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INTRODUCCION 

con la finalidad de tutelar a los n\lcleos de población 

ejidal o comunal y a los ejidatarios y comuneros en sus derechos 

agrarios. así como en su pretensión de derechos a quienes 

pertenezcan a la clase campesina, en el presente trabajo, podra 

apreciarse cuáles son las demandas campesinas y dti lvs pequenos 

propietarios para fomentar en todo momento la producción 

agropecuaria. 

En el capítulo primero, para mejor entendimiento y 

comprensión de la personalidad jurídica que guardan los 

trabajadores del campo, se hace una resena histórica desde la 

donación hecha por el papa Alejandro VI a los Reyes católicos de 

las tierras de América y las islas desc"ubiertas y por descubrir; 

cómo el gobierno espa.Mol funda su derecho de prop1edaO sobre 

estas tierras y cómo el indio y mexicano es despojado de sus 

derechos. Además de apreciar de manera general cómo los deseos 

de prosperidad de los aztecas son suprimidos, pasando por la 

propiedad comunal indígena durante la época colonial, tos 

derechos agrarios de tos espaMoles en la Nueva EspaMa. la 

participación de funcionarios en empresas agrícolas, el status 

del indio y de los castos, hasta el problema agrario como causa 

que motiva la Independencia. 



En el capítulo segundo se estudiará la capacidad jurídica de 

los mexicanos en materia agraria. Cómo 1 a Revo 1 uc i ón Mexicana 

nace pobre, como hija de la esperan=a de los desamparados. en un 

movimiento social en el que un pueblo cansado de imposiciones y 

de ser explotados vierte las angustias que los desposeídos 

derraman por toda la nación. con un estentóreo grito de justicia, 

tierra y libertad. Igualmente podrá anali=ar a la Reforma y el 

reparto de la tierra a los mexicanos y extranjeros y al puebla 

triunfante en el movimiento armado. que entrega sus anhelos de 

reivind1cac1ón social al .:.onstituyente de Guerétaro. quien 

superando atavismos e intereses propios y extraMos logra plasmar 

en los postulados de la constitución de 1917 los legítimos 

reclamos populares escritos con sangre en los campos de batalla. 

se concluye, en el capítulo tercero. cuando la Revo~ución 

Mexicana como un proceso social dinámico, ha creado las 

condiciones para que nuestra sociedad pueda alcanzar el 

bienestar, la prosperidad y la libertad, acción que determina la 

formación de bases para el desarrollo económico, político y 

social, sin que ello implique el beneficio de todos los mexicanos 

por igual, sino que han surgido injusticias que deben ser 

remediadas, como condición indispensable para conservar Y mejorar 

nuestra forma de vida. 

Por \lltimo, en el capitulo cuarto, se estudiará quiénes son 

las autoridades agrarias, cuál es su organización Y atribuciones, 

las car.acteríst icas de las autoridades comunales Y ej idataria.s. 



las obligaciones y facultades de las autoridades internas de los 

ejidos y comunidades, las figuras de dotación. res-ti tución y 

ampliación de los ejidos., la capacidad individual en materia 

agraria, la nulidad y sus cat"acterist1cas y las causas de 

suspensión de privación de derechos agrarios. 
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CAPITULO I 

RELAOIOH HISTORIGA 



A. LOS INDIGENAS EN LA COLONIA 

El ha! la2go de colón causó un gran impacto en Es pana y 

Europa, originando de inmediato la afluencia de c~lonos y 

aventureros hacia esas nuevas tierras. 

"Una vez conquistada América y terminado el sitio de 

Tenochtitlan, Hernán cortés mandó limpiar y reedificar la ciudad, 

posteriormente se instaló en el palacio de Mocte.:uma, ocupado más 

tarde por virreyes, y que en la actualidad es el Palacio 

Nacional".< 1 > 

El cuatro de mayo de 1A93, casi siete meses después del 

descubrimiento de América, el Papa Alejandro VI expidió la sula 

"Noverunt Univers i ", con la cual de heC:ho y por la autoridad en 

él investida por las cond1ciones de tiempo y lugar lmundo 

católico europeo> "dona a los Reyes católicos las tierras de 

América y las islas descubiertas y por descubrir".<~> En esta 

Bula el gobierno espanol fundó su derecho de propiedad sobre las 

tierras de los indios y así. los soldados espa.Moles llegaron a 

México a apropiarse de las tierras de los indioS porque ya eran 

Propiedad de los Reyes de Es pana, sufriendo con el lo el 

(1) Torres Flores, Carabes. "HISTORIA ACTIUA DE tlEXICO", Editorial Progreso,S.A., tlético. Sexta 
Edición. 1965. P.ig. 126. 

<2) Silva Herzog, Jesús. "El AGRARIStlD tlEXICAtlO V LA REFORtlA AGRARIA'', Fondo de Cultura 
Econó1ica, tibie.o. Sequnda Edición, 1966, Pág. 117. 



consecuente despojo, ya que invocando el citado documento 

cubierto .:en legalidad papal, 1nval ida ron los derechos de 

propiedad que tenian los nativos mexicanos sobre sus tierras. 

En el transcurso de tres siglos de dominio colonial, 

surgieron tres grupos distintos y antagónicos de propiedad de la 

tierra: la propiedad de los espaf\oles, la propiedad de la Iglesia 

y, frente a estos tipos de propiedad, encontramos a una raquítica 

propiedad indígena. la cual estaba reconocida. por la corona 

espaMola, pero condenada a quebrantar~e por las condiciones 

imperantes de aquel momento. 

La intensa crisis social que significó la conquista primero 

y después el ajuste e imposición de las instituciones de los 

conquistadores, habían de afectar por fuer::a la organización 

terr1tor1al de los vencidos. 

Con el nuevo orden pal ítico y económ1co, los aztecas vieron 

suprimidos sus deseos de prosperidad siempre inalcanzables, no 

porque las comunidades ind1'genas no fueran aceptadas, ya que 

inclusive "Durante la colonia fueron reconocidas por la colonia 

espaMola y se trataron de proteger en las leyes de Indias 

especialmente para la Nueva Espaf'\a". < 3 > 

La propiedad comunal indigena. durante la época colonial, 

(3) 6onzález Hinojosa, llanuel. "REFORllAS AL ARTICULO 27 COttSTITUCIONAL", !léxico. Ediciones del 
Partido Acción Nacional \975. Ph. 31. 



puede clasificarse de la siguiente manera: 

1 • Fundo Legal • 

2. Ejido. 

3. Tierras de Repartimiento. 

4. Los Propios, 

FUNDO LEGAL 

con el fin de que los indios fuesen instruidos en la fe 

católica y leY evangélica, que olvidasen los errores de sus 

antiguos ritos y ceremonias. viviesen en armoni'a y resguardo y 

así lograr la pacificación del territorio. el consejo de Indias 

en 1547 resolvió que los indios fuesen reducidos a pueblos y no 

viviesen divididos y separados por sierr~s y montes, para que no 

estuviesen privados de todo beneficio espiritual y temporal que 

les ofrecieran los ministros. A estos pueblos se les dio el 

nombre de Fundo Legal que poSteriormente, por cédula real del 12 

de julio de 1695, se formaba midiendo 600 varas hacia los cuatro 

puntos cardinales a partir de la iglesia del pueblo, formando un 

cuadro dentro del cual se dotaba de pequef'los .solares a las 

familias indígenas para que construyeran sus casas y dispusieran 

de un pequeno terreno; debían tener comodidad de aguas, tierras y 

montes, entradas y salidas. 

El gobierno espaf'lol expidió varias leyes tendientes a 
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proteger tanto los bienes como la integridad física de los 

indios. entre .al las las "Leyes de Indias", .:uyo contenido 

limitaba los derechos de los coloni:adores espanoles en relación 

con la población indígena y 5e reconocía sus atribuciones 

comunales. 

EJIDO 

En la época colonial servia para el crecimiento de la 

población, absorbiéndolo como campo de Juego,. de pasillo de 

animales, como terreno firme para trilla de mieses, como "terreno 

comunal para uso del mlcleo, nunca para sembradura. ningún 

morador podía apropiárselo salvo en ca.so de ensanchamiento del 

fundo !egal"<4>. NO obstante la existencia de medidas 

protectoras, se impusieron condiciones esclavistas de explotación 

de normas de tipo feudal, como consecuencia del trasplante que 

hicieron los colonizadores al continente americano de las normas 

relativas a la distribución Y tenencia de la tierra. 

TIERRAS DE REPARTIMIENTO 

También llamadas de parcialidades indígenas o de 

comunidades, eran parcelas de propiedad comunal pero de cultivo y 

(4) Ibnroh, Antonio de. "El OERECHO AGRARIO, El CAltPO BASE OE LA PATRIA". Editorial Porrúa, 
Kéxico. Se9und¡ Edición. 1993. Páct. JSS. 



usufructo individual. Se daban a las fami 1 ias que habitaban los 

pueblos con obligación de utili=arlas siempre. Al extinguirse 

familia o abandonar el pueblo y quedar vacantes por este u otro 

motivo eran repartidas entre quienes las solicitaban. El 

AYuntamiento·era su autoridad. 

LOS PROPIOS 

Encontramos sus antecedentes en Espana. con este nombre 5e 

denominaron a las tierras comunales que eran destinadas a 

sufragar los gastos del Municipio en la Nueva Espana.; eran 

tierras comunales administradas por los Municipios para cubrir 

necesidades de interés público tales como mejoras materiales del 

poblado y otras erogaciones de interes general. En consecuencia, 

la organización de la colonia en la propiedad rústica, por la 

extensión territorial disminuida población, favorece la 

concentración de grandes extensiones de tierra en unas cuantas 

manos de espanoles y criollos y el despojo de tierras buenas 

propiedad de los pueblos indígenas, por lo que desde la colonia 

se establecen bases de una defectuosa repartición de la riqueza 

territorial. 
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B. LOS ESPAROLES Y SUS DERECHOS AGRARIOS EN LA NUEVA ESPARA 

La primera repartición de las tierras de Indias se hicieron 

entre los conquistadores a los cuales se les daba tierra y 

algunos indígenas. aparentemente para instruirlos en la religión 

católica.. pero la realidad es que los utili.:aban para la 

explotación de las tierras que les habían dado o tocado en dicha 

repartición. Así tenemos que: 

La aula Intercaetera otorgaba el derecho al Estado <EspaMol> 

a ofrecer como regalía la tier-ra y todos los bienes adjuntos a 

ésta. con exclusión a las reservadas a los indígenas por derechos 

anteriores a la conquista o por virtud de una gracia o merced 

real, sólo pudiendo pasar a domicilio particular. 

CAPITALIZACION ASIENTO 

consiste en los derechos que recibl°an los participantes en 

el descubrimiento y conquista de la Nueva Espatia, cedido por la 

corona. Generalmente al Jefe de la expedición se le concedía la 

facultad de repartir a la tripulación la tierra, solares, indios, 

etc. regalías con carácter vitalicio o hereditario. 
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GRACIA O MERCED 

consistía en la recompensa que se otorgaba a los que 

ayudaron al descubrimiento de tierras, distinguiéndose dos formas 

de cesión de tierras para cultivo: peonías y caballerías. 

Peonías 

se concedían a quienes habían combatido a pie; de ahí que 

los indios que trabajaron en las haciendas o ranchos recibieron 

el nombre de Peones. 

caballerí"as 

se daban tierras a quienes habían combatido a caballo siendo 

éstas cinco veces més que las peonías. Todos los soldddos que 

participaron en la conquista, tenían derecho a recibir cada uno 

dos caballerías de tierra para cultivo, cualquiera que fuera su 

ocupación; m~s tarde quienes exigieron esa recompensa fueron sus 

descendi~ntes y finalmente las mercedes se repar~ieron a manos 

llenas tanto para premiar servicios de soldados, funcionarios y 

colonos como para estimular el desarrollo de la agricultura, de 

ahí que durante el siglo XVII la merced fue el medio más extenso 

para obtener la propiedad privada de la tierra y su concesión fue 

un atributo de los virreyes. 
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"MERCED MIXTA 

Se refería a caballerías y a un sitio de estancia que se 

destinaba para ganado mayor o menor, pero fueron posteriores a 

las mercedes para labran:a otorgada por los virreyes para no 

perder autoridad, lo que provocó que al multiplicarse las 

mercedes de estancia y concentrarse en unas cuantas manos, 

nac1er'an las grandes haciendas y latifundios ganaderos", 

otro medio frecuentemente empleado por funcionarios y 

hombres poderosos para apropiarse la tierra. fue apoyar las 

solicitudes de mercedes que pedían sus familiares, sirvientes y/o 

amigos a quienes, una •1e~ concedidas, se las compraban pese a que 

en la merced se ordenaba que no se podían vender sino pasados 

cuatro anos de otorgado el título. 

otra forma de constitución de latifundios fue una serie de 

epidemias y crisis agTícolas, ya que la s1tuac1ón de los 

indígenas presentaba un cuadro grotesco; en muchos pueblos la 

población se había reducido a menos de la mitad, otros poblados 

desaparecieron completamente y en algunos sólo sobrevivían 

ancianos y familias enfermas que no podían cultivar la tierra. La 

falta de hombres había hecho que las comunidades se replegaran 

sobre s1' mismas, descuidando las tierras de los indios muertos Y 

abandonando la vigilancia de los pastos. montes y baldíos por lo 

que con frecuencia los pueblos m~s afectados vendían sus tierras 

para pagar resagos de tributos y servicio real que se causaba por 

12 



los muertos y de los viejos impedidos para tributar y así se 

aprovechaba. para invadir y ocupar las tierras abandonada5 o que 

les solicitasen en mercedes. 

Al finalizar el siglo XVII y sobre todo durante el siglo 

XVIII la corona .. escasa de dinero, accedió a estas peticiones y 

vendió muchos títulos, así. la épóca de mayor auge económico de 

la colonia fue "cuando los títulos nobiliarios más se solicitaban 

por terratenientes y latifundistas. mineros y comerciantes que 

pretendían obtener prestigio de un título, generalmente vinculado 

a un mayor rango" . < 5 > 

Los espanoles consecuentemente, para aparentar cierta 

legalidad a la conquista.. invocaron como argumento la Bula de 

Alejandro VI con la cual se apoderaban del territorio de los 

indios fundándose en que ellos tenían la.concesión de sus tierras 

y poder convertirlos a la religión católica Y que tal concesión 

se las había dado 01os, otorgando la soberanía y jurisd1cc1ón de 

las mismas cuando los reyes cedían o vend1'an la tierra a algún 

particular. 

"En esta época el patrimonio real se encontraba c.onst1 tui do 

por tres clases de bienes: 

a> Propiedades, rentas y derechos con que está dotado el 

<5> "endil!ta Húñez, Lucio, "El DERECHO PRECOLOtlIAL", Editorial Porrúa, México. 5equnda Edición. 
1977. p¡q. 'ª· 
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tesoro real para subven1 r a la administración, orden y defensa. 

del reino. 

b> Propiedades, rentas y derechos con que. está dotada la 

casa real para sus gastos y para emprender nuevas guerras y 

conquistas. 

c> Bienes que el rey posee como persona privada por 

herencia, donación. legado, comp~a u otro cualquier título que le 

sea propio y personal'', <6> 

El grupo más importante como acaparador de tierras fue el 

grupo de funcionarios que de 1531 en adelante se extendió por 

toda l.a Nueva Es pana. Estos funcionarios, virreyes, oidores 

visitadores fiscales, corregidores, alcaldes, mayores, etc, 

comenzaron a amenazar i:on un poder más fuerte que el del Estado 

Espa.nol, ejemplo de el lo fue el Primer virrey Don Antonio de 

Mendo::a, que reunió una serie de estancias y rebanas en diversas 

partes del país, además de un gran ingenio de azúcar. Al 

reprochársele su proceder, argumentó que ningún mal veía en 

introducir el ganado de lana fina a México. 

t,a participación de funcionarios en empresas agrícolas y 

económicas, especialmente cuando los cargos públicos se otorgaban 

como recompensa a los servicios prestados por conquistadores y 

(6) Mendiet¡ 11úñez, Lutio. "El PRDBLEKA AGRARIO DE KEXICO". Editorial Porrúa, Kéxico, 17i 
Edición. 1981. Pác¡, 31. 



colonos sin recursos, ocurre en t'azón a los bajos sueldos d.e 

funcionarios meno~es. lo que aprovechaban para adquirir tier~as y 

dedicarse a la crta de ganado o al comercio en las regiones donde 

ejercían su autoridad. 
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O. MESTIZOS, CRIOLLOS ETC. Y SU SITUAOION JURIDIOA EN 

TORNO AL AGRO 

Espana. al real i=ar la conquista, es consciente de la 

desordenada codicia que manifestaron los primeros conquistadores, 

así como el mal trato y repetida ·:rueldad de que fue objeto la 

población indígena. Por l·::> tanto. empe=ó a tomar medidas cada 

ve= más enérgicas Para proteger la persona y bienes de los 

indígenas: interés que se basa en que los indios representaban el 

cien por ciento de la fuer=a de trabajo de la producción 

agrícola, ya que sin ellos los espanotes no valoraban a la tierra 

por existir tanta disposición, por eso antes de solicitar tierras 

pedían el repartimiento y encomienda de indios, pues de esta 

manera los indios encomendados suministraban trabajo y alimentos 

por concepto de tributo y servicio personal, de ahí que 

reconocieran que, al.ln vencidos y reducidos a servidumbre, los 

indígenas sostenían y producían la empresa coloni.:adora. 

La prosperidad material no alcanzó a todas las capas 

sociales, sólo hay dos ~lases de hombres: los que nada tienen y 

los que tienen todo. 

A la primera clase pertenecían tres millones de indios, dos 

millones y medio de mestizos, doscientos cincuenta mil mulatos y 

algunos criollos. 
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Había cuatro grupos de indios. El primero lo constituían 

las tribus nómadas '/ cazadores del norte. el segundo l·:is pueblos 

guerreros pero más o menos sedentarios y agricultores del 

noroeste; el tercero gente mansa del centro y sur y el cuarto 

grupo los supervivientes de la sociedad maya asentados en la 

Península de Yucatán. rodas part1•:tpaban de la misma situación 

miserable y en el odio al blanco. 

El status de las castas mulatos y mesti=os no era mejor que 

el de los indios, era. s1 ~abe. peor. 

Los blancos, en número de cien mil, se repartían en tres 

clases sociales: la espatlola. la criolla aristócrata y la criolla 

de clase media. Los espaf1oles disponían del gobierno de la 

Iglasia y el comercio exterior de la colonia y por lo mismo 

estaban ligados económica y socialmente 9 Espana. 

El grupo aristócrata criollo formado por latifundistas, 

mineros.· oficiales del ejército y algunos eclesiásticos sabían 

que su situación privilegiada ya no dependía de Espana. 

El criollo de clase media, el elemento más culto Y dinámico 

dirigido por el bajo clero y los abogados, aspiraba a una 

situación económica y social que le ved.aban los espaMoles y los 

criollos pudientes. 

El criollo. desde fines del 5iglo XVI abrigaban un 

17 



sentimiento de odio al esPaMol y se creía legítimo dueno de Nueva 

Espai1a por ser hidalgo e i11J·j de .:.onquistadores y siempre quiso 

ser gobernante y único disfrutador de la colonia. pero el 

gobierno metropolitano deseoso de implantar en las nuevas tierras 

sus idea! absolutistas se opuso denodadamente a las pretensiones 

senoridles del criollo. 

Entre las autoridades civiles. un buen representante de 

estas ideas se encuentra en el 11.i rrey Marqués de Fa lees que el ~6 

de mayo de 1567 además de la propiedad comunal indígena para 

dotdr de tierrds suficientes d los pueblos creó el lldffiddo "Fundo 

Legal de las comunidades" es decir. la extensión definitiva de 

tierras a que tenían derecho conforme a la Ley. 

A causa de la pésima distribución de la rique~a. del 

descontento de los criollos y de los nativos y de la agitación 

que amena::aba a la tlueva Espana, la corona tuvo que dictar 

diversas leyes tendientes a resolver el problema agrario que 

afectaba a los indios ordenando que se les repartieran tierras, 

Pero ni estas leyes pudieron detener los movimientos de 

emancipación nacional, toda vez que las clases oprimidas estaban 

cansadas de pedir y no conseguir justicia Y era demasiado grande 

su escepticismo en relación con la aplicación de las Leyes de 

Indias. El problema agrario fue una de tantas causas que 

motivaron la lucha por la independencia. 

t.-os tndios. criollos. mestizos y mulatos fueron desposeídos 

18 



de tierras y las pocas que tenían apena~ alcan=aban para 

satisfacer sus necesidades y tenían que pagar altos tributos por 

ellas. llegando a formar una gran masa de individuos sin amparo, 

despreciados y explotados. Numerosos latifundios sin explotación 

estaban en poder de los peninsulares, mientras la inmensa mayoría 

del pueblo carecía de una pequel'\a parcela y vivía en lugares 

apartados llevando una vida miserable; eran supuestamente duenos 

de la propiedad comunal de sus pueblos pero no podían disponer de 

ella sin el permiso de la Real Hacienda. 

Las categorías sociales estaban muy ligadas a la riqueza y a 

la· raza de los individuos. 

Los indígenas nobles y los artesanos pronto se incorporari a 

la nueva cultura, ya que los espanoles conservaron en sus puestos 

a los jefes para poder dominar mejor al pueblo y porque 

necesitaban la técnica indígena mientras intrQducían la de 

Europa. 
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CAPITULO II 

MEXIOO INDEPENDIENTE 



A. GAPAGIDAD JURIDICA DE LOS MEXICANOS EN MATERIA AGRARIA Y 

EL PRIMER IMPERIO 

Mientras, los espal'\Ol'2s peninsulares constituían el grupo 

privilegiado que acaparaban lo:s me1ores empleos poli'ticos, 

militares y eclesiásticos. pues los reves veían con desconfian=a 

a los criollos y a los mesti=os. 

Los criollos adquirían la riqueza por nacimiento, el amor a 

la tierra al ser arrullados por una nana tndigena y la cultura 

por la educación e5colar; con su prodigalidad y su talento 

trataban de opacar a los peninsul3res. 

Los criollos nobles se dedicaban a }as labores del campo y a 

las profes iones libera les, la abogac(a, medi c1 na y carrera 

eclesiástica. 

"El mesti;::aje fue el crisol racial y cultural del cual 

emerge después de cuatro siglos la síntesis del mexicano; éste 

tiene la altive= del espaftol, pero moderada por la paciencia del 

indio; la tenacidad del primero con la habi 1 idad del segundo; la 

inteligencia del europeo con la institución del indígena'', <7> 

Y1 en tanto, los indígenas fueron considerados por los 

(1) Tor.rts Flores, Carabes. Ob, Cit, Ph. 151. 
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espanoles como incapaces de ra=ón e inferiores a la especie 

humana. dtJnque los monarcas espanoles mostraron una gran 

solicitud por este grupo dictando leyes a su favor. sin embargo, 

con el pretexto de doctrinarlos, facilitar el cobro de tributos y 

extender la cultura. se cometían con ellos los peor.es atropellos 

despoJc!ndolos de sus tierras, quemando sus casas y atln 

reduciéndolos en muchos casos a la esclavitud. 

~es mexicanos siempre estuvieron abandonados a las justicias 

terTitoriales, las cuales siempre hicieron caso omiso a las 

necesidades .de estas gente~. tal es el caso de que mientras en 

México subsistieron las alcaldías mayores, los alcaldes abusaban 

de los indígenas, vendiéndoles for:adamente bestias de labor a 

precios arbitrarios con lo cual los mexicanos se convertían en 

deudores suyos y con este pretexto de deuda, el Alcalde Mayor 

disponía de los indios como esclavos. 

Más adelante el gobierno, queriendo remediar un poco las 

anomalías hechas· por Alcaldes Mayores, establece las intendencias 

y se nombran subdelegados para reemplazar a los Alcaldes. se les 

prohibe· a los subdelegados toda especie de comercio, con el 

propósito de no caer en los mismos abusos que .3nteriormente 

habían real i=ado los alcaldes, pero sin senalarles sueldo fijo, 

lo que propició el empleo de medios il(citos para proporcionarse 

algún caudal. surgieron las vejaciones y los abusos de autoridad 

continuos para. con los mexicanos mientras que los ricos gozaban 

de indulgencia, le que propició que la propiedad de los indígenas 



decayet"a y muy Pt'incipalmente pot" la encomienda aunada a las 

mercedes de tierras. adjudicaciones. ·.:onfi rma.ciones, 

composiciones, compra-venta, remales, etc. haciendo caso omiso de 

lo estipulado en las leyes de indias, las que ordenaban se 

t"espetat"a la propiedad privada de los indígenas, pero sucedió lo 

mismo que con las demás leyes que :supuestamente protegían al 

indígena, nunca se observaron en la práctica corroborándose la 

frase popular "obedézcase pero no se cumpla". <e> 

Los mexicanos sufrieron ataques por parte de los espanoles 

desde época de la conquista en que confiscaron sus bienes a 

Xicotencatl y a Moctezuma por órdenes de Hernán cortés, las 

~nicas tierras que respetaron eran las pertenecientes a los 

Barrios <colpulli> propiedad comunal de los pueblos. muchos 

indígenas gozaron de la propiedad privada a los servicios 

prestados a la corona y otros por comprar a la misma. 

Desde la colonia, el indio no tenía capacidad jurídica dada 

su escasa cultura en relación a los europeos. Era visto como un 

ser incapaz y por lo mismo se le fue despojando de sus tierras a 

pesar de las leyes expedidas para protegerlo: mediante artimanas 

de los europeos, seguía sufriendo tales despojos. dando lugar a 

los terratenientes y a las grandes haciendas, mientras eran 

tratados como esclavos y tenían que cultivar inmensas extensiones 

de tierras poseída por espaMoles sin recibir buena retribución 

(8) Le1us Sarcia, Raúl. "DERECHO AGRARIO ?IEXICAHO" • Editorial linu, Kh1co. Seg-unda Edición, 
1978. Pi~. 154. 
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por su trabajo. 

vieron aumentar la agresión contra ::us propiedades teniendo 

que luchar contra la misma en defensa de su tierra y por los 

elementos •1inculados a el la que Permitían su utilización 

productiva, es decir, el agua. los bosques, los pastos y otros 

bienes de comunidad amena=ados por el crecimiento de las 

~1udades, la fundación de nuevos mayorazgos y la expansión 

desmesurada de las haciendas y propiedades de la iglesia. 

Factor determinante también lo fue el crecimiento de la 

población que, junto con la demanda de la tierra, hiz:o más 

difícil la situación de los mexicanos, creció la población de los 

mestizos y castas quienes también se apoderaron .de la tierra de 

los indios. 

El primer Derecho Agrarista de Hidalgo, dictado el 5 de 

diciembre de 1810, ordenaba la tierra entregada a los indígenas 

para su cultivo; la disposición espanola del 26 de mayo de 1810 

ordenaba distribuir tierras y aguas a los indígenas y las 

dictadas por las cortes generales y extraordinaria de Cádiz, el 9 

de noviembre de 1812 para la reducción de las comunidades a 

propiedad particular y el reparto· de tierras excedentes 

reflejaban el estado de agitación que prevalecía en las áreas 

rurales, mostrando además cómo insurgentes Y real is tas enfocaban 

de manet"a similar, pero con diferentes propósitos, el problema 

agrario. 



Al desarrollarse la Guerra de Independencia, la propiedad 

territorial se ·encontró en un completo estado de bancarrota 

originada. en parte por la lucha armada pero sobre todo por la 

acción de las instituciones eclesicisticas de crédito desde el 

siglo XVI. por \lltimo, lo que contribuyó a agudizar la crisis fue 

el abandono de los campos para· participar en el movimiento 

insurgente. 

Muy singularmente los criollos fueron los que realmente. por 

sentirse totalmente despojados de sus derechos '/ d~ no poder 

ascender a los más altos puestos, de pagar impuestos excesivos y 

de estar restringidos a sus actividades, decidieron que había 

llegado el momento de reali=ar su viejo anhelo, pero esta ve.: 

llamaron en su auxilio a los indios y castas, a los hombres més 

desesperados de la colonia y promovieron una guerra general donde 

muy ~oco tuvo que ver el problema de, la tierra, salvo como 

recurso para atraer a los mexicanos y castas a los campos de 

batalla. 

Por otra parte, "la minería se encontraba en su totalidad en 

manos de criollos, así también poseían gran cantidad de feudos 

rurales y de la mayoría de las industrias. Así tenemos que los 

indios negros o castas inferiores sólo trabajaban como obreros de 

las minas, labradores de haciendas, a.rtesanos, etc. siempre 

explotados y en su capacidad jurídica los mexicanos no poseían 

propiedad individual, obligados a cultivar los bienes del 

gobernador, no podían firmar escrituras públicas por m~s de cinco 

25 



duros ni vender libremente =·J fuer.:a de trabaJO,. estaban sujetes 

a pasados ":r;.t:1Jt:.s, !·J que h3<:i:3. que ;e vieran ~bligados 

sol ic1tar préstamos de Alcaldes Mayores y Subdelegados que los 

convertido en perpetuos de1Jdores de sus haciendas".<9> 

(9) tlolinil Enriquez, Hndrés. "LA REl•OLUCION AGRARIA DE llEXICO 1910~1120". Editoriill Porrúa, 
lféxico. Terceu Edición. 1986. T1110 2, Páq, 2'. 
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B. IDEAS QUE EN MATERIA AGRARIA SE IMPONEN EN LA REPUBLIGA 

La rique.::a de la colonia estaba acumulada en manos de la 

Iglesia Y de la pequef'\a aristocracia terrateniente. minera y 

mercantil; integraban este. reducido grupo un puMado de criollos, 

propietarios de las grandes casas comerciales y monopol i::adores 

del C·:>mercHl extertor. 

Antes de 1010 hubo algunos brotes de rebelión con miras a la 

independencia. A principios del siglo XVII un negro llamado 

Yanga encabe::ó una rebelión en Cofre de Perote que no ·tuvo 

consecuencias políticas: hacia 1642 un aventurero y humanista 

irlandés de nombre Gu1llén de Lampart hizo un plan para 

independizar a la Nueva Espana y proclamarse Rey de la América 

Interior y Emperador de los Mexicanos, fue encarcelado durante 

diecisiete anos y e3ecutado posteriormente. 

El indio maya Jacinto sanek se reveló en Yucatán en el ano 

de 1761 y logró reunir unos dos mil hombres, fue derrotado y 

ajusticiado con ocho de sus compaNeros. 

Para 1800 un movimiento de indígenas en Nayarit pretendía la 

entroni=ación de un indio llamado Mariano a quien apodaban 

"Máscara de oro". 
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Estos y otros brotes de rebelión, aunque no llegaron a 

madurar a nivel nacional, tu12ron : in temas de descont.:nto -:ontra 

los espanoles y un antecedente de la guerra de Independencia. 

Por ello, cuando Hidalgo y posteriormente Morelos luchan por 

la expulsión de los gachupines, por la igualdad racial, por la 

abolición de los privi leg1os del clero y las clases ricas y la 

Lestauración de la tierra de los indígenas. los terratenientes, 

comerciantes, mineros clases acomodadas proceden a ayudar 

económicamente a los eJércitos realistas cvn el fin de que 

acabasen con aquel la revuelta que ponía en peligro los 

privilegios, sus riquezas y propiedades. Los partidarios de la 

Independencia sal ian ganando mucho con el cambio mientras que a 

su adversaLio le ocurría lo contrario. 

Frente al espectáculo de una \evolución que amena=aba 

modificar de raí= la estructura social y el sistema de propiedad 

imperante, los terratenientes y todos aquéllos que en un momento 

dado.trataron de evitar la sublevación se apresuraron a volver la 

espalda a la metrópoli con el fin de velar por sus intereses. 

Al cabo de una década de revolución en nuestro país, la 

independencia había llegado a ser no :ólo la causa de los 

insurgentes sino también de las clases privilegiadas, el alto 

clero cecular y regular, jefes superiores del ejército espanol, 

funcionarios mAs importantes de la administración P~blica mineros 

ricos, teLratenientes y grandes comeLciantes monopolis.tas del 
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comercio colonial. Ahora la independencia iba a consumar5e de la 

base de que les espaf\oles al participar en la empresa como 

aliados de los criollos quedarían protegidos en sus privileg105 e 

intereses. 

En efecto no fueron los iniciadores del mov1m1ento los que 

triunfaron, sino al ..:ontrar10, los que ·:onsumaron la 

Independencia en 1021 f1Jeron exactamente los mismos contra 

quienes se luchó en 1Jn principio. 

r.,as circunstancias hicieron que un criollo hijo de 

hacendados, <nos estamos refiriendo a Agustín de Iturbide> 

consumara el movimiento 1 ibera.dar y al tener el poder social en 

sus manos surgieron esos momento de conservadulismo que le 

hiciera mantener los Privilegios de los terratenientes y 

conservar las mismas formas de distribución de la tierra. 

La primera etapa de la Guerra de Independencia :e inició con 

el levantamiento de un grupo encabe::ado por el cura Miguel 

Hidalgo y costilla, Ignacio Allende y Aldama en el poblado de 

Dolores. 

El ejército rebelde de Hidalgo fue engrosado con gentes de 

clases populares, como por ejemplo: la cabal ler(a estaba 

compuesta por vaqueros y dem~s gente de caballo de las haciendas, 

armados con 1 anzas , 

empleaban en sus 

espadas y machetes que los mismos hombres 

labores, muy pocos usaban pistolas, la 



infantería. esta.ba formada por lndios que ta.mbién se armaban con 

flecha:. tonda!, Pales. !ln p1stol6.:. io que da :rigen dl !aqueo. 

H1dalgc opuso al gob1e:.rno :1rre1nal un númerc ·:onsiderable 

de rebeldes, i' para ello interesó en la revolución a las clases 

populares en part1·:ular a los indígenas; de este modo la 

~onttenda ddoptó una l•Jcha de cla5e5. 

Es posible que H1daigo al ingresar el plan revoluc1onar10 

pensara desde el punto de '/l.:ta de lo= ·:r1ollos prop1etar1cs :1.~ 

que él y :us- compaMeros <Allende y Aldama> pertenecían a él. 

A pr1nc1p1os del siglo XIX el número de indígenas despoJados 

era muy grande. t,os .indios y las castas consideraban que los 

espaMoles eran la causa de las miserias, se cree que los indios 

no combatian por ideales de independencia y democracia, 

final ida.des muy por gnctma de :u mentalidad. l.ta Independencia 

fue un movimiento in1Clt;:1.do en cu1•0 fondo se agitó indudablemente 

el problema agrario que para entonces estaba perfectamente 

definido en la '.'Ida nacional. esto se afirma por las medidas que 

el propio gobierno tomó para contenerlas. ral es el caso del 

decreto del :6 de maye de 1610 en que además de liberar el pago 

de tributos a los indios y darles otras franquicias. se dijo: ''y 

en cuan te a repart: m1ento5 de t 1 erras y aguas es igualmente 

nuestra voluntad que el virrey a la mayor brevedad posible, toma 

las mAs e~actas not1c1as de los pueblos que tengan necesidad de 

ellas y c:on arreglo a las leyes. 3 las di•/ersas y repetidas 
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cédulas de la materia y a nuestra real y decidida voluntad, 

procede inmediatamente a repart1rl.:is ·:an el menor perjuicio que 

sea posible de terreno y con obligación los pueblos de ponerlas 

sin la mayor dilación en cultivo".<10> El decreto 'fue publicado 

en México el 5 de octubre de 1010 cuando ya había estallado la 

guerra, con esto se pensaba atraer los indios para que 

cooperaran en la lucha a favür de las armas espaMolas. 

Por ello, cuando Hidalgo y posteriormente Morelos luchan por 

la igualdad racial. por la abolición del ·:lera. de las clases 

pobres. y la instauración de la tierra a los indfgenas, 

terratenientes, comerciantes, mineros y clases acomodadas 

proceden a ayudar económicamente a los ejércitos reali3tas con el 

fin de que acabasen con aquella revuelta que ponía en peligro los 

privilegios de que go:aban en aquel momento y sobre todo 

peligraban sus riquezas y propiedades,. Los partidarios de la 

independencia salían ganando mucho en el cambio, mientras que a 

sus adversarios les ocurría lo contrario. 

Frente al espectáculo de una revolución que amena:aba 

modificar la raí=. la estructura social y el sistema de propiedad 

imperante, los terratenientes y todos aquéllos que en :u momento 

trataron de evitar la sublevación, se apresuraron a volver la 

espalda a la metrópoli con ql fin de velar por sus intereses. 

Al anochecer del 16 de septiembre de 10·10 Hidalgo autori:ó 

< 10) ftendieh Húñez. l1.1no. Ob. Cit. Pi~. 151. 
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el saquee de las :asas de los espanoles. ya que desde un balcón 

tiraba 31 puebic ¡: 1.Ji'\.:.s .je d:.r:ero a i·:s indígenas, prá.c1:ica que 

convirtió en cost 1Jmbre. saquearon haciendas de !os criollos; sin 

embar90, 31 mismo tiempo favorecí-3: .3 las clases oprimidas e 

incitaba a los indígenas campesinos a restituirse de las 

tierr3.s de que habían sido despoJados por los espaf'ioles, 

tranqu111.:"aba a las clases prop1etar ias < cr1ol los> prohibiendo 

ctue !as fincas sufrterañ atropelles Ya que al fin '/ ~l cabo 

Hidalgo era también prcp1etar10. conc1liar los intereses de la 

gente pobre .:en los intereses de le:: criollos fue Para este 

insurgente su gran preocupación e intentó esa conciliación que 

_ademas resultaba indispensable para vigori=ar la revolución: así. 

los grupos desposeídos le permitían a su manera crear la fuerza 

del movimiento y para mantenerlos a su lado tenía que prometerles 

cosas tales como hacer respetar las tierras pertenecientes a las 

comunidades. 

"Con respecto al pensamiento social de Hidalgo, éste se 

proponía restitUil"" a los indios las tiel""ras pertenecientes a las 

comunidades que se hallaban arrendadas a los latifundistas, o 

habían sido anexadas por éstos a sus terrenos cuando aquél los 

eran colindantes a los 5UYOS. Con el tiempo era posible pensar 

que lvs arrendatarios pudieran aprovecharse de la tenencia que 

eJercían y mediante la "composición" apropiarse definiti'Jament de 

las mismas, con ello los indios quedarían sin tierras Y podían 



peligrar sus propias vidas y subsistencia".< 11> 

El· sistema de servidumbre por deuda, que en ese tiempo era 

el de mayor auge por la presión cada ve: más fuerte por falta de 

mano de obra, la tímidez de los indios creaba un ambiente 

favorable al desarrollo de esa especie de ser•11dumbre. para que 

unas cuantas medidas l-ag1slat1vas pudieran suprimirlas, 

ciertamente las comunidades indígenas :e vaciaban en beneficio da 

las haciendas. 

La supresión de los repartimientos hacia la mano de obra tan 

escasa, obligaba a las autoridades a proceder en contra de los 

propietarios ya que con promesas atraían a sus haciendas a los 

indios de las haciendas vacías, para con el lo evitar la libertad 

de movimientos de los indígenas. De hecho. desde fines del siglo 

XVII y XVIII. se hablaba ya de la implantación definitiva de la 

servidumbre por deudas, pero sobre todo se hablaba 7·a de que los 

trabajadores que nacieran en la hacienda :e encontraban 

naturalmente vinculados a ésta. 

En esta época, los duenos de las haciendas aparte del 

sistema de las deiJdas perpetuas utilizaron otro procedimiento 

consistente en quitarles a los indios sus Propias tierras a fin 

de convertirlos ~n personas libres y que obligados por el hambre 

alquilaran sus brazos o mejor dicho se convertían en pequenos 

<11> "olina Enríquez, Andrés. "LA REVOLUCIOH ASRARIA EH r!EXICO 1910-1920", Editorhl Por rúa, 
ftéxico, Tercera Edición. 1996. To10 2, P.í'I. 133. 
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aparceros e peones que se arrendaban e instalaban en la hacienda 

que :.·JS ,:.::Jpaba :um1n1:;trano.J l~ mar.o· de ·~bra ;uf1.:1ence an 121 

momento de les grandes trabaJos agrícolas. 

Las categorías sociales no eran tan sencillas pues se 

hallaban taJantemente separadas unas de otras: por ejemplo, entre 

amos espanoles '/ los trabaJadores indios se interponían mestizos 

más ·::> menos numerosos que aparecieron incluso entre los 

c 1Jlt1vadot'es y peones retenidos por deudas: así que las haciendas 

tendieron a in•1adir todas las esfera~ de la ·1ida rural, 

incluyendo ciertas •.n l las o comunidades de labradores criollos a 

quienes también .se les encontraba como capitanes de peones, 

vaqueros o s1rv1entes de los grandes propietarios o como humildes 

arrendatarios de su mano de obra. 

A principies del siglo x1x·e1 número de indígenas despojados 

era muy grande, los indios y las castas consideraban que los 

espaMoles eran la causa de su miseria. 

La independencia fue una guerra en cuyo fondo se agitó el 

problema agrario, que para entonces estaba definido en la vida 

naciona L. 

con posteri.::tr·1dad =e dictaron decretos cuyo punto principal 

era la repartición de las tierras a los indios, sin embargo, las 

medidas tomadas por el gobierno espanol a raí= de la guerra de 

Independencia fra. ca= aron porque nadie tiene fe en las 
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disposiciones legales, la experiencia de tre:. :.iglos había 

demostrado que sólo eran expres- ione: e.e buena '-'Yl untad del 

gobierno, pero ineficaces en la práctica. 

como ya hemos mencionado con anterioridad, los dos héroes 

más destacados en la Guerra de Independencia fueron Don Miguel 

Hidalgo y costilla y Don José María Morelüs y Pavón, ·:onsiderados 

por la doctrina como auténticos pre-.: 1Jr~ores de la Reforma Agraria 

Mexicana. 

Don Miguel Hidalgo decretó la devolución de las tierras 

comunales a los pueblos indígenas, la abolición de la esclavitud 

y de los tributos que pesaban sobre indios y castas, pero el 

mérito histórico sobresaliente de Hidalgo es de haber iniciado 

con escasos elementos humanos, técnicos y económi ces la 

revolución de rndependencia. 

"Miguel Hidalgo dicto medidas tales como: 

a> Ot"den a los jueces prohibiendo el arrendamiento de 

tierras de la comunidad, ordenando que ónicamente go=aran 

de éstas los naturales y exigió la recaudación de la~ 

rentas vencidas para entregarlas a los indígenas": C12> 

b> Que los duetios de esclavos deberl'an darles su 1 ibertad 

C12) F¡bib, ftanuel. "CINCO Sl6l05 DE LE6ISLAC101i AGRARIA Eff "EXICO", Editorial Linu, ttéxico. 
Priuu Edición. 1943. Páq. 64. . 
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dentro del término de die: días so pena de muerte; 

e> Que i:esara para lo sucesivo la contribución de tributos 

respecto de las castas que lo pagaban 'l toda la exacción 

que a los indios se les exigía. 

Por s 1J parte. José Maria Morelos "l Pavón dictó lo que serian 

los Principies esenciales del sistema agrario mexicano med.iante 

d1'lersas dtspos icic-nes, bandos.. órdenes, decretos y documentos 

suscritos por este ·:audill·J. rale3 -::imo la reafirmación de la 

soberanía del Estado sobre su territorio, la orden de promover la 

distribución equitativa de la riqueza pública y cuidar de su 

conservación. restituir a los pueblos indígenas sus tierras 

comunales por elemental justicia: combatir el latifundismo, 

ordenando el reparto de las tierras entre campesinos necesitados, 

1 iberandolos de la :ervidumbre feuda lista; la disposición al 

derecho de propiedad en carácter de función social, por cuanto 

debe producir en beneficio de la sociedad; autori=a la 

expropiación de la propiedad privada por motivos de interés 

social y mediante indemni=ación.· 

En resumen. el problema agrario se desarrol 16 durante la 

época colonial y cuando México logró indepern;li=arse lleva ya ese 

problema como una herencia del régimen pasado. 
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C. LA REFORMA V EL REPARTO DE LA TIERRA A LOS MEXICANOS V 

EXTRANJEROS 

La Independencia Sólo habría podido ser real y 

verdaderamente tal, si la hubieran logrado por su prcpiQ esfuer.:o 

los mestizos o insurgentes, nat'Jralmente con los indios y, si 

unos y otros. con el poder .3dqu1rido liubiesen :1ce.rtado a 

nacional izar los bienes de la ..:asta superior '.'ene ida para 

distribuir esos bienes. Después. los mesti:os ·.J insurgentes y 

los indios hubiesen llegado a ser las clases predominantes por 

sus recursos económicos. 

Solamente del modo antes expuesto la Independencia habría 

sido un medio positivo que hubiera ahorrado a México más de un 

siglo de sangrientas luchas. oesgraciad8mente la Independencia 

se hizo por la complacencia de Guerrero y por el Plan de Iguala, 

cuyos artículos 1Z y 13 decían: 

"12.- Todos los habitantes de Nueva Espana, ~ln distinción 

alguna de europeos, africanos e indios son ciudadanos 

de esta monarquía, con opción a todo empleo según sus 

mé~itos y virtudes 

13.- Las personas de todo ciudadano y sus propiedades, 
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serén respetadas y protegidas por el gobierno". C13> 

Esto generó que l<Js r::riollos siguieran con el régimen de 

castas establec1do desde la coloni=ación de Nueva Espana. aún 

después de que Iturbide salió d12l poder y se estableciera la 

Rep!Jbl :.:a -::in el General Guadalupe v1ct·:Jr1a. Además, hay que. 

aqregar qce lo: espanoles 'J criollos evitaban a teda cesta que 

los mest1.-:::;,s e indios aprendieran a leer y escribir ya que el 

sistema de propiedad levant-3.do =obre l-5 :::1t11ación escrita ha sido 

siempre enigma para los: mesti=os i,;. :ndic-s. siendo los -:riollos 

los que interpretaron y apl 1caron todas las leyes a su favor. 

Asi también, los tributos recayeron nuevamente en los 

mesti.:os e indios. otorgando el derecho a los criollos de cometer 

toda clase de atentados y despojos en as 1Jntos de tierras. Los 

criollos fingían creer que la igualdad de derechos políticos 

concedida a todos los habitantes de la República capacitaba a los 

hacendados criollos o espaftoles a desarrollar l ibr12mente todo un 

sistema de ensanchamiento de las haciendas a costa de los 

terrenos de los pequerlos propietarios y de los indios 

ccomun1dades1 por medio de invasiones o de injustos litigios. Es, 

a todas luces evidente, quli2 el •1erdadero problema de las Reformas 

Agrarias era el funcionamiento de los latifundios, e; decir, de 

las haciendas rurales de l~s e5panoles y de los cr1ollos, ya que 

era base del régimen de castas que imperaba. El fraccionamiento 
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era lo que el país requería¡ ya que multiplicando el número de 

porciones pequenas dedicadas a la producción agrícola favorecía d. 

un mlmero mayor de personas con esa producción y daba a los 

mesti2·os .y a muchos indios la oportunidad de lograr su propio 

desenvolvimiento económico y su propio florecimiento cultural. 

Después de Morelos, a raí= del Plan de Iguala y de los 

tratados de córdoba, Tadeo ortí: exponía las consecuencias 

nocivas de la concentración terr1tor1al en pocas manos. pues ld. 

solución real al problema agrario era el reparte de los terrenos 

baldíos, el crédito, las técnicas, el arrendamiento y la 

colonización. 

No menos importante fue la Ley que Zavala expidiera para los 

asuntos agrarios en el ano 1833, al volver al gobierno del Estado 

de México, que a la letra dice: 

"Art. 1º Le declarñn pertenecientes al Estado todos los 

bienes que administraban los misioneros de Filipinas y que 

existen en su territorio. 

Art. 2° El gobierno valiéndose de la autoridad 

correspondiente, recibirá las escrituras de arrendamiento y de 

dichos bienes a efecto de que se declare si son válidos o si se 

tienen vicios que indu:can nulidad. 

Art. 3º En el primer caso averiguarA qué sea más útil al 
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Estado si continuar el arrendamiento o indemni=ar a los 

drrendatarios y ~on informe consultar al ~ongreso la resolución. 

Art. 4" En el caso de ser nula'!:'. las escrituras de 

arrendamientos o de ser éste. bien sea por indemnización a los 

arrendatarios. bten porque expire al término de convenio, el 

Gobierno mandara d1v1dir les terrenos que pertenecen a las fincas 

m(st:i~as de los expresados bJEmes en porciones iguales. 

suficientes ~ada una para alimentar a una familia, haciendo 

~al~ar e~tas porc1cnes por peritos. 

Art. 5º Hecha la d1v1sión y el avalúo, distribuir& el mismo 

Gobierno dichas porciones entre los ciudadanos que quieran 

tomarlas a un censo perpetuo, a ra=ón de un cinco por ciento al 

af'lo sobre el valor actual, prohibiéndose para siempre que dos o 

más porciones se reúnan en una sola familia. 

Art. 6° !,as cantidades que resulten de este censo, se 

destinarén precisamente al fomento de la educación pública, a la 

composición de caminos y a la conducció:n de aguas para usos 

tJt1 les en las poblaciones del Estado que tengan de el la mayor 

necesidad. 

Art. 70 El gobernador no podré. hacer la distribución de 

porciones sino entre ciudadanos del Estado que sean pobres 

prefiriendo en igualdad de circunstancias a los nacidos en su 

territorio. de ~stcs a los indígenas y a los que hayan prestado 
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servicios a la causa de la independencia y libertad. 

Art. Sº No podrá adjudicarsq porción alguna a ningún 

diputado ni empleado ni funcionario público del Estado cuyo 

nombramiento parta del congreso o del gobierno ni a parientes de 

éstos por ambas líneas, siendo nula por el mismo hecho la 

adjudicación que se haga en una de estas personas. 

Art. 14º Los duef\os de las porciones que por espacio de 

tres anos no paguen el censo C·jrre:pondiante o n·j cult1•1aren ::u 

terreno, perderán la propiedad quedando a ~a disposicién del 

gobierno, para que pueda adjudicarla a otros ·:iudadanos má.s 

Id.boriosos ". < 14 > 

Independientemente de su valide: como ley local, el anterior 

ordenamiento muestra una comprensión tan completa de las 

cuestiones básicas del problema agrario y un dominio tan firme de 

la técnica legislativa de la materia, que por estar tan 

adelantada a su época ni siquiera fue comprendida Y mucho menos 

aplicada. 

En 1925 un indio llamado Juan Balderas, que enarbolaba el 

estandarte de la Virgen de Guadalupe, acaudilló un lan=amiento de 

los indios yaquis de sonora proclamando el exterminio de los 

blancos y el reparto de las tierras. 

( 14) 6onzález Ru, Fernando. "EL PROBLEl!A RURAL E1I rtEXICO". Editorial hlleres Gráficos de la 
liación. Pléxico 1729. P.i1. 132. 



En 1834 los curas Carlos Tapisteco :·: Epigmeo de la Piedra 

promovLeron un.~ rebelión en Ecat=ingo de Hidalgo, Estado de 

México. Preponían la elección de un emperador entre los doce 

descendientes de Mocte.:uma quienes contraerían matrimonio con una 

muJer de otra ra=a y prometían darles terrenos y agua suficiente 

a los pueblos. 

En 1840 los indios Papagos resolvieron expulsar a los· 

blancos quienes habían aprovecha.do la guerra civil para· 

apoderarse de las tierras indias. 

En 1843, en el Estado de Guerrero. alrededor de tres mil 

campesinos se levantaron. en defensa de sus tierras. 

En 1844 nuevas rebeliones agrarias en la parte sur del 

Estado de México y algunas zonas del Estado de Puebla y oaxaca, 

se levantaron en armas. La crítica situación por la que pasaba 

el país a causa de la agitación agr3ria 5e vio agravada por la 

invasión norteamericana. 

En julio de 1847" los indios mayas empe=aron a organi=arse y 

a combatir a los blancos de la región exigiendo los títulos y 

tierras de su propiedad. originando la guerra de castas. 

En enero de 1848 un fuerte grupo de indígenas al mando de 

Don Juan Nepomucen:> Llorente que había proclamado el 30 de 

diciembre de 1847 el plan de Amatlán. atacó ~antoyuca. declarando 

AZ 



de carácter común todas las tierras propiedad de las haciendas y 

prohibía el pago de tributos al •;obierno y los reli9'i·:>:o5. 

El malestar poi íti co creado en la administración 

"Santanista", determinó el surgimiento de una oposición apoyada 

por la mayor parte del País, la ex1stenc1a de fallas sociales ~· 

económicas que no hab(an sido resueltas como era la mala 

distribución de la tierra, la carencia de capitales que 

permitieran explotar los recur:os de tt1éxi co, la falta de 

instituciones que di fundiera. la i l•Jstr:ción etc. manteni'an al 

pueblo en el atraso y la ignorancia. 

con estos antecedentes, el grupo reformista apoyado 

básicamente en Juan Alvare.: preparó un plan que suscrito por 

Ignacio comonfort, fue llamado Plan de Ayutla C1º de mar::o de 

1854>. el cual además de desconocer a ,las autoridades de santa 

Ana y los funcionarios de su gobierno. establecían en el plan la 

reforma a elegir un presidente interino Y un consejo de estado. 

El triunfo del "Plan de AYUtla" fue para los criollos un 

verdadero desastre, el ejército de santa Ana abandonó 

definitivamente el país. 

El 4 de octubre de 1855, los partidarios del Plan de Ayutla 

eligieron presidente interino a Juan Alvare: quien. al ser 

genuinamente mesti::o. no resulta extraJ"lo que mandara llamar a 

mestizos e indios más instruidos para su gabinete, como POI" 
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ejemplo: Melchor. acampo para Relaciones, Ignacio comonfort pa.ra 

Guerra, ·::u1 l lermo ?riet0 para Hacienda se.ni to .Juáre= para 

Justicia. originaron dos disposiciones acertadas, la primera 

debida a Melchor ocampo quien con la convocatoria del 

constituyente del 16 de octubre en el artículo 90 fracción IV, 

privó del derecho de voto a los miembros del clero secular y la 

segunda preparada por el Ministro de Justicia Benito Juáre=, 

quien emiti-j la Ley de Administración de Justicia por la cual 

suprimía los fueros civiles y militares. 

Dificultades de todo género se debían a que grandes 

porciones del territorio mexicano estaban deshabitadas a 

consecuencia de factores geológicos y el imatológicos y la 

concentración de las tierras en manos de latifundistas y clero, 

lo que dio como resultado que los campesinos se t:onvirtieran en 

esclavos trabajando de sol a sol, dejando muchas veces la deuda 

contraída en la hacienda como herencia ya que pasaba de 

generación en generación y de por vida a toda una familia. 

La ley del :s de junio de 1856 sobre la desamorti.:aci6n de 

los bienes de las comunidades, dictada por Lerdo de Tejada, 

pretendi'a arrebatar de las manos muertas de la iglesia la 

propiedad de sus bienes raíces para resolver el libre comercio de 

los particulares sin dividirla, es decir, dar- a los mestizos y a 

los indios la oportunidad de adquirir las haciendas en las 

fracciones que necesitaban para formar una pequena propiedad que 

les diera el asiento económico que les faltaba; pretendié que los 



latifundios <haciendas pertenecientes a la iglesia> pasaran a sus 

nuevos propietarios con lo que adquirió i::l .::ardcter •:!.e 'Jna medida 

económica: además, prohibía a toda institución de duración 

perpetua o indefinida tener bienes raíces, ya que había además de 

la iglesia otras instituciones de semejante naturaleza como eran 

los ayuntamientos y 103 pueblos de los 1nd1os. 

Los indios tenían. dentro de :-u5 pueblos. pequeflas parcelas 

de uso común otorgadas desde la teg1slac1ón colonial, ~1n embargo 

los mesti::os, que eran los más desheredados. al perder la 

esperanza de adquirir tierras de los latifundios que se quitaban 

a las comunidades religiosas, se aprovecharon d12 la 

desamortización reali.:ada de los ayuntamientos y pueblos 

arrebatando las tierras, motivo por el cual los indios ..:omen::aron 

a levantarse en armas para defender sus parcelas. 

Por otra parte, al restaurarse la República en 1867, el país 

estaba en completa bancarrota económica, por lo que el gobierno 

de Porfirio Día:: determinó que era indispensabla impulsar el 

surgimiento económico de México, para lo cual prvcuró atraer 

capital extranjero para invertir en nuestro país. Logró que gran 

parte del capital de los particulares nacionales tomara 

participación en la economía nacional, fomentó la colon1::ación de 

extranjeros, creó una extensa red de comunicaciones '.J comen.-:ó la 

explotación del petróleo. concedió a los extranjeros muchos 

privilegios y concesionss para atraer capitales. con lo que las 

companías internacionales adquieren el predominio en todos los 
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aspectos de la economía mexicana, la a.gr1cultura, la minería, la 

tndustr~a. 1 el ~omercto quedando ~óla el :sx de la r~que.:a del 

País en manos mex1c~nas. 

El capital extranjero se invirtió en industrias extract1·1as 

'I en menor proporción en ind1Jstr1as de transformac.1~·n, debido 

principalmente a que la industria extranJera necesitaba enviar a 

nuestr: mercado sus art:."c1Jlos :1a .;ilaborados interesándose 

~n1camente en nuestra materia pr1ma 'petróleo, metales, caucho, 

Se crean empresas de capital extranjero y de terratenientes 

mexicanos trayendo como consecuencia el crecimiento y 

modern1.:ación de las grandes ..::iudades del país, pero a costa de 

la veJación y explotación de sus nativos ya que estas empresas 5e 

constituían en sociedades Anónimas quedando relegada la 

agricultura. 

El capital fluye en provecho de 1Jnos cuantos, encontrándose 

el grueso de la población en gran miseria q1Je forma el 

proletariado al servicio del capitalista explotador. 

Respecto al ·:omerc10 en 1900, de :1: establecimientos que 

había en !a .:ap1 tal. 11: eran controlados por espal'\oles, 

norteamer1c:tnos, franceses e ingleses. Para 1911 los 'ixtran1eros 

concentraban en sus manos las dos terceras parte de inversión 

total en el país. 
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D. LAS COMPAHIAS DESLINDADORAS Y SU INFLUENCIA EN EL 

AGRO MEXICANO 

surgen por medio de la LeY de coloni=ac1ón del 31 de mayo de 

1875. operando de forma cruel al utili.:ar como pretexto la 

habilitación de baldíos, despoJando a Jos duel'los de sus 

pr_opiedades. provocando su inseguridad jurid1ca en ra.:ón de que 

los títulos que acreditaban sus posesiones no se encontraban 

conforme a derecho. Principalmente la defectuosa titulación 

recayó en las comunidades indígenas y pequenos propietarios 

mestizos; en suma los deslindadores, aparte de crear nuevos 

latifundios a base de despojos, consolidan los anteriores. La 

Ley citada autoriza la formación de comisiones explotadoras para 

obtener terrenos colonizados con los ba~dios con requisitos de 

medión, 

terreno 

deslinde, 

bald!o, 

avalúo y descripción y, cuando habitan un 

obtienen en pago la tercera parte de dicho 

terreno o el equivalente en su valor. 

La primera Ley sobre terrenos baldíos fue dictada por Benito 

Ju~rez el 22 de Julio de 1B63, la cual propició la concentración 

agraria en pocas manos. El 15 de diciembre de 1883, siendo 

gobernante Manuel Gonz.ilez, se expide una nueva Ley sobre la 

misma materia coincidiendo en sus puntos esenciales con la Ley de 

colonización de 1875, provocando el acaparamiento de tierras pues 

las cond i e i enes explotadoras convertidas en 
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deslindadoras, hicieron poco por llevar a cabo el procedimiento 

JUdi:ial. generdndo~e la defectuosa titula·:ión de la propiedad 

agraria. contribuyendo a que prosperara el fraude. se ordenó que 

los terrenos baidios se deberían enajenar a todos aquellos 

colonos que solicitaran, a excepción de los extranjeros no 

autorizados pare adqu1r1rlos. pero que su extensión no debería de 

rebasar las dos mil quinientos hectáreas baJo pena de perder el 

terreno enajenado. 

t.as compaflías desJindadora:s opt:raron principalmente en los 

Estados del norte, en la región del istmo y en los Estados 

costeros del Pacífico, ya que eran las =onas menos pobladas del 

país. Es de importancia el hecho de que gracias al apoyo oficial 

y que era muy costoso y tardado para un indígena que poseía una 

pequet'1a propiedad entablar un juicio no sólo salvan sus 

posesiones sino que legali=an los despojos cometido~ sobre sus 

d·ebiles contrincantes, exigiéndoles al presunto dueno la 

exhibición de sus documentos. 

Muchas veces los propietarios se veían en la sola 

alternativa de entrar con las compaf'ifas deslindadoras en 

composición o trueque pagándoles determinadas cantidades por la 

extensión de tierras que poseyesen sin titulo o con titulo 

defectuoso, como antes se dijo. 

como vemos. estas companias vinieron a dar- la puntilla al 

problema agrario en México al concentrar la propiedad en unas 
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cuantas manos, en su mayoría extranjeras. 

En 1885 habían sido deslindadas treinta millones de 

hectcireas de tierras nacionales, pero que se deberían tener en 

cuenta dos aspectos: 

a> Que los deslindes no habían servido para desmoronar n1 en 

pequena parte las grandes acumulaciones en propiedad 

territorial existentes en nuestro país. 

b> Que por los treinta millones de hectáreas han corrido más 

millones de lágrimas. pues no son los poderosos ni los 

grandes hacendados quienes han visto caer de sus manos 

estos millones de hectáreas, sino los miserables, los 

ignorantes, los débiles. 

"En 1889 y 1893, nuevas Leyes vinieron a fortalecer el 

movimiento de concentración de la tierra pues las compaMías 

deslindadoras obligaban a las comunidades.indígenas a dividir sus 

tierras y a establecer títulos de propiedad privada, pero 

burlados por especuladores rápidamente, la mayoría de los titulas 

fueron vendidos a los hacendados <latifundistas~ y las mismas 

companías deslindadoras, entregándose a esos anos más de die:: 

millones de hectáreas a los acaparadores de las tierras".<15> 

ct5) &utelun, ftichel. "CAPITALI51t0 Y REFOP.HA AGRARIA Et1 !IEXICO". Editorul Era, ttéxico. 5exh 
Edición. 1980. Pá-1. 34. 



Desde 1989 hasta 1906, ano de .su disolución, las compaMías 

deslindadoras recibieron 16,931,000 hect~reas a título de 

honorarios. 

La mayoría de las tierras quedaron en poder de los 

accionistas m~s antiguos que en total representaban unas cuantas 

familias: las leyes de aguas también permitieron despojar a los 

indios de sus tierras; d partir de 1889 se atribuyeron 

concesiones a sociedades que se comprometían a promover la 

irr1gacién. teniendo el derecho de proceder por propia iniciativa 

a la expropiación por <:ausa de utilidad pública, asimismo se 

convirtieron por tal mot1'Jo en propietario de los yacimientos 

minerales de las =onas carboníferas o de las salinas que 

descubrieron mediante la explotación de sus tierras, eximiéndolas 

de impuestos durante 15 anos. 

"En la región peninsular -Baja California- el reparto fue 

por millones de hectáreas, prácticamente entre cuatro 

favorecidos: HUller, aulle, Flores Halle y Mercado; esto mediante 

la farsa del deslinde y la colonización quienes acapararon entre 

como la autoridad estaba a favor de las compaf1ías 

deslindadoras, las apoyaron con las leyes de colonización que: 

extendían sus efectos a los territorios atravesados por las 

(16) Ch.i11n Padrón, l!artha, "El DERECHO AGRARIO Eff r!EXICO", Editorial Porrúa, l'léxic:o. Sexta 
Edición, 1182. Pjq, 232, 
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afluentes de los cursos de agua que serían utili=ados. Bastaba 

con que un individuo o una 5octedad :e hiciera ·~torgar 1Jna 

concesión sobre un curso de agua importante para poder controlar 

en conjunto una región, prohibiendo a los riberenos regar sus 

tierras con las aguas del ri'o que controlaban, obligándolos a 

desprenderse de ellas. 

Todas. las leyes de colon1.:ación autorizaron de hecho y 

derecho a las compal'ttas deslindadoras a lan:arse al saqueo sin 

trabas, que en nada ayudaron al pueblo ni al gobierno. Al 

mencionar el pueblo se hace referencia a campesinos, indígenas 

desprotegidos que una vez mé.s veían impotentes cómo se !es 

arrebataba su pequena propiedad para pasar a manos de los 

terratenientes y formar parte de las grandes haciendas. Y al 

senalar al gobierno, éste tampoco fue beneficiado puesto que el 

pueblo, al verse víctima de despojos Y, maltratos, se rebeló en 

contra de aquél. causante de los males que les aquejaban; el 

latifundismo formó una llaga nacional que no proporcionó a sus 

trabajadores ventajas que la propiedad privada lleva consigo ni 

llegó a pagar las contribuciones que debían. afectando en el 

erario nacional. 

Por fin, las compatii'as deslindadoras desaparecen a 

principios de este siglo. 
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CAPITULO III 

MEXICO REVOLUCIONARIO 



ft. PKN5ftOORK5, PRECURSORES DE LA REVOLUCION EN MATERIA 

AGRARIA 

Las injusticias de la organi:ación colonial, caracteri:ada 

por el poderío de los latifundios y la desigualdad en la 

distribución de las tierras. predominaban en México en los 

albores de su vida Republicana. 

La reforma fue perjudicial para la propiedad de los 

indígenas, pues la aplicación de la Ley de desamorti:ación de los 

bienes eclesiásticos produjo efectos distintos a los esperados. 

Muy pocos fueron los arrendatarios de las fincas desamortizadas 

que se acogieron a los beneficios de la Ley porque los réditos 

que tenían que pagar para convertirse e.n pequenos propietarios 

resultaban casi siempre mayores de la cantidad que pagaban como 

arrendamiento de las tierras. 

La abstención de los arrendatarios explicase, además de su 

estrecha capacidad económica, al temor e impacto que producían en 

sus conciencias las violentas amenazas que profer.(a el clero de 

excomunión inexorable sobre los que obtuvieran de cualquier forma 

las propiedades que antes habían pertenecido a la Iglesia. Los 

efectos negativos comparados con las intenciones originales no 

terminaron aquí. 
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El período denominado la Reforma en México, 

altamente dinámico en todos los aspectos. es 

económ1co, pol l'tico, social y religioso. el 

es un proceso 

decir, en lo 

cual tuvo su 

principio desde la Independencia y su mayor brillante= la alcanzó 

a partir de 1854 en la Revolución de Ayutla y más en concreto en 

los anos 1855 a 1859. 

Las principales Leyes de Reforma dictadas a partir de 1855 

son de gran contenido pol itico y entre las mc1s importantes se 

encuentran la Ley sobre Adm1n1strac1ón de Justicia y orgánica de 

los Tribunales de la Nación y del Distrito y Territorios, llamada 

Ley Juárez del ZJ de noviembre de 1855; Ley de Desamortización de 

Fincas R\Jsticas y Urbanas propiedad de. corporaciones civiles y 

eclesiásticas, llamada Ley Lerdo del 25 de junio de 1856; la 

constitución Poli"tica de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de 

febrero de 1857; Ley de Obtenciones Parroquiales llamada I..ey. 

Iglesias del 11 de abril de 1857; Ley sobre Nacionalización de 

Bienes Eclesíást1cos del clero del 12 d" julio de 1859; Ley del 

28 de julio de 1859, estableció el Registro civil, Ley del 31 de· 

julio de 1859 sobre Reglamentación de cementerios". <17> 

La Ley de oesamorti=ación, al declarar ilegal la posesión de 

tierras por corporaciones c1vi les y religiosas, abarcó también a 

las tierras comunales propiedad de los poblados exceptuando 

~nicamente las conocidas como Fundo Legal. 

(17) llolina Enrique?, Andrés. Ob. cit. P.iict. 122-123, 

14 



cuando los mesti:os, hambrientos de tierras; se enteraron de 

que las haciendas clericales no se encontraban al alcance de su3 

recursos 'financieros, se volvieron hacia estas otras tierras 

comunales, empezando d denunciarlas a las autoridades a 

comprarlas por sumas insignificantes de dinero. 

Los indígenas opusieron fuerte resistencia a la Ley de 

Desamortización que pretendía hacer desaparecer su propiedad 

comunal. Defendieron tena.:mente los terrenos de cofrad(a a tal 

punto que el gobierno federal ordenó el :o de diciembre de 1856 

que los bienes de cofradías se repartieran entre los indígenas. 

Al desamortizar las comunidades indígenas y bienes de los 

ayuntamientos, los denunciantes, gentes extratias. empe.::aron a 

apoderarse de esas propiedades. ?ara cortar esta anomal (a optó 

el Gobierno Federal por circular el 19 9e diciembre de 1856 que 

cuando los terrenos no estuviesen arrendados o los arrendatarios 

renunciaran a la adjudicación, deb(an repartirse entre los indios 

en el plazo de tres meses. 

Las finalidades de las Leyes anteriormente ci tactas, pueden 

enmarcarse de la manera siguiente: 

1> Desamortizar la propiedad, especialmente la·eclesiástica. 

z> Nacionalizar la Propiedad eclesiástica para su mejor 

utilización, con lo cual se obtendrían recursos 
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económ ices. 

3> Acrecentar la fuer=a económica-política del Estado y 

disminuir ld eclesiástica. 

4> Ejercer dominio y v1g1lancia sobre la población a través 

de la creación del registro civil. 

5> seculari:ación de ceme.nterios o panteones; con ello 

adqu1ríd la nación el derecho de disponer 1 ibremente de 

lugares para la inhumación de personas. también se 

prohibían tos entierros dentro de tos templos. 

6> suspensión de fuer.:as militares y eclesidsticas con lo 

cual se afian=ó el principio de igualdad legal y social. 

La Reforma debilitó como grupo a los indígenas. 

entregándolos inermes .3 sus voraces enemigos. 

En la "t..ey sobre terrenos de comunidad 'I repartimiento", 

expedida el 26 de junio de 1866 por Maximiliano, en su artículo 

1°, se expresó que éste sería "en: ... plena propiedad los 

terrenos de comunidad y de repartimiento a los naturales y 

vecinos de 1 os a que pertenecen ... "< 1 e> 

conforme a esta t..ey se otorgaba a los indígenas en propiedad 

(18J Fabila, lhnuel. Ob. cit. Píg. 1-i9. 
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los terrenos de comunidad de repartimiento a quienes los 

poseían en ese momento. Lo: terren•Js de repartimiento ::e 

adjudican en absoluta propiedad a sus actuales poseedores; los de 

comunidad. tal vez como referencia a ejidos y propios se dividían 

en fracciones y se adjudican en propiedad "a los vecinos de los 

pueblos a que pertene=can y tengan derecho a ello'', 

estableciéndose una escala de prioridades "Prefiriéndose los 

pobres que a los ricos. los casados que a los solteros y a los 

que tienen familia que a los que no la tienen". 

El artículo 6° de la· LeY en comento senalaba: "No .:;e 

repartirán ni adjudicarán los terrenos destinados exclusi•1amente 

al servicio público de las poblaciones, las aguas y los montes. 

cuyos usos se hacen directamente por los vecinos de los pueblos a 

que pertenecen". 

La Reforma desa.morti:adora llevada a sus últimas 

consecuencias durante el Porfiriato, favoreció de tres maneras el 

latifundio: 

- acrecentándolo con los bienes rurales del clero. 

- aumentándolo con el despilfarro de los terrenos baldíos. 

- aumentando las propiedades indígenas. 

Los campesinos que si redimieron sus parcelas, como no 

conocían las responsabilidades de la propiedad privada y las 

artimaMas legales de sus poderosos vecinos, rápidamente se 

57 



encontraron privados de !''JS tierras al verse necesitados de 

efect1·:~. ·1endiéndolas ·: perdiéndola.: cuando no podían cumplir 

con les pla=os de sus hipotecas. Tampoco estos aspectos legales 

los entendían plenamente, ya que nunca habían vislumbrado la 

remota posibilidad de que pudieran perder la tierra. Lo mismo 

aconteció a las comunidades, pues de acuerdo a reglamentos 

posteriores expedidos para impedir los abusos de los 

denunciantes, deberían dividirse en forma equitativa entre los 

jefes dQ fam1l1a. Estas tierras desaparecieron rápidamente de 

los mapas de los poblados. 

oe esta forma lo que realmente se consiguió fue no la 

explotación individual de las parcelas de los campesinos de los 

Poblados, sino el traspaso de grandes extensiones a poder de los 

latifundistas, 

Es importante sef'lalar que la discusión en el seno del 

Congreso de Querétaro en 1857 del artículo 17 relativo a la 

libertad del trabajo, dio oportunidad a Ponciano Arriaga, Isidoro 

Olvera y José castillo ve lasco a que abordaran la cuestión 

agraria, llevándola a un terreno más avanzado que la sola 

desamorti.:ación, senalando al latifundio clerical y el laico, 

como el factor principal que impedía el libre desenvolvimiento de 

las actividades industriales, agr(colas y comerciales, frenando 

en suma el progreso de México. 

Es así que formularon cada uno un proyecto de Ley agraria 
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que son como antecedentes doctrinarios de nuestra actual 

legislación social, ya que lucharon en contra de la división de 

la propiedad territorial, el despojo de tierras a los indl'genas, 

los procedimientos esclavistas a que estaban sujetos los peones 

de las haciendas encadenados a las tiendas de raya. y la 

este:rilidad de la tierra como resultado de su concentración en 

pocas manos. Lo anterior pone de relieve por sí solo la vigorosa 

concepción social que tenían los congresistas del 57 de los 

problemas nacionales, especialmente oon ?cnc1ano Arriaga quien 

declaraba también que la constitución debería ser la "Ley de la 

Tierra", Para poder examinar con gran acierto la posesión de la 

misma, y así expone su doctrina jurídica sobre el derecho de 

propiedad. la cual consiste en la ocupación y la posesión 

teniendo los requisitos legales, Pero no se declara, conforma 

perfecciona ésta, sino por medio del trabajo y la producción. 

Asimismo propone la nacionalización de las rique::as 

naturales del suelo y el subsuelo que adopta el articulo :7 de la 

carta Magna en vigor, pronunciándose contra los derechos de 

peaje, es decir, el tributo por el contrato de compra-venta ¡• 

derecho de tránsito aplicado por el hacendado para obtener 

fondos, ya que dicho peaje se efectuaba dentro de su propiedad. 

Esto constituía un ataque al bienestar económico del 

latifundio por mantener a peones. apaceros a comunidades 

enteras como tributarios permanentes. con respecto a este 

problema y a muchos otros. oon ?anciano Arriaga proponía: 
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a> ~xención de impuestos a pequenos propietarios cuya 

heredad no pasara de 50 pesos. 

b> Que el salario del jornalero no se considerase legalmente 

5atisfecho por especie sino cuando sean en efectivo. 

e> cuando en la cercani'a de cualquier finca rústica haya 

poblaciones que carezcan de tierras eficientes <sean de 

pasto, monte o cultivos), se tomaran de las fincas para 

distr1bu1rlas entre los 'Jecinos y familias de· la 

congregación o pueblo: los benef ic1arios pagarán en censo 

para que la nación recobre el monto de la indemnización 

que corresponda al propietario. 

Esta l,)ltima es qui:d. la md.s importante de Las proposiciones 

de Don Ponciano Arriaga que lo colocaron entre los precursores 

agrarios de México, considerando que el beneficiado· en la 

dotación de las tierras ociosas o del Estado ya no eran la 

comunidad como antes se sustentaba sino el campesino, además que 

la dotación la hace recaer sobre las fincas colindantes a las 

comunidades, es decir, afecta al latifundista directamente; 

Principio dota.torio adoptado por el arti'culo 27 constitucional 

que nos rige, el cual presenta 21 sis tema judicial moderno, que 

se traduce en el aspecto medular de la lucha campesina. 

Don· José María del castillo vela.seo es otro de los 

precursores que enfoca su pensamiento hacia el desenvolvimiento 

60 



económico y social de villas y pueblos a consecuencia de la 

desamortización de las corporaciones -:1•11 lt::s que despojó a los 

pueblos para poseer tierras en común. Tal situación lo lleva a 

denunciar ante el congreso lo siguiente: ''Es verqom:oso para los 

liberales que existe un estado social tan deplorable y que por 

m~s que se toma a las cuestiones de propiedad, es preciso 

confesar que en ellas se encuentra la solución de casi todos 

nuestros problemas sociales y es preciso confesar también que los 

pueblos no .han enviado aquí o a no asustarnos con la gravedad de 

las cuestiones sino a resolverlas para el bien de el las". con 

este objeto propone: "todo pueblo de la República debe tener 

terrenos suficientes para el uso común, es decir, propiedad 

comunal; también deben conservarse los ejidos".C19> 

La condición pues, para tener derecho a la tierra fuera o no 

campesino el solicitante, era que carecí.era de trabajo, sin que 

el terrateniente pudiera impedir la libertad de trabajo con el 

hecho de que sus trabajadores quedaran su1etos de por vida a sus 

tierras. 

En lo anteriormente senalado puede apreciarse que los 

congresistas de la reforma perseguían la desaparición del 

latifundismo laico y clerical. 

Así también, Don Isidoro olvera se cuenta dentro de los 

agraristas de la Reforma, quien can su proyecto de la "t.eY 

C19) Molina, Enriquez. Ob. cit. Páq. 113. 
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orgé.nica de la Propiedad de la Repl.)blica", semejante al Plan de 

Aí'ala. ;cst..:!:nl"a ~d notvr1a us1Jrpac1ón ;ufr1d.5 pvr i:.s 1;ueblos de 

parte de los prop1etar1os. bien por la fuer=a o por adquisiciones 

legales. En consecuencia. debe desconocerse la legitimidad de 

los títulos que ostentan muchos terratenientes, porque basta 

comparar lo que hoy tienen los pueblos con lo que tenían antes de 

la conq 1Jista, lo que concluye que ha habido una usurpación. 

Durante la Guerra de Gastas de 'lucatdn, que term1n.j en 1901, 

no tu•;o •Jn propósito e}':pl íci tamEnte agrario, sin embargo 

significó la reacción violenta ante el proceso de continuo 

ensanchamiento de la propiedad de los hacendados, que reducían 

los límites territoriales de los Mayas y los forzaba a servir 

como peones en las plantaciones nenequeneras. 

rambién la rebelión agraria se extendía en Veracru=. Puebla, 

Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosf, Tlaxcala, de 

1850 a 1853, siendo gobernador Juan Al vare¡:, se produjeron 

numerosas protestas contra los hacendados, en numerosas ocasiones 

había tomado la defensa de los derechos de los indfgenas de la 

región, encabezó la revolución de Ayutla contra Santa Ana 

iniciándose as( el período de la Reforma. 

Isidoro olvera se encuentra dentro di:! los agrari5tas de la 

Reforma, quien en su proyecto de la LeY orgánica de la Propiedad 

de la República decía que era notoria la usurpación sufrida en 

los pueblos por los propietarios por la fuer2a. o por la 
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adquisición legal, debiendo desconocer la leg1tim1dad de títulos 

de terratenientes: igualmente .::ustentaba ia tes1-s qus: c·Jndic1ona 

el derecho de propiedad al trabaJo ;- lo dice a la manera de 

Morelos: "tlo hay propiedad legítima de terreno s1 es mayor que el 

que pueda cultivar personalmente una familia; las tierras deben 

pertenecer a todos los hombt"es, pero la codicia, el dolo. la 

violencia y la usura, inventaron como legitimar la usurpación 

ciertas fórmulas violentas, que reunidas llegaron a formar parte 

de lo que hoy se llama Derecho c1v1l y Derecho de Gentes", el 

aspecto novedoso de su proyecto es donde ~e aplica al latifundio 

laico el procedimiento general que las leyes de desamorti=ación 

establecieron respecto a la propiedad clerical. 

Desgraciadamente la opinión de que la ~nica propiedad 

legítima es la que -se funda en el trabajo y la producción, 

sostenida por Arriaga, olvera, castillo .. ve lasco, castel lanas y 

otros constituyentes, no prosperó en el congreso, pues aún ~e 

encontraba constituido en su mayoría por terratenientes. es 

decir, prop1etarios de haciendas que aún compartían las ideas 

libera les de esos atios, también creían en que ca.da individuo 

tenía los bienes y condición civil que merec1'a., tesis sustentada 

por la Iglesia ya que no les parecía que el Estado tuviera la 

facultad de determinar y legali:ar la propiedad. 

63 



B. ZAPATA, VILLA, MADERO Y LAS IDEAS QUE EN MATERIA AGRARIA 

PRESENTAN AL PUEBLO 

Don Franc1scc I. Madero e: la figura central de la Historia 

Mexicana durante ld primera etapa de la revolución, d raí.;: de la 

renuncia de Porfirio Oia: el Z5 de mayo de 19,1. 

E.n 1?10. MéXlC·::i '/lVid iTllJY ·~ra:nde::: lnJtJStiCldS 50Ciales 

surg1da5 la mayoría de ellas por la desigualdad en la 

distr1buc1ón de las tierras. La gran parte de la Población 

campesina habla sido despoJada de la tierra de sus mayores, y la 

estructura social de latifundio, originada. en el coloniaje y 

robustecida aún més en la República. prolongaba en un siglo la 

sujeción del dom1n10 extranjero. una minoría monopoli.;:aba la 

tierra, apenas si el 1!: de la población del país era propietario 

del 97% del territorio mexicano. 

"Los campesinos mexicanos, sobre todo explotados sin piedad 

y envilecidos en la i9norancia más degradante, desde un principio 

se vieron preci:-adcs a luchar por 5U =uper•.'l<Jencia mediante la 

revuelt·a. su rebelión surda y explosi·;a pero siempre locali=ada 

parcial. se fue extendiendo conforme se acercaba el fin del 

porfi riato, con el lo fue naciendo la conciencia de la revolución 

como fenómeno nacional. como proyecto de transformación global Y 
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como n.ecesidad que se reconocía en el organismo social". t20> 

Este movimiento lo jefaturaba Don Francisco t. Madero que en 

lo político persiguió el derrocamiento del General Don Porfirio 

Díaz que gobernara el país durante 32 anos de pa= artificial, el 

lema revolucionario fue "SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION". 

Madero proclama el 5 de octtJbre de 1910 el "Plan de San 

Luis .. que establece como vl'a para la devolución territorial, la 

restitución. Como sujeto de derecho agrario ~e reconoció a los 

pequenos propietarios, en su mayoría ind i"genas: como patrimonio, 

los terrenos devuelto5 y una indemnización por los perjuicios 

sufridos~ se obligó a revisar las leyes promulgadas. 

Los sujetos de derecho agrario sólo eran sujetos 

individuales, olvidándose de las comuni~ades indígenas. A~n más, 

como la restitución se ventilaría en los tribunales comunes, esto 

implicaría la incapacidad de las comunidades agrarias para 

defender sus derechos: significaría que el patrimonio iba a ser 

constituido sólo por las terrenos. 

En el Estado de Morelos, Emiliano Zapata, convencido de que 

Francisco t. Madero haría poco para satisfacer las exigencias de 

los campesinos, expuso el ::e de noviembre de 1911 el Plan de 

Avala, conjunto de principios que según él debían normar toda la 

(20) Córdob¡ 0 Arnaldo. "LA IDEOL061A DE LA REIJOLUCIOH "EXICAHA", Instituto de Investi'lac:iones 
Sociales, ftéxico. Sexta Edición, 1979. Pi1. 1.u. 



transformación agraria. De amplia difusión, proclamaba la 

voluntad de los campes in-:.s de antrar en posesión de los bisnes 

que les habían arrebatado durante la dictadura porfirista. Es 

considerado, pues. un documento de programa I"evolucionario que 

estipulaba en cuanto al PI"Oblema agrario la expropiación, previa 

indemnL:ación, de la tierI"as PeI"tenecientes a los grandes 

terratenientes y su restitución a las comunidades campesinas. En 

sus artículos 6°, 7°, y 8° cita: 

Art 6°.- como parte cdic1onal d~l plan que invocamos hacemos 

constar que: los terrenos, montes y aguas que hayan usurpado los 

hacendados, científicos o caciques a la sombra de ·la supuesta 

Justicia, entrar~n en posesión de esos bienes inmuebles desde 

luego, los pueblos o los ciudadanos que tengan sus trtulos 

correspondientes a esas PI"OPiedades de las cuales han sido 

despojados por mala fe de nuestros opresores y los usurpadores 

que se consideren con derecho a ellas lo deducirán ante los 

tribunales especiales que se estable::can al triunfo de la 

revolución. 

Art 7º. - En 'lirtud de que la inmensa mayoría de los pueblos 

y ciudadanos mexicanos no son más duenos que el terreno que 

pisan. sin poder meJorar en nada su condición social ni poder 

dedicarse a la industria o a la agricultura por estar 

monopoli=adas en unas cuantas manos, las tierras, aguas Y montes, 

por esta causa se expropian previa indemnización, la tercera 

parte de esos monopolios a los poderosos propietarios de ellas, a 
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fin de que los pueblos y ciudades de México obtengan· .ejidos, 

colonias, feudos legal€s para pueblos v ~ampos de 5embr~dura o de 

labor y se mejore en todo y para todo la falta de propiedad y 

bienestar de los mexicanos. 

Art. 8°.- Los hacendados, científicos o caciques que se 

opongan directa o indirectamente al presente plan, se 

nacional i.:arán sus bienes y las dos terceras partes que a el los 

corresponden se destinar~n para indemni=aciones de guerra, 

pensiones de viudas y huérfanos de las •;íctimas que sucumbían en 

las luchas del presente plan".<~1> 

El Plan de Ayala tuvo un apoyo muy grande en el Estado de 

Morelos, la relación de fuer:as era tal que zapata pudo llevar 

adelante distribuciones de tierra conforme al contenido del Plan 

y a pesar de la oposición del poder centralista, el 30 de abril 

de 1912 efectuó la primera restitución de ejidos, cumplida 

oficialmente en virtud de la nueva legalidad manifestada en 121 

Plan de Aya!a. Pero en realidad se trataba sólo de darle 

car~cter legal a un estado de hecho, ya que desde el inicio de la 

agitación política en el Estado de Morelos, los campesinos habían 

invadido numerosas haciendas y habían recuperado por propia 

iniciativa las tierras de las cuales habían sido despojados. 

Pese a presiones militares que sufrían Zapata Y sus soldados 

campesinos no renunciaron a ninguna de sus metas. campesinos sin 

<21> Silva Herzo11. Jesús. Ob. cit. Ph" 290. 
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tierras se volvieron contra todos los dirigentes políticos 

nacionales :1a q1Je Madero, aunque había dado apoyo d ciertas 

medidas liberales, se negaba a proclamar oficialmente y a llevar 

cabo una reforma agraria conforme al Plan de Ayala. 

La primera tentativa de conciliación vino del Diputado Luis 

Cabrera, que por primera ve.: habló de la restitución de los 

eJidos de las comunidades en 1912. su objetivo perseguía que el 

ejido fuera un punto de apoyo hasta. crear la pequena propiedad, 

pero como no se podía. llegar a ese fin de un solo golpe, proponía 

que en una primera· etapa se entregaran ejidos a los pueblos en 

sustitución de los latifundios para que los campesinos 

complementaran sus jornales; la extrema derecha y los 

latifundistas rechazaron esta proposición, lo que también generó 

que las fuer.:as campesinas ya no permitieran que los hacendados 

los pisotearan més. 

En otras palabras, la Revolución Mexicana surge como una 

renovación agraria donde comienzan a surgir los jefes locales 

formando bandas de campesinos. atacando a los hacendados y a los 

jefes políticos, apoderi!ndose de sus bienes los peones jóvenes y 

rancheros que se levantaron en armas. 

En el norte del país se levantó en armas otro personaje 

conocido como Francisco Vil la, quien expidiera la Ley Agraria de 

1915 en la que se sintetizaban las aspiraciones de un sector 

revolucionario en materia de tierras. Las ideas agrarias de los 
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caudillos del norte y del sur eran muy distintas; para los del 

sur la principal preocupación era ta re:titución 'I dotación de 

tierras comunales a los pueblos según se aprecia en el contenido 

ideológico del Plan de Ayala; en cambio, para los del norte, la 

solución radicaba en el fraccionamiento de los enormes 

latifundios y en la creación de gran número de pequef'\as 

propiedades con extensión suficiente para soportar el costo de 

una buena explotación agrícola, real i=ada con recursos 

suficientes "para garantizar abundante producción y perspectiva 

del progreso".< 22> 

La violencia revolucionaria de México, al ser un movimiento 

de campesinos y peones, redunda en que gran parte de los campos 

del territorio nacional, estuviesen sin ·ser explotados 

agrícolamente, fueran arrasados y dejados de sembrarse, 

Por otro lado el General victoriano Huerta, enviado por 

Francisco Villa para combatir a Zapatistas y seguidores de 

Pascual orozco cumple con el cometido de derrocamiento sólo con 

estos últimos: traicionando a Marro y volviéndose en su contra 

hasta someterlo y obtener el poder, situación recha:adB. por el 

Gobernador de Sonora y al negar a someterse a este golpe de 

fuerza en consecuencia, Ignacio Pesqueira nombra al General 

Alvaro Obre96n ·al frente de un ejército lanzado contra las tropas 

federales de Victoriano Huerta. 

<22> Oíaz 5oto y Sama, Antonio. LEY RSRARIA DEL Ullll5110. Articulo publicado en el Universal de 
!léxico, día 29 de 1bril de 1953. 
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El Gobernador de Coahui la, venustiano carranza, se subleva 

contra la dictadura huertl.sta, publica el Plan de Guadalupe como 

un manifiesto y organiza el eJército constitucional, 

desconociendo a victoria.no Huerta como presidente de la 

Rep\lblica, asi· como a los poderes legislativo y judicial y a los 

gobiernos de los Estados que reconocían los poderes federales de 

la administración de Huerta. 

Entre las fuer:as rebeldes, las tropas de Francisco villa en 

el norte reali.::aron distribuciones de tierras en plena época de 

combate y contra opinión de carranza quien se afirmaba como jefe 

unificador de las tropas antihuertistas, defensor de la 

constitución y enemigo de la tiranía, visto de esta manera por 

los zapatistas que brindaban apoyo a Carranza en quien veían al 

defensor de la constitución y enemigo de la tiranía. 

~a entrada de venustiano carranza a la Ciudad de México el 

15 de agosto de 1914 marcó el fin de Huerta y el ejército 

federal, pero las alianzas carranza-Zapata y Villa quedaron rotas 

desde el momento en que los agraristas se lanzaron nuevamente a 

reclamar medidas concretas en materia de Reforma Agraria. 

El Plan de Guadalupe elaborado por el General carranza sólo 

tenía un vago contenido pal ítico; llamaba a todas las fuerzas a 

combatir la dictadura huertista, durante el periodo de combates 

las negociaciones entre carranza y los zapatistas. con respecto a 

las cuestiones agrarias se detuvieron ya que Venustiano carran=a 
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se resistía visiblemente a una Reforma Agraria radical tal como 

la concebía Emiliano zapata, además de no e:;ta.r de acuerdo con 

las distribuciones de tierra que se efectuaban igualmente en el 

Estado de Morelos. villa y Eulalio Gutiérre= reclamaban también 

reformas profundas que presionaban a carran:a, quien bajo la 

presión de las fuerzas campesinas se ve obligado a convocar una 

convención en octubre de 191A en la cual se le pide eligiera un 

presidente provisional de la República; dicha convención estaba 

constituida por representantes de las tropas revoluc1onar.ias de 

Villa, Obregón, Gonzále.: y Carran:a. Formalmente los =apatistas 

no participaban en la reunión, pero pudieron expresar ampliamente 

en ella sus opiniones a través de la delegación villista y en 

particular del abogado Díaz soto y Gama que se había convertido 

en vocero de la causa agraria y aconsejaba directamente a zapata 

en la materia. 

Los debates se centraron inmediatamente sobre las cuestiones 

agrarias y el Plan de Ayala. porque se negaban a dar su apoyo a 

un presidente que no aceptaba en su totalidad el Plan. La 

convención de Aguascal ientes aprobó los principios del Plan de 

Ayala a pesar de la oposic1ón de los carrancistas siendo 

designado don Eulal io Gutiérrez como presidente pr.ovisional de la 

República Mexicana. 

A venustiano carranza no le quedaba otra solución que la 

huida cuando las tropas zapatistas y villistas invadieron la 

e i u dad de México e 1 9 1 A> • Refugiado en veracruz el General 
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carran=a no aceptó su derrota, por lo que tomó una serie de 

medidas para asegurarse apoyo pol ítie:o entre los campesinos y 

apoyo militar para que lo ayudaran a vencer a ese mismo 

campes 1nado. 



O. OAPAOIDAD JURIDIOA DE EJIDATARIOS, OOMUNEROS V PEQUEROS 

PROPIETARIOS A PARTIR DE 1917 

Durante el periodo porf1r1sta el a~pecto mas importante y 

positivo fue el progreso material Y económico sin precedentes en 

toda la historia anterior de la nación independiente, el 

crecimiento logrado benefició -3. 1·35 .:omun1cac1vnes, la mirnH·(a, 

la industria extractiva y textil, la agricultura de 2xportaci6n, 

la circulación de moneda, el comerc10. las obras públicas y las 

artesanías, fue la iniciación de la era capitalista. pero que no 

benefició del todo a la clase burguesa; 121 cap1tal1smo nacional 

favoreció secundariamente, sobre todo por repercusión de los 

efectos del progreso agrario, puesto que en su mayor parte 

también cayó en manos e1'•tranjeras. hubo pues un efecto 

antinacional en e"l nac1m1ento de la '2conom1'3 me:xicana hondamente 

perjudicial. 

En 1896 se discutió en la cámara de Diputados un proyecto de 

Le:Y que concedía al 121ecutivo la facultad de ceder a los indios 

tierras baldías o nacionales que poseyeron i legalmenfe de 

antemano, por su poseedor de buena fe Y sólo por ignorancia i' 

pobreza habían dejado de legitimar la totalidad de sus tierras: 

este proyecto fue aprobado y autori=ó a dar a los labradores 

pobres la propiedad de las tierras que estuvieron en su poder y a 

los pueblos el lugar en donde se .3sentaban: los solicitantes 
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debían comprobar una posesión mínima de 10 anos, o por más de un 

ano "/ un dl"a -3.nteri0r la PromlJl-;ración de 13 Ley los que 

poseyeran con título traslativo de dominio. 

completaba lo anterior la exagerada ambición 5in límite de 

los latifundistas, logrando con ello que las comunidades 

indi'genas Y los pueblos lucharan por defender sus tierras, causa 

del calificativo de comunistas y agitadores; pero la realidad es 

que desde 1a10 la situación campesina ·1enia agravándose cada ve: 

más. pues surgieron por todo el pal's fuertes movimientos que 

demostraban el descontento del pueblo. La revolución social de 

México surge, haciéndose patente en el campo, cuya lejanía y 

desamparo provocó que fuera la población que siempre se trató de 

exterminar y combatir, considerando que era la mejor y única 

solución para resolver el problema de México. 

La lucha de campesinos fue siempre defensiva, ya que a\ln 

quería mantener a toda costa los modos ancestrales de la 

propiedad agraria <comunal>, así como la organi::ación social, 

pero pese a el lo, se modificó en 1917 con nuevo orden 

constitucional. 

Las reformas en materia agraria se redujeron a los ejidos de 

los pueblos, sin embargo, oon venustiano carranza preocupado por 

la posibilidad de conquistar al campesinado y de quitar a los 

::apatistas el monopolio del ideal agrario, promulgó la Ley del 6 

de enero de 1915 que es Pilar de la constitución de 1917, donde 
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además de proveer la restitución de tierras a las comunidades 

indígenas, organi:aba el aparato admini-strati•Jo ~nc=.r·;¡ado de :u 

distribución ccomisión nacional agraria> y la manera de cómo 

hacer la restitución de las tierras a las comunidades. "Es a 

partir del 6 de enero de 1915 y especialmente del ano de 1917, 

cuando surge en México un verdadero derecho agrario, por cuanto a 

la constitución política de ese at'lo, en su articulo ~7. establece 

las bases firmes. inequívocas ,:¡ ese derecho". e 23> 

Promulgada la constitución de 1917, se inicia la época de la 

Revolución en el Gobierno de la RepUblica y con ella comien=an a 

expedirse una serie de leyes, reglamentos. decretos. circulares, 

tendientes a hacer m~s efica: la aplicación de los principios 

planteados por el articulo 27 constitucional. 

La primera de estas leyes es la "t.ey de Ejidos del ~a de 

diciembre de 1920". Esta LeY fue la primera reglamentaria de la 

del 6 de enero de 1915 y del articulo 2.7 constituc1onal. por 

medio de la cual se pretendió sistema.tL:ar diversas disposiciones 

agrarias contenidas en múltiples circulares dictadas con 

anterioridad. 

Entre sus primeros numerales citaba que "la tierra dotada a 

los pueblos se denominar(a ''ejidos", definiéndolo legalmente para 

(23> ftendieta Húñez, lucio "Introducción al Derecho Agrario Plexícano• Editorial Porrúa. Héxico. 
Cuarh Edición •. 1181. ?.i.¡, .?l 
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sub:sanar la laguna de las anteriores disposiciones".<24> 

.t..a t..ey. sef'1alaba arbitrariamente la extensión de las tierras 

a dotar para los pueblos. determinándola como suficiente para 

satisfacer sus necesidades. El mínimo de tierra de una dotación 

sería tal que pudiera producir a cada jefe de familia una 

utilidad diaria equivalente al doble del Jornal medio de la 

localidad. Para instrumentar esta determinación las solicitudes 

debían a.compaf'1arse con datos sobre -salarios, precios. consumo, 

etc. es decir. un estudio socio9ccnómico de viabilidad 

prácticamente imposible de presentar, dada la falta de recursos 

de los solicitantes. 

Por lo que hace al patrimonio de las dotaciones. indicaba 

que la constituirían la5 aguas, montes Y tierras comunes; esta 

Ley fue abrogada por el "Decreto del 2~ de noviembre de 1921 ". 

por otra parte. an la ''Circular número 48'' de fecha primero 

de septiembre de 19: 1, estableció las acciones de dotación y de 

restitución sobre el régimen interior a qu~ había de someterse el 

aprovechamiento de los ejidos y considerado como sujetos de 

derecho dgrario a los pueblos. 

El patrimonio. según esta Circular, lo constituiré la 

superficie de cultivo <de donde se hacía la división para darla 

en parcelas>, la de pastoreo y la de monte que se reservarían 

<24> Fáb1ll, Kanuel. Ob. Cit. Pág. 350. 
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para el aPr'ovechamiento de los integrantes de los pueblos; las 

matet"ias minerale5 .:; · ... ·egetales propias para la 1ndustr'ia que .se 

encontraran en la suPerficie de pastoreo o de monte; las aguas 

que cot"respondían ~ los terrenos otorgados y un fondo común; por 

vez primera se senaló en una disposición Jurídica tan vasto 

patrimonio. 

Ahora bien. "el decreto del ~2 de noviembre de 19~1 abroga 

la Ley de EJidos y fija nuevas bases para legislar Em materia de 

tenencia de la tierra. las que 5e ponen en prdc:tica en el 

Reglamento Agrario del 10 de abril de 19~2 que entre otras cosas 

establecían que la extensión de los ~uidos en los cai:::os de 

dotación se fi1aría tomando en cuenta a cada jefe dg familia o 

individuo mavor de 18 af'los: de tres a cinco hectéreas en los 

terrenos de riego o humedad; de cuatro a seis hectdreas en 

terrenos de temporal que aprovechan una precipitación fluvial 

anual dbundante y regular: y de seis a ocho hectáreas en los 

terrenos de temporal y de otra clase" C.25) 

El contenido de QSta disposición sólo siguió ocupándose del 

reparto de tierras. Para constituir eJidos pero no otros aspectos 

importantes del mismo, ta.les como ta constitución l' 

funcionamiento de su patrimonio. 

"El 11 de octubre de 1922 se emitió la circular número 51 de 

(25)· Eckstein, Sallo1on. El Ejido Culectivo en Kéxico. Editorial Fondo de Cultura Econóuca. 
l!éxic:o 1966, P.iq. <:3. 
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la Comisión Nacional Agraria, a cargo de todos los asuntos 

agrarios, considerado como el antecedente de la colt2ct1•1idad de 

la agricultura mexicana. aducía en su contenido que la parcela 

escolar de cinco hectáreas debe dedicarse a la ensenan2a agrícola 

para la cooperativa escolar que se obliga a fundarse a cada 

eJido. cuya producción '2olectiva sería manejada por •Jn comité 

.administrativo con facultades para dictar disposiciones que 

tendieran al rr.eJor culti•10 de los terrenos ej idale:s y a la 

apropiada distribución de las labores agrícolas, procurando el 

meJor aprovechamiento de las ti~rra3 'l el mejor beneficio 

colectivo y, disponía que tan pronto como a un poblado se le 

diera posesión de tierras, el comité debía proceder a separar la 

tierra en cuatro grupos: fundo legal, terrenos de labor, 

pasti.<:ales y terrenos con bosque de uso comlln". < &:6 > 

Por otra parte, la [.,ey reglamentaria sobre repartición de 

tierras y constitución del parcelario ejidal del 19 de diciembre 

de 19~5 establece por ve: primera los términos "ej idatarios" Y 

"propiedad ej ida l", as im1 smo los sujetos de derecho agrario 

fueron las corporaciones de población. [.,O más importante que· 

aportó esta Ley fue la cal ídad inalienable, imprescriptible, 

inembargable e inajenable de las tierras embargadas, constituían 

el derecho de sucesión sobre el patrimonio ejidal '/ las causas 

por las cuales un ej1datario gozara de sus bienes y sus sucesores 

no se vieran desamparados. 

<26) Bis. Idu. P.i1. 385. 
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Igualmente, Ja "Ley de dotaciones y restituciones de tierras 

Y aguas", reglamentaria del artrculo :7 const1tuc1onal del 4 de 

enero de 1927, también conocida como "Ley Bassols", surgió de la 

experiencia obtenida al aplicarse la Ley de Ejidos de Vi'ZO y el 

Reglamento Agrario de 192~. intentó modificar las disposiciones 

agrarias al qismo tiempo que corregir los errores y perfeccionar 

los sistemas; tuvo como propósito fundamental determinar la 

capacidad de los sujetos de derecho agrario resolver el 

problema de los núcleos de población que no estaban comprendidos 

en las categorías pol ít1cas que enumeraba. el drticulo ~7 

constitucional. 

Como elemento necesario para ampliar o dotar de tierras y 

aguas se determinó su carencia total o parcial. es decir, que 

esta última no fuera suficiente para satisfacer las necesidades 

agrícolds de la población. 

Así, el articulo 17 de la Ley del ~1 de mar=o de 19:!9 

contempla nuevas clases de tierras a las cuales denominó: 

al de riego o humedad. 

bl de temporal de primera. 

el de temporal de segunda. 

d> de agastadero para cría de gdnddo. 

e> de monte al to. 

fl de terrenos áridos y cerriles. 
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A medida que se dictaban nuevas disposiciones, se definió e 

incrementó el pdtrimonio e;1dal ~ igualm€nte se diferenciaren lds 

calidades de tierra, así como la extensión real de lo que podía 

usufructuar un campesino el ejido se precisó como "un patrimonio 

integrado por tierras, bosques Y aguas. dotado o restituido a los 

mlcleos de población para su aprovechamiento común con carácter 

provisional. en parcelas de explotación individual y destinadas a 

cumplir funciones de complemento del jornal campesino". <27> 

La contribución més importante desde el punto de vista legal 

es el Código Agrario del z~ de marzo de· 1934, como primer intento 

de codificación de disposiciones dispersas: precisa más el 

concepto de la pequena propiedad y de los bienes inafectables en 

general, por vez primera s~ fijan criterios de equivalencia y se 

establece la posibilidad de no afectar ciertas funciones cuando 

no fuere seguro el existo de la organización ej ida!. Estableció 

también que los peones, acasi ! lados o parce leras y arrendatarios 

deberán ser considerados entre los campesinos con derechos para 

distribución de la tierra; y mientras que el código Agrario del 

~3 de septiembre de 1940 reduce la extensión de la pequena 

propiedad de 150 hectáreas a 100 de riego, además de introducir 

una forma de tenencia con fines pecunarios, esto es la 

inafectabi 1 idad ganadera. la extensión máxima fue fijada en 300 

hectAreas en terrenos feraces y hasta 50,000 en regiones 

desérticas; el Código Agrario de 1942 seMala que el tamano mínimo 

legal de la parcela ejidal se aumentó de cuatro a seis hectáreas 

<27> !'lendieta tlúñez, luc:10, Ob. Cit. Páq, 227. 
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de riego y la entrega de títulos a los ejidatarios tomó auge con 

la finalidad de asegurar los derechos individuales del ajidatario 

sobre su parcela en las tierras del ejido. 

Los conceptos que caracteri=an la pol 1'tica agraria 

cardenista se invirtieron; en el lugar del ejido, se volvió a 

insistir en la gran importancia de la pequena Propiedad como base 

de la economía· agrícola del país y en lugar del sistema colecti'lo 

se volvió al argumento de que el eJidatario Prosperaría sólo si 

trabajaba su parcela individualmente. El céd i go en comento 

comprendía: a> las autoridades agrarias: b> derechos agrarios, 

restituciones de tierras y aguas, dotación de tierras y aguas, 

ampliación, creación de nuevos centros de población agrícolas; 

inafectabilidad, acomodamiento. 

A mayor claridad. a continuación se precisa el contenido de 

estos conceptos: 

Restitución de tierras y aguas. 

Derecho en favor de los núcleos de población que la 

necesitasen o no tengan en cantidades suficientes para satisfacer 

sus neces ida.des. 

Ampliación. 

cuando un pueblo ha sido dotado de tierras y por aumento de 

su población sus campesinos no cuentan con elementos de vida sin 

poner límite en cuanto al tiempo, puede solicitarse una 
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ampl iacíón que no es mé.s que otra dotación que aumenta a la 

anterior. 

Nuevos centros de población agrl.'cola. 

se resolvió mediante dos procedimientos a saber: abriendo 

nuevas tierras de cultivo y convirtiendo en agrl.'colas las tierras 

inaprovechables. 

1nafectab1!1dad. 

ordena el respeto absoluto de la pequena propiedad. siempre 

y cuando sea agr(cola y esté en explotación. 

Acomodamiento. 

Derecho de los campesinos que aún teniéndolo no recibieron 

tierras en una dotación por no haberlas disponibles, por lo que 

eran dadas a otros eJidos cuando hubiesen parcelas vacantes. 

Además. se establecen des clases de sujetos agrarios: 

Sujetos colectivos. 

son las comunidades agrarias y los núcleos de población 

carentes de tierras. 

Sujetos individuales. 

son los campesinos sin tierras y los duef'los de grandes y 

pequenas propiedades, Y 
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Ejido. 

Lo denomino como la extensión total de tierras con la que es 

dotado un núcleo de población que la comprende las extensiones de 

cultivo o cultivables; la superficie necesaria para :ona de 

urbanización; la pat'cela escolar Y las tierras para uso 

colectivo, como las de agostadero, de monte o tierras de labor. 

En 1971 se expide la t..eY Federal de Reforma Agraria del 16 

de marzo. Es cuando México se encuentra en el umbral de una 

total transformación en la relación de producción del 59:ctor 

primario de nuestra economía, representa la term1nac1ón de una 

concepción política y jurídica buena para su tiempo. 

En el transcurso del tiempo, se fue reafir'inando la idea de 

que la Reforma Agraria Mexicana no agota su contenido en el 

simple reparto de la tierra el cual sólo significa el inicio de 

una actividad del Estado que continúa con la canali=ación de 

medios económicos, bienes y servicios para facilitar la 

incorporación del campesino al sector productivo y, por ende, 

llegar al cabal cumplimiento de los fines de la Reforma Agraria, 

como son la efectiva elevación del nivel de vida de la población 

rural y la vertebración de la economía nacional. 

El postulado fundamental del artículo 27 de la constitución 

que nos rige, está en sus primeros párrafos que establece una 

doctrina en materia de propiedad; en primer lugar se asienta que 

las tierras y aguas pertenecen originalmente a la nación, quien 
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ha organizado la propiedad privada por razones de conveniencia 

colectiva. pero se afirma categóricamentf! que la nación tiene el 

derecho de imponer a esa propiedad, en cualquier tiempo, las 

modalidades que extja el interés p\lblico. 

En segundo término se ordena que la expropiación de terrenos 

y de aguas se harAn por causa de uti 1 idad p\lbl ica y mediante 

indE:!mni.;::acióni es decir, se abandona el principio de la 

indemnización previa. cambio importante que permite llevar a cabo 

las restantes disposiciones del Artfculo en comento. de lo 

contrario. el Gobierno Federal y Estatal no contaría con fondos 

para pagar a los hacendados previamente el valor de sus terrenos; 

lo anterior con la finalidad de fraccionar los latifundios pard 

crear la pequena propiedad y nuevos centros de población agrícola 

para el fomento de la aqricultura en general 

destrucción de los recursos naturales en 

sociedad. 

y para .evitar la 

perjuicio de la 

otra finalidad consiste en la dotación de tierras a los 

pueblos, no sólo del subsuelo sino la tendencia nacionalista al 

expresar que los extranjeros no podrAn adquirir bienes rafees sin 

antes convenir ante la· secretaría de Relaciones Exteriores en 

considerarse mexicanos respecto de dichos bienes y comprometerse 

a no solici.tar en ningún caso la protección de sus gobiernos. 
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CAPITULO IV 

MEXICO ACTUAL 



A. ATRIBUCIONES DE LAS AUTORIDADES AGRARIAS Y SU 

ORGANI ZAGION 

La Ley de Dotaciones y Restituciones de Tierras y Aguas 

promulgada el 23 de dbril de 1917 y expedida por Plutarco Elías 

calles, fue creada por el desorden Jurídico que 5e presentaba 

para proporcionar tierras a lvs pueblos que las necesitaban y 

porque no había un conJ unto armón1 ca de d1spos i e iones que 

reglamentaran los procedimientos de dotación '/ restitución que 

eran 1 as dos grandes formas cons ti t•Jc i ona 1 es de proporcionar 

tierra a los campesinos. 

Actualmente se encuentra vigente la Ley Federal de Reforma 

·Agraria que 

consti tuc1onal: 

reglamenta disposiciones del articulo 

su contenido es de interés público y 

27 

de 

observac1.ón general en toda la República; su aplicac16n se 

encomienda a las siguientes autoridades: 

1, Presidente de ld República . 

•. Los Gobernadores de los Estados y el Jefe del 

Departamento del Distrito Federal. 

3. Secretaría de la Reforma Agraria. 

4, secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. 

5, cuerpo consultivo agrario. 

6. Las comisiones Agrarias Mixtas. 
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La secretaría de la Reforma Agraria es la dependencia del 

ejecutivo federal encargada de aplicar las leye: ~grarias, 

siempre y cuando en ellas no se atribuya competencia a otras 

autoridades y. cuyo ti tul ar es nombrado y re cono e ido libremente 

por el propio Ejecutivo federal. 

Las comisiones agrarias mixtas se encuentran integradas de 

la siguiente manera: 

a> Un Presidente. será el Delegado de la secretaria de la 

Reforma Agraria que resida en la capital del Estado de 

que se trate o en el Distrito Federal. 

b> Primer vocal. Será nombrado y removido por el secretario 

de la Reforma Agraria. 

e> El secretario y Seg.undo vaca l . serán nombrados por el 

Ejecutivo locál y deberán reunir los requisitos exigidos 

para ser miembros del cuerpo consultivo Agrario. 

d> Tercer vocal. Es el representante de los ej idatarios Y 

comuneros y será designado y removido por el Presidente 

de la Reptlbl ica, de una terna QlJe presente ld t..iga de 

comunidades Agrarias y sindicatos campesinos de la 

entidad correspondiente, durará en su cargo tres anos Y 

deberá ser ejidatario o comunero y estar en pleno de sus 

derechos ejidales. civiles y políticos. 
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El reglamento interno de cada una de las comisiones Agrarias 

Mixtas, .::erd expedido por el Gobernador de la entidad respectiva, 

previa opinión de la secretaría de la Reforma Agraria. 

Las comisiones Agrarias Mixtas formularán sus presupuestos 

anuales de gastos para su eficiente funcionamiento los cuales 

serán pagados por el Gobierno Federal y Local respectivos 

conforme a los convenios que a 1 efecto celebren, la aportación 

dG?l primero no :er~ menor del c1nc1Jenta por ciento. 

En cada entidad federativa habrá por lo menos una delegación 

d2pQndiente de la secretaría de la Reforma Agraria para el 

despacho de los asuntos que le están encomendados; su ti tu lar 

tendrá bajo 3us órdenes a los subdelegados y al personal 

necesario para el cumplimiento de las funciones a su cargo, 

conforme el Reglamento Interior de la secretaría y demás leyes 

ap! icables. 

Los delegados.serán nombrados y removidos por el Presidente 

de la Reptlblica y deberán llenar los mismos requisitos senalados 

para ser miembros del cuerpo consultivo, en tanto los 

subdelegados serán nombrados y removidos por el Secretario de la 

Reforma Agraria y deberán ser profesionistas titulados con 

experiencia en materia agraria. 

Dentro de la organización de las autoridades agrarias 

podemos -:i tar que el Presidente de la Repl)bl ica es la suprema 
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autoridad agraria, está facultado para dictar todas las medidas 

que sean necesarias a fin de alcan:ar plenamente les obJetivos de 

esta Ley y sus resoluciones definí t1vas en ningún caso pueden 

modificarse. 

Las resoluciones tienen tal carácter cuando pongan fin a un 

expediente: 

a> De la restitución o dotación de tierras, bosques o 

aguas. 

b> De ampliación de los Ya concedidos. 

e> De creación de nuevos centros de población. 

d> De reconocimiento y titulación de bienes comunales. 

e> De expropiación de bienes ejidales y comunales¡ 

f> De establecimiento de :onas urbanas de ejidos y 

comun ida.des, y 

g) Las demás que sena.la la Ley, 

Entre las atribuciones de los Gobernadores de los Estados y 

del Jefe del Departamento del Distrito Federal se encuentran: 

A> Dictar mandamiento para resolver en primera instancia 

los expedientes rela_tivos a restitución y dotación de 

tierras y aguas, inclusive a restitución y dotación 

complementaria y ampliación de ejidos. 

B> Emitir opinión en los expedientes sabre creación de 
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nuevos centros de población y en los de. expropiación 

de t:arra;, bosques Y 3guas ~;idales y comunales. 

C> Proveer en lo administrativo. cuando fuera necesario 

para la substanciación de los expedientes y ejecución· 

de los mandamientos. en c 1Jmpl imiento de las leyes 

locales o de las obl tgac1ones derivadas de los 

convenios que celebren con el EJecutivo Federal. 

O> Nombrar "/ remover libremente a sus representantes en 

la~ comisiones Agrarias Mixta~. 

E> Expedir los nombramientos a los miembros· de los 

comités particulares ejecutivos que elijan los grupos 

sol ic.i tantes. 

F> Poner en conocimiento de la secretaría de la Reforma 

Agraria las i t"requldridades en que incurran los 

funcionarios. y los empleados dependientes de ésta; y 

G> t..as demás que las leyes y reglamentos de la materia 

seMa!En. 

Por su parte el secretario de la Reforma Agraria tiene la 

responsabi 1 idad política, administrativa y técnica de la 

dependencia a : 1.J e.argo ante el Presidente de la República; Y 

entre sus facultades y obligaciones encontramos: 
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I > Acordar con el Presidente de la Rep\lbl i ca lás asuntos 

agrarjos de su competencia. 

II> Firmar junto con el Presidente de la República las 

resoluciones y acuerdos dictados en materia agraria y 

hacerlos ejecutar, bajo su responsab1l1dad. 

III> Ejecutar la política que en materia agraria dicte el 

Presidente de la República. 

tV> Representar al Presidente de la Reptjbl ica en los actos 

relacionados con la fijación, resolución, modificación 

u otorgamiento de cualquier derecho fundado en la Ley, 

salvo en los casos expresamente reservados a otra 

autoridad. 

V> coordinar su actividad con la secretaría de 

Agricultura y Recursos Hidréulicos para la realización 

de programas agrícolas nacionales y regionales que se 

establezcan. 

VI> Formular y reali.:ar los planes de rehabil1tac1ón 

agraria. 

VII> Proponer al Presidente de la República la resolución 

de los expedientes de restitución, dotación. 

ampliación de tierras y aguas, creación de nuevos 
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centros de población y todos aquél los que la Ley 

reserve a su competencia. 

VIII> Aprobar los contratos sobre frutos, recursos o 

aprovechamientos comunales o de ejidos colectivos 

puedan legalmente celebrar Jos núcleos de población 

con terceras personas entre 5í. 

I~> Dictar normas para organi=ar o promover la producción 

agr1'cola. ganadera '/ forestal :le los núcleos ej ida les, 

comunidades y colonias de acuerdo con las 

disposiciones técnicas generales de la Secretaría de 

Agricultura y Recursos H idrául ices y conforme a lo 

dispuesto en el artículo 11 de Ja Ley de Reforma 

Agraria, y en materia de aprovechamiento, uso o 

explotación de aguas, coordinación con la misma 

Secretaría. 

X> Fomentar el desarrollo de la Industria Rural y las 

actividades productivas complementarias o accesorias 

del cultivo de la tierra en ejidos. comunidades y 

nuevos centros de población. 

XI l Intervenir en la. elección Y destitución de las 

autoridades ej ida les y comunales, en los términOs de 

la Ley de Ja materia. 
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XII> Resolver los asuntos correspondientes a la 

organización agraria ejidal. 

XIII> Resolver los conflictos que se susciten en los ejidos. 

con motivo del deslinde o del senalamiento de :onas de 

protección, o por cualquier causa cuando su resolución 

no esté especialmente atribuida a otra autoridad. 

XIV> Controlar el mane10 y destino de los fondos de 

colonización relativos a las colonias !'a 12x1stent6S, 

así como los destinados a deslindes. 

XV> Intervenir en la resolución de las contrvvers1as 

agrarias. 

XVI> Formar parte de los consejos de Administración de los 

sancos oficiales que otorguen créditos a ejidos o 

comunidades. 

XVII> Informar al Presidente de la República en los casos 

procedentes, las consignaciones del artículo 459 de la 

Ley Federal de la Reforma Agraria. 

XVIII> Decidir sobre los conflictos de competencia 

territorial entre dos o más delegaciones agrarias. 

XIX> Nombrar y remover al personal técnico y administrativo 
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de ¡a secretaría. de acuerdo con las Leyes de la 

mater ta. 

XX> Expedir y cancelar los certificados de 

inatectab1l1dad. 

XXI> L.as que otorguen las t.,e;·es y Reglamentos aplicables. 

De otra parte tenemos que 5on atribuciones del S9cretario de 

Agricultura y Recursos Hidr&ulicos: 

1> Determinar los medios técnicos adecuados para el 

fomento. explotación el mejor aprovechami~nto de 

frutos y recursos de los ejidos, comunidades, nuevos 

centros de población colonias, con miras al 

mejoramiento económico y social de la población 

campesina. 

~> Incluir en los programas agrícolas. nacionales o 

regionales. las =onas ej ida les que deben dedicarse 

temp0ral o definitivamente a los cultivos, que en 

virtud de las condiciones ecológicas sean más 

apropiadas y remunerativas. en colaboración con la 

secrgtaria de la Ref0rma Agraria. 

3 > Establecer en los eJ idos o en las zonas aledaf"las, 

campos experimentales agrícolas de ac1Jerdo con las 

94 



posibilidades del lugar y sistemas de cultivo 

adecuados a las caracterí=ti.:.as de la t.;nsn.:1.3 de. la 

tierra y las distintas regiones del país. 

4> Fomentar la integración de la ganadería a la 

agricultura con plantas forraJeras adecuadas y al 

establecimiento de silos sistemas intensivos de la 

explotación agropecuarias que =ean més idóneas en 

relación con cada eJ ido, ..:ümun1dad ·J nuev·.J .:entro de 

población. 

5> Intervenir en la fijación de las reglas generales » 

detet"minar las particulares, en 3u caso. para la 

explotación de los recursos nacionales agropecuarios y 

silvícolas, aconsejando las pr&~ticas mds provechosas 

a las técnicas mAs adecuadas. 

6> sostener una política sobre conservación de 5uelos. 

bosques y aguas y comprobar di rectamente o por medio 

de sus subalternos la eficacia de los sistemas cuya 

aplicación se haya dispuesto 

Secretaría de la Reforma 

en coord i nac i 6n con la 

Agraria, efecto de 

establecer como una de las obligaciones de los 

ejidatarios el constante cuidado que deben tener en la 

preservación y enriquecimiento de estos recursos. 

7> Coordinar las actividades de las diversas dependencias 
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en función de los programas agrícolas nacionales, a 

fin de que .:cncurran .3 mejorar l.3 ::.gricul!:ura de los 

ejidos. comunidades y nuevos centros de población y 

colonias. teniendo en cuenta todas sus 

particularidades, y 

e> i...as dem~s que sef'lale la L..ey Federal de la Reforma 

Agraria y Reglamentos aplicables. 

En .:itro orden de ideas. tenemvs :orno at.r i bucicnes de las 

comisiones Agrarias Mixtas: 

a> sustanciar los expedientes de restitución, dotación y 

ampliación de tierras. bosques y aguas; as ( como los 

juicios privativos de derechos agrarios individuales y 

nuevas adjudicaciones. 

b> Dictaminar en los expedientes de restitución, 

dotación, ampl iaci.ón de tierras, bosques '/ aguas que 

deban ser resueltos por mandamientos del Ejecutivo 

local. y resolver tos juicios privativos de derechos 

agrarios individuales Y nuevas adjudicaciones. 

e> opi.nar sobre la creación de nuevos centros de 

población y acerca de la expropiación de tierras. 

bosques y aguas ej ida les y comunales, así como en los 

expedientes de !ocali:ación de la pequeMa propiedad en 
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predios afectab!es y los expedientes cte 

inafectabilidad. 

d> Resolver las controversias sobre bienes y derechos 

agrarios que les sean Pldnteados en los términos de la 

Ley Federal de la Reforma Agraria e intervenir en las 

dem~s cuyo conocimiento les esté atribuido. 

Así tenemos que son atribuciones de los Delegados Agrarios 

en materia de procedimientos, -:ontrov12rs1a:. ~rgan1:ac1ón 

desarrollo agrario: 

r> Representar 12n el territorio de su jurisdicción a la 

secretaría de la Reforma Agraria en los asuntos de su 

competencia. 

II> Tratar con el Ejecutivo local los problemas agrarios 

de su competencia. 

III> Presidir las com1s1ones Agrarias Mixtas y vigilar que 

su funcionamiento se ajuste estrictamente a la Ley 

Federal de la Reforma Agraria y demás disposiciones 

vigentes. 

rv> Informar al Secretario de la Reforma Agraria de las 

irregularid.ades en que incurran los miembros de las 

comisiones Agrarias Mixtas. 
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V> Velar baJo su estricta responsabilidad, por la exacta 

t:!Jec 1,;~tón de las resoluc1one::; presidenciales. 

IJI l IntEr·1enir en ·1a elección. renovación y sustitución de 

autoridades ej ida les y comunales en términos de t,ey, 

'Jlii Inter·,,.enir en las controversias que se susciten en los 

e1ida: y ccmuntdades. 

VlIIJ Super·.isar al Personal téc~::: v administrativo que la 

secretaría de la Reforma Agraria comisione para la 

resoluc16n de problemas especiales o extraordinarios, 

dentro de la jurisdi~ciOn de la delegación. 

IX) Organi=ar y ordenar la distribución del personal 

técnico y administrativo de la delegación. 

X) Informar peri·~dica y regularmente a la secretaría de 

la Reforma Agraria de todos los asuntos q1Je se 

tram1 ten en la delegación y en todos aquél los que 

impliquen un cambio v madi ficación de Los derechos 

e31dales y comunales y de las anomalías o de los 

obstáculos para la correcta explotación de bienes, que 

c~urran en s~ circunscr1PCión. El delegado es 

personalmente responsable de la veracidad de los 

informes que remita a la Secretaría de la Reforma 

Agraria. 
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XI> Reali:ar en su jurisdicción los estudio:; las 

promociones de •Jrgani.::ac1ón de lv.s ..:ampe=1r,¡:5 y de la 

producción agropecuaria regional o de unidad es 

ei ida les y comunales que les encomiende la Sli!c.retaría 

de la Reforma Agraria. en coordinac16n cvn otras 

dependencias federales ;• locales. para l u que 

dispondrá del número de promotores que se requieran 

para el c•Jmpl imiento de 3us funciones. 

XII> Intervenir en los asunto:: cc·rrespondlE~nte~ a la: 

organi.:ac1ón y el control técntcv ¡· f1nan-:1ero de la 

producción ej1dal. 

XIII> Autorizar el Reglamento rnter1or de los eJidos y 

comunidades de su jurisdicción. 

XIV> coordinar sus actividades en las diversas dependencias 

de la secretar(a de la Reforma Agraria, de Agricult1Jra 

y Recursos H i dráu 1 ices, a fin de que concurran a 

mejorar la explotación de los recursos agropecuarios y 

silvícolas de los eJ idos, comunidades, nuevos centros 

de población ejidal y colon1as. 

por último. tenemos como facultades y obligac1ones del 

cuerpo consultivo Agrario: 

a> Dictaminar sobre los expedientes que deban ser 
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resueltos· por el Presidente de la Rep\lbli.ca o por el 

secrstar:.c de ia ~ef.:.rma Hgrar:.d, '=.Uando s•J trámite 

haya concluido. 

b> Revisar y e.utori::ar los planos y proyectos 

correspondientes a los dict.~menes que aprueben. 

el opinar =obre los conflictos que se susciten con motivo 

y eJecu-:1ón de las rescl11c1ones presidenciales a que 

se refiere la fracción : . .::.·Jando haya inconformidad de 

los nücleos agrarios, procurando un acuerdo previo 

entre las parte5. 

d> Emitir opinión, cuando el Secretario de la Reforma 

Agraria lo solicite, acerca d12 las iniciativas de Ley 

o los proyectos de Reglamentos que en materia a9'raria 

formule el Ejecutivo Federal, así como sobre todos los 

problemas que expresamente le sean planteados por 

aquél. 

e> Resolver en los casos de inconformidad respecto a 

privación de derechos agrarios individuales y nuevas 

adjudicaciones. 

La estructura empresarial del ejido se encuentra 

establecida en ciertas instituciones vigentes, como 

ya 

el 

comisariado Ej idal y el consejo de vigilancia, o la Sociedad 
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local de Crédito; habiendo necesidad de ..:onformar debidamente la 

empresa agraria que ha f1.mdado la re;·.Jl uc t6n, .=zst imu lande forma::: 

superiores de organización para los ejidos y comun1dade5 evitando 

la duplicación y dispersión de actividades mediante un bien 

consertando trabajo comunitario que acreciente la responsabilidad 

de sus miembros distribuya Justamente la: ..:argd.$ y los 

beneficios. 

se introduce un nuevo procedimiento para atender los 

problemas individuales que se :::u.:·:1ten dentr·~ de lo.:: eJ ido.: ,, 

comunidades que son de diversa naturale=a se presentan 

frecuentemente. En materíd de procectim1entcs. se considera que 

la lentitud procesal no se corrige al reducir los pla:os, sino 

que su cumpl imíento debe lograrse aún a costa de ampliar los que 

ya existen. 

cuando no se seMalen términos en el desahogo del trámite, se 

propicia la negligencia y el transcurso 1ndefin1do del tiempo y, 

para evitarlo, hay nuevos y razonables pla:os calculados con base 

a la experiencia a fin de agili::ar los trámites legales y 

responsabi l i=ar a los funcionarios y a 1 os emp 1 eados encargados 

de desahogarlos, evitando que los ejidatarios Y comuneros se •.1ean 

obligados a trasladarse a la capital de la Rep\lblica en busca de 

un~ justicia Pronta y expedita que no siempre consiguen. 

Se crean en esta materia dos instancias: 
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La primera. de conciliación ante el comisar1ado Ejidal y, la 

segunda, cvntenc1·JSd ante la •:vmisi·~n Agraria Mixta. 

El Reg1str:> Agrario Nacional es objeto de especial 

preocupación; can el fin de reorganizarlo y mejorarlo, se amplían 

considerablemente sus atribuciones. en la seguridad de que esta 

inst l tuc1ón dotada con los recursos materiales y humanos 

indispensables, será un instrumento auxiliar en la planeación del 

desarrollo económico rural. 

Los registros públicos de la propiedad de cada entidad 

federativa desempeMan una función paralela a 

Agrario Nacional, donde en los documentos 

la del Registro 

que registran la 

propiedad agraria deben constar para la protección de terceros, 

las anotaciones que apare=can en aquéllos, de tal suerte que se 

auxilien mutuamente en sus registros en la verificación de la 

procedencia de las operaciones en las que intervienen. 

Al Departamento de Asuntos Agrarios y coloni.::!:ación 

corresponde adoptar, tanto por lo que hace a sus propios sistemas 

de trabajo, cuanto a su intervención en los problemas. del campo, 

criterios de programación de actividades Y evaluación de 

resultados y para ello acude al auxilio de métodos estadísticos 

cuya computación indispensables en nuestro tiempo que a la vez 

facilitan la elaboración de un catálogo completo de las 

propiedades rústicas y los recursos pecuarios de los mlcleos de 

población. 

102 



B. ORGANIZACION DE AUTORIDADES EJIDALES Y COMUNALES 

Durante la década de los setentas se fue estableciendo poco 

a poco la programación de actividades como un sistema de trabajo 

obligatorio para la admin1strac1ón pública federal. al 

establecerse tal cambio, la reforma administrativa fue influyendo 

no solo en la impartición de lvs =~n·vic1os adm1111strativos 

agrarios y agrícolas, sino también en la propia concepción de la 

reforma agraria. tanto que es for=oso referir::':? a el la 

relacionc!ndola con la L·t!Y Federal de la Reforma Agraria de 1971 y 

seguir su evolución a través de los siguientes ordenamientos 

legales: 

Acuerdo del 27 de enero de 1971 <Diario of1c1al de la 

Federación del 28 de enero de 1971> que :entó las bases para la 

·promoción y coordinación de las reformas adm1n1strativas del 

sector Pllblico federal. 

Acuerdo del ~7 de febrero de 1971 <Diario Oficial de la 

Federación del 11 de mar::o de 1971 > para el establecimiento de 

unidades de programación en cada una de las secretarías y 

Departamentos de Estado, organismos descentra! i:ados Y empresas 

de participación estatal. 

Decreto del ~2 de junio de 1971 <Diario Oficial de la 
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Federación del z de junio de 1971> que creó el Primer comité 

Promotor· jel oesdrr~Ilo soc1cecon6mico :fe les estados, en 

Yucatán, más tarde se fueron formando otros comités. 

No Podemos dejar de observar que el Lic. López Portillo, en 

cuanto tomó posesión de la Presidencia de la República, envió 

varios provectos de leyes al congreso de la Unión relacionados 

con las reformas administrativas y las finanzas públicas. 

A consecuencia de estos ..::ambios, se unificaron las 

secretarías de Agricultura y Ganadería con la de Recursos 

Hidrdulicos, se coordinan con ella a la de Reforma Agraria, Banco 

Nacional de Crédito Rural, Fertimex e instituciones del ramo. Por 

eso se fue observando que la acción de organización productiva se 

transfirió nuevamente a la secretaría de Agricultura y Recursos 

Hidráulicos y se unió al sector Agropecuario Y Forestal íntegro, 

responsabi 1 izando como cabeza de sector a esta secretar ta. con 

estas medidas el concepto de Reforma Agraria se ha ampliado y 

evolucionado con el de producción y productividad, organización 

de productores, comercial i.:::ación, precios, distribución ·justa 

-conmutativa y distributivamente hablando- del producto del 

campo. industrial i::ación de dichos productos y aseguramiento del 

abasto alimenticio. 

Al respecto tenemos. que el 13 de marzo de 1986 la secretaría 

de Agricultura y Recursos Hidrc!ul ices delega facultades a su 

delegado en el Estado de Hidalgo; crea la comisión de Estudios 
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Jurídicos; el 21 de abril de ese ano se expide la Ley Forestal, 

se suscribe un convenio de cooperación para la instrumentación 

del sistema integral de estímulos a la producción agropecuaria, 

en diversas fechas se establecen unidades regionales de 

contraloría interna, se delegan facultades a las Procuradurías 

Sociales Agrarias: se establecen Distr1 tos de Oesarrol lo Rural, 

se regulariza la estancia en el país de pick up y camiones tipo 

estacas,. empleados en la reali=ación habitual de actividades 

agropecuarias y forestales, y además :e establecen normas para el 

aprovechamiento de la superficie de agostadero de 1Jsv común en 

los ejidos y las comunidades. 

Por- otra parte, después de casi tres decenios de vigencia 

del Código Agrario y apreciadas algunas de :sus imperfecciones 

jurídicas así como el surgimiento de nuevos problemas que las 

anteriores legislaciones no tienen la oportunidad de contemplar 

es un imperativo social. un nuevo instrumento jurídico para 

fortalecer e impulsdr nuestra Reforma Agraria con apego a los 

principios del artículo Z7 constitucional, precepto donde se 

encuentran las directrices de justicia. social que el 

constituyente concibió para el desarrollo del país. 

La Ley Federal de Reforma Agraria comprende siete libros que 

corresponden a temas básicos: 

Autoridades agrarias; el ejido; organización económica del 

ejido; redistribución de la propiedad agraria; procedimientos 
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agrarios: registro y planeación agraria; irresponsabi 1 idad en 

materia '3grar1a, que se complementan con un capi"tulo de 

disposiciones generales y un cuerpo de artículos transitorios. 

Las comisiones Agrarias Mixtas adquieren un ascendiente 

Particular; su car~cter de cuerpo colegiado; su mecanismo de 

integrac10n; la experiencia de las personas que ordinariamente 

las const1 tuyen y su arraigo en el campo. permiten advertí r un 

m&s adecuado desempeMo en 3Us dtribuc1ones con las facultades que 

se les otorguen en la tram1 tación :1 resolución de expedientes 

agrario:;. 

Al precisar y reunir las atribuciones del Jefe del 

Departamento de Asuntos Agrarios y colonización que le confieren 

diversas disposiciones legales, especialmente en la organi:ación 

y planeación económica, ejidal y comunal, se facilita e 

intensifica la incorporación de los ejidos y comunidades a 

programas de desarrollo iniciados y vigilados con la mayor 

responsabi 1 idad por el propio Departamento en colaboración con 

los campesinos interesados. 

Tenemos como autoridades internas de los ejidos Y las 

comunidades que poseen tierras: 

I. Las Asambleas Generales. 

II. Los comisariados ejidales y bienes comunales Y 

III. Los Consejos de vigilancia, 
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Los ejidos y comunidades tienen personalidad jurídica; la 

Asamblea General es su max1ma autoridad interna y se 1ncegra con 

todos los ejidatarios o.comuneros en pleno goce de sus derechos. 

Quienes se encuentren suspendidos o sujetos a Juicfo Pl"lvativo de 

derechos no podrán formar parte de la misma. 

La comisión Agraria Mixta o Delegación Agraria. en :u caso. 

por conducto del comité particular eJecutivo citarA a la Asamblea 

General en que deberAn ejecutarse la resolución Provisional o 

definitiva. La convocatoria se haré ademés por la Oomis1ón o la 

Delegación, por medio de cédulas fijadas en los lugares mAs 

visibles del poblado de donde sean vecinos los solicitantes. 

cuando menos con 

convocatoria los 

ocho días de anticipación. 

puntos a tratar y el lugar 

expresando en la 

y "fecha de la 

reunión; si el día sena.lado para la Asamblea no se re\lnen la 

mitad mAs uno de los ejidatarios ben~ficiados, se expedirá 

inmediatamente una segunda convocatoria, con el apercibimiento de 

que la Asamblea· se celebrará con el número de ejidatarios que 

concuI"ran y de que los acuerdos que se tomen ser4n obligatorios, 

a\ln para los ausentes; en dicha Asamblea tendrA intervención un 

representante de la comisión Agraria Mixta o de la Delegación 

Agraria, según se trate de ejecutar un mandamiento del Ejecutivo 

local o una resolución presidencial. si en este último caso el 

núcleo no est4 en posesión provisional. 

El funcionario ·que corresponda determinar. bajo su estricta 

responsabilidad, quiénes podrán integrar la ·Asamblea acatando 
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para el efecto, en primer término, la resolución que se va a 

eJecutar y, en segundo lugar, el censo respect1•10. Asimismo el 

funcionario respectivo cuidará de reservar a los ausentes sus 

derechos y formará los Padrones. En esta Asamblea el grupo 

beneficiado deberá elegir al comisariado y consejo de vigilancia. 

se establece que las autoridades agrarias pueden tener en la 

primera Asamblea intervención: ya que es esta autoridad quien 

puede determinar quiénes son los individuos con derechos agrarios 

vigentes que pueden integrar una Asambl~a. 

Las Asambleas Generales subsecuentes para ser integrados los 

ejidatarios podrán acreditarse con una credencial provisional que 

al efecto expida el comisariado y que deberá llevar la firma del 

Delegado Agrario, quien remitirá un duplicado de estos documentos 

al Registro Agrario Nacional a fin de que éste expida la 

credencial definitiva. 

Esto es, se crea un sistema de identificación de los 

ejidatarios para que se tes facilite promover trámites agrarios e 

integrar las Asambleas, dicho sistema debe coordinarse y 

controlarse por el Registro Agrario Nacional. 

Ahora bien, a fin de incrementar la vida social Y 

democr~tica del ejido, se establecen: una Asamblea ordinaria 

mensual que 

convocatoria 

se celebrará 

por estar ya 

un día fijo y que 

legalmente establecida; 
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Asamblea. extraordinaria que requiere de convocatoria porque se 

celebra para casos especiales y extraordinarios ¡ la ;i.;amblea de 

balance y programación que deberá celebrarse una ve= al ano y que 

responde a una nueva etapa del ejido que ~e organi:a como empresa 

de producción. 

Para toda Asamblea general que amerite convocatoria ésta se 

expedirá. con .no menos de ocho días de anticipación ni más de 

quince, por medio de cédulas fijadas en lugares más visibles del 

poblado, expresando con claridad los asuntos a tratar ¡• la fecha 

de reunión, enviando copia a la Delegación Agraria y a las 

dependencias oficiales con interés en los asuntos de la orden del 

día, para su validez. 

De acuerdo con el tipo de Asamblea de que se trate, la 

votación se computa en forma distinta, E!Q la Asamblea ordinaria 

la voluntad es económica y las extraordinarias y de balance y 

programación cuentan con la nominal. 

oe toda Asamblea se levantará un acta en la que no sólo 

firmen todos los que en ella intervinieron, sino que además se 

ponga la huella digital respectiva, sistema que concuerda con el 

de identificación de los ej idatarios efectuado por el Registro 

Agraiio Nacional y que servirá para identificar que celebraron la 

Asamblea los auténticos ejidatarios con sus derechos vigentes. 

Por otra parte, el comisariado ejidal tiene la 
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representación del ejido y es el responsable de ejecutar los 

ac1,.;erdcs de las Asambleas genera.l12s, .:5tá constituido por un 

presidente, un secretario y un tesorero, propietarios y 

suplentes, contará el comisaria.do con dos secretarios a.uxi 1 ia.re3 

y de crédito, de comercialización. de acción social y los demás 

que sena le el Reglamento Interno del eJ ido para atender los· 

requer1m1ento~ de la producción. 

Para ser miembro del Com1sariado eJ idal es necesario ser 

ej1datar10 del núcleo de población de que :;e trate y estar en 

pleno goce de sus derechos, haber traba.Jade en el ejido durante 

los últimos 5eis meses anteriores a la elección: no haber sido 

sentenciado por delito internacional que amerite pena privativa 

de libertad. A fin de que el ejido pueda actuar como una empresa 

de producción rural, se autori=a al Comisaria.do a que, en 

cumplimiento de la voluntad de la Asamblea general, contrate los 

servicios de profesionistas que le sean necesarios para tal fin. 

En cada ejido o comunidad habr~ un Consejo de Vigilancia 

constitufdo por tres miembros propietarios y tres suplentes que 

desempeMarén los cargos de Presidente, secretario y tesorero 

respectivamente .. 

Actualmente el consejo de Vigilancia es electo por la propia 

Asamblea General de Ejidatarios, fundamentalmente Para efectos de 

evitar el divisionismo y los 

comisión Agrar:ia de 1934 creó 

conflictos inter-ejidales. La 

1 os cuerpos de v ig i lanc·i a y la 
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comisión de 1940 dispuso que el consejo de Vigilancia se 

designará por unanimidad o en .su ..:aso por la mi noria de los 

miembros que tomarán parte en la elección del comisariadc Ejidal 

y bajo la Ley Federal de la Reforma Agraria en 1971 se integró 

con la planilla que ocupaba el segundo lugar en la votación para 

comisariado Ejidal. 

En 1971 las causales de remoción de comisariados y Con!leJos 

de Vigilancia· se resumieron 12n 1Jn .::ole articulo: .::e adicionaron 

dichas causales por autorizar, inducir o permitir la siembra de 

estupefacientes en los terrenos ej ida les o comunales; se 

especifica que la causa. de la remoción se concreta a ser 

sentenciado por delito intencional; la ausencia del ejido como 

causa de remoción se reduce a un pla:o de sesenta días 

consecutivos; es ahora también una causa de remoción acaparar o 

permitir el acaparamiento de unidades de.dotación. 

En los mlcleos de población que posean bienes comunales 

funcionarán comisariados, consejos de vigilancia y asambleas 

genera.les de acuerdo con las normas establecidas para las 

autoridades ejidales de igual designación y les serAn aplicables 

las disposiciones de la t.ey Federal de la Reforma Agraria. 
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C. FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES INTERNAS 

DE LOS EJIDOS Y COMUNIDADES 

son facultades y obligaciones de las Asambleas Generales: 

I. Formular y aprobar el Reglamento Interno del Ejido, el 

que deber~ regular el aprovechamiento de los bienes 

comunes. las tareas de beneficio colectivo que deben 

emprender los ej idatarios independientemente del 

régimen de explotación adoptado. 

11. Elegir y re·mover los miembros del comisariado y del 

consejo de Vigilancia, acordando a favor de el los un 

estímulo o recompensa con aprobación del Delegado 

Agrario. 

III. Dictar normas y formular programas de organización del 

trdbdjo del eJ ido, Pdrd intensificdr Id producción 

colectiva e individual, mejorar los sistemas de 

comercial i.::ación y al legarse de medios económicos de 

asistencia técnica previa aprobación de la secretaría 

de la Reforma Agrdrid. 

IV. Acordar el disfrute de bienes ejidales y comunales con 

dProbdción y regldmentdción de Id s"cretdríd de Id 
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Reforma Agraria. 

v. Promover industrias de transformación agropecuaria >' 

forestal dentro del ejido. 

VI. Autor1:::ar? modificar o rectificar las d2terrr.1naciones 

del com1sariado. 

VII. Discutir y aprobar les informes y es-tádos de cuenta 

que rinde el comisariado y fiJarlo en lugares visibles 

del poblado. 

VIII. Aprobar convenios y contratos que celebren las 

autoridades dgl gjido. 

IX. conocer de las solicitudes de suspensión o probación 

de derechos de los miembros del ejido, oyendo a los 

interesados y sometBrlas a la comisión Agraria Mixta. 

si son procedentes. 

X. Acordar la asignación individual de las unidades de 

dotación y solares. 

XI. Emitir su opinión ante el Delegado Agrario sobre 

permuta dt:! parcelas entre ej idatarios y hereditarios 

ejidales. 
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XII. ~eterm1nar la preferencia de trabajo asalariado en el 

2J idv Y laboras del o:iclo agrlccla. de los campe3inos. 

son facultades y obligaciones de los comisaria.dos: 

Al Represeritar el mlcleo ej idal como mandatarios 

generales ante cualquier autoridad. 

B> Recibir bienes y documentos al ejecutar5e un 

mandamiento del Gobernador o de la resolución 

presidencial. 

Cl Vigilar los fraccionamientos cuando las autoridades 

determinen que las tierras deben ser objeto de 

adjudicación individual. 

D> Respetar derechos de los ejidatarios, manteniendo a 

los interesados en la. posesión de las tierras y en el 

uso de las aguas que les correspondan. 

E> Informar a las autoridades la tentativa de invasión o 

despojo de terrenos ej ida les o comunales por parte de 

particulares y especialmente del intento de establecer 

colonias o poblaciones que pudieran contravenir la 

prohibición constitucional sobre adquisición, por 

extranjeros, del dominio de zonas fronteri=as y 

costas. 

11A 



F> Dar cuenta a la secretaria de Ref~rl'!la -. A_graria de 

asuntos que impliquen cambio v modii1-:3ción de 

derechos ejidales o comunales. 

G> Administrar los bienes ej1dales con facultades de 

apoderado general para actos de dominio de 

administración y reali:ar con terceros las operaciones 

y obligaciones previstas por la Ley, 

H> Vigilar las explotaciones individuales y colectivas. 

I> Defender los intereses eJidales y citar a Asamblea 

General formulando la orden del día de las ordinarias 

y extraordinarias. 

J> cumplir los acuerdos de las A-;,ambleas Generales y 

autoridades agrar tas, así como promover ante aquél las 

los programas de organi::ación Y fomento económico y 

contratar servicios de profesionales. técnicos, 

asesores y en general, de todas las personas que 

puedan realizar trabajos lltiles al ejido o comunidad, 

con autorización de la Asamblea General. 

K> Formar parte del consejo de Administración 

Vigilancia de las Sociedades Locales de crédito Ejidal 

en sus ejidos. 
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L.J Dar cuenta a las Asambleas Generales de las labores 

efectuadas, del movimiento de fondos y las iniciativas 

convenientes y, cuenta a la secretaría de la Reforma 

Agraria y a 

Hidráulicos 

la secretaría de Agricultura y Recursos

del cambio de sistema de explotación, 

organ1zac1ón del trabajo Y Précticas de cultivo y de 

los obstéculos para la correcta explotación de bienes. 

M> Informar a la Asamblea cener-al cuando un ej idatario 

deje de cultivar la unidad de dotación individual en 

un ciclo agrícola o dos anos consecutivos sin causa 

Justificada:· prestar auxilio en trabajos sociales y 

comunales que organice el Estado en beneficio de los 

núcleos de población. 

En otras palabras. el comisariado Ejidal tiene obligación de 

respetar y hacer que se respeten los derechos de los eiidatarios, 

de proponer programas de organi=ación y fomento económico, 

contratar la prestación de servicios l.ltiles a la comunidad, 

prestar su auxilio en los trabajos sociales; informar de toda 

tantativa de invasión; informar al Registro Agrario Nacional y a 

la secretaría de la Reforma Agraria de todo cambio de los 

derechos comunales y ejidales y son facultades y obligaciones del 

consejo~ la vigilancia en términos generales, vigilar los actos 

del comisariado, revisar mensualmente las cuentas del Comisariado 

con las observaciones pertinentes y hacerlas del conocimiento de 

la Asamblea General, c~ntr.:i:tar servicios auxt 1 iares para tal 
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efecto, comunicar a la Delegación Agraria los cambios o 

modificaciones de derechos ej ida le::; y comunales; informar a la 

secretaria de la Reforma Agraria Y a la secretaría de Agricultura 

y Recursos Hidr~ulicos de los obstéculos para la correcta 

explotación de bienes, del cambio de explotación, préct1cas de 

cultivo, etc. En caso de que no hiciera el comisariado, así como 

convocar a Asambleas Generales y suplir automét1camente al 

Comisariado. 
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D. CAPACIDAD INDIVIDUAL EN MATERIA AGRARIA 

Tenemos inicialmente que el ejido proviene del latín 

exitus-salida; lo que se traduce en el "campo de las afueras de 

un11 población". 

En la Ley de Ejidos de 19=0 se expresa como la "tierra. 

dotada " los pueblos". 

Al efecto Ch~ve:: Padrón sena.la: "institución mexicana, con 

nombre, domicilio 'l localización propios de integrantes definidos· 

Cejidatarios >, patrimonio 

<resolución presidencial>, 

y escritura que lo constituye 

con personalidad jurídica propia e 

integrado por tierras y hombres". 

Para constituir un ejido es necesario como requisitos: 

capacidad cole.ctiva: 

1. Que exista como población mínima seis meses anteriores 

a la fecha de solicitud de dotación. 

tI, veinte peticiones como mlnimo. 
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capacidad individual: 

Tendr.! capacidad para obtener unidad de dotación por 

diversos medios legales, el campesino que re~na los 

siguientes requisitos: 

I. Ser mexicano por nacimiento, hombre o mujer de edad 

mayor de veintiseis anos o de cualquier edad s1 tiene 

familia a su cargo. 

II. Residir en el poblado solicitante por lo menos desde 

seis meses antes de la fecha de la presentación de la 

solicitud o del acuerdo que inicie el procedimiento de 

oficio, excepto cuando se trate de la creación de un 

nuevo centro de población o del acomodo de tierras 

ej"idales excedentes. 

111. Que.haga del trabajo del campo su ocupación ordinaria. 

IV. No poseer a nombre propio ni a título de dominio de 

tierra en extensión igual o mayor al mínimo que 

establece la unidad de dotación o parcela. 

v. No poseer capital industrial, comercial o agrícola 

mayor de cinco veces el salario mínimo del campo. 

VI. No haber sido condenado por sembrar, cultivar o 
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cosechar mariguana, amapola o cualquier otro 

estupefaciente. 

VII. No ser ejidatario. 

El monto del capital individual para tener capacidad 

jurídico agraria no debe rebasar de cinco veces el salario mínimo 

mensual fijado por la comisión Nacional de salarios Mínimos y 

ademcis no deben tener capacidad jurt'dica individual quienes hayan 

sido reconocidos como ejidatarios en alguna resolución 

PI"lii!Sidgncial o por alguna causa lega.1 perdieron su calidad de 

ejidatarios. 

Por otra parte, los alumnos que terminen sus estudios en las 

li!5cuelas de ensenanza· agrícola media, especial o subprofesional 

que re~nan los anteriores requisitos, tienen derecho a ser 

incluidos como campesinos capacitados en los censos de su poblado 

de origen, a formar parte de nuevos centros de población y a ser 

acomodados en unidades de dotación disponibles en otros ejidos. 

Para este \ll timo efecto deberán considerarse como campesinos del 

poblado qu" hayan trabajado terrenos del ejido por menos de dos 

aMo5, sin perjuicio de un ejidatario con derechos; en unidades de 

dotación disponibles a fin de comprender no sólo los ejidos de 

explotación individual parcelados, sino también los de 

explotación colectiva con unidad de dotación. 

Los p~ones o trabajadores de las haciendas tienen derecho a 
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concurrir entre los capacitados que reúnan los requisitos 

indicados.. Para el efecto deberAn ser incluidos en los censos 

que se levanten con motivo de los expedientes agrarios que se 

inicien a petición de ellos mismos, o en los correspondientes a 

las solicitudes de mlcleos de población, cuando el lugar en que 

residan quede dentro del radio de afectación del poblado 

solicitante; en este caso las autoridades procederán de oficio. 

También tienen derecho al acomodo en las superficies 

excedentes de las tierras restituidas o dotadas a un núcleo de 

población de obtener gratuitamente una unidad de dotación en los 

centros de población que constituyan las instituciones federales 

y locales. expresamente autori~adas por la Fedet'ación para tal 

efecto. 

Es en el decreto del 26 de diciemb,re de 1930 a partir del 

cual se les reconoce capacidad a los peones acas i l lados. pues 

antes de esa fecha tenían incapacidad expresa seg\ln el artículo 

14 fracción Vl de la Ley de Ootaciones Y Restituciones de tierras 

y aguas del 23 de abril de 1927. 
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E. DOTAOION, RESTITUOION Y AMPLIAOION DE LOS EJIDOS 

En el artículo ~7 constitucional, en su parte final se 

establecen los obJetivos que tiene que llevar a cabo la Reforma 

Aqrari.a a la lu:: de la justa repartición de la tenencia de la 

ti12rra. Estos son: 

I l El Estado debe establecer medidas adecuadas para Ja 

expedita y honesta lmpartl~lón de la Justicia Agraria, 

con objeto de garanti.:ar la justa repartición de la 

tenencia de la tierra Y·:l sea ei idal. comunal y pequef'la 

pros:nedad y apoyar~ en forma permanente la asesoría 

leqal de los campesinos. 

II> El Estado proveerá las condiciones para el desarrollo 

rural e integral con el propósito de generar empleos y 

garanti:ar a los campesinos su bienestar y su 

participación e incorporación al desarrollo nacional. 

III> El Estado debe fomentar la actividad agropecuaria Y 

forestal para el adecuado uso de la tierra, con obras 

dQ infraestructura, insumos, créditos, servicios de 

capacitación Y asistencia. 

Dentro de las acciones agrarias· intentadas por la creación 
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de un ejido una vez que se re\lnan los requisitos de capacidad 

individual Y colectiva. el grupo peticionario debe establecqr en 

una solicitud la acción que intenta; esto es, si es dotación, 

ampliación o creación de un nuevo centro de población. 

E~ cuanto a la dotación, se lleva a cabo cuando los grupos 

peticionarios carecen de tierras. bosques o aguas, que tengan 

como objetivo satisfacer· sus necesidades económicas en ra:ón de 

su explotación, siempre que los poblados existan •:uandc menos 

seis meses de anterioridad a la fecha de solicitud respectiva. 

No tienen capacidad para presentar solicitud de dotación de 

tierras, bosques o aguas las capitales de la República y de los 

Estados; los mlcleos de población cuyo censo agrario arroje un 

mlmero menor de veinte individuos: las poblaciones con mc1s de 

diez mil habitantes; los puertos de mar dedicados al tr~fico de 

al tura y los fronteri::os con 1 íneas de comunicación ferroviaria 

internacional. 

Para fijar el monto de la dotación en tierras de cultivo o 

cultivables, se calcular~ la extensión que deba afectarse, 

tomando· en cuenta no sólo el mlmero de los pet~cionarios que 

iniciaron el expediente respectivo, sino el de los que en el 

momento de real i::::arse la dotación, tengan derecho a recibir una 

unidad de la misma. 

Las tierras que se ubican conforme al estudio real i:ado en 
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las zonas de cultivo o zona de explotación agrícola, ganadera o 

forestal, const i tuven el bien fundamental del ejido, debiendo 

efectuarse en ella la explotación que garantice la subsistencia 

de los.ejidatarios y el aumento de sus recursos económicos. 

En este bien ejidal se locali=an las unidades de dotación o 

parcelas con extensión mínima de diez hect~reas en tierras de 

riego y v'einte en tierras de temporal: en los ejidos ganaderos, 

la· superficie de unidad de dotación serA la necesaria para 

mantener cincuenta cabezas de ganado mayor o su equivalente en 

ganado menor, tomando en cuenta la capacidad forrajera de los 

terrenos en los ejidos forestales; en la unidad de dotación se 

tomarA en cuenta las calidades de las tierras y el valor de los 

recursos forestales, esto es, la calidad de las maderas y el 

va.lor comercial en el mercado; ser~n de explotación colectiva 

supervisada por la secretaría de la Reforma Agraria y la 

secretaría de Agricultura y Recursos Hidr~ulicos por virtud de 

mandamiento presidencial por considerar que la. explotación 

ganadera y forestal necesita de extensiones mayores para obtener 

recursos económicos bésicos. 

t,.as propiedades de la Federación, Estados o Municipios son 

afectables para dotar o ampliar ejidos o para crear nuevos 

centros de población, al igual que las fincas con linderos de 

siete kilómetros a partir del lugar más densamente poblado del 

r:nlcleo solicitante, y se fijaré preferencialmente en tierras 

afectables de mejor calidad y m~s próximas a este ~ltimo. 
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Se consideran tierras de riego aquél las que en virtud de 

obras artificiales dispongan de aguas suficientes para sostener 

de modo permanente los cultivos· propios de cada región, con 

independencia de la precipitación pluvial, por el contrario, son 

aquéllas que por las condiciones hidrológicas del subsuelo y 

meteorológicas de la región suministren a las plantas humedad 

suficiente para el desarrollo de los cultivos, con independencia 

del riego y de las lluvias: son de temporal aquéllas en que la 

humedad necesaria para que las plantas cultivadas desarrollen su 

ciclo vegetativo provenga directa exclusivamente de la 

precipitación pluvial; en cambio, las de humedad de primera se 

equiparan a las de riego y las de segunda a las de temporal. 

Además de las tierras de cultivo la dotación puede 

comprender los terrenos de agostadero, de monte o de cualquier 

otra clase distinta a las de labor_. para satisfacer las 

necesidades colectivas del n~cleo de población. Los terrenos de 

monte, de agostadero y terrenos no cultivables deben ser dotados 

en cantidad suficiente para cubrir sus necesidades. 

Dentro de las actividades fundamentales regidas por el 

derecho agrario encontramos a la agricultura como actividad 

fundamental tutelada donde se incluyen las explotaciones conexas 

tales como la horticultura, fruticultura y floricultura. 

La ganadería se constituye por dos tipos de ganado: 
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a> Mayor 

Bovino 

Equino 

Asnal 

Mular 

b> Menor 

ovino 

caprino 

Porcino 

Para fijar el monto de la unidad de dotación en los ejidos 

ganaderos y forestales, en el primero no ser~ menor a la 

superficH2 necesaria para mantener cincuenta cabezas de ganado 

mayor o sus equivalentes, tomando en consideración la capacidad 

forraJera de los terrenos de los aguajes y en los segundos 

tomando en consideración la calidad y valor de los recursos 

forestales, f11ados técnicamente por especial estudio para 

qarantizar económicamente la subsistencia decorosa y el 

mejoramiento de la familia campesina. 

Igualmente tenemos que se expide el reglamento para la 

determinación de coeficientes de agostadero que senalan el 

establecimiento en cada entidad federativa de un comité estatal 

de apoyo a los programas para la determinación de coeficientes de 

agostadero, quienes emitirán opinión Y lo har~n del conocimiento 

de la secretaria de la Reforma Agraria para que resuelva .en 

definitiva determinando el coeficiente predial, mientras tanto la 

secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos efectuará 

estudios por regiones que servirán de base tanto a los Comités 

como a la secretaría de la Reforma Agraria para sus 

determinaciones. 
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En caso de que no haya tierras de cultivo susceptibles de 

afectación, para satisfacer íntegramente las necesidades de todos 

los campesinos que hayan presentado solicitud o acredi tacto su 

derecho durante el procedimiento, sólo se reconocerc1 y 

acreditarc1n como ejidatarios titulares, a un número de campesinos 

igual al de unidades de dotación disponibles de acuerd o al 

siguiente orden de preferencia: 

cada vez que sea necesario determinar a quién debe 

adjudicarse una unidad de dotación, la Asamblea General ~e 

sujetará a: 

1.- Ejidatarios o sucesores de ejidatarios que figuren en 

la resolución y en el censo original y que estén 

trabajando en el ejido. 

11.- Ejidatarios incluidos en la resolución y en los 

censos. que hayan trabajado en el ejido aunque 

actualmente no lo hagan siempre que comprueben que se 

les expidió, sin causa justificada de continuar el 

cultivo de la superficie cuyo usufructo le fue 

concedido en el reparto provisional. 

111.- campesinos del mlcleo de población que no figuraron 

en la solicitud o en el censo~ pero que hayan 

cultivado lícitamente y de manera pacífica terrenos 

del ejido de un modo regular durante dos o más anos, 
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siempre y cuando su ingreso y su trabajo no haya sido 

en perJu1cio de un ejidatario con derechos. 

IV. - Campesinos del poblado que hayan traba.ja.do terrenos 

del eJido por menos de dos anos, sin perjuicio de un 

ejidatario con derechos. 

v.- campesinos del mismo núcleo de población que hayan 

llegado a la edad exi~ida para po.der ser ej idatarios. 

VI. campesinos procedentes del núcleo de población 

colindantes y de núcleos de población donde falten 

tierras. 

Por otra parte. al dotarse a un mlcleo de población con 

tierras de riego, se fijarán y entregarán las aguas 

correspondientes a dichas tieras. Las aguas propiedad privada 

son afecta.bles con fines dotatario3; as ( la secretaría de la 

Reforma Agraria, en coordinación con la secretaría de Agricultura 

Y Recursos Hidráulicos, tramitarán la expedición de resoluciones 

en su caso, a cada uno de los núcleos de población ejidal 

localizados o acomodados en los nuevos distritos de riego, con el 

volumen necesario y suficiente para regar la superficie de 

cultivo del ejido, calculando dicho volumen con base en el 

coeficiente de riego neto autori2ado por la secretaría de 

Agricultura y Recursos Hidráulicos, por cada cultivo conforme al 

plan de riego del ciclo agrícola. 
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Así tenemos que el sujeto de derechos en materia de aguas 

para riego es el núcleo de población al cual se dota y, los 

derechos individuales para el aprovechamiento de las aguas se 

otorgara.n mediante certificados parcelarios y de servtctos de. 

riego; de acuerdo con el parcelamiento del ejido, si lo hubiere. 

Los derechos de poblado se inscribirán en el padrón de usuarios 

del distrito de riego. el que se complementará con el censo 

oficial del mismo poblado. 

En Jos ciclos agrícolas en que por causa de fuer=a mayor. 

los recursos hidráulicos sean insuficientes para atender la 

demanda del distrito de riego, la distribución de aguas 

disponibles se hará en forma equitativa, considerando al núcleo 

constituido por tantos usuarios como ejidatar1os figuren en el 

censo depurado del propio poblado. 

Para dotar de aguas a un ejido únicamente se respetará la 

utilizada por pequenas propiedades en explotación. y, si para 

aprovechar las aguas dotadas se requiere de obras hidráulicas, 

éstas quedarán seglln amerite mano de obra y utilización de 

recursos materiales, la necesidad de gastos con la contribución 

del treinta por ciento y trabajo personal de los ~eneficiados y 

el costo de obra excedente de la capacidad económica de los 

ejidatarios beneficiados, quedando a cargo exclusivamente de la 

secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos si el costo de 

la obra rebasa su capacidad económica. 
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El Ejecutivo de la unión serc! facultado para modificar sin 

compensac16n, derechos de los 1Jsuarios sobre aguas de propiedad 

nacional, cualquiera que sea el título que ampare el 

aprovechamiento, cuando así lo exija el cumplimiento de las leyes 

agrarias. Sólo se afectarán los aprovechamientos no utilizados 

que se hubieren practicado durante menos de cinco af'los. cuando 

las demás aguas disponibles no basten para satisfacer las 

necestdades de riego de los terrenos eJidales. 

Las aguas comprendidas dentro de las dotaciones o 

restituciones eJidales serán, siempre que las circunstancias lo 

requieran, de uso común para abrevar el ganado y para usos 

domésticos de ej idatarios y pequenos propietarios que además 

respetarán las costumbres establecidas. Los aguajes que queden 

fuera de los terrenos ejidales serán de aprovechamiento en igual 

forma, siempre que hubiesen sido utilizados para dichos fines con 

anterioridad a la afectación ejidal. 

La autoridad competente fijará en cada caso, 

·aprovechamiento de los aguajes, teniendo en 

la forma de 

cuenta las 

necesidades de eJ idatarios y pequenos propietarios Y los usos 

establecidos y sancionar..! con multa a quienes infrinjan las 

disposiciones que dicte. 

Los núcleos de población beneficiados con aguas 

correspondientes a distritos de riego, est.!n obligados a cubrir 

las tarifas usuales. 
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Si una resolución presidencial dota a un núcleo agrario con 

tierras de riego, se entenderá que también se entregarán las 

aguas correspondientes. 

Los ejidos de temporal podrán solicitar dotación de aguas 

cuando necesiten mayor cantidad para sus cultivos y que en base a 

los estudios de la secretaría de Agricultura y Recursos 

Hidráulicos se emitirá resolución presidencial dotatoria 

específica de aguas de acuerdo al coeficiente de riego autori=ado 

para cada cultivo y conforme al plan riesgos del ciclo agrícola 

de que se trate. 

El certificado de servicios de riego respalda los derechos 

individuales de los ejidatarios para el aprovechamiento de agua, 

estos derechos al igual que los del poblado, deberán inscribirse 

en el padrón d~ usuarios del distrito de.riego. 

PrQcpdjmiento de dotación dp eguas. 

El núcleo agrario que requiera de aguas deberá solicitarlas 

ante el Ejecutivo local, quien a su vez al tener conocimiento de 

tal pretensión, requerirA de opinión sobre el p~rticular a la 

secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, que emitirá la 

misma en razón de la posibilidad de existencia de aguas que 

pudieran responder a las necesidades del poblado; así tenemos que 

si tal opinión en el sentido positivo, el Gobernador mandará 

publicar la solicitud del núcleo agrario en el periódico oficial 
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de la entidad federativa Y turnará el expediente a la comisión 

Agraria Mixta; quien solicitará a la secretaría de Agricultura y 

Recursos Hidráulicos la inspección de la región en la que se 

encuentre afectado el n~cleo agrario de preferencia. 

La inspección deberé abarcar los siguientes puntos: 

1. LO factible del riego. 

2. Localización de aprove.chamiento y sus fuentes. 

3. Aforo de aprovechamiento y corrientes. 

4. coeficiente de riego y calidad de sus tierras. 

5. obras hidr~ulicas abandonadas y 

6. Derechos de propiedad de los posibles afectados. 

La comisión Agraria Mixta determinaré. si procede el 

otorgamientO en un plazo de quince a partir de la integración del 

expediente. 

Los propietarios afectados pueden acudir a la comisión 

Agraria Mixta hasta cinco días antes de que esta autoridad remita 

su resolución al Ejecutivo local para que ordene su ejecución en 

el término de cinco días posteriormente se practicará diligencia 

de posesión dentro de los dos meses siguientes. 

otorgada el acta de posesión provisional, de lo que informa 

a la secretaría de la Reforma Agraria y la secretaría de 

A9ricultura y Recursos Hidráulicos que se publique en el 
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periódico oficial. 

una vez turnado el expediente al cuerpo consultivo agrario, 

en un plazo de quince días elaborará la resolución presidencial 

dotatoria de aguas. 

Dicha resolución una ve: emitida tendrá un ajuste definitivo 

de los aprovechamientos afectados por la secretaría de 

Agricultura y Recursos Hidráulicos y secretaría de la Reforma 

Agraria, ordenando la ejecución de obras hidráulicas necesarias. 

Todos los afectados con aprovechamiento de agua tendrán 

derecho a que en la diligencia de posesión se les sef'lalen los 

plazos necesarios para conservar el uso de las aguas que utilicen 

en el riego de sus cultivos pendientes de cosechar. 

El Plazo máximo será de un ano cuando se trate del cultivo 

de café, cana de az~car, plátano, etc. 

Por lo que toca a la ampliación de ejidos, los núcleos de 

población ejidal que no tengan tierras, bosques Y aguas en 

cantidad bastante para satisfacer sus necesid?des, tendrán 

derecho a solicitar la ampliación de sus ejidos, siempre que 

comprueben que explotan las tierras de cultivo y las de uso común 

que posea. 

El núcleo de población podrá adquirir con recursos propios, 
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con créditos que obtengan, tierras de prop1 edad Pri vacta de la 

zona cuando la Asamblea Generel ac.uerde solicitar su 

incorporación al régimen eJ ida!, bastaré que asf lo manifie9te, 

acampanando la documentación que justifique legdlmente su derecho 

de propiedad, al delegado agrario de la entidad donde se 

encuentren ubicados los bienes adquiridos, quien previo deslinde 

de la superficie Y comprobac16n del origen de la propiedad, 

emitir.! su opinión Y remitir~ el expediente al cuerpo consultivo 

agrario. 

En otras palabras, se ad1c1ona la posibilidad de que el 

ejido pueda ampliarse medi.:inte compra de terrenos de pr-opiedad 

privada, con recursos propios o créditos que obtengan. 

La ampliación es cuando un núcleo agrario <ejido> ya ha sido 

dotado de tier-ras por haber- comprobado que las necesitaban y que 

cubrió plenamente los requisitas de capacidad colectiva e 

individual; podrá s.:>llcitar la ampl1ac16n de lo ya dotado bajo 

las siguientes circunstancias: 

al cuando el ejido solicitante tenga como medida en la 

unidad individual de dotación " parcela una cantidad 

inferior a Ja establecida por la Le:; Federal de la 

Reforma Agraria <10 hectáreas ó :o respectivamente> y 

haya tierras afectables dentro del radio legal de 

poblac1·jn, 
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b> cuando el ejido solicitante compruebe que tiene un 

número mayor de 1 o campesinos qua no tengan unidad 

individual o parcela <campesino con derechos a salud>. 

Por otro lado, hay que tomar en consideración que la Ley 

Federal de la Reforma Agraria menciona algunos bienes 

inafectables, como: 

1l superficies de propiedad nacional sujetas a Proceso de 

reforestación, seg\ln lo 2stablec1do por la Ley 

Forestal y su reglamento. Habida cuenta de que dada 

su calidadl constitución Y s1tuac1ón de los terrenos, 

es inconcurso que desde el punto de vista económico no 

resulta redituable o provechosa para el incremento de 

la produ_cción, su explotación agrícola o ganadera. 

Para. tener seguridad juríd ic~ de inafectabi l idad se 

requiere que los trabajos de reforestación existan con 

seis meses de anterioridad a la publ icac1ón de la 

solicitud de constitución de ejido. 

Estará en razón a las constancias de los trabajos de 

reforestación. 

2> Parques nacionales y zonas protectoras. 

J> superficies requeridas para campo de investigación y 

experimentación de institutos nacionales, escuelas 
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secundarias técnicas o agropecuarias y superiores de 

aqricultura y ganader(as oficiales . 

.4) cauces de las corrientes, vasos y zonas federales 

propiedad de la nación. 

La ampliación de ejidos en sus ocasiones dan como resultado 

la creación de nuevos centros de población a través de una acción 

qua consiste. en que un grupo de campesinos. con derechos a salvo 

solicitan ·datacJón de tierras, bosques y aguas conteniendo el 

requisito de veinte personas mínimo y qu~ cada una haya 

satisfecho los requisitos de capacidad individual; pudiendo 

participar en la solicitud referida campesinos pertenecientes a 

diversos Poblados. 

Lo cual implica que se puede formar un nuevo núcleo agrario 

con personas pertenecientes a diversos ejidos que por falta de 

atención superficial no alcanzaron dotación en sus respectivas 

comunidades . 

Procede cuando el grupo solicitante no se le hayan 

satisfecho sus necesidades de tierras, bosques Y aguas por vía de 

dotación ampliación o acomodo en otros ejidos. 

Las solicitudes de restitución, dotación o ampliación de 

tierras, bosques y aguas, se presentan en los Estados en cuya 

Jurisdicción se encuentre el n\lcleo de población interesado, por 
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escrito y directamente ante los Gobernadores. 

Los interesados deberán entregar copia de solicitud a la 

Comisión Agraria Mixta. 

Dentro de las 72 horas siguientes a la presentación de la 

solicitud, el Ejecutivo local mandará comprobar si el núcleo de 

población solicitante reúne los requisitos de procedencia 

establecidos en los artículos 195 y 196 de esta Ley, oe no 5er 

así, comunicará a los interesados que no procede su tram1tac16n, 

dejando a salvo sus derechos de volver a intentarlo una ve= que 

re\lnan los requisitos de Ley; y, hecho lo cual mandaré. publicar 

la solicitud en el periódico oficial de la entidad y turnará el 

original a la comisión Agraria Mixta en un plazo de die= días 

para que se inicie el expediente; en ese lapso expedirá los 

nombramientos de los miembros del comit.é Particular Ejecutivo 

designado por el núcleo de población solicitante. 

Si el Ejecutivo local no reali.:a estos actos, la com1.sión 

Agraria Mixta, previa investigación de la capacidad del núcleo de 

población solicitante, iniciará el expediente con la copia que le 

haya sido entregada, har~ de inmediato la publicación 

correspondiente en uno de los periódicos de mayor circulación de 

la localidad, la que surtirá efectos idénticos que la reali."::ada 

en el periódico· oficial, expediri! los nombramientos del Comité 

Particular Ejecutivo y notificarA el hecho a la secretaría de la 

Reforma Agraria. 
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F. NULIDADES EN MATERIA AGRARIA 

Todas las fincas cuyos linderos sean tocados por un radio de 

7 kilómetros a partir del Jugar més densamente poblado del nucleo 

solicitante. serén afectables para fines de dotación o ampliación 

eJidal. 

La div1s1ón y fraccionamiento asi como la transmisión 

íntegra por cualquier título de predios afectables, deberén 

sujetarse por lo que hace a la materia agraria a las siguientes 

bases: 

1> No producirén efectos los realizados con posterioridad 

a la fecha ·de la publicación de Ja solicitud de 

restitución, ampliación, dotación, ni las relativas a 

nuevos centros de población en la que se senalen los 

predios afectables o de Ja publicación del acuerdo que 

inicie el procedimiento de oficio, ni los que se 

realicen con posterioridad a la notificación. 

t..os propietarios de los predios senalados como 

afectables en las solicitudes de creación de nuevos 

centros de población ej idal, podrá ocurrir ante la 

secretaria de la Reforma Agraria dentro de un plazo de 

10 días, a exhibir sus títulos de inafectabilldad o a 
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rendir las pruebas que sean bastantes para desvirtuar 

la afectabilidad atribuida a esos predios en cuyo caso 

se mandará tildar.Ja inscripción. 

2> Si la hubieren hecho con autoridad a la fecha 

indicada, ser~n v~lidos los casos siguientes: 

a> cuando la traslación de dominio en favor de los 

adquirentes esté inscrita en el Registro.Público de la 

Propiedad antes de la fecha indicada; aún mediando 

autorización de la secretaria de la Reforma Agraria 

para el fraccionamiento. 

b> cuando sin operar la traslación de dominio en favor 

de los adquirentes, posean como duenos sus fracciones. 

J> se presume que hay simulación Y en consecuencia el 

fraccionamiento no surtirA afectos en materia agraria 

en los casos siguientes: 

al Por falta de deslinde o senalamiento afectivo sobre 

el terreno, o se coloque despu~s de la p~bl(cación de 

la solicitud. 

b> Por concentración del provecho o acumulación de 

beneficios de explotación de fracciones en favor de 

una sola persona. 
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e> cuando se fraccione una propiedad afectable, sin 

autorización de la secretaría de la Reforma Agraria. 

d> cuando se fraccione una propiedad afectable, en 

venta con rQserva de dominio. 

Tambi~n SQ considera simulado un fraccionamiento cuando el 

u5ufructo de dos o mAs fracciones se reserve pal'"a el primitivo 

propi&tar10 o para alguno de los adquirentes. 

Sin embargo, las acciones Y adjudicaciones generales en 

materia aqraria, pueden ser sujetas a diversas acciones, a saber: 

al BIENES COMUNA~ES 

El procedimiento para obtener la nulidad de fraccionamientos 

se iniciar~ por solicitud de los adjudicatarios en la proporción 

que expresa la fracción IV del artículo 27 constitucional, 

dirigida a la comisión Agraria Mixta que corresponda, la que debe 

centenar los siguientes datos: 

1) Nombre de los solicitantes Y Proporción de ~rea 

comunal que· posean, y 

2> Nombre de la comunidad o n~cleo de población de que se 

trate, expresando su ubicación. 
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oebura asimismo acompanarse a la solicitud, de haberlos, los 

títulos que amparen la propiedad de los terrenos. 

una vez que la comisión Agraria Mixta ha recibido la 

solicitud, de manera inmediata deberá convocar a una junta 

general de adjudicatarios de los terrenos cuyo fraccionamiento 

pretende nuli~icar, en la que se 01rá a los peticionarios y a las 

partes afectadas con la nulidad que se solicita y recibir~ toda~ 

las pruebas que se presenten. 

A partir de la fecha en que se: lleva a C.lbo la junta 

mencionada, las partes cuentan con 90 días Para ren1ir pruebas y 

formular alegatos, y, una vez quQ transcurra el término de que se 

trata, la comisión Agraria Mixta emitir~ su resolución, ya sea si 

es de daclarar o no la nulidad ··cteT·-rraccionamiento de las tierras 

materia de esta controversia. 

bl FRACCIONAMIENTOS EJIDALES 

si la designación d<!finitiva d<! parc<!las se hubiere 

·realizado en contravensión a lo dispuesto por la t..ey de la 

Reforma Agraria, el o los perjudicados podrAn solicitar a la 

Comisión Agraria Mixta que resuelva sobre la nulidad de estos 

actos. 

La5 cuestionada solicitud de nulidad deber4 presentarse por 
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e5Crlto ant" la comisión Agraria Mixta dentro de los 30 dfas 

siguientes a la fecha en que se haya verificado el 

fraccionamiento, disponiendo la autoridad citada que se practique 

una inv~tigación sobre el terreno, estudlar.1 la documentación 

r'2lacionada con la posesión y el fraccionamiento y oir.1 a las 

partgs 1ntgrgsadas. 

La comisión Agraria Mixta deberA realizar ademAs todas las 

diliggnc1as a que se hace referencia en el plazo de 90 días, y, 

una vez fenecido éste, emitiré resolución en un plazo 

improrrogabl" de 15 dfas debiendo comunicarla a las partes la 

secretaría de la Reforma Agraria. 

C) FRACCIONAMIENTO DE PROPIEOADES AFECTABLES 

De ot"lcio o a solicitud del Ministerio Público Federal. la 

secretaría de ta Reforma Agrdria o la comisión Agraria Mixta, o 

bien de los campesinos interesados, podrá iniciar el 

procgdimlento para declarar la nulidad de los fraccionamientos 

u .. 11a1 ... dg propiedades afectables y de los actos de simulación. 

La solicitud o el acuerdo que dé inicio de oficio al 

procedimiento. deber.1 publicarse en el periódico oficial del 

procedimi•mto dg nul !dad; la secretaria de la Reforma Aqrarla 

d'2ber4 comunicar adem.1s a los propietarios la iniciación del 

procedimiento de nulidad por oficio que les dir-iia a los cascos 
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de las fincas; deber~ .acampanarse a ella, los documentos y 

testimonios que la funde y hagan presumir la violacién para que 

la secretaria de la Reforma Agraria practique las inv~stigaciones 

Y dil igenc:ias necesarias para comprobar los hechos en que se 

funda la pretensión de nulidad de los fraccionamientos. 

Podr4n los propietarios y demds afectados, por escrito ante 

la Secretaría de la Reforma Agraria dentro de los JO días 

siguientes a la publicación de la solicitud, rendir y exponer las 

pruebas que a sus intereses convengan de igual forma transcurrido 

el término la secretaria formulard el dictamen dentro de los 

siguientes 30 dfas. y los someter~ a la resolución del Presidente 

de la Rep~blica. quien al emitir su resolución ordenard se 

pu.blique en el Diario Oficial de la Federación y en el periódico 

oficial de la entidad en que se ubiquen los predios. 

si se declara la nulidad de un fraccionamiento, la 

resolución presidencial traerá como consecuencia la nulidad de 

todos los actos derivados del mismo. 

En cumplimiento de la resolución presidencial decretada, se 

proceder4 a cancelar las inscripciones da los ac.tos Jur(dicos 

declarados nulos. tanto en el Registro P~bl leo de la Propiedad, 

como en Registro Agrario Nacional. 

Los predios de que se ocupe la resolución serc1n afectables 

para satisfacer las necesidades de n~cleos agrarios. 
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di NULIDAD DE ACTOS Y DOCUMENTOS QUE CONTRAVENGAN LAS LEYES 

AGRARIAS 

El procedimiento para declarar la nulidad de todos aquellos 

actos qua contravengan las leyes agrarias cuando no esté regulado 

por esta L2Y en forma especial, se sujetara a las disposiciones 

de la Ley Federal de la Reforma Agraria; y se inicia de oficio o 

a pQt1ción da partQ interesada, ante la comisión Agraria Mixta, 

la que notificar! a las contrapartes por oficio, en un plazo de 

10 días, la solicitud o el acuerdo de iniciación del 

procedimiento. Pueden solicitar la nulidad ~nicamente las 

per•ona• o los n~cleos de.población que tengan derecho o interés 

para hacerlo por el perjuicio QUG! puede causarles el acto o 

documantos que impugnen. 

La nulidad de las Asamblea• solamente podré. ser promovida 

por el comisariado Ei ida!, el Consejo de Vtgi lancia o por el ~5ll 

'cte los ej i datarios o comuneros. 

La comisión Agraria Mixta ordena la investigación respectiva 

con los acto• y documentos Impugnados y otorgaré. JO días a partir 

de la notificación para que las partes aporten sus pruebas, las 

que serAn valoradas. así como la situación económica Y la 

preparación cultural de los promoventes Y testigos Y la lejanía 

de los lugares en dond12 sea necesat"io practicar diligencias, 

facilitar.! la obtención y preparación de pruebas, enviando a su 

repre•entante que las pract !que bajo su responsabi 1 idad, o 
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encomendando a peritos o a autoridades municipales, estatales o 

federales residentes en el mismo, la prAct !ca de el lvs y de las 

que estime indispensables para mejor proveer. 

Una vez que el término probatorio transcurra, se har~ saber 

a los ·interesados, media.nte oficio, que disponen de 15 días 

contados a partir de la legal notificación que se realice para 

formular sus alegatos; una vez que concluya el perl'odo citado, 

dentro de los 10 días siguientes la comisión Agraria Mixta 

resolverá sobre la procedencia de la nulidad materia del 

procedimiento; una vez que se emita resolución, é!!ta no admite 

recurso alguno. 

TratándosQ de Asambleas ej ida les o comunales o de actas o 

documentos relac:ionados con las mismas, si la Comisión Agraria 

Mixta resuelve la anulación, el Del~gado Agrario tiene la 

obligación de citar a una nueva Asamblea General dentro de los 15 

días siguientes, seMalando expresamepte que el objeto de la misma 

es reparar o reponer el acto anulado. En los demAs casos, la 

comisión dictará las órdenes necesarias para dejar sin efectos el 

acto o sin valor el documento relativo. 

el NULIDAD DE CONTRATOS V CONCESIONES 

cuando se plantee la nulidad de contratos y concesiones 

previstas en el articulo 27 constitucional fracción XVIII, 
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p4rrafo séptimo, por acuerdo del Presidente constitucional de los 

Estados unidos Mexicanos. la secretaria de la Reforma Agraria 

abrirc! un expediente para ventilar el asunto. donde se deberá 

esp6!cificar el asunto de que se trata para que la base inicial 

de"l procedimiento por parte de lasecretaria de la Reforma Agraria 

quien ademc!s ordenare! que se manden a citar a los terceros 

poseedores de propiedades dentro del c!rea afectada para que en 

pla=o de 90 d!as se presenten a aleqar lo que su derecho 

convenqa. 

(.;as partes podr~n presentar las pruebas que Ju::guen 

pertinentes, por supuesto siempre Y cuando no vayan en contra de 

las buenas costumbres o el derecho, de~de el momento de apertura 

del expediente, y hasta que el periodo de pruebas y alegatos sea 

declarado cerrado por parte de la secretaría de la Reforma 

Agraria. 

concluido el procedimiento1 deber~ formularse un proyecto a 

presentar ante el Presidente de la Rep~blica por parte del cuerpo 

consultivo; tal proyecto de declaratoria de nulidad 

necesariamente como requisito indispensable debe contener: 

a> Fundamento jurídico y la declaratoria de que el 

acaparamiento de que se trata implica pre1uicios 

graves para el interés p~blico 

b> oecldratoria de que pasan las tierras reivindicadas a 
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las reservas de terrenos nacionah~s para fines 

agrarios. 

Hecho lo cual, la nulidad deberá ser publicada en el Diario 

Oficial de la Federación y se registrarA en el Registro Agrario 

Nacional Y en los Registros de la Propiedad de la5 entidades 

federativas en donde estén ubicadas tas tierras involucradas. 

fl NUkIDAD DE CERTIFICADOS OE INAFECTABlklDAD 

cuando se susciten las hipótesis que en seguida se comentan, 

los certificados de inafectabi 1 idad que posean los eJ idatarios 

podrán ser nulificados, a saber: 

ll El titular de un certificado de inafectabilidad agrícola, 

ganadera o agropecuaria, cuando adquiera extensiones que, 

sumadas a las que ampara el certificado, rebase la 

superficie senalada como máximo inafectable, de acuerdo 

con ·1as equivalencias a que hemos hecho referencia en 

capítulos anteriores. 

Z> cuando el período previo no sea explotadp durante dos 

anos consecutivos, sin causa justificada, salvo que medie 

causa de fuerza mayor. 

3> cuando a~n tratAndose de inafectabilidad ganadera o 

agropecuaria, dedique la propiedad a fin diverso del 
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senalado en el certificado correspondiente. 

4> ~os dem~s casos que pudiera Proveer la Ley de materia. 

una vez que la Secr'"1taria de la Reforma Agraria tenga 

conocimiento de que dlguna o algunas causas d~ las anteriormente 

senaladas tiene la obligación de iniciar procedimiento de 

cancelación previa notificación que realice a los titulares de 

los certificados de inafectabil idad que deban quedar sujetos a 

procedimiento. 

una vez realizada la notificación .. las personas de que se 

trata cuentan con JO días rindan sus pruebas y expongan sus 

alegatos pertinentes. 

Hecho lo anterior se pasar~ el expediente a proyecto de 

resolución, la que de ordenarse mandar~ cancelar el certificado 

de inafectabi 1 idad. lo que deberá hacer de conocimiento del 

Registro Agrario Nacional a fin de que sea tildada la inscripción 

del título cancelado, procedimiento semejante será el llevado a 

cabo en los casos de nulldad. 
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G. SUSPENSION Y PRIVACION DE DERECHOS AGRARIOS 

Si alguno de los ejidatarios incurre en alguna de las causas 

que contempla la Ley Federal de la Reforma Agraria para la 

suspensión de sus derechos agrarios. l.a Asamblea General podr~ 

pedir la suspensión suJet~ndose a las formal 1dades del 

procedimiento del caso específico, sena lados en lineas 

anteriores. 

Las causas en cuestión podr~n ser denunciadas ante el 

Comisariado Ejidal o ante ta Asamblea General, siempre y cuando 

el objeto de la demanda sea contemplada en la orden del d1'a así 

como los nombres del denunciante y del afectado. 

En caso de hacer la denuncia dnte Ja Asamblea. el 

comisariado solicitaré previamente la presencia de· un 

representante de la Delegación Agraria quien tiene la obligación 

de verificar el quorum legal, la votación mayoritaria que, en ~u 

caso, acuerde pedir la suspensión y el debido cumplimiento de 

todas las formalidades que establecen la Ley Federal de la 

Reforma Agraria, para el levantamiento de acta. 

Igualmente en la Asamblea se oir~ a las partes <denunciante 

y afectado>, para que responda de sus cargos si por alguna causa 

no se encontrare presente el Representante de la Delegación 
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Agraria Y a\ln con el lo se dictare suspensión de derechos 

agrarios, éstos no surt i rén afectos. 

La secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos en 

aplicación de la Ley de Fomento Agrario denunciará ante la 

secretaría de la Reforma Agraria la existencia de tierras ociosas 

para los fines que se senala en los artículos 251, 420 y 426 de 

la Ley Federal de la Reforma Agraria. 

Retomando el tema, el procedimiento deberá iniciarse con un 

escrito anta la com1s10n Agraria Mixta, en la que se pida la 

suspensión, escrito al que deber~ acampanarse acta de la Asamblea 

corre5pondiente. la que enviarA una coPia de aquélla a las 

partes, primordialmente a la afectada, debiéndole indicar además 

la ·recha y la hora para que tenga verificativo la audiencia de 

pruebas y alegatos, fijada no antes de quince d!as ni después de 

treinta días. Mientras tanto la comisión podrá reunir de oficio 

la documentación que crea pertinente así como practicar las 

diligencias que estime igu_almente convenientes para mejor 

conocimiento del asunto. 

El día de la audiencia deberá darse lectura ante la comisión 

del escrito donde :e plantea el conflicto Y con ello cuenta a las 

partes sobre las pruebas recabadas de oficio; Y. se dirán sus 

alegatos; hecho lo cual. se levantará un acta que será firmada 

por lo que en ella intervengan. 
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con posterioridad de días a la celebración de la 

audiencia, la comisión Agraria Mixta deberá dictar su resolución, 

proceder~ a notificarla a las partes y ejecutarla desde luego en 

virtud de que su resolución no es recursible. De otra parte, 

tenemos otra figura que contempla la L..ey de la materia y que es 

muy semejan~e a la anterior. pero con carácter no definitivo. 

La privación de derechos agrarios. 

En esa virtud, solamente la Asamblea cenet"al o el Delegado 

Agrario pu12de solicitar ante la comisión Agraria Mixta el inicio 

del procedimiento de privación de derechos agrarios individuales 

de un ejidatario, y en su caso, la nueva adjudicación <lo cual 

marca la primera diferencia con la figura anterior>. 

Si el pedimento en cuestión tiene su' origen en el núcleo de 

población ej idal, se seguirán los mismos pasos que en el 

procedimiento de suspensión anteriormente citados. 

v, cuando la privación sea solicitada por el Delegado 

Agrario, ésta deberá sef'lalar las causas de procedencia legal, 

acampanando a su escrito las pruebas en que funde Su petición. 

si el estudio de ambos -las pruebas y el expediente-, 

resulta cuando menos la presunción fundada de que se hubo 

incurrido en las causas legales de privación. la comis1ón Agraria· 

Mixta citara al comisariado Ejidal, al consejo de Vigilancia Y a 
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los ej1datarios afectados por la posible pri•1ación de derechos 

para que se presenten el día i' hora que se les indique por medio 

de oficio: Y. en caso de- ausencia o abandono de los ejidatarios 

de la o las parcelas, se hará constar este hecho en el acta que 

al efecto se levante ante la presencia de cuatro testigos 

generalmente también ejidatarios Y la notificación ordenada se 

hará por medio de avisos que se fijen en la oficina municipal del 

Jugar Y en los lugares m~s visibles del poblado. 

Al igual que en el procedimiento anterior el día y hora de 

la audiencia, se recibir~n las pruebas y se oirán los alegatos de 

las partes. 

Dentro de los 10 días siguientes a la celebración de la 

audie_ncia de pruebas y alegatos, valorizará las pruebas y emitirá 

resolución sobre la procedencia o no de la privación de derechos 

agrarios y en su caso, sobre las nuevas adjudicaciones. 

La otra diferencia con la hipótesis radica en que en caso de 

inconformidad. la parte di rectamente interesada contará. con un 

término dG! 30 días contados a partir de su publicación para 

promover su recurso de inconformidad por escrito que pra.senta 

ante el cuerpo consultivo agrario quien deberá. dictar su 

resolución relativa al recurso interpuesto en un término de 30 

días contados a partir de la presentación de la inconformidad. 

Asimismo, las resoluciones que emitan las comisiones 
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Agrarias Mixtas sercin publicadas en el Diario Oficial de la 

entidad federativa correspondiente y las que emita el secretario 

de la Reforma Agraria además serán publicados en el Diario 

Oficial de la Federación. 

Ambas resoluciones se harán de conocimiento del Registro 

Agrario Nacional. para efectos de inscripción y expedición de 

certificados correspondientes y también al comisariado Ejidal 

-sobre todo en los casos de nueva adjudicac16n~ para que convoque 

a Asamblea General y haga del conoc1m1ento general la 

adjudicación de unidades de dotación.cza> 

(28) Exposición de ftotiuos. De la Ley Fedenl de h Reforu A9'ratia. 31! Edición Editorial 
Porrú1, ftixico 1789. 



H. CRITICA 

Frante a una nación rica en historia, con muchos héroes y 

mdrtires. exigiendo que los sacrificios de muchas generaciones de 

mexicanos valgan la pena; frente a un pais que hizo la primera 

revolución del siglo Y que puso el ejemplo de lo que el pueblo 

organi::ado es capaz de hacer, se encuentran los campesinos que 

dQsesperados observan cómo en el transcurso de los anos se cambia 

el soantldo del artfculo 27 constitucional y se instrumentan 

adicione! en otras ~eyes que impedían en la pr~ctica su 

aplicación, protestantes al ver la postración de los campesinos 

sin tierra y al comprobar la simulación de la pequetla propiedad. 

Ciudadanos de buena fe que han creído en ideales 

revolucionarios, que la Reforma Agraria debe conservarse, que la 

redistribución de la riqueza debe realizarse para que los hombres 

accedan a una vida dign~ Y respetable, donde su ideología 

permaneca vigente, que un alto grado de injusticia sigue 

campeando en el émbito nacional, marginando a los desposel°dos, 

dejando a los campesinos sin tierra, observan cómo se ha 

transformado el sentido original de la constitución de 191"7. 

En aquel entonces, el constituyente de Quer~taro, recorrió 

el pafs: recibió los intereses que nos dividían, vivió sus 

carencias: participó en sus luchas y sufrió sus angustias, las 
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que quedaron plasmadas en nuestro Documento Fundamental. 

Actualmente, poco queda de aquella legítima recopilación de 

anhelos populares, habiéndose extraviado irresponsablemente a 

través de las innumerables reformas constitucionales, los 

Principios revolucionarios demandados por la Nación a costa de su 

sangre, el pasado movimiento social. 

Es reprochable la l rreflexiva act1 tud de quienes ocultos 

tras un escritorio, º" lujosas oficinas y sin conocer la 

problemática nacional a través de las lesivas reformas 

constitucionales que afectan al campesinado, vulnerando 

criminalmente los derechos de amplio contenido social de los que 

nada t 1 e nen • 

creemos firmemente que el MovimientO Revolucionario de 1910 

es la síntesis de la guerra de Independencia y la Reform~ y que 

sus postulados siguen siendo vA!idos para el México de hoy y del 

futuro. como reflejo de las angustias, carencias Y anhelos de los 

ejidatarios y campesinos en crisis cansados de imposiciones y de 

ser explotados. 

Tecnócratas de aterciopeladas manos desconocedores del campo 

y de los aperos de labranza, inventan soluciones que en la 

mayoría de los casos, por irreflexivas Y torpes, afectan al 

campesinado y al agro nacional. 



Dos factores han pesado considerablemente en las 

desviaciones de la Reforma Agraria y ~n el consecuente 

abatimiento de la producción de alimentos·; las pres iones 

afectivas de los latifundistas Y grandes empresarios y el 

sometimiento de los campesinos a una burocracia distorsionadora. 

El Estado Mexicano estli obl iqado a proteger a·l ejido como 

forma de! organización que es el fruto del movimiento 

revolucionario, pero ello no implica que deje de aplicar ·tas 

Lgyes Agrarias en· contra de aquellos irresponsables que abandonen 

la tierra o la dejen de cultivar. 

México requiere con urgencia la producción de alimentos y 

exista una enorme masa de· campesinos sin tierras, dispuestos a 

reiniciar la labor donde otros irresponsables la dejaron. 

Es necesaria una política campesina que tienda al desarrollo 

integral del agro mexicano; una revisión total de los actuales 

mecanismos que no sirven para impulsdr la justicia Y la 

producción pero si para el medio de sus dirigentes. 
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CONCLUSIONES 

La Revolución Mexicana es un movimiento surgido de la 

entrana popular. que condensa los reclamos de todos los gremios. 

qrupos y clases que en ella participan su doc~rina política, 

económica, social y cultural, es més que una especulación 

académica: es la síntesis de un compromiso histórico. suscrito 

por las fuerzas triunfantes del movimiento armado de 1910, para 

exigir una nueva sociedad sobre los escombros de la dictadura 

porfiristaª 

La Revolución Mexicana es un proceso de cambios din.!micos, 

progresivos y permanentes, iniciado como un movimiento político y 

liberal donde el campesino toma part~ para sustentar en la 

voluntad del pueblo las normas de gobierno los justos reclamos de 

los trabajadores del campo y de la ciudad, para afirmar la 

Independencia Nacional sobre la base de consider-ar como 

principios rectores de la economía del país, la propiedad 

originaria de la nación de tierras, aguas Y bienes del subsuelo 

comprendidos dentro del territorio nacional. 

La constitución de 1917 es la expresión jurídiCa de la 

doctrina de la Revolución Mexicana que recoge principios surgidos 

de la lucha por la Independencia encabezada por Hidalgo Y 

More los: establece 1 a Rep\lbl i ca Federal, democrática y 

157 



representativa; incorpora los postulados de la reforma liberal y 

de la autodeterm1nac16n de los pueblas <herencia de Ju<!rez>, las 

garantías políticas promovidas por Madero: la legalidad 

convencida de carranza; Las banderas agrarias de Zapata y Villa; 

el sometimiento de los recursos naturales al desarrollo de la 

Nación; las normas para el municipio 1 ibre, etc. como fruto de 

un auténtico aspecto social, revela el compromiso asumido por las 

clases sociahis que hacen la Revolución y plasma el proyecto de 

Nación. 

Las garantías sociales contenidas en los artículos 3°, 27 y 

123 constituyen marco jurídico, programas de gobierno y bandera 

para la edificación de la nueva sociedad. 

Requisito indispensable para el incremento de la producción 

en el campo y la impartición de justicia a los campesinos, es la 

reestructuración y depuración de las dependencias oficiales que 

atienden a este sector, tradicionalmente operadas en muchos de 

los casos por vividores e improvisados, ausentes de todo 

conocimiento, .que independientemente de que se han enriquecido, 

han creado la corrupción, ineficacia e irresponsabilidad de 

nuestros campesinos, que ahora se revierte en contra de la 

nación. 

La utilización de los campesinos exclusivamente con fines 

políticos, tan sólo ha servido para encumbrar a los líderes de 

confederaciones y agrupaciones, sin verdaderos Y legítimos 
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compromisos con ellos; que cotidianamente los traicionan, que no 

se preocupan por su progreso económico y social y que con 

frecuencia resulta aliados de los empresarios del campo, 

seculares enemigos del campesinado nacional. 

El ·organismo financiero del gobierno se ha convertido en 

tutelador de los campesinos, que uni Lateralmente establece 

programas de cultivo, comercialización y financiamiento, 

mediatizando la iniciativa y creatividad de los trabajadores del 

.campo, convirtiéndose en sustituto de los hacendados de la época 

porfiriana. 

Consideramos inaplazable terminar con los fenómenos del 

rentismo de la· tierra ej idal y con los latifundios simulados, 

llevando hasta sus \lltimas consecuencias la Ley de la Reforma 

Agraria, pasando por encima de los funci'onar' ios corruptos que se 

han aliado con los latifundistas y solapan la violación a la LeY1 

en que incurren los ejidatarios al rentar sus tierras. 

Nos oponemos a que los ciudadanos más desprotegidos reciban 

el impacto de una inflación de la que el los no son responsables, 

es por ello necesario adoptar medidas de clara Justicia social 

que el gobierno tiene la obligación de instrumentar, para 

atendE!r 1 tramitar y vigilar el cumplimiento dE! las demandas 

campesinas y de los pequenos propietarios, fomentando en todo 

momento la produccióii agropecuaria; intervenir en los problemas 

agrarios; promover la asistencia técnica para el campesino y 
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pugnar por el funcionamiento de la Reforma Agraria; regulari.<:ar 

la pequena propieddd, .~poyando tas .3ctividades agropecuarias as( 

como regularizar ·el ejido y la propiedad comunal; coordinar y 

vigilar las actividades orientando e incrementando la 

participación de los campesinos. 

Así tenemos que tienen representación legal en nombre de un 

n~cleo de poblact6n: 

al Los com1sariados eJidales o de bienes comunales. 

b> Los miembros del comisariado del consejo de vigilancia o 

cualquier ej idatario o comunero perteneciente al mlcleo 

de población perjudicado. 

e> Quienes la tengan, en los términos de la Ley Federal de 

la Reforma Agraria, en tos casos de restitución, dotación 

y ampliación de ejidos, de creación de nuevos centros de 

población y en los reconocimientos y titulación de bienes 

comunales. 

La personalidad de los representantes de los núcleos de 

población se acredita en la siguiente forma: 

1> Los miembros de los comisariados de los consejos de 

vigilancia, de los comités particulares eje cu ti vos y los 

representantes de bienes comunales, con. las credenciales 
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que les haya expedido la autoridad competente y en su 

defecto,. con 3imple oficio de ld propia. d.Utoridad 

competente para expedir la credencial, o con copia del 

acta de la Asamblea General en que hayan sido electas. 

No podrA desconocer su personalidad aun cuando haya 

vencido el término para el que fueron electos. si no se 

han hecho nuevas elecciones y se acredita ésta en la 

forma antes indicada. 

2> Los ejidatarios y comuneros pertenecientes al nllcleo de 

población perjudicado. con cualquier constancia 

fehaciente. 
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