col6n ante el fracaso de recaudar e imponer a los indios tr,! 

hutas deterrniandos y para resolver el problema de desempeño 

del trabajo. La encomienda en Nueva España, se estructuró -

de tal forma que resultaba muy atractiva para el español, ya 

que el trabajo de los indios se organizó proporcionando mayor 

rendimiento. As! pues, un grupo de indígenas denominados 

"encomendados 11 eran asignados a un español llamado 11 ecomend~ 

ro", en esta institución ambos ten!an derechos y obligacio-

nes, los encomendados estaban obligados a trabajar al servi

cio del español y al pago de su tributo y el encomendero te

nía la obligación de proporcionarles protección, organización, 

civilización y educación religiosa a través de un sacerdote 

o doctrinero. El encomendero también tenía deberes ante los 

reyes, de defender la tierra encomendada y de acudir al lla

mamiento del jefe militar. 

La mayor parte de los encomenderos abusaron de sus de

rechos, les exigían a los indígenas altos tributos, les imp.e, 

nía fuertes trabajos y les daban malos tratos, haciendo caso 

omiso de sus obligaciones. 

La encomienda no implicaba propiedad de la tierra, 

como era el caso de la merced que estuvo considerada como f~ 

ma de propiedad individual, la cual di6 origen al latifundio 

de grandes dimensiones, de las mercedes la menor parte se 

destinaba para usos agrícolas y el resto se utilizaba para la 



cr1a de ganado mayor y menor. 

Del latifundio se originaron graves problemas sociales, 

debido a que por diferentes procedimientos (csclaviti.td, encg_ 

mienda) se encontraban sujetos una infinidad de peones a los 

que s~ les imponían obligaciones que los colocaban en situa

ciones lamentables que iban acumulando en las almas de los 

indios, el odio que la :injusticia provoca. La ambici6n de 

los e5pañoles por las tierras fue desmedida mtis por su af.1n 

de poderío, prestigio y enriquecimiento, que por el provecho 

de su explotaci6n y cultivo. 

Al inicio de la encomienda, €sta duraba por una o dos 

vidas, es decir generaciones, pues eran de padres a hijos de 

los encomendados. En el caso del encomendero, cuando ~ste -

moría se extinguía la encomienda y los indios solamente que

daban sujetos al pago de tributos a la Corona; sin embargo, 

posteriormente, por costumbre, la encomienda se extendía a 

cuatro o cinco generaciones. 

Exitieron diversas razones para el sostenimien_to de la 

encomienda, estas eran de tipo económico, político y religig_ 

so; ya que de esa instituci6n dependía el sustento de los -

españoles, el mantener sujeta la tierra y sometidos a los in 

dios, así como para lograr y facilitar la evangelizaci6n de 

los conquistados. 



Como consecuencia de los graves abusos, los frailes 

reali?.aron diversas gestiones ante la Corona, en favor de los 

ind!qenas, gestiones que desafortunadamente no tuvieron gran 

§xito, debido a que vencieron el poder y los intereses de los 

conquistadores. Las innumerables cédulas y ordenamientos r~ 

les son las que evidencian el estado de miseria, esclavitud 

y t~abajo en que se encontraban los indios después de la con 

quista. 

En la Nueva España no existieron muchos latifundios en 

manos de la iglesia, pero s! poseían muchos bienes inmuebles, 

aunque no de grandes extensiones. A los bienes poseidos por 

las 6rdenes religiosas se les llarn6 de manos muertas, por no 

ser susceptibles de venta. Estos bienes se incrementaron 

considerablemente durante la colonia, por las innumerables -

donaciones que se hac!an por fines piadosos en favor de la 

iglesia. 

Como antes se mencion6, la Corona Española trato de p;g 

teger la propiedad ind!gena, fijando a los poblados un espa

cio denominado fundo legal que se med!a por 600 varas, desde 

el atrio de la iglesia hacia los cuatro puntos cardinales 

afuera del poblado. El fundo legal estaba destinado a las 

casas y solares de los indígenas. Adem&s de estas tierras, 

los pueblos contaban con una extensión denominada ejido, si

tuada a la salida de los pueblos, empleada para que pastaran 

los animales, era de uso común para todo el pueblo. 
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En los pueblos indígenas subsistió el régimen comunal 

para el aprovechamiento y explotaci6n de la tierra, cubrien

do así sus necesidades económicas y sociales; producían para 

su propia subsistencia y para cumplir con el tributo a las -

autoridades españolas, pag&ndolo en muchas ocasiones en esp~ 

cie. 

Desde la ocupaci6n de las tierras conquistadas la Cor2 

na impuls6 con ordenanzas y licencias la introducción de cu! 

tivos europeos, entre los cuales podemos mencionar el trigo 

que se cultivaba en tierras templadas y que contaban con sis 

temas de riego, ya que esta gramínea no podía ser cultivada 

en lugares irregulares de lluvias; la caña de azúcar también 

fue impulsada y pronto se convirti6 en una incipiente indus

tria, pues la corona también protegía los campos cañeros, m~ 

linos e ingenios. Se continu6 con el cultivo de maíz, conse_E 

v&ndose corno alimento básico, se sigui6 cultivando el maguey 

para la obtención del pulque y aprovechando las hojas para -

hacer fibras y con ellas cuerdas. 

A finales del siglo XVI, las posesiones de los españo

les eran tan grandes y numerosas que no era posible estable

cer cu&les tierras correspondían a la Corona, cu§les a los -

pueblos y cu§les eran susceptibles de adquisición legal, ante 

esta situaci6n los Reyes de España dictaron diversas normas 

con el fín de organizar la titulaci6n de las propiedades rú~ 

ticas, dando origen a las composiciones, las cuales consis--
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t!an en la rnedici6n y demarcaci6n de cada una de las propie

dades, expidiendo la cédula correspondiente. Este procedi-

miento fue objeto de múltiples abusos, pues la Corona no re~ 

lizaba las mediciones ya que resultaba muy honeroso para 

ella, por 1o que confiaba en lo que manifestaban los terrat~ 

nientes, que desde luego aumentaban sus extensiones territo

riales a su libre conveniencia, despojando a los indios de 

sus propiedades, ya de por s! afectadas~ 

De esta forma, las tierras de los indígenas se fueron 

reduciendo al grado de que su extensii5n resultaba insuficie.!! 

te para cubrir las apremiantes necesidades de sus habitan tes, 

pues cada vez se estrechaba más el &rea de la tierra que po

dían cultivar, debido que se encontraban monopolizadas por -

las clases privilegiadas, por consiguiente el malestar de las 

clases desheredadas se incrementaba, empezaba a faltar lo n~ 

cesario para vivir, ya que su trabajo únicamente servía para 

aumentar la riqueza de los privilegiados que poseían bienes 

de sobra. 

En esta situaci6n, debido a la injusta y desproporcio

nada distribuci6n de las tierras, fuente de riqueza y propi~ 

dad de los pueblos, tuvo su origen el problema agrario. 

Durante el siglo XVIII se manifiestan varios cambios 

La encomienda empieza a extinguirse gradualmente, subsistie!! 

do el peonaje, de la acumulaci6n de tierras en una misma ma

no, surge la hacienda como símbolo de poderío y bienestar 
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personal; el clero detenta grandes y numerosas extensiones -

territoriales, emanadas del pago de diezmos y donaciones. 

Bajo este marco de referencia, se inicia la Lucha de 

Independencia y ante estos sucesos el Gobierno Virreinal y la 

Corona, ofrecen a los inconformes proporcionarles las tierras 

y mejores tratos, pero nadie quiso confiar en esas promesas. 

Los pirncipales objetivos de la guerra de independencia 

fueron abolir la esclavitud y recuperar las tierras para el 

disfrute de los indios. 

Durante el movimiento destac6 el problema agrario y se 

busc6 la soluci6n al mismo; casi al inicio de la lucha, Don 

Miquel Hidalgo y Costilla, emiti6 un mandato en el que se --

mencionaba que " •.• se entreguen a los preferidos naturales -

las tierras para su cultivo; sin que para lo sucesivo puedan 

arrendarse, pues es mi voluntad que su goce sea Gnicamente -

de los naturales en sus respectivos pueblos ••• " (2). 

Entre los insurgentes se ha señalado a José Marta Mor~ 

los y Pav6n, como el Primer Agrarista de M~xico, debido a que 

atac6 a la gran propiedad porque quer!a hacer un mejor repa_E: 

to de la tierra y por ello las masas que lo segutan eran en 

su mayoría campesinos que anhelaban su liberaci6n y recupe--

(2) Silva José o. Evoluci6n Agraria en México.- B.CostaAmic 
Editor. M~xico. 1969. P&q. 55 
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rar las tierras de las que habían sido injustamente despoja

dos. 

Durante este período, los Insurgentes emitieron diver

sas leyes y disposiciones entre las que podemos mencionar la 

Primer Acta de Independencia Mexicana, del 6 de Noviembre de 

1813, la Constituci6n de Apatzingán dada el 22 de Octubre de 

1814, que reconoc!a como derechos fundamentales la libertad, 

la igualdad, la seguridad y la propiedad: el Plan de Iguala 

de 24 de Febrero de 1821 y la Segunda Acta de Independencia 

Mexicana del 22 de Septiembre de 1821. En todos estos doc~ 

mentas prevalecía la idea de la igualdad de los derP.chos 

para todos los mexicanos y por consiguiente mejorar la candi 

ci6n de clases desprotegidas; pero no obstante el espíritu 

de estas disposiciones y los anhelos de los caudillos insur

gentes, la situaci6n en el campo no vari6, las grandes exten 

sienes de tierra continuaron en p9cas manos. 

Al consumarse la independencia, las ideas y reformas -

sociales por las que se luch6, no tuvieron el éxito que amb! 

cionaban, pues en el Plan de Iguala se conservaron las mis-

mas condiciones para los intereses del clero y el mismo est~ 

do de la propiedad. 

En resumen, durante la Epoca Colonial y la Independen

cia pocos fueron los progresas en beneficio del indígena y -

del campo, salvo el enriquecimiento de la agricultura con la 

introducci6n de algunas nuevas especies cultivables y técni-
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cas para el cultivo, así corno la cría de ganado y bestias de 

carga. La situaci6n econ6rnica del pueblo era realmente an-

gustiosa, lo que provocaba un profundo odio hacia los españ~ 

les. 

1.3. EVOLUCION DE LA PROPIEDAD AGRICOLA EN EL MEXICO INDE-

PENDIENTE. 

Los estragos producidos por la prolongada Guerra de I1!. 

dependencia se reflejaron hondamente en todas las ramas de -

la economía del país, en el campo la prcducci6n agrícola y -

ganadera decreció debido al abandono que habían sufrido las 

tierras durante este período, la desigualdad social continu~ 

ba en las mismas condiciones, como antes de la Lucha de Ind~ 

pendencia, subsistiendo el problema agrario. 

Muchas fueron las disposiciones emitidas por la Junta 

Provisional Gubernativa y el soberano Congreso Mexicano, al 

inicio de la vida independiente de nuestro pais, pero ningu

na de importancia para la soluci6n de los problemas de la t~ 

nencia de la tierra y explotaci6n del campo. El Gobierno R§ 

publicano pretendi6 solucionar este problema a trav~s de or

denamientos tendientes a colonizar tierras deshabitadas y el 

18 de Agosto de 1824 se expide la Ley de Colonizaci6n que, -

entre otras disposiciones establecí.a: 11 Los terrenos coloniz~ 

bles son aquéllos, que pudiendo serlo, no pertenezcan a nin

gún particular, pueblo, ni corporación, siempre que no est~n 
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comprendidos entre las veinte leguas limítrofes con cualqui~ 

ra naci6n extranjera, ni diez de los litorales". Los extran 

jeras gozarían de la exenci6n de impuestos por concepto de -

su entrada en el país para establecerse por primera vez en -

la nación. Los mexicanos serían preferidos en el reparto de 

las tierras. Quedaba prohibida la reunión en una sola mano 

de la propiedad de más de una legua cuadrada, de cien varas 

de tierra de regadío, cuatro de superficie de temporal y seis 

de superficie de abrevadero. Se prohibía asimismo el trasp~ 

so de las propiedades a manos muertas". (3) 

El 8 de Octubre de 1824, se proclama y jura la Consti-

tuci6n de los Estados Unidos Mexicanos, que fue un pacto de 

transacción entre lo nuevo y lo antigilo, que mantenía una 

irritante desigualdad y continuaba otorgando fueros al clero. 

En este ordenamiento fue evidente la carencia de disposicio-

nes de car~cter agrario que beneficiaran a las clases despr2 

tegidas, pues a la luz de este ordenamiento se agravó el pr2 

blema del campo y se increment6 la propiedad de tierras en -

manos de clero; sin embargo, cabe destacar que la Constitu--

ci6n marc6 el inicio de la vida de México como RepGblica So-

berana e Independiente. 

(3) González de Cossío Francisco.- Historia de la Tenencia y 
Explotación del Campo. Tomo I. Talleres Litográficos de 
Color, S.A., México 1978, Segunda Edici6n, P§g. 133. 
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Se continuaba creyendo que a trav~s de la colonización 

el problema de tenencia de la tierra se resolvería, por lo -

quta con base en ra Primera Ley de Colonización, los Estados 

emitieron diversas disposiciones tendientes a facilitar la -

colonización de terrenos baldíos y normar el repartimiento -

de tierras. El 6 de abril de 1830 se expidió una nueva Ley 

sobre Colonización, insistiéndose tanto en esta medida, que 

el 30 de Julio de 1831 la Secretaría de Justicia, expidió Wla 

circular autorizando se enviaran presidiarios a las nuevas -

colonias y se establecieran en las mismas indefinidamente, -

ésto a cambio de su libertad y pagandoles el costo del viaje. 

En el año de 1839 se realizó una estadística militar 

dando qran relevancia a los datos de car~cter agrícola y se 

concedi6 al Departamento de Oaxaca una habilitación de diez 

mil pesos para el fomento de la agricultura, hecho que resa! 

ta la importancia que siempre se le ha dado al campo y su e~ 

plotaci6n. 

Por la importancia que ha tenido la agricultura, se 

consideró necesaria la creación de la escuela de agricultura 

para la formación y preparación de agrónomos que ayudaran, -

asesoraran y orientaran al agricultor, fundándose la primera 

el 2 de Octubre de 1843. La enGeñanza en esta escuela se 

ocuparía del estudio de las diversas clases de terreno que -

existían, de los instrumentos de labranza, del cultivo y na

turalización de los vegetales fitiles, del análisis y estudio 
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de los abonos artificiales, de la experimentaci6n para obte

ner mejores frutos y de la mejora e introducci6n de diferen

tes razas de animales, todo ello con el fin de dar a conocer 

y difundir los mejores métodos para los cultivos, con lo cual 

se propiciaría un aumento en la producción. 

Durante esta etapa pocos r-ueron los progresos que se obtuv~ 

ron en el agro, la agricultura se desarrollaba con métodos -

ajenos a los adelantos de la época, pues el sistema feudoco

lonial que imperaba en el pais, impedía un mejor desarrollo, 

era necesario modificar la estructura del sistema de tenen-

cia de la tierra y evitar la injusta distribuci6n de la -

misma. 

El 25 de Junio de 1856, siendo Ministro de Hacienda Mi 
guel Lerdo de Tejada, logró obtener la aprobaci6n de la Ley 

de Desamortizaci6n de Bienes Raíces que ser!a m~s conocida -

como Ley Lerdo y que tendría gran trascendencia por ser la -

primera Ley que desamortizaba los bienes raíces de las corp2 

raciones civiles y eclesi~sticas, prohibi~ndoles a las mis-

mas, adquirir o administrar por sí bienes raíces, a excepci6n 

de aquellos inmuebles indispensables para el logro de sus f1 

nes; atacando con estas medidas la principal fuente de poder 

de la iglesia. Esta importante Ley estableci6 que las fin-

cas que estuvieran arrendadas serían adjudicadas en propie-

dad a los arrendatarios, mediante el pago de un precio mode

rado y en cuanto a las fincas que no estuvieran arrendadas -



18 

ser!an vendidas en subasta pGblica, de tal manera que quie-

nes ten!an grandes capitales adquirieron grandes extensiones 

de tierra, sobre todo los hacendados agrícolas y ganaderos y 

s6lo las pequeñas propiedades pudieron ser adquiridas por 

agricultores de pocos recursos. No podemos dejar de recono

cer que realmente se desaprovech6 la ocasi6n, para lograr -

una mejor distribuci6n de la propiedad territorial. Desde -

luego se afect6 a los pueblos indígenas, pues las tierras e~ 

munales en usufructo familiar que detentaban los naturales -

se transform6 en propiedad individual, que en mucha~ ocasio

nes lleg6 a parar en manos de los latifundistas en su af~n -

de engrandecer sus propiedades, no obstante que el espíritu 

de la Ley del 25 de Junio fue de favorecer al pobre. La in

terpretaci6n que se hizo de este ordenamiento por su ambigU~ 

dad, casi siempre fue en favor de los poderosos y en muchas 

ocasiones se present6 la necesidad de que las autoridades i~ 

tervinieran y declararan que los bienes de los ind!genas no 

deber!an estar sujetos a esta Ley. 

A pesar de la Ley desamortizadora, las instituciones -

eclesiásticas se negaron a vender sus propiedades y pocos fu_!! 

ron los casos de venta que se presentaron, debido a los qastos 

de adjudicaci6n y a que el clero lleq6 al extremo de amenazar 

con la excomuni6n a quienes adquirieran las fincas arrenda-

das. Por esta situaci6n, el 9 de Octubre de 1856 se orden6 

la adjudicaci6n gratuita a favor de los arrendatarios de las 

fincas cuyo valor no excediera de doscientos pesos. 
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Reunido el Congreso Constituyente en sesi6n del 23 de 

Junio de 1856, el Diputado Ponciano Arriaqa, emiti6 su voto 

particular sobre la propiedad, manifestando que la Constitu

' ci6n deber.ta ser la Ley de la tierra, que" ••• El derecho de 

propiedad consiste en la ocupaci6n de la posesi6n, teniendo 

los requisitos legales; pero no se declara, confirma y per--

fecciona sino por medio del trabajo y la producci6n. La ac~ 

mulación en poder de una o pocas personas, de grandes pose-

sienes territoriales, sin trabajo, cultivo ni producci6n, 

perjudica el bien coman y es contraria a la !ndole del gobie,E 

no republicano y democrático •.• La reforma para ser verdade 

ra debe ser una f6rmula de la era nueva, una traducci6n de -

la nueva faz del trabajo, un nuevo c6diqo del mecanismo de -

la sociedad futura." (4) 

En su notable discurso, Arriaqa sent6 las bases para 

una Reforma Agraria, solicit6 al Congreso se expidiera una 

Ley Agraria que fijara los limites de la propiedad y establ~ 

cier& disposiciones sobre la dotaci6n de tierras y poblados. 

Tambi~n expres6 que el problema agrario debe de tratarse 

como un problema de car~cter técnico y econ6mico o de produ~ 

ci6n y no como un problema pol!tico, de no ser as! el progr~ 

so y desarrollo del país se estancarla. 

(4) González de Cossío Francisco.- Ob. Cit.- Tomo II.Páq.18~ 
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Con motivo del voto de Arriaga y de otros constituyen

tes, los grandes l.'ltifundistas se dieron por agredidos, por

que se atacaba el. sagrado derecho de prcpicdad, ante e~to -

protestaron y formularon una representación ante el Congre--

so. 

Como consecuencia de los docwnentos que hemos rnencion~ 

do, todo el pa1s se encontraba en agitaci6n, presentlindosc -

brotes de violencia y en ese contexto se promulgó la Consti

tuci6n del 5 de Febrero d1?: 1857, ·que en sus primeros art!cu

los rcconoc1a los derechos del hombre, las garantías de 11--

bertad, igualdad y seguridad, incorporaba el Juicio de Ampa

ro, pero desconsideraba las atinadas y valiosas proposicio-

nes que hicieran Ponciano Arriaga y Otros constituyentes so-

bre la pequeña propiedad, como base de una mas justa distri

buci6n de la tierra y en general sobre la tenencia de la 

tierra. 

La Constituci5n no solucion6 los graves problemas so-

ciales que afectaban al país, pues mas atendta al inter~s in 

dividua! que al colectivo, dejaba sin protecci6n a las cla-

ses despose.idas que continuarían siendo víctimas de los pod~ 

rosos. 

Respecto al campo, las Gnicas referencias indirectas, 

las encontramos en el Arttcuio 72, Fracci6n XXI que señalaba 

entre las facultades del Congreso" ••• Para dictar Leyes so-
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bre naturalizaci6n, colonización y ciudadania 11 y en la Frac

ci6n XXIV del mismo Artículo "Para fijar las reglas a que d~ 

ben sujetarse la ocupaci6n y enajenaci6n de terrenos baldíos 

y el precio de estos". (5) 

En el Artículo 27, se incluyeron los postulados esen--

ciales de la Ley del 25 de Junio de 1856, ratificando la in-

capacidad legal de las corporaciones civiles y religiosas --

para adquirir bienes inmuebles, salvo los indispensable para 

sus fines y fue entonces cuando los ejidos quedaron excluí--

dos de la desamortizaci6n, pero ya no pudieron subsistir cano 

bienes comunales. La interpretación de este precepto de la 

Ley de Desamortización, favoreci6 el despojo de las tierras 

en perjuicio de los indígenas, ocasionando una nueva causa -

para el problema agrario en México. 

La Ley sobre Nacionalizaci6n de los Bienes del Clero -

Secular y Regular, promulgada el 13 de Julio de 1859, esta--

blece un nuevo tipo de propiedad, constituyendo los bienes -

nacionalizados que correspondían a los bienes raíces que el 

clero hasta entonces había administrado, esto con objeto de 

privar al clero de su gran poder económico y social. 

(5) L6pez Gailo Manuel.- Economía y Política en la Historia 
de México. Ediciones El Caballito. México 1984. Vigési
ma Cuarta Edici6n. P.!i.g. 129 



22 

El Maestro Gabino Fraga, en estudios sobre Derecho Agr_e 

rio hace algunas reflexiones acerca de las disposiciones so

bre nacionalizaci6n y considera que las mismas agravaban ca

da vez m~s los problemas que supuestamente deberían ser re-

sueltos, ya que los latifundistas aumentaron aün m&s sus gré!!! 

des extensiones de tierra, pues los ejidos debieron ser ena

jenados a precios miserables, obligando a sus poseedores a -

contratarse corno peones de los latifundistas. 

Poco tuvieron que agradecer los campesinos indígenas a 

la Constituci6n de 1857 y Leyes posteriores, pues la supues

ta igualdad juridica con la que se les trat6 de favorecer, no 

surti6 efectos, pues se continuaban cometiendo despojos en -

su perjuicior se increment6 el peonaje y quienes se incorpo

raban a éste, quedaban sujetos por deudas adquiridas median

te anticipos, a malos tratos y duros trabajos en las hacien

das, o como obreros en las minas, ingenios, tiendas e indus

trias. 

Durante la Reforma se denunciaron airadamente las im-

plicaciones inhumanas del sistema agrario y se habl6 y plan 

te6 claramente la necesidad de una Reforma Agraria que reme

diara la situaci6n de los peones, considerándolos con dere-

cho a la tierra y al fruto de su trabajo. se estimó que el 

individualismo era un obstáculo para el progreso de la Naci6n 

y llevar al cabo la Reforma, significaría hacer llegar al 

campo los mismos proyectos que se deseaban introducir en la 
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industria, el comercio y la rninerta. 

En el gobierno de Maximiliano de Austria, la situación 

que prevalecía en el agro era sumamente preocupante y a 

pesar de que el Emperador concebía m§s objetivamente la rea

lidad del país, mayores serían las dificultades para tratar 

de solucionar el problema. 

Víctor Considerant, propuso a Aquiles Bazaine, Jefe Mi 
litar del Imperio que: " ••• si el Emperador Maximiliano qui~ 

re permanecer en México, debe suprimir el peonaje. Esta es 

la condición sine qua non. Adviértase que no afirmo que con 

esta condici6n permanecerá; pero lo que digo es que esta es 

la condici6n imprescindible para que tenga la posibilidad de 

permanecer y si, realizado ésto, tiene que marcharse, se irá 

por lo menos con honor y se habr~ grabado su nombre ilustre 

en la historia ••• 1' (6) 

En noviembre de 1865, Maximiliano emiti6 una disposi-

ci6n que eximía a los peones de las deudas contraídas con 

los hacendados y no se les podía hacer responsables de una -

suma mayor de diez pesos, se reglamentaba su jornada de tra

bajo y se prohibían las penas corporales. Estas medidas no 

modificaron la estructura feudocolonial, ni cambiaron 

(6) L5pez Gallo Manuel.- Ob. Cit. P&g. 132 



24 

las condiciones del campesino, las mndidas resultaron inefi-

caces y los Emperadores lamentaban su impotencia por redimir 

al campesino y sus anhelos por cambiar de estructura del 

pa~s. 

En la Ley sobre Ocupaci6n y Enajenaci6n de Terrenos 

Baldíos del 20 de Julio de 1863, se considera corno tales a -

todos los terrenos que no estuvieran dedicados a un uso pú

blico por la autoridad facultada para ello, ni cedidos por -

la misma en forma honerosa o lucrativa a individuos o corpo

raciones autori~adas para adquirirlos; limitaba las denun- -

cias a 2,500 hectáreas de terreno baldío; se establecía el 

precio y otras reglas generales que sirvieron de base para -

el despojo de terrenos en perjuicio de numerosos pequeños -

propietarios, en su mayoria indígenas, contrariando el espí-

ritu de la Ley. 

Esta Ley fue derogada por la Nueva Ley sobre Ocupaci6n 

y Enajenaci6n de Terrenos Baldios, dictada por Porfirio Díaz 

el 26 de Marzo de 1894, la cual "consideró que los terrenos 

de la Nación, deberían dividirse en baldíos, demasías, exce-

dencias y terrenos nacionalesº. (7) 

(7) Ch&vez Padr6n Marta.- El Derecho Agrario en M€xico, Edi
torial Porrúa, S.A.- M€xico 1983.- S€ptima Edición. P&g. 
234 
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La nueva Ley de Baldíos de 1894 ya no impone como con

dición que el particular poblara y cultivara dichas tierras, 

cambiando nuevamente de la funci6n social conferida a las l~ 

yes anteriores, a un derecho de propiedad absoluta. De igual 

manera un s6lo individuo podía adueñarse de grandes extensi~ 

nes de tierra, dejando a los pueblos indefensos para demos-

trar con títulos escritos la propiedad de la tierra, lo que 

en ese momento favorecía de manera absoluta a las compañías 

deslindadoras, de las que se hablara en la Ley de Coloniza-

ci6n de 1875. Esta autorizaba los contratos de gobierno con 

empresas de colonización, concedía autorización para forma-

ci6n de comisiones exploradoras que llevaban al cabo la med! 

ci6n y el deslinde de tierras baldías y otorgaba permisos y 

concesiones para quienes medían y deslindaban un terreno. 

Se creyó que a través de la colonizaci6n se fomentaría 

la agricultura y con ello el progreso y en lugar de ello se 

crearon grandes haciendas y crecieron las que ya existían. -

Las compañías deslindadoras no s6lo deslindaron las tierras 

bald~as como lo establecía la Ley, sino también las de los -

pequeños propietarios, a quienes no les fue posible presentar 

títulos de propiedad, o bien cuando algún poderoso influyen

te aspiraba a esas tierras, aqu€1 era despojado y arrojado -

de sus propiedades. 

La Ley del 15 de Diciembre de 1893 sobre Colonizaci6n, 

fue el punto de partida para el latifundismo porfirista; Ley 
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que coincide esencialmente con la anterior de Colonizaci6n -

de 1875. Esta nueva Ley, con el pretexto de impulsar la prg 

ducci6n agrtcola, concedta una serie de prestaciones a colo

nos nacionales y extranjeros y con la promul.gnci6n de este 

ordenamiento se inicia el latifundismo porfiriano, ya que 

las compañtas deslindadoras organizadas con fundamento en e~ 

tas disposiciones cometian serios abusos. Llegando incluso 

al extremo de 11 medir de montaña a montaña, de llanura a cañ!!. 

da, incluyendo en su productiva tarea la rnedici6n de pobla-

dos y congregaciones 11 (8). El abuso de las compañías desli!!, 

dadoras sólo se detenía ante la propiedad de los grandes ha

cendados. 

Hacia 1877, surgió con mayor auge la agricultura lati

fundista productora de articules de mayor rendimiento econó

mico. La ganaderia se incrementó y con ello la concentración 

agraria. El maiz, alimento b&sico, logró su rendimiento má

ximo, pero posteriormente decayó y se llegó a la necesidad -

de importarlo en 1892; tarnbi€n el trigo decreció en su pr2 

ducción lleg&ndose a requerir su importación. 

Al disminuir la producción del frijol, tuvo que permi

tirse su importación; del chicle y el arroz se consumía su 

producción casi totalmente en el país. El azúcar, algodón, 

(8) L5pez Gallo Manuel.- Ob. Cit. P&g. 251. 
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tabaco, cocoa y las oleaginosas tuvieron gran importancia 

por la materia prima que de ellas se extraía y que era util! 

zada en el comercio y la industria. 

En este período de 1877 a 1910, "con el crecimiento de 

la minería, agricultura, ganadería e industria, el comercio 

exterior creció en notables proporciones. De 40 millones 

que se exportaban en 1877, llegó a 280 millones en 1910, no 

de metales preciosos, sino de productos semielaborados y me~ 

cancía de vario tipo". (9) 

Los males que se derivaban de la concentración territ.Q 

rial repercutían en la agricultura y la producción de la mi~ 

ma disminuía al grado - como antes expresamos - de recurrir 

a la importación, en mGltiples ocasiones. 

El nivel de vida del campesino era deplorable, la explota-

ci6n a que fue sometido fue creciendo durante la dictadura y 

podr!amos considerar que fue el principal factor para el in! 

cio de la revolución, pues la conducta de los hacendados ha-

cia los peones cada día era mas despiadada, los obligaban a 

trabajar de sol a sol, por ~l pago de un mísero salario que 

casi nunca les era entregado, pues ya lo debían al desconsi-

derado hacendado. 

{9) Le6n Portilla Miguel, Matute Alvaro y otros autores.-His 
toria de México.- Tomo VIII.- Salvat Editores de México7 
S.A., 1974. P~g. 285. 



CAPITULO 

INFLUENCIA DE LA REVOLUCION DE 1910 EN El, REGIMEN AGRAIUO 

DE LA TENENCIA DE LA TIERRA 

2.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

11 
••• todos los hombres tienen dos necesidades bio16gi

cas fundamentales: nutrirse y reproducirse. Por lo que a la 

satisfacción de la primera necesidad se refiere, todo el mu~ 

do sabe que los satisfactores se derivan sin excepci6n de la 

tierra. De aquí que el problema de la tierra sea el proble

ma de la alimentación. 11 Hay que adormir a la bestia para 

despertar al hombre 11
, afirma un escritor de Oriente¡ y a la 

bestia se le aduerme d§.ndole de comer'1 • (10) 

Y al campesino, a la bestia del campo no se le durrni6, 

por lo que para salvarse del hombre y la explotaci6n de la -

que eran víctimas el campesino mexicano se arrojó a la Revo-

luci6n. 

El Maestro Silva Herzog, en su ensayo "Hacienda y ReV.Q. 

luci6n1t hace alusión a la reflexión que Don Pablo Macedo, 

(10) Silva Herzog Jesús.- En Defensa de México.- Pensamiento 
Politice 2.- CEESTEM.- Editorial Nueva Im~gen.- México 
1984.- Pág. 17. 
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quien fuera miembro distinguido del Partido Científico hici~ 

ra en 1902, en relación a los propietarios rurales: "Ejer- -

cían también influencia, y por muchos conceptos incontrasta-

bles, a causa de su riqueza y de su alianza con el clero, --

los propietarios rurales ¿Qué hicieron de ella? ••• Por el -

contrario en cada hacienda, en donde no era posible mantener 

al peón en una esclavitud de hecho peor que la de derecho, -

por que ésta protege siquiera en algo al esclavo; en esas h~ 

ciendaG, se instituía la tienda de raya para arrebatar al 

bracero su mísero jornal a cambio de mercancías de infima e~ 

lidad y a precios exhorbitantes: a cambio de aguardiente y 

pulque para embrutecerlos m&s •.. ni el Partido Científico, -

ni el gobierno dieron un solo paso para mejorar las condici2 

nes de vida del ochenta por ciento de los habitantes del 

país, para salvar de la miseria y del hambre a una raza inf~ 

liz y desgraciada. Fue menester que esa raza luchara por -

salvarse y rompiera las cadenas que la sujetaban y oprimían 

••• tHambre total de los campos, de pan, de tierras, de jus-

ticia y de libertad!". (11) 

La Revolución de 1910 aspiraba a la justicia básicame~ 

te en la sucesión presidencial, pero no se puede negar que -

el verdadero factor de peso en este movimiento de emancipa--

{11) Lecturas Históricas Mexicanas.- Tomo IV.-Empresas Edit~ 
riales, México 1969.- P&g. 42 



30 

ci6n nacional fue agrario, pues no debemos olvidar que la 

distribución de la tierra En aquella época era por demás in

justa, ya que el 97% de todo el territorio estaba en manos -

del 1% de la población; los pr.queños propietarios que repr1?

sentaban el 3%, pose!an el 2i; de tal manera que el 96% de -

la población restante gozaba de la posesión de 1% del terri

torio Nacional. Debido a tal situación la Revolución se per

filó como resultado de la necesidad de un cambio substancial 

en el aspecto económico y social, por ello el Programa del -

Partido Liberal planteó serias y definitivas reformas, sobre 

todo en cuanto al agro. 

La lucha revolucionaria tenía perfiles de amargura y -

venganza, la personalidad de Emiliano Zapata lo resume posi

tivamente, ya que deseaba la construcci6n de un país mejor: 

su objetivo era la tierra y en ningún momento se perdió en -

elucubraciones ideológicas, nunca ignoró el porqué de su lu

cha y para quienes luchaba. 

Como candidato a la Presidencia de la República, se 

lanza Francisco I. Madero, enarbolando como bandera el Plan 

de San Luis del 5 de Octubre de 1910, entre cuyos postulados, 

estaban la declaración de nulidad de las elecciones para Pr~ 

sidente y Vicepresidente de la República y el desconocimien

to al Gobierno del General Díaz, Madero asume la Presidencia 

con car&cter provisional, se inicia la Revolución armada el 

20 de Noviembre de 1910, se declara el principio de "No 
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reelecci6n del Presidente y Vicepresidente de la Repdblica y 

quizás el postulado más importante lo encontramos en el ter

cer párrafo del Articulo Tercero, en el que se manifestaba -

que debido a los despojos agrarios efectuados al amparo de -

la mala interpretaci6n de la Ley de Terrenos Baldtos se de-

c lararon sujetos a revisi6n los procedimientos respectivos, 

ya que se consider6 de justicia la restituci6n de terrenos a 

sus antigUos poseedores a quienes se les habta despojado en 

forma totalmente arbitraria. 

2.2 EL PLAN DE AYALA. LA LEY DEL 6 DE ENERO DE 1915. EL 

ARTICULO 27 COHSTITUCIONAL Y SU REGLAMENTACIOH. 

El General Emiliano Zapata, ten!a un s6lo ftn, que era 

el rescate de las tierras. Consideramos que ~l no encendi6 

la Revoluci6n, sino que lo arrastr6. Hist6ricamente se sabe 

que dentro de la paz y la ley suplic6, pidi6 y reclam6 lo -

que era de su pueblo y no se le hizo justicia; no tuvo otro 

camino que el de las armas, por lo que sali6 de Anenecuilco 

rumbo a la Villa de Ayala a proclamar y a tratar de hacer 

valer su Plan Libertador del 28 de Noviembre de 1911. 

Zapata percibi6 la miopia social de Madero y consider6 

la Gnica forma de resolver el problema que la famosa Comisi6n 

Agraria Ejecutiva no deseaba resolver, porque afectaba sus -

propios intereses, era levant~ndose en armas y de una manera 
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inequívoca plantea el sentir del campesino en el Plan de Ay~ 

la, que contiene los principios formulados para acabar con -

la tiran!a y las dictaduras impuestas, desconociendo, en pr! 

mer lugar a Francisco I. Madero como Presidente de la Repú-

blica y Jefe de la Revolución Libertadora. 

En el Art!culo Sexto de este Plan Zapatista se establ~ 

ci6 que"·~· los terrenos, montes y aguas que hayan usurpado 

los hacendados, científicos o caciques a la sombra de la ti

ran!a y justicia venal, entraran en posesi6n de estos bienes 

inmuebles desde luego, los pueblos o ciudadanos que tengan -

sus títulos correspondientes a esas propiedades, de las cua

les han sido despojados por la mala f6 de nuestros opresores, 

manteniendo a todo trance, con las armas en la mano, la men

cionada posesi6n y los usurpadores que se consideren con de

recho a ellos, lo deducirán ante Tribunales especiales que -

se establezcan al triunfo de la Revoluci6n". 

El Art!culo S€ptimo señalaba que "En virtud de que la 

inmensa mayor!a de los pueblos y ciudadanos mexicanos, no -

son más dueños que del terreno que pisan, sufriendo los horr~ 

res de la miseria sin poder mejorar en nada su condición so

cial ni poder dedicarse a la industria o a la agricultura 

por estar monopolizada en unas cuantas manos las tierras, 

montes y aguas, por esta causa se expropíar~n, previa indem

nizaci6n de la tercera parte de esos monopolios, a los pode

rosos propietarios de ellas, a ftn de que los pueblos o cam-
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pos de sembradura o de labor y se mejore, en todo y para to

do la falta de prosperidad y bienestar de los mexicanosº. (12) 

Concretando, el Plan de Ayala en primer término adici2 

naba el Plan de San Luis, creaba la pequeña propiedad indivi 

dual, ~recuraba el mejoramiento y progreso del ejido, la do

taci6n de ejidos y medidas de fomento al sector rural, se 

exig1a una transformaci6n en el orden social y económico, es 

decir, demandaba enérgicamente la Reforma Agraria. 

Los Jefes y Oficiales del Ejército Libertador, ratifi

caron el Plan de Ayala el 19 de Junio de 1914, aplicando 

aquellos principios que hacian falta por tratarse de una nu~ 

va situación creada por el derrocamiento del Maderismo y la 

implantación de la dictadura huertista; reclaman que la par

te relativa a la cuesti6n agrari~, establecida en el Plan de 

Ayala, queden elevados al rango de preceptos constituciona-

les. 

Don Luis Cabrera, formula el Decreto Preconstitucional 

del 6 de Enero de 1915, que es promulgado por Venustiano 

Carranza. Esta Ley agraria expone b&sicamente que es de jus 

cia que se restituyan las tierras a aquellos pueblos que pu

diesen adquirirlos en propiedad a través de la compra-venta 

o bien que existiera una verdadera necesidad de tenerlas; de 

(12) Silva José D.- Ob. Cit.- Pp 81 a 88. 
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esta manera, las tierras ejidales serian una propiedad en cg 

man, con la superficie necesaria para el cultivo, pastoreo y 

en general para cubrir las necesidades de los campesinos, l! 

berándolos de la servidumbre económica. 

Se declaran nulas las enajenaciones de tierras, aguas 

y montes que pertenezcan a los pueblos, rancher!as y congre

gaciones o comunidades, hechas por las autoridades estatales, 

contraviniendo lo establecido por la Ley del 25 de Junio de 

1856; también se consideraron nulas las concesiones y ventas 

de tierras hechas ilegalmente por Autoridad Federal, a partir 

del lQ de Diciembre de 1870 1 declara nulas las diligencias 

de apeo y deslinde efectuadas por Compañ1as deslindadoras, -

por autoridades locales y federales, en la fecha antes seña-· 

lada, en caso de haber invadido ilegalmente tierras, aguas y 

montes de los poblados e comunidades. Del Artículo Cuarto -

al Doce del Decreto de referencia, se establece que para la 

resoluci6n de las cuestiones agrarias y de conformidad con el 

programa pol!tico de la Revoluci6n, se crea la Comisión N~ 

cional Agraria, una Comisión Local Agraria por cada Estado o 

Territorio y los comit€s Particulares Ejecutivos que en cada 

Estado se requieran, señalando las facultades que correspon

dían a cada una de estas autoridades. 

Las solicitudes para restituir tierras y dotar de las 

mismas a ejidos, tenían que ser presentadas ante los Gobern~ 

dores o ante los Jefes Militares que estuvieran previamente 
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autorizados para tal efecto, el procedimiento establecido 

fue muy sencillo: el pueblo solicitante deber1a dirigir su -

petici6n al Gobernador en los Estados o a las autoridades po 

11ticas en el caso del Distrito Federal, en caso de guerra o 

por falta de comunicaciones podrían dirigirse al Jefe Mili-

tar autorizado~ Trat&ndose de restituci6n se ~compañaban 

los documentos para acreditar su derecho; si la resoluci6n -

resultaba favorable, los Comités Particulares Ejecutivos 11~ 

vaban a cabo el deslinde correspondiente y la entrega de los 

terrenos, tomando siempre en consideraci6n la opini6n de la 

Comisi6n Local Agraria. 

La Comisi6n Nacional Agraria tenía como facultades apr_E 

bar, modificar o rectificar las resoluciones de la Comisi6n 

Local Agraria y emitir un dictárnen que debía turnar al Ejec3=! 

tivo de la Uni6n, quien era el único autorizado para expedir 

los títulos definitivos de propiedad. 

A los interesados que resultaran perjudicados con 1a 

resolución presidencial se les otorgó la posibilidad de acu

dir a los tribunales, dentro del término de un año contado a 

partir de la fecha de emisi6n de la resolución. Si la sen-

tencia fuera favorable a sus intereses, los afectados podían 

solicitar indemnización dentro del mismo término, perdiendo 

todo derecho al vencimiento de tal plazo. 

El Maestro Mendieta y Núñez, en relación a esta Ley, -

nos dice que 11 
••• el car~cter provisional de las dotaciones y 
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restituciones era el punto d~bil de la Ley, porque dejaba en 

situaci6n incierta a los pueblos y a los hacendados. En tal 

virtud que por decreto de 19 de Septiembre de 1916, se refor-

m6 la Ley en el sentido de que las dotaciones y restitucio-

nes serían definitivas, a efecto de lo cual se ordena que no 

se lleve al cabo providencia alguna en definitiva sin que 

los expedientes sean revisados por la Comisi6n Nacional Agr~ 

ria y aprobado el dictlimen de la misma por el Ejecutivo". (13) 

Respecto al decreto en estudio el Maestro Jesüs Silva 

Herzog sostiene que 11 La celeberriSima Ley consta de nueve 

considerandos y doce Artículos de enorme inter~s y trascen--

dencia. Para nosotros la trascendencia y el inter~s estri--

ban no s61o en la justificiaci6n del movimiento revoluciona

rio, sino en el criterio que sustenta respecto a que todos -

los pueblos sin tierra, hayan tenido o no ejidos, tienen de

recho a tenerlas para satisfacer sus necesidades. En otras 

palabras, la tesis de que todos los individuos por el hecho 

de existir, tienen derecho a que la sociedad les proporcione 

los medios de subsistencia; por supuesto siempre que ellos -

realicen funciones productivas 11
• ( 14) 

La multicitada Ley fue reformada en varias ocasiones y 

lleg6 a desaparecer de la Legislación Agraria con la reforma 

(13) Mendieta y Núñez Lucio.- El Problema Agrario de México. 
Editorial Porrúa, S.A.- México 1971.- Décima Primera -
Edici6n. P&g. 129. 

(14) L6pez Gallo Manuel.- Ob. Cit.- P&g. 360. 
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del Artículo 27 Constitucional, llevada al cabo el lª de En~ 

ro de 1934. 

Diversos autores han calificado esta Ley de imperfecta 

e inadecuada para algunas regiones del pa!s, sin embargo, no 

podemos pasar por alto que es la primera Ley Agraria que si~ 

ve como punto de partida de la Reforma Agraria. 

Al abrirse las sesiones ordinarias del Congreso de la 

Unión, el lª de Diciembre de 1916, se trató de suprimir la -

división provisional de los terrenos afectados, ya que prod~ 

cía inseguridad durante algGn tiempo, que podía ser prolong~ 

do y se establece una reforma al Artículo 27 de la Constitu-

ci6n de 1857, consi~tente en que "la declaración de utilidad 

pública sea hecha por la autoridad judicial, la facultad de 

intervenir para fijar el justo valor de la cosa de cuya ex-

propiaci6n se trata •.• ". (15) 

Don Venustiano Carranza habta propuesto reformas a la 

Constituci6n mencionada, que no convencieron a los integran

tes del Congreso, por lo que cre6 un proyecto que se presen-

t6 a la Asamblea Legislativa en la Sesi6n del 29 de Enero de 

1917. En el dictámen presentado por la Comisi6n del Congre-

so se resaltó el hecho que desde siempre habta existido una 

(15) La legislación Agraria en México 1914-1979.- Publicación 
de la Secretarla de la Reforma Agraria.- M~xico 1979. -
P!ig. 13 



38 

distribuci6n exagerada de la propiedad privada, perjudicando 

de sobremanera a los campesinos. En su anS1isis, se hizo 

sentir el significado de justicia que se requer!a para que -

los latifundistas no siguieran estorbando el desarrollo de 

la Naci6n; era inminente reducir el poder de los latifundis

tas y elevar el nivel econ6mico intelectual, moral y social 

de los jornaleros. 

En el Articulo 27 Constitucional, se establece que la 

tierra y las aguas son la fuente de riqueza de la Naci6n, 

quien es la propietaria originaria y que por tanto la propi~ 

dad privada s6lo puede existir en virtud de la transmisi6n -

del dominio de las mismas que la Nación hace en favor de los 

particulares. De tal manera, que la Naci6n es la única que 

puede imponer modalidades a la propiedad privada, atendiendo 

al inter~s público. Notemos que en este Artículo se esclar~ 

ce el concepto de utilidad pública mediante indemnización, -

en el caso de la expropiaci6n. Se ordenan medidas para fra~ 

cionar los latifundios haciendo una distribución m~s equita

tiva de esta riqueza, aSí ·es que el estado es quien tiene -

acción sobre el aprovechamiento y distribuci6n de la propie

dad; tiene acci6n para imponer las modalidades que dicte el 

inter€s público, es el único que puede dotar de tierras a 

los núcleos de P.oblaci6n que lo necesiten: es quien establece 

la limitaci6n de la propiedad y fraccionamiento de los lati

fundiosr es quien debe proteger y apoyar el desarrollo de la 

pequeña propiedad. 
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Precepto ut6pico, ya que para nadie es desconocido que 

ann en la actualidad existen latifundios disfrazados de pe--

queñas prop1udades, en manos de particulares sin escrúpulos 

que se han acogido a la protección de funcionarios corruptos 

que desde siempre han impedido el desarrollo integral del --

campo. 

El Art1culo 27 es elevado por los constituyentes a la 

categor!n de Garantta Individual, con el fín de proporcionar 

Protecci5n a la pequeña propiedad de tan elevada importancia, 

como la distribuci6n de tierras entre los núcleos. de pobla--

ci6n. 

En síntesis, la distribución de las tierras agr!colas 

quedaba sujeta a los siguientes puntos generales. 

a).- El estado tendr& acci6n constante para regular el 

aprovechamiento y la distribuci6n de la propiedad. 

b).- La dotaci6n de tierras a los núcleos de poblaci6n 

necesitados. 

c).- Limitaci6n de la propiedad y fraccionamiento de -

latifundios. 

J 

d).- Proteger y promover el desarrollo de la pequeña -

propiedad. 

Igualmente en este Artículo se estipula que la Naci6n 

tiene el dominio directo, inalienable e_imprescriptible de 
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los recursos del subsuelo, por lo que se establece una sepa

r.aci6n ~recisa entre la propiedad del suelo y la subterr!nea. 

Asimismo, se prohibe que las asociaciones religiosas -

puedan adquirir, poseer o administrar bienes ratees, ni cap! 

tal impuesto sob~e ellos. 

M~ndieta y Núñez observa que el Articulo 27 Constitu-

cional "delínea vigorosamente el car§cter de la propiedad 

como funci6n social, adelantándose a las constituciones mo-

dernas europeas, algunas de las cuales, como la alemana y-la 

española lo tomaron corno ejemplo o modelo, sobre este princ! 

pio y como apoyo, adem~s en los antecedentes del problema -

agrario mexicano, se levanta toda la construcci6n jur1dica -

de dicho mandamiento constitucional". (16) 

El Art!culo 27 ha sido acremente criticado y discutido 

por su falta de orden y deficiente redacci6n, pero no debe-

mes pasar por alto que este precepto fue resultado de la 

apreciaci6n clara y objetiva del problema agrario, as! como 

su inter~s por resolverlo; tampoco debemos olvidar por quié

nes estuvo integrado el Congreso Constituyente, por grandes 

poltticos y por humildes representantes del pueblo y del cam 

pesinado, como resultado de los ideales de su lucha en la r~ 

voluci6n. Este precepto ha sido considerado como un ins.tru-

(16) Mendieta y Núñez Lucio.- Ob. Cit. P!q. 197 
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mento completo y eficiente para el desarrollo efectivo de la 

Reforma Agraria. 

La Cornisi6n Nacional Agraria, en cumplimiento de sus -

funciones, expidi6 varias circulares que reglamentaban las -

disposiciones contenidas en la Ley del de Enero de 1915 y 

el Artículo 27 Constitucional de 1917, circulares que son el 

antecedente de la reglamentaci6n vigente y que se expidieron 

de acuerdo a las necesidades y problemas que se presentaban, 

por lo que se pueden considerar como un reflejo de la situa

ción que prevalecía en esa época. 

La Constitución de 1917, marca el inicio legal de la -

Reforma Agraria, documento que recoge la experiencia histór! 

ca de los oprimidos, de los olvidados y trata de acabar con 

el latifundismo mexicano. carranza simplemente inicia la R~ 

forma Agraria, como producto del cambio social que imponía -

el liberalismo cl~sico que imperaba en el siglo XIX. La ev2 

luci6n de esta reforma fue cobijada por numerosas leyes y -

reglamentaciones entre las que podernos mencionar la Ley de -

Tierras Ociosas del 25 de Junio de 1920. La Ley de Ejidos -

del 28 de Diciembre de 1920, entre otras. 

La Ley de Tierras Ociosas, favorecía el cultivo de ti~ 

rras ociosas por cualesquiera persona que lo solicitara al 

ayuntamiento correspondiente, el cual concedería la tierra -

solicitada dentro del término de tres días, cercior~ndose 
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previamente de que el terreno no estuviese sembrado o prepa

rado para la siembra. 

El 8 de Enero de 1921 se public6 en el Diario Oficial 

de la Federación, la Ley de Ejidos, en la que se estableció 

que todas las comunidades rGsticas son sujetos de dotación o 

restitución. Podernos considerar de alguna manera que esta -

Ley O"rden6 y compiló las circulares que había estado expi- -

diendo la Comisión Nacional Agraria. 

En dicha Ley se establece que la posesión de las tierras 

se dar& a los pueblos solicitantes una vez que el Ejecutivo 

hubiera revisado los dictámenes emitidos por los gobernado-

res: Los pueblos, rancherías, congregaciones y comunidades, 

eran los Gnicos que tenían derecho a recibir ejidos por dot~ 

taci6n o restituci6n, habiendo demostrado previamente su de

recho para reivindicarlos o haber demostrado necesidad para 

la ~otaci6n. 

Esta Ley fue derogada en Noviembre de ·1921, ya que ad~ 

lec!a de grandes defectos, el primero de ellos fue el de ex

cluir del reparto de tierras a los peones acasillados. Por 

otra parte la aplicaci6n de la Ley era irregular, toda vez 

que no se podía establecer una extensi6n uniforme de los ej! 

dos, debido a que las necesidades en cada lugar eran difere~ 

tes y la utilidad que producía al Jefe de Familia según la -

localidad: En cuanto al procedimiento era demasiado lento y 

difícil, por lo que casi nunca se podía lograr que un pueblo 
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fuera restitu!do. 

El 17 de Abril de 1922, se expidi6 un Reglamento Agra

rio que procur6 hacer rn4s 4gil el procedimiento y trat6 de 

impulsar el cooperativismo entre los ejidatarios, mismo que 

fracas5 por la carencia de cultura y falta de apoyo por par

te de las autoridades. 

Durante la administraci6n del General Plutarco El!as -

Calles, México alcanzó un alto desarro1lo agrícola, los Ban

cos Ejidales Regionales, con la creaci6n de las Escuelas Ce~ 

tral y de Cooperaci6n de Crédito Agr!cola, con las Cornisio-

nes de Caminos y de Irrigación y otras de menor importancia. 

En el año de 1925 se expidió la Ley Reglamentaria so-

bre Repartición de Tierras Ejidales y Constitución del Patr! 

monio Parcelario Ejidal, que estableci6 que la distribución 

de las tierras ejidales fuera realizada bajo la supervisión 

de Agentes del gobierno. Cuando a los ejidatarios se les -

asignaba la parcela disfrutaban de un derecho que era inali~ 

nable e inembargable, estaba prohibida su venta, hipoteca o 

arrendamiento. En caso de qUe algGn ejidatario dejara ocio

sa la tierra durante dos años consecutivos, perdía su dere-

cho y podía ser asignada a otro miembro del pueblo. 

En 1926 se promulga la Ley sobre Irrigaci6n con Aguas 

Federales, la cual protege al campesino medio en general, 

más no a los ejidatarios, ni a los grandes propietarios, POE 
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que no se ten!a fé en el ejido; se creía que la pequeñ.a pro

piedad serta otra alternativa en el agro. Declara de utili

dad pGblica la irrigación de las propiedades agricolas priva 

das y se crea la Comisión Nacional de Irrigaci6n. 

La Ley de Dotaci6n y Restituciones de Tierras y Aguas 

Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional que se promulg6 

el .23 de Abril de 1927, llamada Ley Bassols, estableció que 

el sujeto de derecho agrario no es el individuo, sino el po

blado que tuviera m&s de 25 habitantes. 

Los principios mSs destacados de la Ley Bassols fueron 

los siguientes: La dotación de tierras a todos los poblados 

que carecieran de ellas o las que tuvieran no fueran suf i- -

cientes; el reparto agrario descansaba substancialmente en los 

gobernadores, el Presidente de la República constituia la a~ 

toridad en última instancia: las faltas o delitos que come

tieran los gobernadores de los Estados durante el procedí- -

miento de dotaci6n serian motivo de consignaci6n ante la c&

mara de Diputados. 

El procedimiento que se establecia en la Ley era emba

razoso y complicado, lo cual hacía dificil una expedita re-

forma. Esta ley buscaba garantizar -asi lo afirm6 Bassols

"una buena tramitaci6n, sin caer en el expedienteo que.con 

justicia rechazarian los campesinos, sin incurrir en un m~t..Q. 

do de tramitaci6n que permitiera los incidentes de nulidad, 
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recursos, ardides de los Abogados y mil trampas judiciales, 

que hacen del procedimiento algo inaccesible para los profa

nos ••• " (17) 

La llamada Ley Bassols sufri6 numerosas modificaciones 

y el 21 de marzo de 1929, fue fusionada a la nueva Ley de 02 

taciones y Restituciones de Tierras y Aguas, que tambi~n 

tuvo varias modificaciones en 1930 y 1932. 

{17) L6pez Gallo Manuel.- Ob. Cit. P&g. 385 a 387. 



CAPITULO 3 

LA REFORMA AGRARIA Y SU EVOLUCION 

La evolución del derecho agrario durante la vida inde

pendiente de México se hab1a presentado lenta y tortuosa, d~ 

bido a las dificultades pol~ticas por las que atraves6 y 

atravesaba la Nación y que l6gicamente repercut!an y agrava

ban la situación econ6mica en general. 

Como consecuencia de la compilación, ordenamiento y r~ 

ducción de las disposiciones agrarias surge el primer Código 

Agrario Mexicano promulgado el 22 de Marzo de 1934 en Duran

go, el cual reconoc!a como autoridades agrarias, en primer -

término al Presidente de la RepUblica como autoridad agraria 

suprema; al Departamento Agrario; los Gobernadores de los E~ 

tados; las Comisiones Agrarias Mixtas: los Comités Ejecuti-

vos Agrarios y los Comisarios Ejidales. Señalando las facul 

tades y obligaciones que correspondían a cada una de ellas. 

Se establecía que la parcela individual tendría una e~ 

tensi6n de cuatro hectáreas de riego o que recibieran la hu

medad necesaria y ocho hect~reas de temporal. En los casos 

de restituci6n, la dotaci6n no afectaría hasta 150 hect~reas 

de riego, 300 de temporal, 300 con plantíos de plátano, café, 
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etc. Cuando no pudiera obtenerse una producción óptima en -

una dotaci6n individual, se deberian crear distritos ejida-

les en concenso con la mayor1a de los ejidatarios. (articulo 

53). 

Respecto al régimen de la propiedad agraria el Artícu

lo 117 señalaba: "serAn imprescriptibles e inalienables los 

derechos sobre los bienes agrarios que adquieran los núcleos 

de poblaci6n ... 11 

"Igualmente se declaran nulos de pleno derecho todos -

los actos de particulares y todas las resoluciones, decretos, 

acuerdos, leyes o cualquier acto de las autoridades municip~ 

les, de los Estados o de la Federaci6n, as1 como de las aut~ 

ridades judiciales federales o del orden coman que hayan te-

nido o tengan por consecuencia privar total o parcialmente -

de sus derechos agrarios a los núcleos de poblaci6n 11
• (18) 

Por lo que se refiere a la dotaci6n de tierras establ~ 

ci6 que los nficleos de poblaci6n ten1an derecho a ser benef!, 

ciados por la dotación, Gnicamente en el caso de que el po--

blado solicitante ya existiera antes de haber efectuado la -

solicitud, pero esta exigencia no establecía un tiempo de --

preexistencia. 

(18) La Legislaci6n Agraria en México 1914-1979.- Publica- -
ciOn de la Secretar!a de.La Reforma Agraria.- Editorial 
Bodoni, S.A. de C.V., México 1979.- P~g. 251. 
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El Artículo 139 establecta que: ~La propiedad de los -

montes, pastos y demás recursos naturales superficiales, co

rrespondta a la comunidad. De igual manera se establecía -

que el reparto de tierras era gratuito para el ejidatario, -

las sanciones que establecía en relación a los funcionarios 

que no cumplieran con el contenido del documento, consistía 

en prisión de seis meses a dos años, lo cual Xesultabairris~ 

rio, pues no habta proporción alguna entre el daño y la san

ci6n. 

El Primer Código AgrDrio hablaba del Juicio Agrario, 

pero sustituy6 los plazos y términos por la regla general 

que establece que el interesado puede presentar durante la -

primera y la segunda instancia las pruebas pertinentes, an-

tes de la resoluci6n. 

El C6digo Agrario Ue 1934 fue reformado en Marzo de 

1937, incluyó una importante rnodificaci6n en la cual se de

clara a petición de parte la tierra destinada a la ganadería 

corno inafectable, siempre y cuando reúnan los requisitos que 

la Ley establece para tal efecto. 

El 23 de Septiembre de 1940 se promulgó un nuevo Códi

go, que incluyó un capítulo especial acerca de las llamadas 

concesiones de inaf ectabilidad ganadera y además procura la 

solución de los conflictos por l:únites creando el procedí- -

miento de primera instancia ante el Departamento de Asuntos 

Agrarios y de Colonización; y la segunda instancia ante la -
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Suprema Corte de Justicia. 

El 31 de Diciembre de 1942 se promulq6 un nuevo C6diqo 

Aqrario que conten1a infinidad de deficiencias y conceptos -

anticonstitucion~les, el cual estuvo vigente hasta 1971. 

g1 Partido Nacional Revolucionario en la Segunda Con-

venci6n llevada al cabo en 1933 en Quer6taro para postular -

al Candidato Presidencial en el periodo 1934-1940, forrnul5 -

el Primer P1an Sexenal como programa de Gobierno con serias 

reformas econ6micas y sociales, habiendo sido electo como -

Candidato el General L~zaro C&rdenas¡ dicho plan se dividi6 

en~ 

a).- Problema Agrario Y Agrtcola, que trataba puntos -

fundamentales de organizac.i6n, riego, riqueza p~ 

cuaria y forestal. 

b) .- Trabajo, economía nacional, comunicaciones y tra~s 

portesª 

e) • - Salubridad. 

d) ª - Educaci6n ª 

e).- Gobernaci6n. 

f) .- Relaciones Exteriores, y 

gl .- Hacienda y Crédito l'!iblico. 
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La Reforma Agraria que se plantea en el programa no es 

otra cosa que llevar a la práctica lo ya establecido en el -

Articulo 27 Constitucional que hasta entonces no se habta 

aplicado cabalmente. 

"El Plan pone esencial atenci6n en los peones acasill~ 

dos, que para 1933 existían por millones a causa de la polí

tica agraria interior, que no hab1a podido hacerles justicia 

dotándolos de tierras donde pudieran trabajar. El P.N.R., -

de acuerdo con su programa tratará de que se legisle de un -

modo especial, para que se fraccionen los latifundios y as! 

se pueda dotar o restituir las tierras a los campesinos, ay~ 

dando de este modo al desarrollo del campo. Su acci6n se b~ 

sará no s6lo en el Artículo 27 de la Constituci6n, sino tam-

bié:n en diferentes Leyes Agrarias". {19) 

3.1 REGZMEN CARDE!IISTA. (1934-1940) 

Al formular su protesta como Presidente de la RepG.bli-

ca, ante el Congreso L&zaro C~rdenas, manifest6 que: 

"La Agricultura es una de nuestras mayores riquezas: -

en ella ganan su sustento las tres cuartas partes de nuestra 

poblaci6n; es la G.nica que a{in est& casi íntegramente en ma

nos de mexicanos. Nada se avanzarfi en ella, sin embargo, sí 

{19) León ~ortilla Miguel, Matute Alvaro y otros autores.
Ob. Cit.- Pág.255 
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su aspecto más extenso y más hondo, el sis.tema de propiedad 

de la tierra, no se termina de cambiar" • 

"La administraci6n a mi cargo prestará especial aten-

ci6n a la reso1uci6n de este importante problema ..• 11 

"Es cierto que en algUnas regiones del Pats se ha det~ 

nido hasta la fecha, por diversas y accidentales circunstan

cias, la dotación de las tierras que deben entregarse a los 

pueblos en cumplimiento de nuestras leyes, y estimo, por lo 

mismo, conveniente manifestar que también all1 se llevar& 

hasta su f:1n la resoluci6n del problema agrario ••• " 

11 La crítica de los disidentes contra el ejido nos obli 

ga a advertir que el Gobierno continuar~ su política de dot~ 

ci6n de tierras a los pueb1os, con la organización agrícola 

y refraccionarniento del ejido, pues lograr desde luego, una 

producci6n eficiente y abundante para las necesidades y evo

luci6n de nuestro pueblo y contestar así a las objeciones de 

los enemigos que asegura la incapacidad de los campesinos 

para una función de verdaderos productores •.• 11 

11 Adern&s, la Pol!tica Agraria del Gobierno, no se limi

tar& a dar las dotaciones pendientes, sino que iniciar~ las 

reformas legales necesarias para señalar nuevas zonas a los 

campesinos que hayan sido dotados de zonas impropias para el 

cultivo ••. Esta sugerencia nos la ha hecho la observación -

comprobada en muchos lugares del País, en que se dieron a --
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los campesinos tierras estériles, algunas veces, contrarian

do las resoluciones presidenciales y otras, por no haber 

existido tierras adecuadas para el cultivo dentro de los lí-

mites legales; dando por resultado que se haya dado el caso 

mencionado, en que los pueblos dotados de tierras no pueden 

resolver ni siquiera el problema de su subsistencia, ni mu-

cho menos el de la producci6n". 

"Pero si este recurso no fuera suficiente para resol--

ver satisfactoriamente las necesidades locales señaladas, 

queda afin el Recurso al Poder Público de poder disponer de -

1as grandes reservas de tierras fértiles, fáci:Lrnente cultiv~ 

bles, a las que s6lo seria menester hacerles algunas obras -

de transformaci6n y de saneamiento, dotándolas a la vez del 

crédito refaccionario, suficiente para despertar en las cla

ses rurales el necesario impulso de colonizarlas ••• 11 (20) 

Como se nota, el discurso de toma de posesi6n del Pre-

sidente Cárdenas describe claramente cuál era la situaci6n -

del agro en el País al iniciar su gesti6n. 

Cárdenas demostró siempre un interés auténtico, una 

convicción personal de que era necesario el cambio social en 

nuestro Pais; intensificó la distribución de tierras que se 

habia llevado al cabo lentamente, hacia 1934 antes del caro--

(20) La Política Agraria en México 1914-1979.- Ob. Cit. 
Ptig. 77-78 
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bio del r€gimen presidencial, se había repartido a los camp~ 

sinos el equivalente del 3.9% de la superficie de México. 

Cárdenas reparti6 cerca de 280 hectáreas mensuales equivale~ 

tes al 20.2% del total de la superficie del País en los seis 

años de su mandato. 

El 8 de Diciembre de 1936, C~rdenas ordena el reparto 

ejidal en la Comarca Lagunera que era una regi6n de quinien

tas mil hect~reas regadas por dos ríos en poder de terrate-

nientes que nunca habían sido tocados; esta acci6n del Pres! 

dente causó preocupaci6n, ya que era una regi6n en la·que se 

cultivaba el algodón y el trigo y constituía una fuerza de -

trabajo de alto nivel; se temía que ésta ahora ejidal pudie-

ran provocar pérdidas en la incipiente industria textil y al 

mismo tiempo escaseara el trigo porque quizás los ejidata- -

rios las pudieran cultivar Onicamente para su subsistencia. 

Como respuesta a esta reacci6n el Presidente emitió un 

mensaje a la nación: 

"El de la Comarca Lagunera es un caso típico de incos

teabilidad para un sistema parcelario de cultivos. La distr_! 

buci6n de utilidades tendr& que ser proporcional al trabajo 

del.ejidatario, pues el parasitismo no se tolera¡ la produc-

ción ha de organizarse tratando a cada poblado como a una 

unidad, porque sólo así le es posible obtener crédito y ad-

quirir implementos y aperos que est&n fuera del alcance de -
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los individuos aislados. Nada de esto riñe con las leyes ni 

constitiye amenaza de disoluci6n para las instituciones". (21) 

se construy6 una escuela de capacitaci6n para el cult! 

vo del algod6n en dicha Comarca1 para preparar al campesino 

y promover la educaci6n rural, que fue una de las preocupa--

cienes del Presidente Cárdenas. 

Se expidieron veintitres 'llil permisos de explotaci6n 

agrícola que comprendtan una superficie de doscientos cuareE 

ta mil hectáreas, en los cauces de los ríos que regaban la -

Comarca. 

Al modificar la Ley del Crédito Agrícola el 2 de Di- -

ciernbre de 1935, C~rdenas emiti6 el decreto en el que se 

creaba el Banco Nacional de Cr§dito Ejidal con un capital de 

120 millones de pesos para proporcionar cr~dito a los ejida

tarios que les asegurara uria mayor costeabilidad, sin perju-

dicar el presupuesto anual. 

El Banco Nacional de Crédito Ejidal, el Banco Nacional 

de Cr~dito Agrícola y los Almacenes Nacionales de Dep5sito, 

contribuyeron a lograr los fines propuestos en la Política -

Agraria del Gobierno. El Banco Nacional de Crédito Ejidal -

(21) Arellano Rendón Francisco.- Conferencia pronunciada en 
la Procuradur1a General de la República.- 1976. 
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ayud6 a la inversión de treinta y un millones de pesos para 

poder realizar el cambio de r~gimen de propiedad en la Coma~ 

ca Lagunera; el Banco Nacional de Crédito Agrtcola incremen

t6 su capital en varios millones y distribuyó cr§ditos entre 

pequeños y medianos propietarios agrtcolas asociados. 

Durante este período fueron dictadaa el 40% de las Re

soluciones Presidenciales emitidas entre 1915-1966, en mate

ria agraria; debido a que el llamado "Tata Llizaro 11 luch6 Pº!'. 

que los postulados sociales de la Constitución se cumplieran 

y los ndcleos de población pudieran satisfacer la necesidad 

de tierras _Y aguas; de igual manera trató de proporcionar -

los medios econ6micos requeridos para una mejor explotaci6n 

de la tierra a través del Banco Nacional de Crédito Ejidal; 

procur6 la orqanizaci6n agraria para elevar la producción y 

consecuentemente mejorar la economía na s5lo de la poblaci5n 

rural sino la nacional. 

La constante preocupaci6n de Cárdenas en cuanto al CC!!!! 

po, fue la de procurar el movimiento de la Reforma Agraria -

!ntegra, incorporando al campesino a un desarrollo social, 

econ6mico y político que elevara su nivel de vida, pues como 

afirtna el Maestro Silva Herzog "El General Cárdenas, es uno 

de los mexicanos que rn~s se preocup6 por mejorar las condí-

ciones de v~da de los pueblos ind!genas movido por su capaci 

dad comprensiva y su sentimiento humanitario ••• " "El fue el 

primero que estableci6 una dependencia oficial, el Departa?e!! 
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to de Asuntos Indtgenas, destinado a lntervenir en la vida -

de los grupos ind!qenas para ayudarlos a resolver sus proble 

mas y con el fin de aliviarlos de la mi.ucria en que yacen s~ 

mergidos desde hace siglos". (22) 

Algunos autores han considerado que el Presidente Cár

denas gobernó con marcadas tendencias de izquierda y tomando 

en consideración los ideales del movimiento revolucionario -

de 1910, podríamos considerar que efectivamente, así fue, -

por su inclinaci6n a las clases sociales desprotegidas, por-

que realiz6 grandes esfuerzos por ayudarlos y lo logró. 

Referirse al General Lázaro Cárdenas es motivo de gran 

des reflexiones y análisis, por lo que consideramos que al -

hablar de este ilustre personaje merece no s61o una breve e~ 

posici6n de su trascendental obra, sino de un profundo trab~ 

jo de investigaci6n, es decir una tesis aparte. 

3.2 REGIMEN DE PROPIEDAD Y FORMAS DE ORGAHIZACIOR EN LA LEY 

FEDERAL DE REFORMA AGRARIA DEL 22 DE MARZO DE 1971. 

El campesinado de México, después de que siempre fue -

la clase m~s marginada en lo social y econ6mico, gracias al 

surgimiento del Articulo 27 Constitucional elevado al rango 

(22) Silva Herzog Jesús.- En defensa de México.- Pensamiento 
Econ6mico Político/1.- Editorial Nueva Imagen.-CEESTEM. 
México 1984.- Pág. 185. 
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go de Garant!a Individual, pas6 a ser titular del Derecho 

Real del Ejido. La Ley Federal de Reforma Agraria, reglame~ 

taria de las disposiciones agrarias del citado Artículo 27 -

Constitucional, señala que este derecho real tiene el carác

ter de inalienable, imprescriptible, intransmisible, inembaE 

gable y por consiguiente no se puede enajenar, ceder arren-

dar, hipotecar o gravar (Artículo 52), estableciendo así 

este derecho social de índole tutelador y proteccionista 

para los desamparados campesinos. 

En el Artículo 27 Constitucional se establecen como 

sistemas de tenencia de la tierra en materia agraria la pc-

queña propiedad, el ejido y la comunal, las dos primeras las 

podr~amos considerar como logros de nuestra revoluci6n y la 

tercera como un legado de nuestros antecesores, de las comun! 

dades indígenas, que como vimos en el capítulo primero de -

este trabajo, estuvieron adecuadamente organizados para su -

~poca. 

El C6digo Agrario de 1942 del que hicimos ya referen-

cia, fue sustituido por la Ley Federal de la Reforma Agraria 

expedida el 22 de Marzo de 1971, durante el período del Pre

sidente Luis Echeverría Alvarez, quien afirma que el ejido -

colectivo corresponde al actual conCepto de empresa, por lo 

que siempre respetó la organización que la comunidad campesi 

na pudiera adoptar pero tendiendo siempre a apoyar la forma 

colectiva de producción. 
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Esta idea fue plasmada en el texto de la Ley al refe-

rirse a la organizaci6n de las Autoridades Ejidales y Comun.!!, 

les (Articulo 22 a 50), donde se señalan además de su organJ: 

zaci6n, las facultades y obligaciones que les corresponden. 

E igualmente en el libro tercero de la Ley que se refiere a 

la organizaci6n econ6mica del Ejido. 

La Secretaria de la Reforma Agraria es el organismo 

del Ejecutivo Federal, que tiene competen.cia para dictar las 

normas relativas a la organización de los ejidos, de los nu~ 

vos centros de población y de los nficleos que guarden el es

tado comunal; ast como para promover la producci6n agrícola, 

ganadera y forestal, en coordinaci6n con la Secretaria de -

Agricultura y Recursos Hidráulicos (Artículo 10 Fracci6n IX). 

La forma de explotación individual o colectiva del ej1 

do es autorizada por el Artículo 130; y en algunos casos se

ñalados por la Ley se requiere que el Presidente de la Repú

blica determine la forma de explotación colectiva de los ej! 

dos, como por ejemplo cuando no sea conveniente fraccionar -

las tierras¡ cuando una explotaci6n individual sea antiecon2 

mica, porque se requieran maquinarias y recursos que sean e~ 

especiales para la explotación¡ cuando los cultivos de tales -

ejidos esten destinados a industrializarse de tal manera que 

los ejidatarios tambi~n tendrSn el derecho de participar de 

las utilidades de la industria~ cuando se trate de ejidos f~ 

restales o ganaderos en los casos que lo determine la propia 
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ley. 

La Ley Federal de Reforma Agraria brinda una oportuni

dad de que los nGcleos agrarios se organicen con mucha libeE 

tad, siempre y cuando observen la estructura jur1dica que -

la misma señala. 

Esta organización es factible en ejidos y comunidades 

con uno o varios grupos organizados, que pueden tener una e~ 

plotaci6n semicolectiva o colectiva; de tal manera que pode

mos hablar de las siguientes formas de organización: 

1.- Agrupación Parcial, en la cual es suficiente que -

intervenga un pequeño nWnero de ejidatarios o comuneros, co~ 

siderando como tales: 

a).- La asociación de dos o mas ejidatarios que surge 

dentro del ejido como parte del mismo; se encuen

tran asociados a través de la Asamblea General de 

Ejidatarios, para explotar de manera colectiva 

las parcelas de los integrantes y quedan obliga-

dos a producir en común. 

b).- Las Sociedades de Solidaridad Social, que cuentan 

con un patrimonio colectivo, cuya estructura y o~ 

ganizaci6n est& regulada por la Ley de Sociedades 

de Solidaridad Social publicada en el Diario Of i

cial de la Federación el 27 de Mayo de 1976; se -
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constituyen con un número 15 socios que deber~n -

ser personas físicas de nacionalidad mexicana, e~ 

pecialmente ejidatari.os, comuneros, campesinos 

sin tierras, parvifundistas y cualquier persona 

que tenga derecho al trabajo, quienes deberán co~ 

tribuir con parte del producto de su trabajo para 

formar un fondo de Solidaridad Social. 

e).- Las mutualidades, en las cuales se pueden recupe

rar las pérdidas sufridas en los bienes o produc

tos por algún siniestro, de manera solidaria. 

d).- Las Sociedades Civiles que se rigen por el Dere-

cho Civil y los miembros combinan sus recursos 

para la realizaci6n econ6mica de un fin común. 

e).- Las Asociaciones Civiles que también tienen un 

fín común no lucrativo. 

f).- Las Sociedades de Producci6n Rural. 

g).- La Cooperación Ejidal, en la que se agrupan diez 

o más ejidatarios de un mismo ejido parcelado, 

para producir colectivamente aGn cuando el esfueE 

zo sea individual o comunitario. 

h).- El Ejido explotado en forma semicolectiva, en el 

que encontrarnos que la producci6n tiene ciertas -

.actividades colectivas y otras individuales. 
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2.- Formas Asociativas que incluyen a la totalidad de 

los miembros de un ejido o comunidad. 

a).- Sociedades Cooperativas, que son Sociedades Mer-

cantiles de Capital Variable. Pueden ser de cons~ 

mo para obtener bienes o servicios en coman, o 

para actividades individuales. Tambi~n pueden 

ser de producción quienes trabajan en común para 

producir mercancías o para la prestaci6n de serv.J:. 

cios. 

b) .- El Ejido explotado en forma colectiva, en el cual 

las actividades del proceso productivo, b~sicame.!!. 

te la explotación de la tierra se hacen de manera 

conjunta como su nombre lo indica. En este ejido 

no hay división de tierras, aunque cada uno tiene 

su derecho individual de dotaci6n; el ejidatario 

participa con su trabajo en las labores comunita

rias. 

3.- Formas de Asociación de dos o rn§s nGcleos agrarios 

que son las conocidas uniones ejidales. Estas uniones, es-

t§n organizadas de manera que dos o m~s ejidos realizan con

juntamente algunas o todas las actividades propias de su na

turaleza. 

En la teoría y en la práctica se procura que estas pr~ 

rrogativas puedan ser gozadas tambi~n por los comuneros y a 
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los pequeños propietarios minifundistas, que significa que -

desde la base se agrupa a los ejidos y comunidades y peque-

ños propietarios de una regi6n similar, que tienen intereses 

comunes. Pueden crear la posibilidad de formar unidades ec~ 

n6micas de producci6n con un gran aprovechamiento integral -

de recursos. Son Asociaciones que pueden desarrollar todas 

las funciones de producci6n, almacenaje, transportaci6n, co

mercializaci6n e industrialización. 

Estas organizaciones se asocian a empresas del Estado, 

el cual aporta tecnología y financiamiento hasta el momento 

en el cual la Uni6n pueda ser autosuficiente. 

El Capitu1o V de la Ley habla del Fondo Nacional de 

Fomento Ejidal, el Capitulo Sexto nos señala la comercializ~ 

ci6n, la actividad econ5mica que puede realizar el ejido 

como empresa social; en el Cap!tulo Séptimo se nos habla de 

el fomento a las industrias rurales operadas por ejidatarios 

que pueden asociarse con el Estado o con particulares. El -

Fondo Nacional de Fomento Ejidal opera con empresas ejidales 

que constituyen al ejido que actGa por sí como empresa y t~ 

bién con uniones de ejidos con lo cual se permite una parti

cipaci5n de capital privado en dichas empresas pero de forma 

minoritaria, con lo que su estructura interna corresponde a 

la de las Sociedades Mercantiles. 

Otras organizaciones de gran importancia son las Aso-

ciaciones Agrícolas que agrupan agricultores no ejidatarios, 
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reguladas por la Ley de Asociaciones Agr1colas del 19 de 

Agosto de 1932 y tienen como finalidad la soluci6n de probl~ 

mas de carácter t~cnico, econ6mico y social, no son lucrati

vas ni persiguen fines pol!ticos. 

Por otra parte, aqu~llos que teniendo sus tierras; por 

la calidad de los mismos, no pueden ser explotadas para la -

agricultura, las destinan en muchas ocasiOnes para la cr1a 

de ganado, nuestra legislaci6n también previó la organiza- -

ci6n de quienes se dedican a esta Actividad. (Ley de Asoci~ 

· cienes Ganaderas del 23 de Febrero de 1934 y el Reglamento -

respectivo). 



CAPITULO 4 

EL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL COMO BASE DE LA 

ETAPA ORGANIZATIVA DE LA REFORMA AGRARIA 

"La Revolución Mexicana a pesar de la tarea ya realiz~ 

da, no ha terminado su obra ni la terminarS mientras -

no satisfaga las causas que la motivaron, mientras no 

satisfaga el hambre del pueblo: hambre de pan, hambre 

de tierras, hambre de justicia social, hambre de libe~ 

tad en todos los ámbitos de la vida". 

JESUS SILVA HERZOG. 

4. l. GENERALIDADES. 

A partir de la repartición de tierras iniciada con el 

triunfo de la Revolución Agraria, principia el real desarro

llo y progreso del M€xico independiente. 

Surgen los profundos problemas de la Reforma Agraria, 

de dif!cil solución durante el desarrollo de la llamada pri

mera fase de ésta: La Etapa Redistributiva, orientada no so

lo a la dotación de tierras para los nGcleos de poblaci6n, -

sino tambi~n a la destrucci6n del latifundio y al reforza- -
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miento y convalidaci6n de la pequeña propiedad. 

Esta primera etapa se ha considerado casi concluida, -

en primer lugar porque en la actualidad ya no existen tierras 

para distribuir entre la gran cantidad de campesinos sin las 

mismas, present~ndose un grave problema que nos obliga a re

flexionar sobre las soluciones que habrán de implantarse. 

En primer lugar nos debernos cuestionar ¿Qu~ pasa con -

todos esos campesinos sin tierra cuya única actividad desde 

siempre ha sido el cultivo del campo?, ¿Qué siendo nietos, -

hijos de campesinos, se les enseñ6 el amor y la dedicación a 

la tierra?. En muchas ocasiones estos campesinos ante esta 

situaci6n, emigran a las grandes ciudades a trabajar "de lo 

que sea", provocando una sobrepoblación urbana, que como es 

sabido cada día presenta mayores riesgos y problemas. Otras 

veces prestan sus servicios por mínimos salarios a quienes -

cuentan con grandes extensiones territoriales, en ocasiones 

a pequeños propietarios, que si bien es cierto que la gran -

mayoría de estos son tan pequeños que sus tierras apenas al

canzan media hectárea; tambi~n es cierto, que a algunos pe-

queños propietarios sería m&s adecuado llamarlos "Grandes -

propietarios", porque a veces estas extensiones territoriales 

llegan a ser inmensas y nos obligan a recordar las grandes -

-haciendas de principio de siglo que provocaron la desigual-

dad, la explotación del campesino y la inconformidad que hi

zo nacer la Revolución. 
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Esto se debe a que los Terratenientes modernos, vallé~ 

dose de ficciones legales logran agrupar, no en una sola ma

no sino en una sola familia, grandes extensiones territoria

les; un ejemplo nos ilustrará mejor este problema: El trad! 

cional Juan Pérez es propietario de 300 has.,(lírnite consti

tucional para las tierras deBtinadas al cultivo de productos 

corno el cacao, la vainilla, el olivo, la vid, etc.) su espo

sa ·es propietaria de 300 has., de la misma calidad y sus 

tres menores hijos tienen en propiedad otras 900 has., suma~ 

do un total de 1,500 has., y en ocasiones hasta más y quie-

nes realmente las posee y explota es el Sr. P~rez. Es evi-

dente que estamos en presencia de un latifundio, pero moder

no. De la miama manera podemos citar como neolatifundios, -

aquellos casos en los que se poseen varias propiedades con -

extensiones menores, incluso a los límites constitucionales, 

dispersas geográficamente, pero que se complementan en su -

producci6n, es decir se integran horizontalmente, no obstan

te que el Artículo 209 de la Ley Federal de Reforma Agraria 

señala que se consideran como una sola propiedad, aunque los 

terrenos se encuentren separados. 

Esta situación nos lleva a meditar sobre los límites -

de la extensi6n de la pequeña propiedad que establece la 

constitución vigente en su artículo 27 fracción XV: "En los 

Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los latifundios". 
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Se considera pequeña propiedad agrtcola la que no exc~ 

da por individuo de cien hect&reas de riego o humedad de pr! 

mera o sus equivalentes en otras clases de tierras. 

Para los efectos de la equivalencia se computará una -

hectárea de riego por don de temporal, por cuatro de agosta

dero de buena calidad y por ocho de bosque, monte o agostad~ 

ro en terrenos áridos. 

Se considerará, asimismo, como pequeña propiedad, la 

superficie que no exceda por individuo de ciento cincuenta -

hectáreas cuando las tierras se dediquen al cultivo del alg~ 

dón, si reciben riego: y de trescientas, cuando se destinen 

al cultivo del plátano, caña de azúcar, café,henequé, hule, 

palma, vid, olivo, quina, vainilla, cacao, agave, nopal o aE 

boles frutales. 

Se considerar~ pequeña propiedad ganadera la que no e~ 

ceda por individuo la superficie necesaria para mantener ha,é 

ta quinientas cabezas de ganado mayor o su equivalente en g~ 

nado menor, en los t~rminos que fije la ley, de acuerdo con 

la capacidad forrajera de los terrenos. 

Cuando debido a obras de riego, drenaje o cualesquiera 

otras ejecutadas por los dueños o poseedores de una pequeña 

propiedad se hubiese mejorado la calidad de sus tierras, se

guirá siendo considerada como pequeña propiedad, aGn cuando, 

en virtud de la mejoría obtenida, se rebasen los m~xirnos se-
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ñalados por esta fracción, siempre que sa reúnan los requis! 

tos que fije la ley. 

Cuando dentro de una pequeña propiedad ganadera se re~ 

licen mejoras en sus tierras y 6stas se destinen a usos agrf 

colaG, la superficie utilizada para este Lin no podrá exce-

der, segGn el caso, los límites a que se refieren los párra

fos segundo y tercero de esta fracci6n que correspondan a la 

calidad que hubieren tenido dichas tierras antes de la mejo-

ra". 

El artículo constitucional que nos ocupa ha tenido mG! 

tiples modificaciones desde su origen, pero en realidad mas 

que modificado ha sido enriquecido, tratándo de satisfacer -

el gran anhelo de los campesinos: explotar la tierra en su -

propio beneficio, desafortunadamente no se ha logrado a pe-

sar del inter~s de los legisladores. 

En el texto original de este precepto constitucional -

se recogieron los ideales de la revoluci6n mexicana, fue el 

resultado de esa lucha, ~ el inicio de la ansiada reforma 

agraria. 

Considero conveniente hacer una breve referencia a es-

tas reformas, que todas en su momento han sido de trascendeE 

cia para el agro mexicano. 

La primera reforma tuvo lugar el 10 de enero de 1934, 

realizada con objeto de incluir en el texto del precepto 
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constitucional lo establecido por la ley del 6 de enero de -

1915, que aún cuando se consideraba como parte integral del 

mismo, no estaba J.ncluído y aún mas existían algunas contra

dicciones entre ambos textos, de ahí que se consider6 neces~ 

ria la intcgraci6n de lo establecido por la ley en la norma 

constitucional y al hacerlo se suprimieron las materias obj~ 

to de controversia, se mejor6 la redacci6n y se adicionaron 

diez fracciones e igualmente se calificó a la unidad agraria 

de acuerdo con la función social de la propiedad, como pequ~ 

ña propiedad agrícola en explotación e incorporar al dominio 

de la nación la existencia de yacimientos minerales u org~n,! 

ces de materias susceptibles de ser utilizados como fertili

zantes. 

El 6 de diciembre de 1937 se realiza la segunda refor

ma con objeto de declarar de jurisdicción federal las cues-

tiones que se encontraban pendientes por límites comunales, 

a efecto de evitar conflictos entre los pueblos. 

En diciembre de 1938 se lleva al cabo la tercera modi

ficaci6n con objeto de incluir en este precepto los logros -

de la expropiaci6n petrolera: establecer que la explotación 

del petróleo y de los carburos de hidrógeno, ·sólidos, liqui

das o gaseosos, corresponde en forma exclusiva a la naci6n -

y en consecuencia no se podrán otorgar concesiones en ningún 

caso. 
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La cuarta reforma. tuvo lugar 11 con la específica final,! 

dad de utilizar integralmente nuestros recursos hidráulicos, 

se hizo necesario atribuir el car~cter de pi:opiedad nacional 

a las aguas permanentes, intermitentes y torrenciales de los 

manantiales y corrientes: es decir, ::.ie lmpon!.a una consecue12 

te limitación a la propiedad privada - conforme lo preceptu!'!, 

ba ya en t~rminos generales el 27 constitucional - al consi

derarse como propiedad nacional cuaiesquiera otras formas y 

modalidades, distintas de las del párrafo quinto que fue el 

adicionado, que pudiesen presentar las aguas dentro de nues-

tro territorio". {23) 

Muchos autores señalan que la quinta reforma al artíc~ 

lo 27, ha sido la que mas opiniones encontradas ha desperta

do, efectuada durante el gobierno de Don Miguel Alemán Val--

dés, quien demostr6 su preocupaci6n por el problema agrario 

y el 12 de febrero de 1947 se modificó este precepto consti-

tucional en sus fracciones X, XIV, y XV, la primera en cuan

to a la superficie mtnima de la unidad individual de dotaci6n 

estableciendo que ésta no pod!a ser menor de diez hect~reas 

de riego o humedad; en la segunda se introdujo el párrafo 

que se refiere al derecho de promover juicio de amparo por -

los dueños o poseedores de predios agr!colas o ganaderos en 

(23) Sayeg Helú Jorge.-El Constitucionalismo Social Mexicano. 
Tomo 2.-Talleres Gráficos de la Naci6n.- México 1987.
Primera Edición, Págs. 442 y 443. 
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explotaci6n que contaran con certificado de inafectabilidad; 

y la tercera que señaló la extensión m~xima de la pequeña -

propiedad. 

Sobre el particular el maestro Mendieta y NG.ñez, seña

la 11 a) El concepto de pequeña propiedad. Se reform6 el art!c!:!. 

lo 27 d~ la Constitución, indicando en él que se considera -

pequeña propiedad la extensión de cien hect~reas de riego o 

su equivalente en otras clases y tafubién la de cincuenta hes 

tareas si estan sembradas con algodón y las de trescientas 

cuando se destinen al cultivo del plátano, caña de azúcar, -

café, henequén, hule, cocotero, vid, olivo, quina, vainilla, 

cacao o árboles frutales. ¿Porqué en un caso la pequeña pro

piedad es de cien hectáreas y en los otros de ciento cincue~ 

ta y de trescientas? .•. Los fines de la pequeña propiedad -

son económicos y sociales. 

con ello se trata de crear una clase media rural, s~ 

tisfacer las necesidades de una familia de esa clase y, en -

consecuencia, debe atenderse a la productividad de la tierra 

para fijar su extensi6n; mientras mayor sea la productividad, 

deber:ta ser menor la extensi6n y no al contrario". (24) 

(24) Mendieta y Núñez, Lucio.- Ob. Cit. P!g. 415 
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Esta crítica es de las más di.fundidas y sobre este te

ma el Maestro Silva Herzog dice que: " •.• segCin el criterio -

alemanista a mayor rendimiento por hect;rea, deb!a correspo!!_ 

der una mayor extensión de tierra" •••. "Es razonable consi

derar como pequeña propiedad 150 hectáreas de riego sernbra-

das de algodón, no obstante el valor del producto y la util! 

dad que puede dar al propietario? •.. ¿Se.compagina la tal -

reforma con los decantados principios de la Revolución? ¿Por 

qu6 no se dejaron las cosas como estaban en cuanto a la fij~ 

ción máxima de 100 hectáreas para la pequeña propiedad ina-

fectable? •.• Lo más grave es que aG.n está vigente la refor

ma promovida por el Licenciado Miguel Alern§n. 0 (25) 

Estas modificaciones, nos dice el maestro Mendieta y 

NG.ñez, 11 
••• fueron acremente comentadas por los grupos de iz-

quierda. Se lleg6 a decir que habían ºparado en seco la Re

forma Agraria 11
, como si esa reforma se hubiese proyectado S.Q. 

bre.la pequeña propiedad y no sobre los latifundios que aún 

persisten dominando gran parte del territorio nacional ••. " 

"La actitud de la izquierda se coffiprende porque no teme al 

latifundio que está condenado por la Constitución y que más 

o menos tarde, tendrá que desaparecer, teme a la pequeña pr2 

piedaa porque es la base de una burguesía agraria que se ºP.Q. 

ne a los cambios radicales y lo que persigue la izquierda es 

(25) Silva Herzog, JesG.s.- Ob. Cit. Pág. 188. 
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llegar a la colectivizaci6n de la tierra. El ejido es una -

forma de propiedad cercana al colectivismo por sus caracte-

rtst.icas comunales. En cambio, la pequeña propiedad signif!, 

ca un escollo formidable frente al ideal comunista." (26) 

La sexta reforma al artículo 27 de nuestra Carta Magna 

se llevó al cabo el 2 de diciembre de 1948, adicionando la -

fracci6n primera a efecto de autorizar a los Estados extran

jeros a adquirir los inmuebles indispensables para el servi-

cio directo de sus embajadas o legaciones acreditadas en el 

país. Esta reforma se consider6 corno la solución a una irn--

previsi6n de nuestra ley, pues no preveía esta posibilidad. 

El 20 de enero de 1960 se llevó al cabo la séptima re-

forma al articulo que nos ocupa, a fin de "adecuar nuestra -

legislación interna al nuevo derecho internacional del mar 11 

(27). En cuanto a el dominio directo de la Naci6n sobre los 

recursos naturales de la plataforma continental y los z6ca-

los submarinos de las islas. 

A raiz de la nacionalización de la industria eléctrica, 

se estableci6, el 29 de diciembre de.1960, que la Naci6n te

nia el dominio directo de la energía eléctrica así como la -

generaci6n, transformaci6n, distribución o abastecimiento de 

(26) Mendieta y Núñez, Lucio.- El Sistema Agrario Constitu-
cional.- Talleres de Uni6n Gr~fica, S.A.- México.-Prim~ 
ra Edici6n.- P!igs. 171 y 172. 

(27) Jorge Sayeg Helú.- Ob. Cit. P!ig, 444. 
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la misma y se señala textualmente que no se otorgarán conce

siones a los particulares. Es asL como se lleva al cabo la 

octava reforma al artículo 27 cons.:itucional. 

El 6 de febrero de 1975 se incluye en este precepto 

constituclonal, que en todo lo referente a energía nuclear -

la Naci6n tendrá el dominio directo. 

La décima reforma tier.c lugar el 6 de febrero de 1976, 

en el sentido de adicionar el tercer pfirrafo para" .•• lograr 

el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las 

condiciones de vida de la po·n l.<ición rural y urbana 11 
•••••• di~ 

tarán las medidas necesarias para "ordenar los asentamientos 

humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y 

destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar -

obras pGblicas y de plantear y regular la fundación, conser

vación, mejoramiento y crecimiento de los centros de pobla-

ción11; •••.•• "para disponer, en los términos de la Ley Regl~ 

mentaria, la organización y explotación colectiva de los ej! 

dos y comunidadesº; ••.•.. (28). 

El mismo día 6 de febrero de 1976 aparece publicada 

la que, según el autor Sayeg Helú, podríamos afirmar es la -

d~cirna primera reforma al precepto que nos ocupa, consistie~ 

(2if)Ch&vez Padrón, Martha.- Ob. Cit.- P&g. 292 
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do ésta en adicionar después del séptimo p&rrafo; •••••• se h~ 

ce extensivo el dominio directo de la Nación sobre una zona 

económ..lca t"!Xclusiva que se extiende ºhasta doscientas millas 

n&uticas, medidas a partir de la línea de base desde la cual 

se mide el maL' territorial" ..•••• (29) 

El 3 de febrero de 1983 se publica en el Diario Oficial 1 

de la Federaci6n la décima segunda reforma, mediante la cual 

se adicionan las fracciones XIX, en la que se establece el -

principio de seguridad jurídica en la tenencia de la tierra; 

y la XX que se refiere al bienestar de los campesinos, a tr~ 

vés del fortalecimiento, planeaci6n y organizaci6n de las a~ 

tividades agropecuaria y forestal. 

Indudablemente la reciente y décima tercera reforma al 

articulo constitucional ha sido muy comentada en todos las -

sectores y no exclusivamente en el campo, dado que fue resu! 

tado de las grandes reformas económicas que se han realiza-

do, como lo es la liberaci6n de parte del comercio y la del 

control de cambios, la reprivatizaci6n de la ban~a y la priv,2. 

tización de algunas empresas paraestatales, de tal manera -

que hay quienes afirman que México ha entrado a la etapa del 

neoliberalismo. Esta reforma se di6 a instancias del presi-

(29) Sayeg Helú, Jorge.- Ob. Cit. P~g. 447. 
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dente Carlos S~linas de Gortari, qui~n m3nifest6 que se apo

yará la sindicalizaci6n da los trabajadores del ca.mpo, que -

la justicia social efectiva se legrará por la vía del empleo, 

la producci6n, la capacitación y el repa~to ~quitativo de 

los beneficios; se protege el ejido ':l de i.gi.lal manera se fo.!. 

talece la libertad de decidir las formas de tenencia y de 

asociación de los campesinos a quienes se considera sujetos 

y no objetos del cambio; que se dnr."i agilidad a la resolución 

de 1os expedientes que inteqran el rezago agrario; se procu

rará. evitar el minifundio y evitar el latifundio; que se pr2 

moverá la capitalización del campo; que sa aumentar&n los r~ 

cursos presupuestales para el campo; que se establecerá el 

seguro para el trabajador del campo y se creará el Fondo Na

cional para Empresas de Solidaridad. 

El Decreto mediante el cual se llevaron al cabo estas 

reformas, adiciones y derogaciones de algunas fracciones del 

precepto constitucional en estudio, fue publicado en el Dia

rio Oficial de la Federaci6n el 6 de enero de 1992; en la -

parte final de este capitulo haremos algunos comentarios so

bre estas reformas. 

Retornando el tema sobre la extensi6n de la pequeña pr~ 

piedad, señalábamos que se considera pequeña propiedad 100 -

hectáreas de riego o humedad y se equiparan terrenos de 150 

h~ctáreas dedicadas a determinados cultivos y extensiones -

hasta de 300 hectáreas de cultivos, que en algunos casos son 

de los m§.s remunerativos. 
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También se considera pequeña propiedad ganadera la que 

no exceda por individuo la superficie necesaria para rnante-

ner hasta quinientas cabezas de ganado mayor o su equivalen

te en ganado menor, en los t~rminos que fije la ley, de acueE 

do con la capacidad forrajera de los terrenos (párrafo quin

to de la fracci6n XV del art!culo 27 constitucional). 

Por otra parte, como se expres6 al inicio de este cap! 

tulo, el reparto agrario pr~cticamente está concluido, pues 

se carece de superficies para tal fin, sin embargo, corno ta~ 

bién se menciono existen muchos campesinos sin tierras, pre

cisamente por el incremento de la población; por tal motivo 

considero que los límites establecidos en cuanto a la exten

si6n de la pequeña propiedad resultan excesivos dadas 1as 

condiciones actuales, pues fueron los adecuados hace m§s de 

setenta años y fueron fijados cuando aún no exist!an 1os ad~ 

lantos que han surgido con motivo del desarrollo tecnológico 

que han pemitido el mejoramiento de la tierra y el aumento -

de la productividad. 

Previamente a fijar la extensión de la pequeña propie

dad en nuestra Carta Magna, ya en otras leyes se habían est~ 

b1ecido limites, tal como se aprecia en la Ley Agraria del -

25 de Octubre de 1915 expedida en Cuernavaca, Morelos por el 

Consejo Ejecutivo de la República, que en su Artículo Quinto 

señaló que "Los propietarios que no sean enemigos de 1a rev~ 

lución conservar§n como terrenos no expropiab1es, porciones 
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que no excedan de la superficie que, como máximo, fija el 

cuadro siguiente: ••. 11 (30) y hace una enumeraci6n de 18 ca-

lidades de tierras, señalando como máximos 1000 y 1500 hec--

t&reas para terrenos de pastos pobres y erizos del norte de 

la República, respectivamente. 

Si esta Ley expedida escasamente a poco menos de dos -

añ~s, antes de la promulgación de la Constituci6n de 1917, 

establece una extensión no mayor de 1500 hect~reas: estimo -

que es inconcebible que en una época en la que la poblaci6n 

ha aumentado aproximadamente en un 500%, la tenencia de la -

tierra continúe casi en sus mismas proporciones, pues aten--

diendo a lo establecido en el párrafo quinto de la Fracci6n 

XV del Articulo 27 Constitucional, se considera como pequeña 

propiedad ganadera "la que no exceda de la superficie neces~ 

ria para mantener hasta quinientas cabezas de ganado mayor o 

su equivalente en ganado menor ••• 11 y el Reglamento de InafeE_ 

tabilidad Agr1co1a y Ganadera publicado en el diario Oficial 

de la Federaci6n el 9 de Octubre de 1948, en su Artículo 

Quinto, Fracci6n V, segundo párrafo establece 11 Son de buena 

calidad las tierras de agostadero c~ya capacidad forrajera -

o superficie necesaria para el sostenimiento de una cabeza -

de ganado mayor, no exceda de diez hect~reas. Los agostade-

ros en terrenos ~ridos son aquéllos en donde son necesarias 

(30) La Legislaci6n Agraria en México.- 1914-1979.- Tomo 2. 
Ob. Cit. Pág. 28. 
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ganado mayor e" De ah! que tenemos una pequeña propi.edad ga-

nadara hasta de cinco mil hectareas y ante esta suma el 

limite señalado en la Ley Agraria de 1915, se minimiz6~ 

~ambién vamos a hacer alusi6n a la Ley de Dotaciones y 

Restituciones de tierras y aguas, reglamentaria del Artículo 

27 Constitucional del 23 de Abril de 1927, conocida como Ley 

Bassols, que igualmente reguló la pequeña propiedad no afec

table, en su Artículo 105; estableciendo que quedaban excep-

tuadas de afectación las superficies que no excedieran de --

150 hectáreas, cualquiera que fuera la calidad de las tierras 

y en el inciso 2) 11 Las de superficie mayor, si no exceden de 

2000 hect&reas y además estén dedicadas exclusivamente, por 

ser tierras dci agostadero, a la cría de ganado-" 

Como podernos apreciar en ninguna de las dos Leyes an-

tes citadas se hace mención a la elevada cantidad de 5000 --

hect~reas, corno lo hace nuestro actual precepto constitucio-

na1 en relación con el Reglamento de Inafectabilidad Agr!co-

la y Ganadera, que es el ordenamiento que señala la defini--

ción de la calidad de las tierras, aún cuando en las altimas 

reformas al artículo 27 Constitucional se haya suprimido lo 

~relativo a inafectabilidad. 

Indudablemente el Articulo 27 Constitucional regula el 

derecho de propiedad, tanto pública como privada y si este -

precepto tuvo su gestaci6n en la lucha provocada por la in--
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conformidad básicamente del campesino, no podrtamos negar 

que es un derecho in.stitu.tdo por la sociedad y aún cuando la 

propiedad privada desde el punto de vista constitucional se 

encuentra incluido en el capítulo de garantías individuales, 

este derecho es susceptible de ser regulado y limitado por 

la Naci6n en beneficio del interés público y precisamente de 

esta manera inicia el tercer párrafo de nuestro precepto 

constitucional. 11 La Nación tendrá en todo tiempo el derecho 

de imponer a la propiedad pri ..... ada las modalidades que dicte 

el interés público 

Partiendo de esta idea y tornando en consideración lo -

expresado en líneas atrás, estimo que es preciso. que el Legil!; 

lador Mexicano lleve al cabo una modificaci6n m~s al Artícu

lo 27 Constitucional en cuanto a los límites de extensión de 

la pequeña propiedad, reduciendo el número de hect~reas que 

como m&ximo actualmente se señalan, toda vez que cada día se 

incrementa la desigualdad y como también ya lo habíamos señ~ 

lado, se ha desarrollado el neolatifundismo, que es por de-

m&s notorio y de la misma forma se ha incrementado el mini-

fundismo y aún más éste ya se ha reglamentado, como se apre

cia en el título cuarto, capítulo único de la Ley de Fomento 

~io que establece que" •.• se considera minifundio la su-

perficie de terreno que destin&ndose a la explotaci6n agríe~ 

la, tenga una extensi5n hasta de cinco hect&reas de riego o 

humedad o sus equivalentes en otras clases de tierras •.• 11 • -

Asimismo señala que se considera de interés público evitar -
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que se subdivida el minifundio en extensiones inferiores a 

la mencionada y declara nulos de pleno derecho los actos ju

rídicos que tengan por objeto el fraccionamiento de ~stos. 

Es evidente que el legislador ha estado conciente de -

la problem~tica del campo y que si regula el minifundio, se 

debe al reaultado de una situaci6n de hecho que no podemos -

pasar por alto; en consecuencia también es evidente que una 

pequ~ña propiedad de 5000 hect~reas o bien del mínimo const1 

tucional establecido, 100 hect~reas, al lado del minifundio 

hasta éste Gltimo es un exceso. 

De conformidad con lo antes expresado podemos deducir 

que, hablar de una pequeña propiedad con superficies de las 

extensiones antes señaladas, resulta inadecuado para la ~po

ca actual, ya que las condiciones en las que surgió el texto 

del artículo 27 constitucional, columna vertebral de nuestra 

legislación agraria, han sufrido grandes cambios y consecue~ 

ternente la Ley debe ser modificada y adecuada a la realidad 

actual. 

Dos son los rubros que claramente nos muestran la tra~s 

forrnaci6n de nuestro país a partir de 1910. 

a) Población.- En el libro Estadísticas Sociales del -

Porfiriato, publicado por la Dirección General de Estadisti

ca, en 1910 M~xico contaba 9on 15, 160, 369 habitantes; en -

1940 su población aumentó a 19,654,287; en 1960 ascendió a -
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34,923,416; en 1970 se increment6 llegando a la suma de 

48,225,721 habitantes; y segan el último censo de 1990 la p~ 

blaci6n de nuestro país es de 81,140,922 habitantes. 

b) Desarrollo Tecnol6gico.- El campo ha cambiado qra-

cias al desarrollo tecnol6gico en todos sus aspectos, han 

cambiado los métodos de cultivo a efecto de aumentar la pro

duqtividad, con el mismo fin se han implementado sistemas de 

riego con grandes adelantos técnicos en grado tal, que en m~ 

chas ocasiones se logra cambiar la calidad de las tierras. 

También los medios y las vías de comunicaci6n han per

mitido mayor desarrollo y acercamiento de quienes viven en -

el medio rural a las zonas urbanas, lo cual permite la adqu! 

sici6n de semillas, implementos de labranza, abonos, alimen

to para el ganado, medicinas, etc., en forma menos difícil y 

desde luego con un menor precio. 

4.2. REFORMA AL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL EL 6 DE ENERO DE 

~ 

Como antes comentamos recientemente fue reformado, ad! 

cionado y deregadas algunas fracciones del artículo 27 de -

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, m~ 

diante Decreto de fecha 3 de enero de 1992, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el dia seis del mismo mes y 

año. 
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Fue modificado el tercer párrafo del precepto citado, 

en el sentido de priorizar la preservaci6n y restauraci6n 

del equilibrio ecológico del territorio mexicano, pues es de 

conocimiento y preocupación general el gran perjuicio que ha 

sufrido el equilibrio eco16gico. 

En el mismo párrafo se suprime el requisito de que la 

pequeña propiedad se encuentre en explotación para su de-

sarrollo, lo cua1 resultaba sin sentido. 

Asimismo se deroga la parte relativa a la creaci6n de 

nuevos centros de poblaci6n agrfcola con tierras y aguas que 

les sean indispensables; se adiciona dentro de las activida

des del campo "la silvicultura", precisamente para la preseE 

vaci6n y restauración del equilibrio ecológico, en el texto 

anterior únicamente se consideraban la agricultura y la gan~ 

dería. 

Igualmente se deroga en este párrafo, lo relativo a la 

dotación de tierras y aguas a núcleos de población que care

cieran de las mismas o bien las que tuvieran no fueran sufi

cientes, se afectarían las propiedades aledañas, respetando 

siempre la pequeña propiedad, lo cual en muchas ocasiones se 

prest6 a abusos. 

De esta manera se acaba con el engaño del reparto agr~ 

ria, cuando de sobra se sabía que ya no hay tierras libres -

para afectar por esta vía. 
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Tambi.§n fue reformada la fracci6n !V, autori:!.an.do a 

las sociedades mercantiles por accionen para ser propieta- -

rias de terrenos :cústicos, "pero única.¡¡ente en la axtensión 

que sea necesaria para el cumplimiento de su objeto"; de 

igual manera se establece que estas sociedades no podrán te

ner en propiedad tierras dedicadas a actividades agr!colas, 

ganaderas o forestales en mas de veinticinco veces los lími

tes señalados en la fracción XV del mismo precepto. Continúa 

diciendo que la Ley Reglamentaria ºregulará la estructura -

del capital y el número minimo de socios de estas sociedades, 

a efecto de que las tierras propiedad Ue la sociedad no exc~ 

dan en relaci6n con cada socio los límites de la pequeña pr2 

piedad. En este caso toda propiedad accionaria individual, 

correspondiente a terrenos rUsticos, ser& acumulable para -

efectos de cómputo. Asimismo, la Ley señalar& las condicio

nes para la participaci6n extranjera en dichas sociedades". 

Sobre el particular a continuaci6n haremos varios co-

mentarios; en primer lugar la sociedad mercantil por acciones 

viene a sumarse a las formas de organizaci6n que existían en 

el medio rural y que citamos en el capitulo tercero inciso -

3.2, se supone que con ello se trata de aumentar la capital,! 

zaci6n de las actividades agropecuarias, de atraer inversio

nistas privados, que según la calidad de las tierras, estas 

sociedades podrfin tener desde 2,500 hect&reas hasta 125,000 

has., tal parece que de esta manera se trata de crear nuevas 

concentraciones neolatifundistas. 
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El ~eferirnos a sociedades mercantiles nos obliga a r~ 

mitirnos a la Ley General de Sociedades Mercantiles, que en 

su articulo primero establece 11 Esta ley reconoce las siguieE 

tes especies de sociedades mercantiles: I. sociedad en nom-

bre colectivo; IT. Sociedad en comandita simple; III. Sncie

dad de responsabilidad limitada; IV. Sociedad anónima; V -

Sociedad en comandita por acciones; y VI. Sociedad cooperat! 

va ••••••. ",de donde se deduce que las únicas sociedades 

mercantiles por acciones son las sociedades anónima y coman

dita por acciones, es decir solamente este tipo de socieda-

des podrán adquirir en propiedad terrenos rústicos, en la -

anónima la ley de la materia señala como m!nirno cinco socios 

y la comandita por acciones se compone de uno o varios so- -

cios comanditados que responden de manera subsidiaria, ilim! 

tada y ~olidariamente de las obligaciones sociales, y de uno 

o varios comanditarios que únicamente est~n obligados al pa

go de sus acciones. En la sociedad an6nima la obligaci6n de 

los socios se limita al pago de sus acciones. 

EL precepto que nos ocupa señala que su ley reglament~ 

ria establecerá el número mínimo de socios y la estructura -

del capital, ésto es que seran sociedades mercantiles regul~ 

das por una ley agraria lo cual no es concordante desde el -

punto de vista de la técnica jurídica, pues las sociedades -

mercantiles estan reguladas por la Ley General de Sociedades 

Mercantiles y el incluir en otra ley reglamentaria preceptos 

que rijan a las mismas en cuanto a su capital social y núme-
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ro m1nimo de socios, provocarA cuestionar.se cufi1 de ambas d~ 

ber! de ser aplicable, pues la Ley mercantil no hace difere~ 

cia en cuanto al objeto social de las sociedades y si se ha 

hablado de que la ley reglamentaria del artt.culo 27 constit!! 

cional será breve y clara, para regular una sociedad mercan

til "diferente" se requieren varios preceptos. 

Por otra parte, se dice en la fracci6n IV que comenta-

mos que la regulaci6n del capital social y del número m1nimo 

de socios se debe a que con ello se trata de evitar que las 

tierras "propiedad 11 de la sociedad en relaci6n con cada so-

cio no revase los ltmites de la pequeña propiedad, olvidando 

que al constituirse una sociedad se crea una persona moral -

con personalidad propia, distinta a la de los socios y que -

precisamente por esa personalidad jurídica el derecho le re

conoce c?pacida~ para tener derechos y obligaciones, (artic,!:!_ 

los 25 y 26 del C6digo Civil para el Distrito Federal}1 y 

como consecuencia de esa personalidad las sociedades mercan

tiles tienen capacidad juridica, patrimonio, nombre, domici-

lio y nacionalidad. 

Patrinlonio social "es el conjunto de bienes y derechos 

de la sociedad, con deducción de sus oblgiaciones1 se forma 

inicialmente, con el conjunto de aportaciones de los socios." 

(31). 

(31} Mantilla Melina, Roberto L.- Derecho Mercantil.- Edito
rial Porrúa, S.A.- Vigésima quinta Edici6n.- México, --
1987. 
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~ero una vez efectuadas las aportaciones los bienes 

aportados pasan a ser propiedad de la sociedad y as! lo rec~ 

nace el legislador al señalar "tierras propiedad de la soci~ 

dad", luego entonces ya no pueden considerarse los limites -

de propiedad del aportante, puesto que esa aportaci6n sale -

de su patrimonio y pasa al de la sociedad y s! se habla de -

sociedades por acciones, ya mencionamos que en la anónima y 

en la comandita por acciones tratandose de los comanditarios, 

los socios est&n obligados únicamente al pago de sus accio-

nes, y ~sto no implica que las acciones, que son títulos que 

sirven para acreditar y transmitir la calidad y los derechos 

de socio, amparen los predios que aportaron, puesto que esa 

aportaci6n pierde individualidad y pasa a ser parte del capital 

social, y el aportante s6lo acredita su calidad de socio con 

las acciones de las que sea titular y el conjunto de esas -

acciones representar& el capital social. 

Es rn&s en caso de liquidaci6n de la sociedad, los so-

cios no podr§n exigir se les reintegren las tierras que apoE 

taran o bien en el caso de que se retire un socio de la so-

ciedad no puede exigir se le devuelva el inmueble aportado -

pues pas6 a ser parte de un patrimonio de otra persona, pero 

st puede exigir que en caso de liquidaci6n se le entregue la 

parte que le corresponda, según la distribuci6n final y de -

acuerdo a la cantidad de acciones que detente, y si es por -

retiro voluntario se le pagar~ de acuerdo al valor de sus a~ 
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ciones, pei;o no se le devolver~ el bien aportado. 

Como consecuencia de lo antes expresado, no es posible 

que "toda propiedad accionaria individual correspondiente a 

terrenos rústicos, sea acumulable para eff.?ctos de cómputo", 

porque insistimos el capital social de la sociedad se divide 

en acciones, pero esas incciones no amparan la titularidad -

del bien aportado, sino que es el tttulo con el cual se acr~ 

dita la caldiad de socio. 'í si es el caso de que la sociedad 

adquiera un predio rural, éste ser~ propiedad de la sociedad 

}" no de un socio en forma individual, a través de una acción. 

FRACCION VI.- Se modifica el primer p§rrafo, suprimie~ 

do lo relativo a las restricciones para adquirir en propie-

dad o administrar por sí bienes raíces o capitales impuestos 

sobre ellos; en el texto anterior sólo se autorizaba a las -

instituciones de beneficencia, pGblica o privada, que tengan 

por objeto el auxilio de los necesitados, la investigación -

científica, la difusión de la enseñanza, la ayuda rec!proca 

de los asociados o cualquier otro objeto lícito, (fracc.III) 

las sociedades mercantiles por acciones que se constituyeren 

para explotar cualquier industria fabril, minera, petrolera 

o para algún otro fin que no sea agrícola, (fracc. IV); los 

bancos debidamente autorizados, conforme a las leyes de ins

tituciones de crédito, podían adquirir, poseer o administrar 

terrenos Gnicamente en la extensión que fuera extrictamente 

necesaria para el cumplimiento de su objeto. 
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Con esta reforma se permite la participaci6n de las s~ 

ciedades mercantiles por acciones en el campo, ajustAndose a 

los 11m.ites de la pequeña propiedad. 

FRACCION VII.- Se reconoce la personalidad jur!dica de 

los nGcleos de poblaci6n ejidales y comunales, elev~ndola a 

rango constitucional; se fortalece la capacidad de decisi6n 

de los ejidatarios, sobre su parcela y de los comuneros so-

. bre sus tierras, garantizando su libertad de asociaci6n y 

los derechos sobre sus parcelas, se establece la libertad 

para darle uso o transmitirla a otros ejidatarios¡ da segur! 

dad a la propiedad ejidal y comunal; da libertad al ejidata

rio para que pueda aprovechar su tierra de la mejor manera -

posible o como a ~l mejor le convenga, para arrendar su tie

rra, para transferir su propiedad ejidal y convertirla en -

propiedad privada. 

Igualmente se protege la integridad de las tierras de 

los grupos indígenas. 

Se establece que ningan ejidatario podrá ser titular -

de m4s tierras que el equivalente al cinco por ciento del tE 

tal de las tierras ejidales. 

Se reconoce como 6rgano supremo de decisi6n a la Asam

blea General y como órgano de representación al Comisariado 

Ejidal electo democráticamente. 

Al otorgarse a los ejidatarios el dominio directo de -



90 

sus parcelas, desaparece la curacterizaci6n del ejido, con -

ello se establece un mercado libre de la tierra sujeto a la 

oferta y a la demanda. 

FRACCIOM X. - Se deroga. - Con l.a derogaci.Sn de lo esti

pulado en esta fracci6n, se da por conclu!do el reparto agr~ 

ria, por fin se reforma la reforma agraria y se termina con 

la ilusa idea de dotar de tierras a quienes no las tienen, -

cuando la realidad demuestra que se carece de tierras d~spo

nibles para tal efecto. 

XI.- Se deroga.- Con esta reforma desaparece el funda

mento constitucional para la existencia de la Secretar!a de 

la Reforma Agraria, del Cuerpo Consultivo Agrario, la Comi-

si6n Mixta y los Comit~s Particulares Ejecutivos, pues con -

la creaci6n de los Tribunales Agrarios, las controversias 

que ·se susciten serán estos los encargados de resolverlos •. 

FRACCIONES XII, XIII y XIV.- Se derogan.- Establec!an 

los procedimientos para la restitución y dotaci6n. Con esta 

dero9aci6n se suprimen procedimientos inaplicables. 

FRACCION XV.- Se reforma suprimiendo lo relativo a las 

autoridades encargadas a la tramitaci6n agraria. Se ratifi

ca la prohibici6n de los latifundios y los l!mites de la pe

queña propiedad. 
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FRACCION XVI.- Se deroga. En el texto anterior se es

tablecía que la adjudicaci6n individual se deberia hacer en 

el momento de la ejecuci6n de la Resoluci6n Presidencial. 

FRACCION XVII.- Se reforma en el sentido de adecuar 

los procedimientos que se deber&n observar en caso de exis-

tir excedentes de conformidad con los limites señalados para 

la pequeña propiedad en la fracci6n XV del mismo artículo -

constitucional. 

XIX.- Se adiciona un segundo p&rrafo, que establece ~

que son de jurisdicci6n federal todas las cuestiones que se 

encuentren pendientes o que se susciten entre dos o mas nú-

cleos de poblaci6n, por limites de terrenos ejidales o comu

nales; se crean los tribunales agrarios y se preve la crea

ci6n de un 6rgano para la procuración de justicia agraria. 
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TEXTO ANTERIOR 

ART. 27.- •••••••••••••••••••••• 

TERCER PARRAFO • -
La Naci6n tendrli en todo tiempo 
el derecho de imponer a la pro-
piedad privada las modalidades -
que dicte el interés público,nsI 
como el de regular, en beneficio 
social, el aprovechamiento de 
los elementos naturales suscept..!. 
bles de apropiaci6n, con objeto 
de hacer una distribuC'i6n equita 
tiva de la riqueza pGblica, cuí= 
dar de su conservaci6n, lograr -
el desarrollo equilibrado del -
pais y el mejoramiento de las 
condiciones de vida de la pobla
ci6n rural y urbana. En canse- -
cuencia, se dictar.!in las medidas 
necesarias para ordenar los ase!! 
tamientos humanos y establecer -
adecuadas provisiones, usos re-
servas y destinos de tierras, 
aguas y bosques, a efecto de ej~ 
cutar obras públicas y de planear 
y regular la fundaci6n, conserva 
ci6n, mejoramiento y crecimientO 
de los centros de población, 
para el fraccionamiento de los 
latifundios; para disponer, en -
los términos de la ley reglamen
taria, la organizaci6n y explot~ 
ci6n colectiva de los ejidos y -
comunidadesr para el desarrollo 
de la pequeña propiedad agricola 
en explotaci6n ¡ para la creaci6n 
de nuevos centros de población -
agricola con tierras y aguas que 
les sean indispensables, para el 
fomento de la agricultura y para 
evitar la destrucci6n de los ele 
mentes naturales y los daños que 
la propiedad pueda sufrir en per 
juicio de la sociedad. Los nú-:.
cleos de poblaci6n que carezcan 
de tierras y aguas o no las ten
gan en cantidad suficiente para 
las necesidades de su poblaci6n, 
tendrán derecho a que se les do
te de ellas, tomlindolas de las -
propiedades inmediatas, respeta!! 
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TEXTO ACTUAL 

ART. 27 ••• , •••••••••• ,., ....... . 

TERCER PARRAFO. -
La Naci6n tendr.1 en todo el tium 
po el derecho de imponer a la ~ 
propiedad privada las modalida
des que dicte el interés pCibli
co, asI como el de regular, en 
beneficio social, el aprovecha
miento de los elementos natura
les susceptibles de apropiaci6n 
con objeto de hacer una distri
buci6n equitativa de la riqueza 
ptiblica, cuidar de su conserva
ci6n, lograr el desarrollo equi 
librado del pais y ul mejora--
miento de las condié:iones de -
la vida de la poblaci6n rural y 
urbana. En consecuencia, se -
dictarán las medidas necesarias 
para ordenar los asentamientos 
humanos y establecer adecuadas 
provisiones, usos, reservas y -
destinos de tierras, aguas y -
bosques, a efecto de ejecutar -
obras públicas y de planear y -
regular la fundación, conserva
ci6n, mejoramiento y crecimien
to de los centros de poblaci6n; 
para preservar y restaurar el -
equilibrio ecol6gico, para el -
fraccionamiento de los latifun-
dios; para disponer, en los térm!. 
nos de la ley reglamentaria la -
organizaci6n y explotaci6n colee 
tiva de los ejidos y comunidadeS; 
para el desarrollo de la pequeña 
propiedad rural; para el fomento 
de la agricultura, de la ganade
ría, de la silvicultura y de las 
dem~s actividades econ6micas en 
el medio rural, y para evitar la 
destrucci6n de los elementos na
turales y los daños que la pro-
piedad pueda sufrir en perjuicio 
de la sociedad. 



do siempre la pequeña propiedad 
agrtcola en explotaci6n. 

FRACCION 
IV.-

Las sociedades comerciales por -
acciones, no podrán adquirir, po 
seer o administrar fincas rústi'= 
cas. Las sociedades de esta cla 
se que se constituyeren para ex= 
plotar cualquier industria fa- -
bril, minera, petrolera, o para 
algGn otro fin que no sea agr1co 
la podrán adquirir, (.toseer o au= 
ministrar terrenos únicamente en 
la extensi6n que sea estricta.roen 
te necesaria para los establecí= 
mientes o servicios de los obje
tos indicados, y que el Ejecuti
vo de la Uni6n, o de los Estados, 
fijarán en cada caso; 

FRACCION 
VI. - (P..;'imer Párrafo) Fuera de -
1as corporaciones a que se refie 
ren las fracciones III, IV y V,
as1 como los núcleos de pobla- -
cion que de hecho o por derecho 
guarden el estado comunal, o de 

P'RACCION 
IV.-
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Las socind.?:dcs Mercantiles por 
acciones podrán oer propietarias 
de terrenos rasticos pero únic~ 
mente en la extensi6n que sea -
necesaria parn el cumplimiento 
de su objeto. 

En ningún caso las Sociedades -
de esta clase podr.1n tener en 
propiedad tierras dedícadan a -
actividades agr!colas, ganade-
ras o forestales en mayor cxten 
si6n que la respectiva equiva-
lente a 25 veces los 11mites se 
ñalados en la fracci5n XV de -= 
este artículo. La Ley Reglame!!. 
taria regular.§ la estructura de 
ca pi tal y el nGmero m!.nimo de -
socios de estas sociedades, a 
efecto de que las tierras pro-
piedad de la sociedad no exce-
dan en relaci6n con cada socio 
los límites de la pequeña pro-
piedad. En este caso, toda pr.Q 
piedad accionaria individual, -
correspondiente a terrenos rüs
ticos, ser.§ acumulable para -
efectos de c6mputo. As!. mismo, 
la ley señalará las condiciones 
para la participaci6n extranje
ra en dichas sociedades. 

La propia ley establecer.!'.i. los -
medios de registro y control ne 
cesarías para el cumplimiento "::" 
de lo dispuesto por esta frac-
ci6n. 

FRACCION 
VI. - (Primer P.!irrafo) Los Esta-
dos y el Distrito Federal, lo -
mismo que los municipios de to
da la República, tendrán plena 
capacidad para adquirir y poseer 
todos los bienes ra!ces necesa-



los nGcleos dotados, restituidos 
o constituidos en centro de -
poblaci6n agr1cola, ninguna otra 
corporaci6n civil podr! tener en 
propiedad o administrar por s1 -
bienes ratees o capitales impueJ! 
tos sobre ellos, con la O.nica ex 
cepci6n de los edificios destin~ 
dos inmediata y directamente al 
objeto de la institución. Los -
Estados y el Distrito Federal, -
lo mismo que los municipios de -
toda la RepO.blica, tendrán plena 
capacidad para adquirir y poseer 
todos los bienes ratees necesa-
rios para los servicios pO.blicos. 

FRACCION 
VII.- Los nO.cleos de poblaci6n, 
que de hecho o por derecho guar
den el estado comunal, tendr:§. ca 
pacidad para disfrutar en comO.n
las tierras, bosques y aguas que 
les pertenezcan o que se les ha
yan restituido o restituyeren. 

Son de jurisdicci6n federal to-
das las cuestiones que por limi
tes de terrenos comunales, cual
quiera que sea el origen de és-
tos, se hallen pendientes o se -
susciten entre dos o más núcleos 

~:1P~~1:~~~~~& ;i ~~~~~~!r~n~~d~ 
de dichas cuestiones y propondrli 
a los interesados la resoluci6n 
definitiva de las mismas. Si es 
tuvieren conformes, la proposi--= 
ci6n del ejecutivo tendrá fuerza 
de resoluci6n definitiva y será 
irrevocable; en caso contrario, 
la parte o partes inconformes po
dro\\n reclamarla ante la Suprema -
Corte de Justicia de la Naci6n, -
sin perjuicio de la ejecuci6n in
mediata a la proposici6n presiden. 
cial. 

La ley fijara. el procedimiento -
breve conforme el cual deber:ln -
tramitarse las mencionadas contr2_ 
versias. 
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rios para los servicios pO.bli-
cos. 

FRACCION 
VII.- Se reconoce la personali
dad jur1dica de los nO.cleos de 
poblaci6n ej idales y comunales 
y se protege su propiedad sobre 
la tierra, tanto para el asenta 
miento humano, como para activT 
dades productivas. -

La Ley protegerá la integridad 
de las tierras de los grupos in 
d1genas. -

La Ley considerando el respeto 
y el fortal.ecimiento de la vida 
comunitaria de los ejidos y co
munidades, proteger.\\ la tierra 
para el asentamiento humano y -
regular& el aprovechamiento de 
tierras, bosques y aguaa de uso 
comtin y la provisi6n de accio-
nes de fomento necesarias para 
elevar el nivel de vida de sus 
pobladores. 

La Ley, con respeto a la volun
tad de los ejidatarios y comune 
ros para adoptar las condicio-":' 
nes que mas les convengan en el 
aprovechamiento de sus recursos 
productivos, regularlin el ejer
cicio de l.os derechos de los co 
muneros sobre la tierra y de --= 
cada ej idatario sobre su parce
la. Asimismo establecer& los -



X. Los nQcleos de poblaci6n que 
carezcan de ejidos o que no pue
dan lograr su restituci6n por -
falta de titules, por imposibil! 
dad de identificarlos, o porque 
legalmente hubieren sido enajen~ 
dos, serán dotados con tierras y 
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procedimientos por los cuales -
ejidatarios y comuneros podrán 
asociarse 'E!ntre sí, con el esta 
do o con terceros y otorgar eT 
uso de sus tierras; y, tratand2 
se de ejidatarios, trannmitir -
sus dtl!rechos parcelarios entre 
los miembron del. nG.clco de pobla 
ci5n, igualmente fijarA los re= 
quisitos y procedimientos con-
forme a los cuales la asamblea 
ejidal otorgará al ejidatario -
el dominio sobre su parcela. En 
caso de enajenaci6n de parcelas 
se respetará el derecho de pre
ferencia que prevea la ley. 

Dentro de un mismo ndcleo de PQ 
blaci6n, ningún ajidatario po-
dr! ser titular de mas tierra -
que la equivalente al 5% del to 
tal de las tlerras ejidales. Eñ 
todo caso, la titularidad de -
tierras en favor de un solo ej! 
datario deberá ajustarse a los 
límites señalados en la Fracci6n 
XV. · 

La Asamblea General es el 6rga
no supremo del núcleo de pobla
ci6n ejidal o comunal, con la -
organizaci6n y funciones que la 
Ley señale. El Comisariado Eji 
dal o de bienes comunales, elec 
tO democr~ticamente en los t~r= 
minos de la ley, es el 6rgano -
de representaci6n del núcleo y 
el responsable de efectuar las 
resoluciones de la asamblea~ 

La restituci6n de tierras, bos
ques y aguas a los ndcleos de -
poblaci6n se hará en los térmi
nos de la ley reglamentaria. 

X. Se deroga. 



aguas suficientes para construi~ 
los, conforme a las necesidades 
de su poblaci6n, sin que en nin
gün caso deje de conced~rseles -
la extensi6n que necesiten, y al 
efecto se expropiará, por cuenta 
del Gobierno Federal, el terreno 
que bnste a ese fin, tomlindolo -
del que se encuentre inmediato a 
los pueblos interesados. 

La superficie o unidad in:iividual 
de dotacii5n no deber~ ser en lo 
sucesivo menor de diez hectáreas 
de terrenos de riego o humedad, 
o a falta de ellos, de sus equi
valentes en otras clases de tie
rras, en los tri:rrninos del párra
fo tercero de la fracción XV de 
este articulo. 

XI. Para loR efectos de las dis
posiciones contenidas en este a~ 
ticulo, y de las leyes reglamen
tarias que se expidan, se crean: 
a) una dependencia directa del -
ejecutivo federal encargada de -
la aplicación de las leyes agra
rias y de su ejecuci6n. 
b) Un cuerpo consultivo compues
to de cinco personas, que serAn 
designadas por el Presidente de 
la República, y que tendrá. las -
funciones que las leyes orglini-
cas reglamentarias le fijen. 
c} · Una comisión mixta compuesta 
de representantes iguales de la 
Federaci6n, de los gobiernos lo
cales y de un representante de -
los campesinos, cuya designaci6n 
se hará en los tl!rminos que pre
venga la ley reglamentaria res-
pectiva, que funcionará en cada 
estado y en el Distrito Federal, 
con las atribuciones que las mi§. 
mas leyes orgánicas y reglament~ 
rias determinen. 
d) Comit~s particulares ejecuti
vos para cada uno de los nOcleos 
de poblaci6n que posean ejidos. 
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e) Comisariados Ejidales para 
cada uno de los nac leos de pobla 
cil5n que posean ejidos. -

XII. Las solicitudes de restitu
ci6n o dotaci6n de tierras o -
aguas se presentar4n en los esta 
dos directamente ante los gober-= 
nadares. 

Los gobernadores turnarán las so 
licitudes a las comisiones mix-= 
tas, las que sustanciarán los ex 
pedientes en plazo perentorio Y 
emi tir.1n dictámen; los gobernado 
res de los estados aprobarán o '= 
modificarán el dictámen de las -
comisiones mixtas y ordenarán -
que se d~ posesiOn inmediata de 
las superficies que, en su con-
cepto, procedan. Los expedien-
tes pasar~n entonces al Ejecuti
vo Federal para su resoluci6n. 
Cuando los Gobernadores no cum-
plan con lo ordenado en el párra 
fo anterior, dentro del plazo _-::;. 
perentorio que fije la ley, se -
considerará desaprobado el dict.1 
men de las comisiones mixtas y :: 
se turnará el expediente inmedia 
tamente al ejecutivo federal. -

Inversamente, cuando las comisio 
nes mixtas no formulen dict.1men -
en plazo perentorio, los gobern!_ 
dores tendrán facultad para con
ceder posesiones en la extensi6n 
que juzguen procedente. 

XIII. La depenpdencia del ejecu
tivo y el cuerpo consultivo agra 
rio dictaminar4n sobre la aprob:i 
cien, rectificaci6n o modifica-= 
ci6n de los dictámenes formula-
don por las comisiones mixtas, y 
con las modificaciones que hayan 
introducido los gobiernos loca-
les, se informará al Ciudadano 
Presidente de la República, para 
que l!ste dicte resoluci6n como -
suprema autoridad agraria. 
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XIII. Se deroga 



XI.V. Los propietarios afectados 
con resoluciones dotatorias o -
restitutorias de ejidos o aguas 
que se hubiesen dictado en favor 
de l.os puebl.os, o que en l.o fut!!_ 
ro se dictaren, no tendr.§.n nin-
gGn derecho, ni recurso legal or 
dinario, ni podrlín promover el = 
juicio de amparo. 

Los afectados con dotaci6n ten-
drán solamente el derecho de acu 
dir al Gobierno Federal para que 
le sea pagada la indemnizaci6n -
correspondiente. Este derecho -
deberán ejecitarlo los interesa
dos dentro del plazo de un año, 
a contar desde la fecha en que -
se publique la resoluci6n respec 
tiva en el Diario Oficial. de l'"á 
Federaci6n. Fenecido ese t~rmi
no, ninguna reclamaci6n serlí ad
mitida. 
Los dueños o poseedores de pre-
dios agr1colas o ganaderos, en -
explotaci6n, a los que se haya -
expedido, o en lo futuro se expi 
da, certificado de inafectabili:= 
dad, podrán promover el juicio -
de amparo contra la privaci6n o 
afectaci6n agraria ilegal.es de -
sus tierras o aguas. 

XV. Las comisiones mxitas, los -
gobiernos locales y las demlís au 
toridades encargadas de l.as tra= 
mitaciones agrarias, no podrlín -
afectar, en ningún caso, la pe-
queña propiedad agr1col.a o gana
dera en explotaci6n e incurrirán 
en responsabilidad, por violacio 
nes a la Constituci6n, en caso = 
de conceder dotaciones que la -
afecten. 

Se considerar.1 epqueña propiedad 
agr!cola la que no exceda de -
cien hectáreas de riego o hume-
dad de primera o sus equivalen-
tes en otras clases de tierras -
en explotaci6n. 
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XIV. Se deroga. 

XV. En los Estados Unidos Mexi
canos quedan prohibidos los la
tifundios. 

Se considera pequeña propiedad 
agr!cola la que no exceda por -
individuo de cien hectáreas de 
riego o humedad de primera o -
sus equivalentes en otras cla-
ses de tierras. 

Para los afectados de la equiva 
lencia se computará una hectá-:: 
rea de riego por dos de tempo-
ral, por cuatro de agostadero -
de buena calidad y por ocho de 
bosque, monte o agostadero en -
terrenos áridos. 



Para los efectos de la equivalen 
cia se computar& una hectárea dé' 
riego por dos de temporal, por -
cuatro de agostadero de buena C,!!; 
ldiad y por ocho de monte o de -
agostadero en terrenos áridos. 

Se considerará, asimismo, como -
pequeña propiedad, las superfi-
cies que no excedan de doscien-
tas hectli.rcas en terrenos de tem 
peral o de agostadero suscepti-= 
bles de cultivo; de cientocincuen 
ta cuando las tierras se dedi- = 
quen al cultivo de algod6n, si -
reciben riego de avenida, flu- -
vial o de bombeo; de trescientas 
en explotaci6n, cuando se desti
nen al cultivo de pltitano, caña 
de azacar, caf~, henequ~n. hule, 
cocotero, vid, olivo, quina, vai 
nilla, cacao, o .1.rboles frutaleS. 

Se considerara pequeña propiedad 
ganadera la que no exceda de la 
superficie necesaria para mante
ner hasta quinientas cabezas de 
ganado mayor o su equivalente en 
ganado menor, en los t6rminos -
que fije la ley, de acuerdo con 
la capacidad forrajera de los t~ 
rrenos. 

Cuando, debido a obras de riego, 
drenaje o cualesquiera otras ejg 
cutadas por los dueños o poseedo 
res de una pequeña propiedad a := 
la que se le haya expedido cert!. 
ficado de inafectabilidad, se me 
jore la calidad de sus tierras ::
para la explotaci6n agrícola o -
ganadera de que se trate, tal -
propiedad no podrá. ser objeto de 
afectaciones agrarias, aCin cuan
do, en virtud de la mejoría obte 
nida, se rebasen Ios máximos señi' 
lados por esta fracci6n, siempre 
que se reíinan los requisitos que 
fije la ley. 
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Se considera, asimismo, como 
pequeña propiedad, la superfi-
cie que no exceda por individuo 
de ciento cincuenta hect.1.reas -
cuando las tierras se dediquen 
al cultivo de algod6n,si rec:i-
ben riego; y de erescientas, -
cuando se destinen al cultivo -
del pUitano, caña de azCicar, -
café, henequén, hule, palma, -
vid, olivo, quina, vainilla,ca
cao, agave, nopal o á.rboles fr.!!_ 
tales. 

Se considerará. pequeña propie-
dad ganadera, la que no exceda 
por individuo la superficie ne
cesaria para mantener hasta qui 
nientas cabezas de ganado mayor 
o su equivalente en ganado me-
nor, en los términos que fije -
la ley, de acuerdo con la capa
cidad forrajera de los terrenos. 

Cuando debido a obras de riego, 
drenaje o cualesquiera otras -
ejecutadas por los dueños o po
seedores de una pequeña propie
dad se hubiese mejorado la cali 
dad de sus tierras, seguirá. _-;:: 
siendo considerada como pequeña 
propiedad, aCin cuando, en vir-
tud de l~ mejoría obtenida, se 
rebasen los máximos señalados -
por esta fracción, siempre que 
se reCinan los requisitos que -
fije la ley. 

Cuando dentro de una pequeña -
propiedad ganadera se realicen 
mejoras en sus tierras y éstas 
se destinen a usos agr!colas, -
la superficie utilizada para -
este fin no podrá. exceder, se-
gan el caso, los l!mites a que 
se refieren los párrafos segun
do y tercero de esta fracci6n -
que correspondan a la calidad -
que hubieren tenido dichas tie
rras antes de la mejora. 



XVI. Las tierras que deban ser -
objeto de adjudicaci6n indivi- -
dual deber.1.n fraccionarse preci
samente en el momento de ejecu-
tar las resoluciones presidencia 
les, conforme a las leyes regl.a':' 
mentarías. 

XVII. El congreso de la Uni6n y 
las legislaturas de los Estados, 
en sus respectivas jurisdiccio-
nes expedirán leyes para fijar -
la extensión máxima de la propie 
dad rural y para llevar al cabo
al. fraccionamiento de los exce-
dentes, de acuerdo con las si- -
guientes bases: 

a) En cada Estado y en el Distr! 
to Federal se fijará la exten- · -
si6n máxima de tierra de que pue 
da ser dueño un solo individuo,
º en sociedad legalmente consti
tu!da, 

b) El excedente de la extensión 
fijada deberá ser fraccionado -
por el propietario en el plazo -
que señalen las leyes locales, -
y las fracciones serán puestas a 
la venta en las condiciones que 
aprueben los gobiernos de acuer
do con las mismas leyes, 

e) si el propietario se opusiere 
al fraccionamiento se llevará. 
~ste a cabo por el gobierno l.o-
cal, mediante la expropiaci6n. 

d) El valor de las fracciones se 
rá pagado por anualidades que -= 
amorticen capital y rtl:ditos, a -
un tipo de intertl:s que no exceda 
de 3% anual. 

e) Los propietarios estarán obl! 
gados a recibir los bonos de la 
Deuda Agraria local para garanti 
zar el pago de la propiedad ex-
propiada. Con este objeto, el -
Congreso de la Uni6n expedirá -
una Ley facultando a los Estados 
para crearse Deuda Agraria. 
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XVI. De.i:'ogada. 

XV.II. El Congreso de la Uni6n y 
las legislaturas de los estados, 
en sus respectivas jurisdiccio
nes expedirán leyes que esta- -
blezcan los procedimientos para 
el fraccionamiento y enajena- -
ci6n de las extensiones que 11~ 
garen a exceder los l.tmites se
ñalados en las fracciones IV y 
XV de este art.tculo. 

El excedente debera. ser fraccio 
nado y enajenado por el propie= 
tario dentro del plazo de un -
año contado a partir de la noti 
ficaci6n correspondiente. Si -= 
transcurrido el plazo el ex.ce-
dente no se ha enajenado, la -
venta deberá hacerse mediante -
pablica almoneda. En igualdad 
de condiciones, se respetar~ el 
derecho de preferencia que pre
vea la ley reglamentaria. 

Las leyes locales organizara.n -
el patrimonio de familia, deter 
minando los bienes que deben -= 
constituirlo, sobre la base de 
que sera. inalienable y no esta
rá sujeto a embargo ni a grava.
meo ninguno; 



f) Ningan fraccionamiento podr.1 
sancionarse sin que hayan queda
do satisfechas las necesidades -
agrarias de l.os poblados inmedia 
tos. cuando existan proyectos = 
de fraccionamiento por ejecutar, 
l.os expedientes agrarios serlí.n -
tramitados de oficio en plazo P!! 
rentorio. 

q) Las l.eyes locales organizarán 
el. patrimonio de famil.ia, deter
minando l.os bienes que deben -
consti tllirl.o, sobre la base de -
que será inalienable y no estarli 
stijeto a embargo, ni a gravámen 
ninguno, y 

XIX. Con base a esta Consti tuci6n, 
el. Estado dispondr.& las medidas 
para la expedita y honesta impar 
tici6n de la justicia agraria, = 
con objeto de garantizar la seg!!_ 
ridad jur!dica en la tenencia de 
l.a tierra ejidal, comunal y de -
l.a pequeña propiedad, y apoyará 
la asesoria legal de los campes!, 
nos. 

XX. •••••••·•••·•••·•••••••••••• 
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XIX. Con base en esta Constitu
ci6n, el Estado dispondrá las -
medidas para la expedita y ho-
nes ta impartici6n de la justi-
cia agraria, con objeto de ga-
rantizar la oequridad jur!dica 
en la tenencia de la tierra ej i 
dal, comunal y de la pequeña -= 
propiedad, y apoyará la aseso-
r!a legal de los campesinos. 
(Se adiciona un segundo párrafo) 
Son de jurisdicci6n federal to
das las cuestiones que por l!mi 
tes de terrenos ej idales y comU 
na les, cualquiera que sea el -= 
origen de ~stos, se hallen pen
dientes o se susciten entre dos 
o mas nQcleos de poblaci6n~ as.! 
como las relacionadas con la te 
nencia de la tierra de los cj f= 
dos y comunidades. Para estos 
efectos y, en general, para la 
administraci6n de justicia 
agraria, la ley instituirá tri
bunales dotados de autonomía y 
plena jurisdicci6n, integrados 
por magistrados propuestos por 
el ejecutivo federal y designa
dos por la C:imara de Senadores 
o, en los recesos de ~sta, por 
la Comisi6n Permanente. 
La ley establecerá un 6rqano -·
para la procuraci6n de justicia 
agraria, y 
xx ............................ - • 



e o N e L o s z o N E s 

PRIMERA.- Debido a su organización y desarrollo en los aspe~ 

tos econ6micos, político y social, el imperio azteca fue el 

de mayor importancia y trascendencia en el ~éxico prehi~p4n! 

co. su econom!a estuvo basada fundamentalmente en la agri-

cultura. Conocieron la propiedad individual y comunal, pre

dominando ésta última, bien organizada. Entre los indígenas 

no existi6 el problema de la carencia de tierras, surgiendo 

este a la llegada de los españoles, debido a su desmedida 

avaricia. 

SEGUNDA.- Durante la colonia se establece la merced, premio 

de los Reyes de España a los conquistadores, forma original 

de la propiedad privada en la Nueva España y fuente del gran 

problema en el régimen de propiedad: el latifundio. Tarnbi~n 

surge la encomienda, sistema para organizar el trabajo del -

indtgena que provoc6 grandes abusos y malos tratos para los 

indios. Tanto la merced, como la encomienda originaron in-

justicias sociales que motivaron el descontento de la pobla

ci6n indígena, configur~ndose el factor determinante para el 

movimiento de independencia. 

La agricultura, se enriqueci6 con la introducci6n de -

nuevos cultivos y establecimiento de t~cnicas mas avanzadas. 

Se implant6 la ganaderta. 
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TERCERA.- Entre los insurgentes aparece el primer agrarista 

de M~xico: Jos~ Maria Morelos y Pav6n, quien luoh6 por la 

transformaci6n de la estructura agraria; sin embargo con el 

movimiento de independencia no se modifica la forma de pro-

piedad lográndose finicamente liberar al pats de la sujeci6n 

a España, pero queda despierto el interés por resolver el -

problema de la concentración territorial. 

CUARTA.- A pesar de la necesidad de modificar la estructura 

agraria, en la Constj.tuci6n de 1857 se nota la ausencia de -

disposiciones de carácter agrario y en cuanto a la propiedad 

se concretan a ratificar los principios de la Ley de DesamoE 

tizaci6n. Pensando en propiciar el progreso de la agricult~ 

ra se expiden leyes sobre colonización que tienen corno resu! 

tado las compañías deslindadoras, que se apoderan de gran -

parte del territorio nacional, provocando una injusta distr! 

buci6n de la tierra y aquí encontramos el origen de la revo

luci6n mexicana. 

QUINTA.-La gesti6n agrarista de L&zaro C~rdenas es de recon2 

cerse, su preocupación por el campo la dernostr6 en cada me-

mento durante su gobiernoJ se s~ngulariz6 Por su decisi6n 

para mejorar las condiciones económicas y culturales del prQ 

letariado de las ciudades y del campo, trabajando arduamente 

para hacer cumplir las promesas de la revolución, fraccionan 

do grandes latifundios, dotando de tierras ejidales a nGcleos 

de poblaci5n y de tierras. Se caracteriz5 por su inclinaci6n 
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a las clases desprotegidas, particularmente por los ind!ge-

nas y estableci6 el Departamento de Asuntos Ind!genas. 

SEXTA.- La legislaci6n mexicana preve diversas formas de 

organizaci6n para la explotación de la tierra en forma semi

colectiva y colectiva. Habiendo conclu!do la etapa distrib~ 

tiva de la Reforma Agraria, resulta indispensable fomentar -

la explotación del campo en cualquiera de las formas que es

tablece la ley y para ello se requiere de orientación y ase

soramiento en todos los aspectos al campesino, sin distinguir 

entre ejidatario, comunero o pequeño propietario, pues todos 

tienen el mismo objetivo, incrementar la producci6n agrope-

cuaria y forestal. 

SEPTIMA.- Las condiciones económicas, sociales y tecnol6gi-

cas que existían en 1917, son totalmente diferentes a las a~ 

tuales, por lo que considero que las extensiones que fija el 

articulo 27 constitucional en su fracción XV para la pequeña 

propiedad resultan excesivas, no se puede continuar con el -

solo criterio de que a mayor extensión, mayor productividad, 

los adelantos tecnológicos permiten mejorar la calidad de -

las tierras e incrementar su productividad. Definitivamente 

la organización, el asesoramiento t~cnico, la introducci6n -

de nuevos cultivos, el desarrollo sociocultural de los camp~ 

sinos y la capitalización en el campo lo desarrollarán inte

gralmente y se podr~ alcanzar la anhelada autosuficiencia -

alimentaria. 
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OCTAVA.- Las reformas constitucionales del 6 de en en~ 

ro de 1992 son ambiciosas y se han calificado de neolibera-

les, solucionarán muchos problemas, pero se preven grandes 

consecuencias, particularmente por la desnmortizaci6n de 

casi la mitad de las tierras cultivables, que son las que 

tienen régimen ejidal, el precio de la tierra tendrá cambios 

importantes, las tasas de renta provocarán complejas repercu-

sicines econ6micas en el campo. 

NOVENA.- Indudablemente la conclusi6n del reparto agrario es 

un paso hist6rico y crea una nueva etapa no s6lo en el campo, 

sino en el pais; las modificaciones constitucionales por si 

solas no son la soluci6n, es el inicio del cambio y del pro

greso, que están condicionados a una reglamentaci6n que con

soliden el espíritu de esas reformas. 
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