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INTRODUCCION. 

El Ejido como figura juridica del sistema a9r~ 

rio mexicano, ha generado desde su creaci6n un sinómero de apr~ 

elaciones que en realidad ~unca tuvo ni tiene; gobernantes, li

deres campesinos, intelectuales y hasta pol!ticos de todos los 

niveles e ideolog!as, manejaron sus propios conceptos acerca de 

este r~gimen de tenencia de la tierra y nunca coincldieron, ni 

en el orden jur!dico, ni en el econ6mico y mucho menos en el s2 

cial. 

Mediante el presente trabajo, ae analiza la -

cuestl6n, tratando de establecer de unA manera clara y concreta, 

pero sobre todo apegada a la realidad que se viv16 y que vivi-

mos, del triunfo o el fracso de la instltuci6n del rEgiaen eji

dal, y si las metas por las que se origln6 su creac16n se cum-

plieron parcial o totalmente. 
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Para ello he considerado de vital importancia, 

efectuar un breve análisis hist6rico de las distintas formas de 

propiedad y tenencia de la tierra, que fueron surgiendo en nue~ 

tro pals desde la 6poca precortesiana, hasta nuestros d!as y -

que de alguna manera tuvieron lnf luencla para la creaci6n del -

ejido. 

As! mismo se presenta una semblanza de las le

yes que han tenido ingerencia en el agro mexicano, desde la et~ 

pa colonial hasta la publicaci6n de la Nueva Ley Agraria. 
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I.- NZAL.:SIS HIZ'7C~ICO SOBRC LA C:VOLU::IO:J AGRARIA C:N -~!UE:T:lO PAIZ. 

1.1. Epoca Precortesiana. 

Los coriquistaCorcs espanoles, al llegar al valle 

del An~huac, encontraron a los pueblos incH.genas con un sister.ia 

de organ1~aci6n social y jurídico bastante avan•ado. Esta asev~ 

raci6ff se encuentra plenamente ccmprobada, dando ff.? de la misma 

la inumerable serie Ce documentos de la cultura nAhuatl que -~ 

abarcan importantes aspectos de la evoluc!6n cultural de los ª.!!. 

tiguos pueblos de la rcgi6n central de M6xico, y debe subrayar

se, que en muchas de sus instituciones culturales, es posible ~ 

encontrar antecedentes de forma y estructura contemporaneas. -

Tal ser!a el caso, de la distribuci6n de la tierra poseida unas 

veces en forr.1a co~unal y otras a titulo de propiedad. 

Los pueblos que intesr~ron la triple aliansa, a~ 

tecas, tepanccas y texcocanos adoptaron sistema se~ejante, no -

s6lo en cuanto a la distribuci6n y explotaci6n de la tierra, -

sino tambi~n en cu;;i.nto a su organizaci6n interior se rE:f iere. 

En relaci6n a su focma de gobierno, es posible -

afirmar, que de una oligarqu!a pri~itiva, evolucionaron hacia -
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una monarquía absoluta. E1 rey era la autoridad suprema, el se

nor de vidas y hacien~as. 

Las diferencias de clase, son reflejadas fielme.!!. 

te en la distribuci6n de la tierra, el monarca era el dueno ab

soluto de todos los territorios sujetos a sus armas y a la con

quista, origen de su propiedad; cualquier otra forma de pose--

si6n o de propiedad territorial dimanaba de su autoridad. 

Desde una Apoca que se remonta a la f ormaci6n de 

los reinos, loo pueblos estaban en posesi6n y disfrutaban de a!. 

gunas extensiones de tierra. Esta propiedad de nobles guerreros 

que en su cond1c16n de· donatarios tenia diferentes modalidades, 

originaron una gran diversidad de generas y clasificaciones de 

propiedades de la tierra que es posible agrupar de la siguiente 

manera: propiedad del rey, de los nobles y de los guerreros; -

propiedad de los pueblos y; propiedad del ej~rcito y de los dig, 

ses. 

La propiedad del rey, de los nobles y de los gu~ 

rreros (tlatecalalll y pillalli). Los antiguos mexicanos no tu

vieron el amplio concepto que los romanos ten!an de la propie-

dad individual, es decir, la facultad de usar, go~ar y disponer 

de una cosa. 
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A los miembros de la familia real, el monarca -

los favorecía otorgandolcs tierras, bajo la condici6n de trans

mitirlan a sus hijos, con ~o cual se formaban verdaderos mayo-

rasgos. 

Los nobles y los guerreros recibían propiedades 

del rey en recompensa de servicios senalados, algunas veces sin 

condici6n y otras con la de transmitirlas a sus descendientes. 

Propiedad de los pueblos (calpullalli). Se cono

c!a con el nombre de calpulli o barrio, al grupo de personas -

avecinadas en un sector determinado, y las tierras que les per

tenecían fueron denominadas calpullalli. Eran peque~as familias 

unidas por un parentesco coman y organisadas en comunidades que 

estaban sujetas a la autoridad del personaje mAs anciano, y que 

se establecieron en pequenas secciones sobre las que edificaron 

sus hogares, apropi~ndose de las tierra5 necesarias para su sUá., 

sistencia. A estas pequenas secciones se les d16 el nombre de -

chinancalli o calpulli, palabra que significa barrio de gente -

conocida o linaje antiguo y a las tierras que les pertenec!an -

calpullalli. 

La propiedad de las tierras correspond!a al tla

catecuh ti, monarca en realidad, y no a las persona~ que las ---
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trabaj~ban, solamente el usufructo de las mismas pertenec!a a -

l~s fa~i~ias ~UQ las poseían y a las que se les hab!a concedido 

el der~cho de explotarlas, siempre que cumplieran con no abndo

narlas. Podían transmitir su posesi6n y sus derechos a los hi-

jos Ce los Jcneficiarios con dos condiciones, el trabajo de la 

tierra y el arraigo al lugar. 

El calpulli estaba dividido en parcelas debida-

r:lente deslindadas por cercas de piedra o de magueyes, que se -

llamaban talmillis. Para el reparto de estas tierras parceladas 

era util!~ado el sistema de sorteo entre los miembros activos -

del calpulli, variando la extensi6n seg6n las necesidades de -

las personas. Adem~s de la parcela, el r:lfembro activo del calp.!:!, 

lli obtcn!a en propiedad el terreno sobre el cual construía su 

casa. 

El usufructo era transmisible de padres a hijos, 

sin li~itaci6n y sin t~rminos; pero estaba sujeto a cultivar la 

tierr~ sin intcrrupci~n, pues si dejaba de cultivarla dos anos 

consecutivos, el jefe o señor principal de cada barrio los re.-

convenla por ello, y si en el siguiente ano no se enmendaba, -

perd!a el usufructo en forma irremisible. 7ambi~n se sujetaba a 

permanecer en el barrio al que pertenec!a la parcela usufructu~ 

da, pues el ca~bio de un barrio a otro, y con mayor ras6n de --
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uno a otro pueblo, implicaba. la p6rdida del usufructo. 

Adem4s de las tierras del calpulli, hab!a otra -

clase corn6n a los habitantes del pueblo, que carec!an de cercas 

y cuyo goce era general, tal es el cazo de las aguas, bosques y 

pastos. Se trabajaban colectivanente por turno obligatorio a t.2, 

dos los miembros del calpulli. Una parte del producto de ellas 

se destinaba a los gastos p6blicos del poblado y al pago del -

tribu to; y la otra parte se reservaba para ancianos y una 6lti

ma para los enfermos. Estos terrenos se llamaban altepletalli y 

se asemejaban mucho a los ejidos y propios de los pueblos cspa

i'\oles. 

Propiedad del ej~rcito y de los dioses (milchim,i!. 

111 y teotalpan). Enormes cantidades de tierra eran destinadas 

a sufragar los gastos del ej~rcito en campana y al mantenimien

to del culto, las primera~ se denominaban milchimallis y las s~ 

gundas tcotalpan, tierra Ge los dioses y se deotinaban a sufra

gar los gastos de su culto. 

"La tierra del palacio o tecpantlalli se le daba 

a los que trabajaban en palacio y las tierras seguían pertene-

ciendo al senor, y a los trabajadores o renteros del rey se les 

llLr,1aba tecpanpouhqui tecplantlac~. n (1) 

(~) op. cit. Martines, Bertha neatri• Gar•a, Los Actos Jur!di-

cos agrarioo. Bditorial Porruü, 197~, p. 24. 
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Estaz tierras se daban en arrcnda~icnto a los que 

üs! lo solicitaban, :'.> l;:ien eran l.o>bradas col ~ctiva:-icntc por lo::; 

habitantes del pueblo al que correspondían. Debe senalarse que 

eran propicdac! de dos instituciones, el ej€!rcito y la clase sa

cerdotal. 

Otras tierras cubr!an con sus productos los gas

to.::; c!c mantenir.liento del palacio de los reyes. ,\lsu:105 juec-s y 

magistrados recib!an junto con su encargo ciertas tierras con -

el objeto de que mantuvieran con dignidad e independencia la a.2_ 

ministraci6n e i~p~rtici6n de ju::;ticia; este derecho se transm!, 

tia al sucesor al igual que las funciones que le estaban enco-

mendadas. 

Les serv!an Ce c5critura los mapas, en los que se 

pintaban de p6rpura las tierras de la corona; de grana, las de 

los nobles¡ y de ar:iarillo claro, la~ de loz plebeyos. Los l!~i

tes de las heredades y sus extensiones se hallaban indicados 

con signos jeroglíficos. La superficie se marcaba con cifras r~ 

feridas al perímetro o bien a la capacidad de las siembras. Ha

bía una unidad de medida longitudinal, el octátatl, que era 

equivalente a tres varas de burgos, osea dos nctros 51.4 milír:ie

tros, tal vez subdividida en cinco menores de 503 milímetros. -

Octfitatl si1_ ni:: !..e~ vur;:o: :'arv. r.icrir o c!cchado. 
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=s ~osiblc ~cfial~r, ~uc ante la compleja y avan-

~al!e. ol-·:-:.;~: .. -aci!>:; ·~:;on:'l::icL., j'..!i:!Cic4'. ~· ::iocia! a::-:tcca, -:.u en--

cucntr.:.n los cspaílolcs a su llegada a Tenochtit:.lan, producirían 

cnorm0s altcrñcioncs a los si::itemas implantados con lujo de in

t~li<JC'nc:..c;;. po::- ::;u5 j1oblndores, r.1odi5 icandolo::i Le acuerdo a los 

i:1tcr·~sc::i e~ le coi.-on?. cspaf;ola y del clero cri:::tiani:r;c::-dor, pr_;,, 

vando de derechos cani en su totalidad a nuestros aborígenes. 
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1.2. Epoca Colonial. 

Los peninsulares, pretcnclicron otorgar a la con

quista un aparente narco de legalidad y tomaron como argumento 

supremo la 3ula Papal de Alejandro IV, con la que se puso fin a 

laz ifcr ·nci~.:; ~-ntabl.:i.das por Sspcaíla y Portugal sobre la pro

piedad de las tierras descubiertas por sus respectivos conquis

tadores. 

81 Papa Alejandro IV, con el inmenso poder que -

ejcrc!c en Europa sobre los reinos de aquella ~poca, expide las 

bulas pontificias denominadas 11 IJoverunt Universi", el d!a 4 de 

mayo de 1493, otorgando la propiedad de las tierras descubier-

tas a los reyes de Castilla y de Le6n con car~cter permanente, 

pero con la condici6n y obligacl6n de ir.iponer la doctrina cris

tiana a sus pobladores, desapareciendo de esta manera el siste

~a social aarario prexistcnte en los nuevos territorios. 

Veinte anos des~ues, en los meses de junio y --

agosto de 1513, Fernando V se encarga de dictar en Valladolid -

una nueva disposic16n llamada Ley Primera o "Ley para la distr,! 

buci6n y arreglo de la propiedad", en la que establecía que se 

otorgaran tierras y se repartieran 11 indios11 en encomienda a los 

i.'...!0VOS ;>o!:l.;:c1ore:::;. 
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A los repartos efectuados para dar cumplimiento 

a dicha ley, se les conoci6 como "Tierras Mercedadas 11 , atendie.n. 

do a que en aquella ~poca se llamaba Mercedes a las retribucio

nes que practicaba el monarca a los conquistadores y a los col.2. 

nisadorcs, de acuerdo con sus m~ritos y servicios prestados. 

La corona cspaMola, senal6 como condiciones para 

efecto de dichos repartimientos: tomar posesi6n de las tierras, 

construir y empe~ar a hacerlas producir a m~s tardar en un pl!!_ 

so de tres meses; no enajenar las extensiones otorgadas por lo 

menos en un t~rmino de cuatro años y; estar bajo el sometimien

to de los inspectores f iscalcs de las reales audiencias. Las -

mercedes se otorgaban tanto a pobladores como a conquistadores, 

con la diferencia de que los pobladores las recib!an s6lo des-

pues de haber contribuido a la colonisaci6n, en tanto que a los 

segundos se les entregaban como pago por los servicios presta-

dos al rey espanol. 

Por otro lado, la enco~ienda o repartimiento 

presenta dos aspectos fundamentales: la entrega de "indios" por 

el tiempo que el ~enarca dispusiese bajo el pretexto de ensena.E, 

les buenas costumbres y, el segundo, cobrar tributos a los 11 in

dios11 encomendados. Co~o ne se~a16 anteriormente la tierra pas..!. 

be:. junto con el hornLre a podc.r del conquistador. 
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~l fabuloso sistema de las mercedes reales, 

con5tituy6 nl m~dio p~ra lesalizar los Cc~pojos de tierras rca

lisaCos por los conquistadores españoles. 

¿r. la Nuevo:: Espai'\a, las encomiendas fueron esta

~lccidas por Hernán Cortés, quien dud6 en un principio respecto 

de la posibilidad y conveniencia de implantarlas, porque los --

11indios11 astecas y en general los grupos abor!genes con los que 

entr6 en relaciones, le parecieron muy civilisados; pero las "..!. 

cesidades de la conquista, pacificac16n y explotaci6n de los nu.!, 

vo:; do;:iir.los, lo obligaron e efectuar las reparticiones. "Fueme 

ca~o forscdo, dice, depositar lo~ seMores naturales de estas --

part• s a estos sci'iorcs". 

Zstos repartimientos y enconicndas de naturales, 

nignificaron realmente la e~clavitus de ellos. 

t:l ::r.ipcrr:dor Carlos V quiz6 !iUprimir esta forma c.!e -

explotaci6n tan injusta y expidi6 la real c~dula del 20 de ·ju-

nio de 1522, que dcc!a lo siguiente: 11Pareci6 que Nos con buenas 

conciencias, pues Dios nuestro scnor cri6 los dichos indios li

bres y no sujetos, no podemos mandarlos encomendar ni hacer re

partir.iiento de ellos a los cristianos, y as! es nuestra volun--

tad qu(! se cu~pla". 
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51n embargo los interéses creados y las situaci.2. 

ncs por arraigadas inevitables, i~pidieron la rcalisaci6n de e,!_ 

te prop6si. to. 

El 1 de diciembre de 1523 y por orden de Felipe 

rI, se expide la Ley XIII, que origina el ejido, definiendolo -

como la extensi6n de tierra necesaria para el caso de que si -

creciere .la poblaci6n, siempre quede bastante lugar o espacio -

para que la gente se pueda recrear y salir a apastar el ganado 

sin hacer dano¡ tenia una extensi6n de una legua cuadrada y se 

ubicaba a la salida del lugar. (2) 

Paralelamente al ejido, apareci6 una figura sirn,!_ 

lar a la que se otorg6 el nominativo de "Dehesa" en la Ley XIV 

de poblaciones, publicada en el mismo ª"º· Las diferencias b4si_ 

cas entre ambas instituciones son el uso y la extens16n; la de

hesa estaba destinada a apacentar ganado de trabajo y para car

nicería, siendo un poco mfn extensa que el ejido. 

Surc;en ader:i~s en esta etapa las llamadas "cof ra

dias, organis~os confor~ados por las asociacionez o comunidades 

civiles que se constitu!ar. con fines benéficos estrechamente l.!, 

(2) La palabra ejido, proviene del lat!n exitus, que significa 

salida. 
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gados al &mbito religioso. 

El 26 de mayo de 1567, por. instrucciones del Ma,!: 

qu~z de Falccs, Conde de Santiesteban, se crea el fundo legal, 

que era. una p:.~opicc?nd de tipo colectivo sobre el terreno donde 

se asentf'.ba l.:: pobla.ci6n, lnclu~·enC:o el casco Ccl pueblo, la _.., 

iglesia, servicios pfiblicos y casas; en un principio.el fundo .J 

debía ~c~ir quinienta~ varas, pero posteriormente Felipe II or

dena su r.ioCificaci6n y la extic:ndc a seiscientas varas, agrega.u 

do que si las necesidades de los "indios" fuesen mayores se o-

torgar!a la cxtcn~i6n de dicha sena. 

Ante tales acontecimientos, el descontento de -

lo~ espanoles no se hiso esperar y através de innumerables pro

testas consiguen que Fernando VI en 1695 modificara lo anterior 

por medio de otra real c~Gula en la que se asentaba que fueran 

seiscientas varas las que constituyeran el fundo legal y que se 

medirían a partir del centro del pueblo y no de la Oltima casa 

como originalmente se hab!a implantado. 

Todas estas arbitrariedades y abusos por parte de 

los conquistadores, trajo como consecuencia el ambiente ideal -

para desarrollar lo que más tarCe seria una de las m~s grandes 

etapan ~e nuestra historia, impresn~da de errores y aciertos, -
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pero que llevaría consigo todo el resentirni~nto de un pueblo ~ 

oprimido~ la guerra de independencia. 

La colonia se caracteri•a como una lucha entre ~ 

los pequenos propietarios de fincas agrícolas y ganaderas, en -

contra de los grandes terratenientes que por diver~os métodos -

fueron absorbiendo mayor superficie perteneciente a propietarios 

1nd1genas e incluso espanoles. Puede asegurarse que los grandes 

latifundios que existieron en nuestro pa!s, nacieron p~ecisamen 

te en los comienzos de la colonia. 
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'l..3. Etapa de Independencia. 

Durante esta etapa, el problema agrario se plan

te6 co:;io un desequilibrio entre el total de la superficie terr_!, 

torial del pa1s, que entonces era de cuatro millones de kil6me

tros cuadr~dos, frente al total de la poblaci6n, que no llegaba 

a principios c..!el siglo x1:c, a seis millones de habitantes. 

rio poC!a haber probleJTla de escasea de tierras, pues -

hab!a disponibles cuatro millones de kil6metros cuadrados de sy_ 

perficic, para s61o seis millones de habitantes; más bien el 

problema era la falta de habitantes para poblar tan extenso te

rritorio. 

Por otra parte, encontramos que a principios del 

siglo XIX era alarmante el n6mero de indígenas despojados, lle

gando a formar una masa de individuos desamparados cuya situa~r 

ci6n favorccia a tod~ clase de desordenes. 

Los "indios y las castas consideraban a los esp,2_ 

noles la causa de sus miserias, por lo que la guerra de indepe.!l 

dencia, encontr6 en la poblaci6n rural su r:tayor contingent:e. No 

es posible afir~ar que la cucsti6n agraria fu~ la Onica causa de 

dicha pugna, p~ro si fu6 la r.1~s definitiva. 
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Esto es ?Osible observarlo en los momentos en -

que se inician los disturbios en la colonia, pues el gobierno -

español, bastante preocupado expide un decreto el 26 de mayo de 

1810, que adem~s de liberar a los 11 indios 11 del pago del tributo, 

dec!a lo siguiente: 

"Y en cuanto a repartimientos de tierras y aguas 

es, igualmente nuestra voluntad que el Virrey a la mayor breve

dad posible, tome las m~s exactas noticias de los pueblos que -

tengan necesidad de ellas, y con arreglo a las leyes, a las di

versas y repetidas c~dulas de la materia, y a nuestra real y d~ 

cidida voluntad, proceda inmediatamente a repartirlas con el m~ 

nor perjuicio que sea posible de tercero, y con obligaci6n los 

pueblos de ponerlas sin la menor dilatac16n en cultivo11 • 

Miguel Hidalgo al tomar la batuta en el movimien 

to independiente, ordena publicar el 19 de octubre de 1810 el -

siguiente decreto: 

ºPrevengo a todos los duenos de esclavos y escl.2,. 

vas, que luego inmediatamente que llegue a su noticia esta pl8J:!. 

sible superior orden, los pongan en libertad ••• Y no haciendo -

as! los citados duenos de esclavos y esclavas, sufriran irremi

siblemente la pena capital y la confiscaci6n de todos sus bie--

nes". 
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Posteriormente, el 5 de diciembre del mismo año 

dicta el pri~cr decreto agrarista desde su cuürtel general en -

Guadalajara, el cual scnalaba: "Por el presente, mando a los -

jueces y justicias, de eGta capital, que inmediatamente proce-

dan a la recaudaci6n ele las rentas vencidas hasta el d!a, por -

los arrendatarios d~ las tierras pertenecientes a las coCTunida

dcs de los naturales, para que entrcgandolas en la caja nacio-

nal se entreguen a los referidos naturales las tierras para su 

cultivo, sin que para lo sucesivo puedan arrendarse, pues es mi 

volunta~ que su goce sea 6nicamente de los respectivos pueblos. 11 

7or su p.-srte More los, ordenaba el 18 de abril de 

1811 lo si<Juiente: 11 Y en cuanto a las tierras de los pueblos, -

harán saber dichos comisionados a los_ naturales y a los jueces 

y justicias que recauden sus rentas, que deben entregar las co

rrespondientes, que deben existir hasta la publicaci6n de este 

decreto, y hecho~ decreto los entregos, entrcgar~n las justicias 

las tierras a los pueblos para su cultivo, sin que puedan arre.!2 

darse, pucz su goce de ser de los naturales en los respectivos 

pueblos. Todo lo cuül concluido, dejará a los comisionados los 

correspondientes recibos firmados de uno o de ambos." 

~l Congreso de Chilpancingo en ~814 aborda el -

problema ce la Cistribuci6n y tenencia de la tierra. 
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Un Cecrcto raás, publicado en esta época, es el 

proyccl0 :);:r¡: con!"isc~c!.6n de intcr~ses de europeos y ancrica-

nos, establecido en el decreto constitucional para la libertad 

de la /\í.16rica mexicana de 1C13 y 1~14; e~tablccc normas preci--

sas, c¡_uc tratan pcrfcctcr.ie:ite de la igualC..:ad en la adc:_uisisi6n 

de la pro~iedad y de la cx~ropiac!6n. 

Sin embargo, a pesar (:e la!: disposisioncs ante::; 

seílaladas, es posible observar que la situaci6n econ6mica, pol_l 

tica y social del campesino continuaba siendo la misma prevale

ciente durante la colonia, puc~ las tierras nunca fueron devuc.!.. 

tas a los naturales y los latifundios cue existían en aquella -

~poca, siguieron aumentando su extensi6n. 

,\1 tomar el poder hgust1n d0 !turbiCe, efcctu6 

innumerables reparticiones de tierras y ganado a los soldados -

pertenecientes al ej~rcito trigarante, sin tomar en cuenta a -

los naturales, que en realidad eran los propictcrios origina--

rios de las mismas. 

Hacia el a.io de 1823 se er.1pc~aron a elaborar -

proyectos para reconstruir la naci6n, hablandose en primer lu-

gar de la propiedad y trat~ndo de reglamentarla cono sucede en 

la 11üase ;JrinC'ra c!cl i-'lan de la Constituci6n Pol!.tica de la tla-
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ci6n Mcxicc.na11 , fechado en la Ciudad de :téxico el 16 de mayo de 

1824 y ~u~~! r~sp~c~o·scnB~c lo siguiente: 

"La naci6n mexicana.es la sociedad de todas las 

provincia:; c.:cl .\nahuac o 1:ueva L:sp~lia, que forman un toe.lo poli

tice. 

Los ciudadanoz c;.ue 1<:1 componen tienen derechos y están 

sometidos a deberes. 

Su~ Ocrcchos son: 

3t?.- El de propiedad: que es el de consumir, d,2 

nar, vcnckr, consr:rvar o cxportnr lo c;.ue sea suyo, sin más limJ:. 

Fara resolver el desequilibrio entre la gran S.!:!, 

~cr~icie fr1r.tc ~ la escasa poblaci6n, s~ pcnso en la colonl~a

ci6n; y s cxpic.!i6 un decreto por- la junta nacional instituyente 

qu:.:: csti:-ml::;;;:: la coL.:i:ii:-aci ~n e~ c:-ctrnnjcros ofrcciendoles ti~ 

rr<:'.!! para r_u_-. se c::tc1blccit.--::ran en el pai!>. 

Por decreto de 14 de octubre de 1823, se cre6 -

la provincia del Itsmo, con capital en Tehuantepec. Dicho decr~ 

to tcnic el firrac prop6sito de crear un centro de coloni•aci6n 

al Sl!l" del !'ais, ya c;.uc este. regi6n estaba casi en su totalidad 

.~po:,lac.la. l. a~ tierr<::..s balc'.!e.::: de C!;ta re9i6n se c~ivir;ieron en 
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tres partes, para repartirse entre militares, capitalistas mex.!, 

canos y e::tranjcros y campesinos del lugar. 

En 1824 se consolida def lnitivamente la indepe.!2 

dencia mexicana a través del ¿eta constitutiva de lu federaci6n 

mexicana, fcchede? en la c~ud.:iG de Móxlco el 31. de enero de 1824 

y en su articulo 2a scf\al~ diversos aspectos sobre la propiedad 

y el patrimonio de la naci6n mexicana. 

En esta etapa s~ trat6 de !~pedir el acapara--

miento de las tierras ociosas, propiedad de la naci6n, y la pr.!, 

mera ley general que se expide a este respecto, es la del 18 de 

agosto de '1824 1 denominada "Ley de Colonlsaci6n", esta es impo,E. 

tante porque demuestra que el gobierno se preocupaba por lo me

nos un poco de evitar el latifundismo y la amortimaci6n tan da

ninos para el pueblo. 

En el aílo de 1829, aparece un lejano anteceden

te de nuestro articulo 27 constitucional vigente, por lo que se 

refiere a las limitaciones que tienen los extranjeros para ad-

quirlr propiedades en las fronteras y costas del territorio na

cional: "Los C:}par\olc~ que hayan de permanecer en la rep!Íblica, 

no podran fij~r en lo sucesivo su residencia e~ l~s costas, y a 

lo::; r~u·~ actuc:::lr.icntc rc:;iC·..,n r.n Qllas 1 ¡:ioCr-á el ;,obic:-no oblls;a.;: 
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de tro:>i1:~ cnc::iic;us''. 

;, r.lcCiados Ccl siglo :<Ii:, se siguen elaborando 

docu:-.K.;.!:os lcGi:::;lativos ir:pr~(lne.dos de norr.1ns referentes a la -

pr':';·;!..:c:.~, co .. o con: ºEl proycc'.:o Ce rcforr.i<::. a leyes constitu-

cional..::s" de '1340; 11 81 voto ¡:>í<r'ticular de la minor!a Ce la com,! 

si6n c:on::ti tuyente"de 1842; "El reCJlamcnto de coloni::r:aci6n y r.2_ 

pnrtici6n C.::: tierra::; bald!as11 de 1846; "El plan agrario" del G!:, 

ni;:r~l Zavala en el E:::;tado de H6xico de ".l.850 y; 11 La ley gcneral

t.!c colonl'!:c:ici6n 11 c:e 1G de febrero de ".l.854, cr.iitlda por el ~obie.;:_ 

no de :..:anta '"""ª' de gran :::;inil!tud con todas las anteriores y

en 1~ que se nom~ra un agente representante en Europa, con la -

finalidad de favorecer la inr.iisraci6n. 

A pesur de la pobresa del gobierno, se practic~ 

ron i:-.tcrr.iinablcs inversiones, sin obtener rccul tados favorables 

y< ~ue por 16sica la enigraci6n va de un pais po~rc a un país -

rico, y no es cor.tprcnsible que se em.igre de un pa!s pobre a --

otro más pobre y con menos recursos. 

No se consi9uieron colonos extranjeros que vini~ 

ran Ll po;-1,.:- el pai:::;, la poblaci6n disminuy6 poJ:" causas de gue-

rr<:"' ·· cr.:: ··:-r.icd.N'.cs. í.·o:- ot!"::. :n1=tc ::'~~{ico di6 fuc-J:""':.-:::; con'.:lngen 
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tes de hombres a otros paises, ya que muchos mexicanos se tras

ladaron a los Zstados Unidos, a Cuba o a Centroamárica. 

,-.. pesar de las buenas intenciones pretendid~s -

en la5 ley~s de colonizaci6n, en la práctica fueron ineficaces, 

puc~ carecieron dül conocinicnto de lan condiciones que guarda

ban la poblaci6n y el pa!s en general. 

Las leyes referidas, no fueron conocidas por -

los pueblos indigenas ya que se carec!a de medios de comunica-

ci6n, por lo tanto, los pueblos no recuperaron las tierras per

didas, ni obtuvieron otras que mejoraran sus vidas. 

Por 6ltimo y como mero antecedente para el si-

guiente punto a tratar, diremos que en el proyecto de constitu

ci6n de 1856, se hace un pequeno comentario inherente a lo que 

nos ocupa: "la propiedad de las personas no puede ser ocupada -

sin su consentimiento, sino por causa de utilidad póblica y prs. 

via indemnis:aci6n 11 • 
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1.4. La Reforma. 

En c~te capitulo, se ponen de manifiesto nuevas 

cxiscncias de la colectividad, la b(1sc:,ucdü licl nacionalicmo, la 

separaci6n de l[' iCJlcsia y el estado, el li1;cralismo indivi<~ua

lista, todo c$to ::;e hace patente con la tt!sis que sustentan los 

liberales de la ~poca, al referir el hecho de que uno de los -

obst~culos para lograr el cngrandeci~iento y prosperidad de la 

nac16n, as! cono el f:ortal~ci~iento de la cconom!a, ere la fal

ta -:le circulaci6n de una gran parte de la propiedad ra!s, base 

prinordial de la rlquesa póblica, que pcrrnanec!a encadenada en 

manos de l~s corporaciones eclesiAsticas principalmente, pues -

el diemo junto con las primicias, capellanías 1 patronatos y d~ 

n~cioncs, eran in~resos que no serv!an para otra cosa que enri

~ucccr a las misoas, indcrendientemente de los lcgaCos y heren

cias que les eran otorgadas. 

Zl :s de junio de 1.f.356, c:urante el gobierno de 

Ignacio Comonfort, el secretario de estado y del despacho de h~ 

cienda y crl!dito pÓblico, Miguel Lerdo de Tejada, expide la ley 

de dcsamortizaci6n de bienes de manos muertas o ley Lerdo 1 que 

presenta dos obj~tivos fundamentales: primero, abolir los erro

rc s econ6micoo derivados de la amorti~aci6n de l~ propiedad que 

ha'..J!.c.. contril ... uido a mantener el retraso econ6nico y; seJundo, -
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elir.iinar el obstüculo que permitiera el establecimiento de un -

sistema tributario para ao! otor~ar movilidad a la propi~dad -

ra!s. 

La ley de dcsamortisaci6n establece que ninguna 

corporaci6n eclesi~stica o civil, contar!a con capacidad legal 

para adquirir en propiedad o administrar por G! misma, bienes -

raices 1 con excepcion de aquellos destinados directa o indirec

tamente a los fines de la instituci6n. 

A pesar de que los fines de esta ley y su reglE_ 

mento fueron meramente econ6micos, se trat6 de movilizar la ri

queza est&tica, principalmente la de inmuebles que propiciaron 

las actividades a la industria, al comercio y a la agricultura, 

aunque en este 61timo rengl6R no se obtuvo el triunfo deseado -

por falta de condiciones propiecias que la apoyaran. 

En la constitución pol!tica de 1857 1 se sanciona 

el derecho de propiedad como una garant!a individual 1 la prop1!:, 

dad no pod!a ser ocupada por el estado si no obten!a el consen

timiento de su titular, mediando causa de utilidad póblica y -

previa indcmni~aci6n 1 esto ratifica el principio sancionado por 

la ley Lerdo en el sP.ntido de que ninguna corporación civil o -

reli~iosa de cu~lquicr caracter, c~eno~inaci6n u objcto 1 tuvieran 
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capacidad legal para o.dquirir en propiedad o administrar bienes 

ro.ices. 

Cubc senalar que a la clausura de los trabajos 

definitivos del conarcso constituyente de ~057 algunos diputados 

inconformes con loz resultados obtenidos, con la crcaci6n do la 

nueva carta magna, entre ellos el diputado Ponciano Arriaga --

ef-::ctuaran las siguient--,s declaraciones: "Mientras que pocos i!!. 

dividuos est~n en posesi6n de inmensos e incultos terrenos, que 

poc;r!an dur subsistencia a muchos millones de hombres, un pue-

blo num•..?roso, crecida mayoría de ciudadanos, gime en la m~s ho

rrendu pobresa, Gin propiedad, sin hogar, sin industria ni tra~ 

bajo; ose pueblo no puede ser libre ni republicano, y mucho me

no~ venturoso, ~OL" derechez abstractos, teorias bellisimas, pe

ro ir.1practicables 1 en consecuencia del absurdo sistema econ6mi

co de la sociedad". 

Po:.· 6ltiDo y para confirmar' su aceveraci6n al -

rezpecto C.:e lt constituci6n naciente, concluy6: 11 La ley funda-

mental debería ser la ley de la tierra, pero no se constituye -

ni ::;e nira el estado de la misma." 

En la conztituci6n de 1857, tambi~n corresponde 

al articulo 27 hablar de la pro;-Jiedad, pero sin la amplitud que 

s6lo habr!~ r.c d~rle la revoluci6n mexicana de ~910. 
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En 1850, los cambios politices sufridos por --

nuestra nación, nos presentan la ley pro~ulgada por Felix Zulo.!, 

ga, que además de anular la constituci6n del 57, abroga en su ~ 

totalidad la de desarnortizaci6n de bienes de manos muertas y 

restablece todos los derechos y garantías que tenia el clero 

hasta antes de su instauración. 

El manifiesto del gobierno constitucional de la 

nación, suscrito por Benito Juáres, Melchor Ocampo, Manuel Ru!z 

y Miguel Lerdo de Tejada, el 7 de julio de 1859, contiene ctecl~ 

raciones categ6ricas sobre la propiedad de los bienes del clero 

secular y regular que a continuaci6n se describen: 

11 ••• en prime.t:" lugar, para poner un t~rmino def.! 

nitivo a es~ guerra sangrienta y fraticida que una parte del el~ 

ro está fomentando hace tiempo en la naci6n, para s6lo conser-

var los inter~ses y prerrogativas que hered6 del sistema colo_;. 

nial, abusando escandalosamente de la influencia que le dan las 

riquesas que a tenido en sus manos, y Cel ejercicio de su sagr!!_ 

do ministerio, y desarmar de una ve~ a esta clase, de los ele-

mentes que sirven de apoyo a su funesto dominio, cree indispen

sable: 

1~. Declarar que han sido y son propiedad de la 

naci6n todo::; los bicnc5 que ~1oy admini::;tra el clero secular y -
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regular, con diversos títulos, as! como el excedente que ten--

gan los convento:; de monjas, dcducicnc.!o el monto de sus dotes, 

y enaj..::nar dichos bienes, admitiendo en pago de una parte de su 

valor, titulas dn la deuda p6blica y de capitali:o:aci6n de em---

plcos • 11 

Tar.ibi6n es r:lUi' ir.1portan te la ley e.le nacionali::¿ 

ci6n de bienes eclesiásticos pro~ulgada por Benito Juárc• el 12 

de julio c~c 1859, al decretar el dominio de la naci6n sobre to

dos los bienes del clero en general, estableciendo la separaci6n 

":l absolut~ independencia entre los negocios del estado y los P1!. 

ramentc eclesiásticos. 8n su cxposisi6n de motivos, expresa que 

el clero par~ sustraerse de la autoridad civil, ha propiciado y 

sostenido la guerra de los tres anos contra el soberano gobier

no y destina a la guerra los bienes de los fieles· que han sido 

confiados con objetos piadosos. Los bienes nacionali~ados, s6lo 

peerán enajenarse por el estado, ya que serán nulas cuando se w 

realicen por el clero o cual~uicr otra persona que no sea auto~ 

rizada por el gobierno mexicano. 

Posteriormente surgen algunas leyes y disposi-

cioncs al r·:.specto de terrenos bald!os, ref iriendose a estos C.2, 

no las areas que no han sido destinadas por la autoridad compe

tente :tar.:. z·-:rvicio público, ni ccCidos a lo:.; particulares o --
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corporaciones a titulo onCroso o gratuito. 

Las leyes de baldíos y coloni~aci6n dieron ori

gen a las nefastas compan1as d~slindadoras que marcan dentro del 

porfiriato el grado m~s alto de conc~ntraci6n territorial, oto!. 

gandolc perfiles monstruosos al latifundismo que la revoluci6n 

mexicana combati6. 

A pesar de querer entroni:r;ar un imperio en M6xá_ 

co, Maximiliano de Habsburgo expide un decreto que legitima la 

desnmortizaci6n de los bienes eclesiásticos, contrariando grav.9. 

mente a lo~ miembros del partido conservador, y a la iqlesia Cl!, 

t6lica, a quienes defraud6 con su actitud. 

Qui~~ª la regulación m6.s importante ex.pedida por 

Maximiliano sea la ley agraria del imperio que concede fundo l~ 

gal y ejido a los pueblo5 que carecian de estos, de fecha ~6 de 

septiembre de ~866 y solanente se exig!Sn los siguientes requi

sitos: la poblaci6n debia contar con cuatrocientos habitantes y 

tener escuela de primeras letras, si no se cubrían dichos requ,! 

sitos, los pueblos podrían unirse a otros para alcan~ar el ben~ 

ficio en cuesti6n. 

A contrario Ce lo que se piensa, Maxirniliano se -

preocupa por emitir decretos liberales que molestaron profunda

mente a los conservadorc;. y a los reaccionarios del M6xico de -

la nefoma. 
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1.s El Porfiriato. 

A partir de 1856 y a pesar de que prevalec!a la 

urgente necesidad de resolver la situaci6n agraria del pa!s, se 

produjo el fen6~cno econ6mico, político y social del porfiriato 

en el cu~l los !ndiccs de conccntraci6n de la tierra en pocas -

manos se elevaron en forma incontenible. 

~n el censo de 1910, se registra que el 97% de 

la superficie cultibable de la naci6n se encontraba en poder de 

836 familias de hacendados. ~n las haciendas casi once millones 

de peones, trabajaban en condiciones de esclavitud o vasallaje. 

Las causas ,:lrincipales del acaparamiento de ti~ 

rras se pueden resu~ir en cuatro: Por entregas que hacia el es

tado a particulares con el objeto de compensar deudas o premiar 

servicios; por funestos resultaQos que produjeron las activida

des de las c6lebres companias deslindadoras y coloniEadoras; -

por le destrucci6n de la propiedad comunal de los grupos ind!g~ 

nas y; Por la ausencia de la legislac16n que senalara el máximo 

de extcnsi6n de la propiedad rural. 

En ese ticr.ipo, en veE de resolver el problema -

agrario y reCucir los indices de conccnt~aci6n de la tierra, el 
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gobierno dcsarroll6 la colonizac16n interior de nuestro territg_ 

ria, prcferentci1cntc con far.iilias extranjera::;, con objeto de -

evitar entregar alguna extensi6n por m!nima que fuera, al pe6n 

de la haciend~ porf iriana. 

1\l entrar estas tierra~ ül cor.icrcio, lc.s adqui

rieron los hacendados y las clases privilegiadas. La consecuen~ 

cia de esta politica gubernamental, fué reducir a los pueblos -

quitandoles la~ pocas tierras que poseían, para obligar a los -

campesinos a prestar sus servicios en la gran hacienda. 

Es posible seílalar, que la gran hacienda porfi

riana, tenia cutre caracter!sticas principales: semifeudal 1 es

clavista, capitalista y tenia el car(lcter de cconomia cerrada. 

Se afirma que era semifeudal en su organizaci6n, 

en virtud de que el hacendado dictaba sus propias leyes y cast.±_ 

gas, convirtiendose en el centro pol!tico, econ6mico y social -

de la propia hacienda. 

8ra esclavista, por obligar a loz peones o aca

sillados (con diferentes procedimientos), a rermanccer en la h,!. 

cienda sin libertad ni movilidad territorial. 
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Fu~ capitalista, puc:: el trabajo rural se desa

rrollaba ::ior a:::l:lari~dos. 

Tenia el caracter de econom!a cerrada en cuanto 

pre tcnC!.~. ser autos uf iciente en su produce 16n y consllr.\O, ·en 1 u

·a:: :'!e: l~··:::tinar s•J ?::"Oducci6n ¡Jura el mercado. 

Las princip~les leyes promulgadas sobre la mat~ 

ria promul~i:das en esta etapa son las si~uientes: 

.o:: Cl c'.::·crr.'t::°' ::;11brc coloni:::aci6n y cor:tpüi.i.as -

d .. :.:·linG.•.~~or~-~ pr·::>:.:'.Jl,_ ::-.(:; ;:ior el pr~':!sic:2nte ;-,anue:l Gon:-álcz, el 

'15 de üiciC;:mb¡:-c de 1.833; este Jecrcto nos da exacto:: idea de la 

µoU.tica r¡uc s:.;:ui6 en sus at:os de gobierno, otor~c.nc!o hasta -

dos r.iil c¡uinicr.t<,::; i~cc·~treas por persona ca?áz, mexici'.n¿: o ex

tran;~ra, paaadcros en diez anos, conforme al aval6o de la se-

cretar!a d~ fo~cnto; sr otorqaron exccncioncs amplisimas de im

?t.1Cr,to~ y S·.:: c.'.ict<:iro:i (·isposiciones tcndir--ntcs a la coloniza--

ci6n. 

b) Ley sobre ocupaci6n y enajenaci6n de terrenos 

baldíos, ~)U~licada el 25 de marzo de 1.894, por el presidente -

Porfirio niaz, tenia cono finalidad que los particulares mayores 

de cd;:d ':.' con ca:inciC.:C lc']al pera contratar, tuvi~ran c1crecho 
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de denunciar terreno~ baldíos, demasías y excedencias en cual-

quier parte '! sin lir:'litaci6n de extensi6n. La inscripci6n en el 

gran registro pOblico de la propiedad, ere de un centavo por 

hectárea si no exccd!a de die~ mil y de esa cantidad a cincuen• 

tamil, lu cuota era de medio centavo, por nás de cincuentamil,

s6lo se cobraba un cuarto de centavo. Establcc!2 que si· algón -

pueblo estuviere poseyendo, a titulas de ejidos, excedencias y 

demasías, podr!a ser admitido a composic16n, en los mismos t~r

minos que los particulares. 

Como se observa, esta política legislativa prop_!. 

ci6 que le: propiedac.'. de la tierra se concentrara en unos cuantos 

sobre todo extranjeros, en tanto que los campesinos segu!an i~

huamanmente explotados por los hacendados. 



- 34 -

II.- L .. r.:.;vo~ UCIOt! OE~~:19·1.~' c~r-16 .. ~i~~-.TAPO~MA PARi\ EL .SU:-?GiiUC:tJTO 

o~L qt:1~:CHO. AriR~\~iQ -~¿~JT~~'.{~c~,~~-IEO' • 
. , 

2.1. El Partido Liberal y su·prograrna para resolver el problema 

c!c la propicc!rC éc la tierra. 

La Revoluci6n f.le:xicana, comprende un largo pe-

ri6do hist6rico que se inic16 con los descontentos en contra de 

la dictadura porfiriana, para destruir las formas de tiran!a y 

explotaci6n, impuestas por un r~gimen apartado totalmente de la 

le~·· 

Podemos considerar como inmediatos antecesores 

de las ideas agrarias de la revoluci6n de 1910, a los integran

tes del partido liberal, Ricardo Flores Mag6n, Librado Rivera y 

Manuel !:.inabria, que d·:?:;r:c el exilio prepararon un programa aceE,. 

ca de la propiedc· agraria. Bl Programa del Partido Liberal, -

::;irvi6 de marco ?~ra llegar a dar medidas que según los herr:ia-

nos Flore::; Mag6n, debian de adoptarse para solucionur el probl~ 

ma Ce li: propiedar' de la tierra. 

1:::1 1Q de julio de '1906 1 en San Luis Missouri, -

el Fr:rt:..·a Liberal c:.:pic~.:. un ::ianificsto a la n~ci6n mexicana en 

el c:uc ~·- cncontr~ba contenido su programa, refiriendosc en gran 
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parto al problcmc. social de la propiedad de la tierra y de la -

producci6n· agr!cola. 

El programa analiza la s1tuaci6n del campo mex,! 

cano, scnatando que la rcstituci6n de ejidos a los pueblos es -

justa, y que de ninguna manera se afectaría a la clase social -

ccon6micarnente fuerte al retirarle tierras que nunca atendieron 

y por lo tanto nunca se beneficiaron con el producto de las mi~ 

mas, en cambio para los pobres resultaría bastante provechoso -

porque obtendrían una fuente laboral que les permltir!a proveer 

el sustento de la familia. 

La Onica condici6n que se presentaba para efec~ 

tuar dicha dotaci6n de tierras, era que los campesinos no las~ 

najenaran, pues de lo contrario se corr!a el riesgo de que nue

vamente cayeran en manos de los grandes hacendados y se presen

tara otra veE el fen6meno del acaparamiento en pocas manos. 

Por- tal motivo, se establece que el estado efe.E_ 

tuar~ la dotaci6n de tierras al que demostrando su necesidad lo 

solicitara, bajo la ~nica condici6n de dedicarlas a la produc-

ci6n agr!cola. 
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E:n éste docuncnto y previendo que se volver1a a 

presentar el problern~ del acapara~icnto, se fijan l!nites máxi

mos a las !reas que el estado podr!a otorgar a una sola persona. 
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2.2. Plan de San Luis Petos!. 

Con fecha 2 de noviembre Ce 1909 1 el centro an

tirreeleccionista de M~xico, se organizo con la participaci6:n -

de Francisco I. Madero, Lic. Emilio V!Equez G6mer:;, Lic. Alfredo 

Robles Oomin9uez, Lic. Luis Cabrera, Ing. Patricio Hay,· Roque -

Estrada, Filomena Mata, Lic. Aquiles Elourdy y Felix F. Palavi

cini. El partido nacional antirreeleccionista y el partido na-

cional dem6crata, postulan la planilla integrada por Francisco 

I. Madero para la presidencia y el Lic. Emilio VáEqueE G6mer: -

para la vicepresidencia, con fecha 5 Ce abril de 1910. 

Con fecha 22 de junio de 1910, Madero es apre-

hcndido en Monterrey bajo los cargos de connato de rebeli6n y -

ultraje a las autoridades, siendo confinado en una pr1si6n de -

San Luis Potosí. El 26 de junio y 1g de juli~ del mismo ano se 

celebran las elecciones primarias y secundarias, respectivamen

te, el 4 de octubre siguiente, se reconoce oficialmente el triu.n. 

fo electoral de Porfirio DiaE y Ramon Corral. 

el 5 de octubre Madero proclama el Plan de San 

Luis Potosi con la colaboraci6n de Juan Sánchei: /\.!:cona, Roque -

Estrada y Federico Borges :.1oguel, en el cual se desconoce la l.!:, 

gitimidaC del qobierno del General Porf irin D!az, proclamando -
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COi.'IO sup!"crno po::;tulado la "No reelecci6n11 , además sen.alaba el -

dia 20 de novic~hrc para ~uc tocio:. los ciudadanos del pa!s se -

levantaran en armas contra la dictadura, asumiendo la presiden

cia provisional de la naci6n el propio Madero. 

El plan tiene un contenido fundamentalmente po-· 

lítico, sin emb~rgo, en el párrafo segundo de la cla6sula terc~ 

ra, se ser.ala que "numerosos pequeilos propietarios, en su mayo

ría indlgenas, con apoyo en las leyes de colonizaci6n y de bal

díos, habian sido despojados de sus terrenos por acuerdo de la 

secretaria de fomento y por fallos dictados por los tribunales; 

es justo por lo tanto, restituir a los antiguos poseedores, los 

terrenos que les fueron despojados en forma tan arbitraria, se 

declaran sujetas a revisi6n las disposiciones de las autorida-

des administrativas y las sentencias de los tribunales de la R~ 

p6blica que ~otivaron el despojo, quedando los usurpadores y sus 

herederos obli~ados a devolver dichos terrenos y a pagar la in

dcr.lniz.aci6n a las v!ctir.ias por loe daf'los sufridos 11
• 

t .. rancisco :r. Madero inici6 la lucha, y su idea 

agraria consisti6 p~incipalmentc en lü dcvoluci6n de tierras a 

quienes hubieran sido despojados y en el desarrollo de la pequ~ 

na propiedad mediante la compra de las superficies necesarias -

para lotific~rlas entre los campesinos carentes de ellas. 



- 39 -

~l problema, sin embargo, aOn no estaba plante.!. 

do en sus verdaderos t~rminos, hasta que con 1a ayuda de Otilio 

Montano, Zapata proclamara su c~lebre Plan de Ayala, en el aMo 

de 1.91.1.. 
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2.3. Plan de Ayala. 

Con fecha 28 de noviembre de 1911, en la Villa 

de Ayala, estado de Morelos, bajo el lema 11 Reforma, libertad, -

justicia y ley11 , los hijos de Marolas, afiliados al ejército r~ 

volucionario, proclaman el Plan ele Ayala, que pugna por el ca-

bül cunpli~iento de los postulados del Plan de San Luis Potosi, 

con las pertinentes reformas para el beneficio de los habitantes 

de la naci6n. 

La m~xima aspiraci6n de Zapata era la ºTierra. 11 , 

üsi tan escuetami:.:nte expresado, pero era la palabrr;t que para él 

y sus seguidores significaba todo. 

La actitud de Francisco X. Madero ante Zapata, 

cuando se le exigi6 que cumpliera el Plan de San Luis, fu~ la -

de sostener s6lo lo que él hab!a dicho en el plan y los discur

sos que habia expuesto anteriormente, en los cuales segOn afir• 

maba, jam~s se mencionaba el citado problema agrario. 

Zapata al sentir que Madero no hab!a satisfecho 

sus anhelos en el reparto de tierras, decide desconocerlo y nom 

brar en su lugar a Pascual OroEco, militar presti~iado del mad~ 

risrno y qu~ en caso de que este no lo aceptara, lo ocupar!a ~l 

mismo. 
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Todo esto se especificó en el referido plan, -

promulgado en plena gesti6n presidencial maderista, los princi

pales jefes surianos que se manten1an en pie de lucha al lado -

de Zapata, firmaron y difundieron este documento, que se atrib.!:!, 

ye a la pluma de un humilde maestro rural, el profesor Otilio -

Montano, con el consejo prudente del Lic. Antonio D!az Soto y -

Ga•a y la vigiliancia del propio zapata. 

La presente declaración campesina, afirtnaba que 

Madero hab1a traicionado los principios de la revoluci6n y que 

trataba de acallar por medio de la fuerza bruta a los Mexicanos 

que exigían.el cumplimiento del Plan de San Luis. 

La tirant&z existente entre Madero y Zapata, -

puede explicarse, sin justificar al pri•ero, en que para este -

el problema pri~ordial era el pol!tico, pues ten!a pretenciones 

de llegar a or9anizar al pa!s y sobre todo pacificarlo. 

Loo principales art!culos del plan zapatiata, -

relacionados con el problema agrario son: 

El tercero, "abusando de la ley de terrenos bal 

d!os, numerosos peque~os propietarios, en su ~ayor1a ind!genas, 

han sido despojados de sus terrenos ya por acuerdo de la secre-
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tar!a de fo~ento, o por fallos de los tribunales de la repúbli

ca. Siendo de toda justicia, restituir a sus antiguos poseedo-

res, los terrenos que les fueron despojados de un modo tan arb! 

trario, se declaran sujetas a revisi6n tales disposiciones y f~ 

llos y se les exigir& a quienes adquirieron de un modo tan inmg 

ral, o a sus herederos, que los restituyan a sus antiguos pro-

pietarlos, a quienes pagarAn también una indemnizac16n por los 

perjuicios sufridos. S6lo en caso de que esos terrenos hayan P.! 

sado a terceras personas, antes de la promul9aci6n de este plan, 

los antiguos propietarios recibir¡n indemnlzaci6n de aquellos -

en cuyo beneficio se ver1fic6 el despojo." 

El sexto, que habla de la recuperaci6n inmedia

ta de todas aquellas tierras de que fueron desposeldos los pue

blos por los hacendados, conservando para su cumplimiento fiel, 

las ar•as eii la mano. 

El s~ptimo, que se ref er!a a la sanc16n que re

cibirlan aquellos hacendados que se opusieran a l• dlatribuc16n 

de sus tierras, consistente en nacionalizar todos sus bienes, -

vendiendolos en pOblico remate; 

Lo Gnico criticable del plan de Ayala, es la -

parte del articulo sexto, donde se habla de previa 1ndemniza--

c16n a los propietarios despojados, dlaposici6n que hubiera he-
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cho negator~a la Reforma Agraria, ya que nunca se hubiera teni

do la suma de dinero necesaria para indemnizar a los grandes t~ 

rratenlentes. Pero as! mismo, hace destacar la sana voluntad 

del caudillo suriano. 

Los soldados del General Zapata, trataron de -

llevar a la pr~ctlca las disposiciones y el contenido del plan, 

efectuando la primera restituci6n de tierras el 30 de abril de 

1912 1 en el pueblo de Xxcamilpa, por medio de la junta revolu-

cionaria de Morelos. Y la primera dotac16n o reparto la efectu6 

el General Lucio Blanco en la hacienda "Los borregos" de Matam2 

ros Tamaulipaa 1 el 29 de agosto de 1913. 
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2.4. Plan de Guadalupe. 

El 26 de marzo de 1913, el gobernador constitu

cional del estado de Coahuila, Don Venustiano Carranza, procla

ma el plan expedido en la hacienda de Guadalupe, por medio del 

cual, se desconoce a Victoriano Huerta como presidente de la -

rep6blica, a los poderes legislativo y judicial de la federa--

ci6n, as1 como a los gobernadores de los estados que reconoctan 

la admin1straci6n presidida por Huerta. 

Se designa como primer jefe del ejército const.!. 

tucionalista al c. Venustiano Carranza, quien al triunfo del m~ 

vimiento se encargarla interinamente del poder ejecutivo fede-

ral y convocarla a elecciones generales para restructurar el r! 

gimen de la legalidad. 
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2.5. Pl~n de Veracruz. 

El 12 de diciembre de 1914, el primer jefe, -

Don Venustiano Carranza, para hacer frente a las fuerzas de -

los Generales Villa y Zapata que se hablan unido en la conven

c16n de Aguascalientes, expide en el Puerto de Veracruz, el d~ 

creta o plan, por el que declara subsistente el plan de Guada

lupe y establece la obligaci6n para el primer jefe de la revo

luci6n encargado del poder ejecutivo federal, de expedir y po

ner en vigor durante la lucha, todas las leyes, medidas y dis

posiciones, que tuvieran por finalidad satisfacer las necesid.!, 

des econ6micas, pol!ticas y sociales de la naci6n, llevando a 

cabo las reformas pertinentes para garantizar la igualdad en_. 

tre todos ios mexicanos. 

En consecuencia, emitirla leyes agrarias que -

fomentaran la pequena propiedad y combatieran el latifundismo; 

leyes fiscales que establecer!an un sistema equitativo en mat~ 

ria de impuestos; leyes laborales que mejorar!an la condic16n 

del obrero, del pe6n rural, del minero, y en general, de las -

clases econ6micamente d'biles. 
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2.6. La Ley del 6 de Enero y su incorporaci6n como ordenamien

to Constitucional. 

Este decreto preconstitucional, establece la -

base de la legislac16n revolucionaria en materia agraria. ~l -

articulo 27 de la Constituci6n del 5 de febrero de 1917, la --

eleva a tal rango. 

En la exposic!6n de motivos, se apoya la rest! 

tuci6n de tierras comunales a los pueblos, como un acto de el~ 

mental justicia y la dotac16n como un modo indispensable para 

satisfacer el estado de necesidad de las familias campesinas y 

de promoyer el bienestar y mejoramiento de las clases proleta-

rias. 

La ley contiene doce art1culos, en los que se 

declaran nulas las enajena.clones de tierras, montes y aguas -

pertenecientes a las comunidades; las diligencias hechas por -

compa~1as de ap6o y deslinde de terrenos pertenecientes a pue

blos, rancher1as, congregaciones y comunidades; facultando a -

estas para exigir la restituci6n y en caso de no poseer titu-

los de propiedad por cualqUler motivo sus habitantes tendran -

derecho a una dotaci6n. 
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Instituye como autoridades agrarias a la Com1-

si6n nacional agraria, integrada por nueve personas, presidida 

por el secretarlo de fomento; una comisi6n local agraria por -

cada estado o territorio, compuesta por cinco personas y por -

6ltimo; los comites particulares ejecutivos, integrados por 

tres personas que dependerían de la comisi6n local conforme a 

su jurisdicción. 

En la actualidad, algunas personas que deseo-

nacen o están poco enteradas de la historia agraria contempo-

ranea de nuestro pa!s suelen enunciar al ejido, atrlbuyendole 

una serie de generalidades que nunca tuvo ni tiene. 

Lo anterior se ~ebe, sin lugar a dudas, a que 

gobernantes, intelectuales y dirigentes campesinos, no maneja

ron siempre las mismas ideas respecto de este r&gimen de tenen 

cia de la tierra; ni en el orden jurídico ni en el de carácter 

econ6mico. 

La primera apreciac16n erronea, es la idea ba~ 

tante aceptada de que la ley del 6 de enero de 1915 fu& una -

disposic16n jurldica ejidalista, lo cual no se presenta, sien

do posible observarlo en el contenido del considerando noveno 

de dicha legislaci6n, en el cual se expresa lo siguiente: 
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"Que pt"oporcionando el modo de que los numero

sos pueblos recobren los terrenos que fueron despojados, o ad

quieran los que necesiten para su bienestar y desarrollo, no se 

trata de C"evivlr las antiguas comunidades ni de crear otras s~ 

mejantes, sino solamente de dar esa tierra a la poblaci6n rural 

miserable que hoy carece de ellas, para que pueda desarrollar

plenamente su derecho a la vida y librarse de la servidumbre -

econ6mica a que est~ reducida; es de advertir que la propiedad 

de las tierras no pertenecerS al común del pueblo, sino que ha 

de quedar dividida en pleno dominio, aunque con las limitacio

nes necesarias para evitar que ~vidas especuladores partlculaE_ 

mente extranjeros, puedan facilmente acaparar esa propiedad, 

como sucedl6 casi invariablemente con el repartimiento legal 

hecho de los ejidos y fundos legales de los pueblos a ra!z de 

la revoluci6n de Ayutla". (•) 

Podemos abundar m&s al respecto aluciendo al -

art!culo 11.Q de la misma ley, que señala: "Una ley reglamenta

ria determinar~ la condlci6n en que han de quedar los terrenos 

que se devuelvan o se adjudiquen a los pueblos y la manera y 

ocasi6n de dividirlos entre los vecinos, quienes entre tanto 

los dlsfrutar~n en comGn". e•> 
(•) op. cit. ESCARCEGA LOPEZ, Everardo-BOTEY ESTAPE, Carlota,

La recomposici6n de la propiedad social como precondici6n nece 

saria para refuncionalizar el elido, en el orden econ6mlco-pro 

~., Edlt. CEHAM,1990, P• 20 
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Posteriormente, y con la exped1c16n de la cir

cular nómero treinta y cuatro expedida por la com1si6n nacio-

nal agraria el 31 de enero de 19~9, se 1nstruy6 a las comisio

nes locales agrarias constituidas en la ~ayor1a de los estados 

en el sentido de recabar la conformidad de los campesinos ben.2. 

ficiados con acciones de restltuc16n y dotaci6n de tierras, en 

pagarle a. la naci6n los bienes recibidos ya que en breve tiem

po habr!a de expedirse la ley reglamentaria que dispondr!a su 

titulac16n como propiedad privada de cada uno de ellos. 

En febrero de ~9~7 es promulgada la nueva Conl! 

tltuci6n pol1tica, y en su articulo 27 se enuncia con toda el.!, 

ridad el proyecto de reforma agraria, a partir de la destrue-

e16n del sistema latifundista y la distribuci6n de tierras en

tre pueblos e individuos. 

Sin embargo, llama la atenc16n, el hecho de --

que en su texto se alude a diversos modos de propiedad asocia

da, tales como condueftazgos, nuevos centros de poblac16n agrl

cola, tribus, .congregaciones y pueblos; pero no se inscribe una 

sola menci6n especifica al ejido como forma de tenencia. 
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III.- DE LOS ORDENAMIENTOS JURIDICOS AGRARIOS. 

3.1. Ley de Ejidos. 

En diciembre de 1920, el Presidente Alvaro --

Obreg6n Salido, promulga la llamada ley de ejidos, integrada -

por cuarenta y dos art!culos. En el articulo 10 de esta ley, -

se enuncia el car&cter corporativo transitorio que tiene el -

ejido y la comunidad ya que sobre el particular se establece -

lo siguiente: 

ARTICULO 10.- Tienen derecho a obtener tierras 

por dotaci6n o restltuc16n, en toda la república, para disfru

tarlas en comunidad, mientras no se legisle sobre el fraccion~ 

miento: 

I.- Los Pueblos; 

II.- Las rancher!as; 

III.- Las congregaciones; 

IV.- Las comunidades, y 

v.- Los dem&s nucleos de poblac16n de que trata es

ta ley. 
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H&s adelante se utiliza por primera vez dentro 

del texto de una ley el concepto de ejido como nueva cate9oria 

jurldica dentro del sistema de tenencia de la tierra, en loa -

t'raAinos siguientes: 

ARTICULO 13.- La tierra dotada a los pueblos -

se dene1111narl ejido, y tendr! una extens16n suficiente, de --

acuerdo con las necesidades de la pobloci6n, la calidad agr!c2 

la del suelo, la topo9rafia del lugar, etc. El mlnimo de tie-

rras de una dotaci6n, ser~ tal, que pueda producir a cada jefe 

de familia una utilidad diaria equivalente al duplo del jornal 

medio en, la localidad. 

De la mis•• •anera se de•arca, la ubicac16n y 

extensiones de los ejidos, que deb!an rodear la poblac16n. 

El punto de partida para las •ediciones, serla 

el centro de la plaza principal o en su defecto la casa conai~ 

torial1 y ~l ejido afectar!a la forma de un cuadrado de super

ficie iCJUal a la suma de hect&reas de tierra que correspond!an 

al poblado. 
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De igual forma queda establecido que las aguas, 

los bosques y los pastos comprendidos en los ejidos, serian de 

uso com~n, entre tanto no se legislara sobre el fraccionamien

to de las tierras reivindicadas u obtenidas. Este uso deb!a -

ser vigilado por la comisi6n de aprovechamiento de los ejidos, 

de acuerdo con las leyes existentes sobre bosques y aguas y -

con las mi•~as que seftalaba la propia ley. 

Hasta aqu! no se hab!a precisado de quien eran 

propiedad las tierras restituidas o dotadas a los pueblos, ran 

cher!as y otras corporaciones, pues desde un principio estaba 

claro que mientras no fueran tituladas como propiedades priva

das a cada uno de los beneficiarios se les entregar!a exclusi

vamente el usufructo de las mismas. 

De tal manera, y en vista de la situac16n pre

valeciente, en 1921 se expide la circular n6mero cuarenta y -

ocho de la Comisi6n nacional agraria, donde queda establecido 

el criterio oficial al respecto de que las tierras restituidas 

o dotadas a los pueblos se entregaban en usufructo a los bene~ 

ficiarios pero segu!an perteneciendo a la naci6n. 
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3.2. Ley reglamentarla sobre repartic16n de tierras ejidales y 

constltuci6n del patrimonio parcelario ejldal. 

El 31 de diciembre de 1925, se publica en el -

diario oficial de la federaci6n, la llamada ley reglamentaria 

sobre repart1ci6n de tierras ejidales y constituc16n del 1>«tr,! 

monio parcelario ejidal. 

Conforme a lo dispuesto en esta ley, ~e otorg.!. 

ba cumplimiento a las disposiciones contenida~ en la parte fi

nal del articulo noveno y la totalidad del art!culo und&cinio 

de la ley del 6 de enero de 1915, por lo que se referla a la 

re9l&111entaci6n de la propiedad y el usufructo de las tierras 

dotadas o restituidas a los pueblos. 

A partir de la expedici6n de esta ley, quedan 

establecidas las bases primordiales del ejido como forma corp.2, 

ratlva de tenencia de la tierra. Tamb16n aunque de manera 11•.! 

tada, se otoro6 a los ejidatarios el derecho de propiedad ao-

bra las parcelas de cultivo y se declararon de propiedad común 

los terrenos de agostadero y monte. 

En el artículo 18 de esta ley, se declar6 a la 
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familia de cada ejldatario como beneficiaria de los productos 

obtenidos de la explotaci6n parcelaria. 

Con la creac16n de la presente leglslac16n, se 

declararon inalienables e lnenbargables los bienes ejidales y 

se prohlbi6 su arrendamiento, pero relterativamente se habl6 -

de derechos de propiedad. 

Sobre esca ley, llama la atenc16n el hacho de 

que pese a existir la intenc16n de convertir en propiedad pri

vada de cada uno de los beneficiarios con accione~ restituto-

rlas o dotatorlas de tierra, jam&s se les mencion6·co~o suje-

tos que pod!an solicitar y recibir estos recursos. Invariable

mente se deslgn6 como entidades beneficiarlas a las diversas -

corporaciones conocidas. 



- 55 -

3.3. Ley de dotaciones y restituciones de tierras y aguas, re- · 

glamentaria del articulo 27 de la constituci6n. 

Esta ley es expedida por el Presidente Plutar

co Ellas Calles, con fecha 4 de enero de 1927, estA c~puesta 

por 172 art!culos y sonala entre otras cosas, quienes pueden 

gozar del beneficio de la dotac16n de tierras y se senala la 

limitante sobre las personas carentes de capacidad para obte--

nerlas: 

I.- Las capitales de la federac16n y de los e.!, 

tados. 

IX.- Las poblaciones que tuvieran mls de diez -

mil habitantes, seg(in el 6ltimo censo naci.2 

nal, si en ellas el censo agr&rio, no arroj~ 

ba por lo menos 200 ind1v~duos con derecho

ª tierras conforme al articulo 97 de la mil!, 

11a. 

IIX.- Los puertos de mar dedicados al trAfico de 

altura. 

IV.- Los poblados no comprendidos en el lnclso

II, y en los que no habiten a lo menos, ~

veinticinco individuos con derecho a reci-

bir tierras por dotac16n. de confors:nidad --
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con el actlculo 97. (Art. 97.- Se refiere 

a los requisitos que deben reunir los sUj.!, 

tos, para recibir parcela individual de un 

ejido y por tanto a ser incluidos en el 

censo agrario para determinar el monto de 

la dotac16n). 

v.- Los centros de poblaci6n que se formen -

dentro de tierras objeto de contrato de cg 

lon1zac16n ya perfeccionado. 

VI.- Los grupos de peones acasillados al rede

dor de las fincas de campo en explotación. 

Adem&n de los procedimientos para efectuar los 

respectivos repartos, también se se~alan las autoridades agra

rias, los montos especlficos de las dotaciones, la declarac16n 

de propiedades inafectables con sus respectivas caracter!sticas 

as! como de las ampliaciones y de los cambios de localizaci6n

de los ejidos. 

A continuación se transcribe el articulo 97 de 

la presente ley ya que de este depende la aplicaci6n de gran -

parte de los demAs que la conforman: 
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ARTICULO 97.- Tienen derecho a recibir parcela indiv! 

dual de un ejido, y por lo tanto, a ser incluidos en el censo 

agrario que se forme de acuerdo con esta ley para determinar -

el monto de la dotac16n quienes reunan los requisitos siguien

tes: 

I.- Ser mexicanos; 

XI.- Varones mayores de ~8 aftas; o 1RUjeres sol

teras o viudas que soiiténgan fasailiaf 

XIX.- Vecinos·del poblado solicitante, con un -

ª"º de antic1pac16n por lo menos, • la fecha 

de la primera publlcac16n de la solicitud -

inicial del expediente; 

IV.- Ser agricultores o jornaleros, o tener al

guna otra oc~paci6n relacionada de modo di

recto con las explotaciones a9r!colas y en 

la que obtengan un rendi•ientO econ6mico -

equivalente al· salario de un jornalero de -

la reg16n·y; 

v.- Mo tener bienes de culquler clase, Olyo v~ 

lor total llegue apreciado comercial•ente a 

mil pesos. 

Ahora bien, de acuerdo al articulo 99 1 la ex-

tensi6n de las tierras que se concedan en dotaci6n ejidal a --
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los poblados, se fijar~ en cada caso por las autoridades agra

rias, dentro de los limites que en seguida se expresan: 

Por cada individuo con derecho a recibir pare~ 

la de dotac16n, seg6n el art!vulo 97 citado, y que haya quedado 

incluido en el censo agrario, formado durante la tramitaci6n -

del expediente, se dar,n: 

-De dos a tres hect&reas en tierras de riego de --

prir1era calidad; 

-De dos y media a cuatro hect&reas en tierras de -

riego de segunda calidad; 

-De tres a cuatro hectireas en terrenos de medio -

riego; 

-De dos a tres hectlreas en tierras de humedad; 

-De tres y 111edio a cinco hect,reas en tierras de te.!! 

peral de primera; 

-De cinco a siete hectAreas en tierras de temporal

de segunda; y 

-De siete a nueve hectlreas en tierras da temporal 

de tercera. 

A partir de la publicaci6n de esta ley, le su

cede una serie interminable de reformas hasta su abrogaci6n en 
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marzo de 1934. 

Duarante el lapso superior a los tres lustros 

que media entre noviembre de 1916 y noviembre de 1934, se con~ 

tituyen 5731 nucleos ejidales que tienen por beneficiarios a -

898 933 jefes de familia. 

Esto significa que en estos 18 anos, se const.! 

tuy6 cerca del 26% de los ejidos creados hasta nuestros dlas y 

ae cubrieron derechos agrarios individUales al 35~ del total 

de ejidatarios beneficiados en el mismo tiempo. 
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3.4. c6digo agrario de 1934. 

El c6d1go agrario de 1934, es expedido por el -

presidente Abelaro L. Rodriguez, con fecha 3 de julio del mismo 

ano, y en su contenido no se observan cambios trascendentales, 

por lo que se refiere a la propiedad de la tierra y espec1fica

mente al ejido. 

Sin embargo, cabe senalD~ que es precisamente -

en este c6digo, en el que se legisla sobre el reconocimiento y 

t1tulac16n de los bienes pertenecientes a los n6cleos que guar

dan el estado comunal. 

De la misma manera surgen modificaciones en los 

requisitos para ser sujeto de derecho agrario y estar facultado 

para recibir parcela individual en un ejido por la v!a de dota

c16n, y en tal virtud ser incluidos en el censo agrario. Los r~ 

quisitos eran los siguientes: 

-ser mexicano, var6n, mayor de diesiseis anos si 

es soltero o de cualquier edad siendo casado, o mujer soltera o 

viuda si tiene familia a su cargo; 

-Tener una residencia mtnima de seis meses ant~ 

rieres al censo; 
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-Tener por ocupac16n habitual la explotaci6n de 

la tierra mediante trabajo personal; 

-No poseer a nombre propio o a t!tulo de domi-

nio terrenos en extensi6n igual o mayor que la parcela que se -

le asigne; y 

-No poseer un capital industrial o comercial m~ 

yor de 2 sao pesos. 

Por otra parte, el monto y calidad de las dota

ciones de la parcela individual de tierras de cultivo o incult! 

vables, queda de la siguiente manera: 

I.- De cuatro hect,reas en tierras de riego, -

considerandose como tales, las ~ue dispongan de aguas suficien

tes para los cutivos propios de la regi6n o las que reciban la 

huw~dad neceaaria por inhundaci6n o por cualquier otra tnedio; 

II.- De ocho hect&reas en tierras de te•poral,-

entendiendose por tales, las que no entren en la clase anterior. 

Son tierras cultivables las de cualquier clase

que no estando en vultivo actual, se&n econ6mica y agricolamen

te susceptibles de 61, mediante inversiones de capital y traba

jo al alcance inmediato de los solicitantes. 
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Las dotaciones ejidales comprenderán, adem5s -

de las tierras de cultivo, las de agostadero, de monte o de cua! 

quier otra calidad diferente, que se requieran para la satisfas 

ci6n de las necesidades del poblado de que se trate y comprend~ 

r&n en todo caso las superficies necesarias para formar las pa~ 

celas escolares. 

En el presente c6digo subsiste el precepto del 

r6glmen de la propiedad agraria, en el sentido de que ser!n im

prescriptibles e inalienables los derechos sobre los bienes 

agrarios que adquieran los nucleos de poblaci6n y, por lo tanto, 

no podrán en ningún caso, ni en forma alguna, cederse, traspa-

sarse, arrendarse, hipotecarae o enajenarse, en todo o en parte. 

La vigencia del c6digo de 1934, es relativamen

te corta y durante su existensia es modificado por el presiden

te Lazare C4rdenas que pretendi6 dar funcionalidad a la reforma 

agraria, unificando a los núcleos de campesinos y haciendo efes 

tivas innumerables entregas de tierras, con la finalidad de ob

tener su valioso apoyo para las expropiaciones que realizarla en 

el ano de 1938. 

El c6digo agrario de 1934 permanece durante --

seis anos, siendo abrogado en 1940. 
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3.5. C6digo Agrario de 1940. 

Siendo titular del poder ejecutivo federal, el 

General Lazare c&rdenas del R1o, se publica con fecha 29 de oc

tubre de 1940, el c6digo agrario decretado el 23 de septiembre 

del mismo ano. 

El n~e:vo c6digo, que ahora se sujeta a la dec1-

si6n del H. Congreso de la Uni6n, divide claramente las diver-

sas materias que se refieren a la 1nbervenci6n del estado en la 

red1str1buci6n de la propiedad agr!cola; define la organizac16n, 

origen y atribuciones de las autoridades¡ se ocupa de la propl,!. 

dad agraria, comprendiendo en esta •aterla la restituci6n y la 

dotaci6n de las tierras y aguas'· las dotaciones y ampliaciones 

complementarias, el r6gimen y la decisi6n de los conflictos de 

la propiedad comunal, redistribuc16n de la poblac16n rural, la 

nulidad de fraccionamientos y el r6gimen de la propiedad agra--

ria. 

Todas las reformas que el c6digo de 1934 sutri6 

desde su expedic16n hasta la promulgac16n del presente, integran 

parte de su cuerpo de leyes; pero adem!s se incluyen en este, -

todas aquellas que la experiencia en la aplicac16n del primero 

aconseja que figuren en la legislac16n de la materia. 
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Se persiite el establecimiento de ejidos ganade

ros y forestales, cuando no se disponga de terrenos laborables 

suficientes, para no producir desplazamientos de poblaci6n inn~ 

cesarlos y porque no ex1st1a raz6n alguna para que los campesi

nos no se dedicaran personalmente a explotar negociaciones gan!!. 

de~as o forestales complementando la explotac16n agricola. 

Por otra parte, no s6lo quedan capacitados co-

mo sujetos de derecho agrario los individuos que posean un caP,! 

tal industrial menor de 2 500 pesos, sino tambi&n aquellos que 

tengan un capital agr!cola menor de 5 000 pesos. 

En el primer caso, se mancomunar! la industria 

con la agricultura para el mejor arraigo de la poblaci6n y para 

elevar su nivel de vida y, en el segundo, se promueve una mejor 

inversi6n en beneficio de la explotaci6n agr!cola. 

Se autoriza el aumento de las superficies de -

las unidades de dotaci6n cuando el ndcleo que deba recibirlas -

est6 constituido por tribus indigenas, cuando se trate de fun-

dar un nuevo centro de producci6n agricola y cuando haya tie--

rras disponibles. La tendencia de las disposiciones respecti--

vas, es permitir que se finque una agricultura comercial en co~ 

sonancia con las demandas econ6micas de la naci6n, evitando que 
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continue fomentandose exclusivamente la agricultura dom~stica-

que, si bien podL!a satisfacer las necesidades de la familia 

campesina, no produce lo suficiente para hacer concurrir los 

productos agrícolas ejidales excedentes al mercado nacional. 

Este c6digo consta de 334 art!culos y estuvo -

vigente aparentemente s6lo por dos años, siendo sustituido por 

el c6digo agrario de 1942. 
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3.6. C6digo Agrario de los Estados Unidos Mexicanos de 1942. 

Con el objeto de rectificar algunas disposicio

nes contenidas en el c6digo de 1940, durante el mandato del --

Presidente Manuel Avila Camacho, se promulga el c6digo agrario 

de 1942. 

En t~rmlnos generales, el c6digo de 42 es una -

copia fiel de su antecesor y s61o se le agregan veinte art!cu-

los m~s (de 334 a 354) 1 dentro de la modificaciones que apare-

cen en el nuevo c6digo se encuentra el requisito que establece 

que para ser sujeto de derecho agrario se deber~ tener una resl 

dencia m!nima de seis meses inmediatos anteriores a la publica

ci6n de la solicitud ejidal y no a la celebraci6n del censo agr~ 

ria, como se determinaba en el c6digo de 40. As! mismo se crea

el certificado de derecho agrario, que expedir~ el presidente -

de la República a los ejidatarios en pleno uso de sus derechos 

agrarios. 

De lo anterior se deduce que no era necesario-

crear un nuevo c6digo, pues realizar las modificaciones necesa

rias hubiesen resultado m&s provechosas. 
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3.7. Ley Federal de Reforma Agraria. 

Con fecha 16 de abril de 1971, durante el go--

bierno del presidente Luis Echeverr1a Alvarez, se publica la -

Ley Federal de Reforma Agraria, que sustituye al c6digo agrario 

de 1942, est~ integrada por 480 articules. 

Durante los primeros cinco años de su vigencia 

son afectados los 6ltimos grandes latifundios y se reparte la -

mayor!a de los terrenos de menor calidad. 

T••bién durante este peri6do, empiezan a fene-

cer los decretos-concesi6n de inafectabilidad ganadera por 25 -

anos, expedidos a partir de 1939, y con ello aumenta el n!mero 

de ejidos y pequenas propiedades. Cabe señalar, que el aumento 

que se menciona no se di6 en la proporci6n exagerada que refie

res algunas instituciones y personas poco enteradas en la mate

ria; ya que entre L939 y L958, s6lo se expidieron 745 decretos

concesi6n sobre una superficie aproximada a los 9 millones de -

hect!reas. 

En algunos casos, la tierra concesionada fué 

adquirida en compra para el gobierno, que a su vez la otorgó en 

dotaci6n para ejidos. En otros las concesiones fueron canceladas 

1 
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y afectados los excedentes. En algunas de ellas se negoci6 su -

afectaci6n antes de que venciera su inafectabilidad y en muchos 

otros, se trataba de peque~as propiedades de origen, que care-

c!an de superficie afectable. 

Tambi&n durante los primeros cinco años de vi-

gencia de la referida ley, es decir, hasta el año de 1976, la -

superficie incorporada al r&gimen de propiedad social, aument6 

en 37.6 millones de hect~reas. 

Apartir de 1977 y hasta febrero de 1992, fecha 

en que sobreviene la abrogaci6n de esta legislaci6n, se pone -

especial énfasis en la regularizaci6n documental de la propiedad 

ahora apoyada en el catastro rural levantado por la secretar!a

de reforma agraria. 

El proceso de regularizaci6n comprende fundamen 

talmente, la expedici6n masiva de certificados de inafectabili

dad para predios de propiedad privada, titulaci6n de terrenos -

bald!os poseidos por particulares desde antes de modificarse la 

ley. expedici6n de titulas a nuevos colonos, resoluci6n de asun 

tos conflictivos ejidales y comunales atrav&s de negociaciones 

entre las partes en pugna; ejecuci6n de resoluciones presiden-

ciales pendientes y actualizaci6n de derechos agrarios indivi--
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duales con base en depuraciones censales. 

Es posible, que dentro de las &reas de propie-

dad privada y nacional existan superficies susceptibles de su-

frir afectaciones agrarias para dotar o ampliar ejidos. También 

puede ser, que algunos acaparamientos de terreno se encuentren 

encubiertos bajo formas de simulaci6n de pequenas propiedades, 

pero esto s6lo es comprobable bajo un an&llsis minucioso en el 

que se perder!a tiempo y dinero. 

Existen varios millares de expedientes de soll

ci tud de tierras que no han sido resueltos a nivel resoluci6n -

presidencial, pero en el m&s alto porcentaje se trata de casos 

procesalmente concluidos que no se finiquitan por falta de vo-

luntad pol!tica para publicar resoluciones negativas en el dia

rio oficial de la federacl6n, bajo el discutible pretexto de -

que si esto se realiza, se despretigiar!a políticamente al pre

sidente de la RepGblica. 

Con base en lo anterior, es posible entender 

que como todo proceso finito, el de reforma agraria termin6, al 

destruir el sistema latifundista de tenencia de la tierra y al 

ser distribuidas las grandes propiedades de la naci6n a los PªE 

ticulares, restando únicamente poner fin a la etapa terminal de 

regularizaci6n y documentaci6n. 
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Podemos valorar en un amplio sentido los benef! 

cios otorgados por la reforma agraria en el orden econ6mico, P2 

l!tico y social del pa!s, no se puede menos que considerar su -

"EXITOº como proyecto de estado. 

Cosa diferente es juzgar estos mismos hechos -

con relaci6n al beneficio que en lo particular hayan podido re

cibir los campesinos. 
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IV.- EL EJIDO Y LA NUEVA CUESTION AGRARIA. 

En los 6ltimos a~os se ha venido enjuiciando al 

sistema de tenencia ejidal, acusandole de ser ineficiente en el 

orden productivo, culpando por una parte a los ejldatarios por 

falta de capacidad para darle un uso adecuado a la tierra que -

les fu& dotada, y por otra algunos dirigentes campesinos y pol,! 

tices de variadas tendencias 1deol6gicas, asumen la defensa del 

ejido, argumentando que este ha sido abandonado por las autori

dades gubernamentales al restringirsele el apoyo en materia de 

cr6dito, asistencia t~cnica y asesoría adecuada para su idonea 

organlzac16n, traduclendose en una notable ineficacia en la pr.E_ 

ducci6n. 

4.1. Funcionalidad Econ6mlca adjudicada al Ejido. 

Uno de los objetivos fundamentales que debe cu!!! 

plir el ejido, es el relativo a la funci6n econ6mica a desarro

llar como productor de alimentos y materias primas suficientes 

y baratas, que constituyen el sustento fundamental de su exis-

tencia como r~gimen de propiedad de car~cter social. 
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Como es natural, en la mayor!a de los aspectos 

que les atanen directamente, no es tomada en cuenta la opini6n 

de los ejidatarios y a este respecto, es posible cuestionarnos, 

si el ejido en general y los nócleos agrarios en particular, -

fueron habilitados materialmente para cubrir las funciones eco

n6micas que se le atribuyen. 

A continuaci6n se trata el tema anteriormente -

planteado señalando algunas cifras del reparto ejidal realizado 

durante el periódo comprendido entre noviembre de 1916 y novie!!!, 

bre de 1.934. 

ACCIONES AGRARIAS RESUELTAS EN 

SENTIDO POSITIVO ENTRE NOVIEMBRE DE 191.q 'i NOVIEMBRE 

M •~• 

No.DE SLIP.EN MILES CAMPESINOS 
TIPO DE ACCION RESUELTA. CASOS. DE HAS. BEN E:F ICIADOS 

Restituci6n de tierras comuna-
les. 113 1. 281..8 27 124 
Reconocimiento y tltulaci6n de 
bienes comunales. 11 151.7 2 704 

Dotaci6n de ejidos. 5 598 8 581.5 823 470 

Creaci6n de nuevos centros de -
poblaci6n ejidal. 9 7.9 1. 927 

Ampliaci6n de ejidos. 201. 263.0 43 658 

Totales. b 932 10 285.9 898 933 

Nota: Los campesinos benefieiados significa el 30.68% del to

tal nacional hasta 1985. 

(.) 
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CALIDAD ESTIMADA DE LAS TIERRAS 

ENTREGADAS. 

Clase de terreno. Sup. en miles de % respecto de lo 
hect&reas. repartido hasta 198~ 

Riego 302.0 15.91 

Temporal 1 890.0 15.17 

Agostadero 4 130.2 7.51 

Monte 924.2 8.36 

Otras 3 039.5 14.45 

TOTALES 10 285.9 10.14 
•) 

Por lo que se refiere a lo anterior, el repar-

to de tierras ejidales realizado en estos anos, corresponde to

talmente al proyecto porfirlsta de reforma agr!cola y nada tie

ne que ver con el proyecto revolucionarlo de reforma agraria -

que se enuncia en la Constituci6n de 1917. 

(•) op. cit. Esc&rcega, Everardo-Botey, Carlota. La recomp. de 

la prop. soc. como precond. nec. para refuncionalizar al ejido, 

en el ord. econom. produc. edit. CEHAM p. 25. 
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La corporaci6n ejidal no tiene por objeto crear 

un sistema de tenencia cap~z de cubrir funciones econ6micas de 

relevancia, como una producci6n para el abasto nacional. En 

realidad se trata de que la poblaci6n rural, dotada de micropa~ 

celas, adquiera cierta capacidad para producir una parte de sus 

satisfactores alimentarios. 

Los ejidos as! constituidos en la etapa analizada --

(1916-1934), no han sufrido hasta el momento ningún cambio sus

tantivo en sus condiciones materiales de origen, esto se refle

ja en el hecho de que s61o un m!nimo porcentaje logran aportar 

los excedentes de su producci6n al abasto nacional y en muchos 

casos esta no es suficiente para su propio autoconsumo. 

As! los cultivos más rentables y la producci6n 

de carne han sido asumidos por los grandes propietarios partic~ 

lares, y los pocos ejidos bien dotados de tierras se dedican -

preferentemente a satisfacer la demanda representada por clien

tela solvente, de alto poder de compra, olvidandose por comple

to de la producc16n de art!culos básicos para el consumo popu-

lar. 
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Por lo anterior, es posible explicar el hecho -

de que estas personas tengan que dedicarse la mayor parte del -

a~o a otras actividades, en donde obtienen mayor porcentaje de 

ingresos, dejando en 61timo término el ~mbito de la producci6n 

agr!cola, o simplemente abandonan sus tierras para emigrar a -

las ciudades con la esperanza de incrementar sus ingresos econ~ 

micos. 
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4.2. El Problema de la Improductividad Ejidal. 

~unque dentro de los anhelos e ideales revolu-

cionarios se encontraba el de exterminar por completo a los la

tifundios, su perspectiva nunca enfoc6 lo que se suscitar!a de~ 

pues del movimiento armado, y mucho menos que los ideales de su 

lucha nunca beneficlar!an a la clase humilde. 

Desgraciadamente la obsesión lucrativa de lideres 

agrarios y funcionarios, de repartir tierras a diestra y sinie!, 

tra, llev6 a M~xico al minifundio. Actualmente en m&s del 90% -

de los ejidos es incosteable sembrar la mayor!a de los cultivos 

e imposible incorporar maquinaria moderna. 

Para tener una somera visión del nivel de atra

so de la mayor parte de los ejidatarios, es posible senalar, -

que mSs del 50% apenas producen para cubrir sus propias necesi

dades, es decir, viven en una economía de autoconsumo, sin te-

mor a exageraciones, de proporciones iguales o mayores que las 

que se dieron en tiempo de la dictadura de Porfirio o!az, aun-

que en esa ~poca, por lo menos las haciendas eran la ónica uni

dad productiva que conformaba y dirigía la producci6n. 



- 77 -

Para sustituir a las haciendas no nace ninguna 

unidad productiva, en su lugar se crean organismos oficiales y 

decentralizados para coordinar y dirigir la producci6n del agro 

que desgraciadamente provocar!an lamentables resultados, como -

son: corrupci6n, burocratizaci6n y atraso en el campo. 

El ejido es la instituc16n en M~xico, que m&s -

subsidios, recursos, organismos y programas ha recibido. Entre 

las diversas dependencias que atienden y promueven su desarrollo 

existen aproximádamente 280 mil funcionarios y bur6cratas, que

divididos entre 28 mil ejidos da un promedio de diez bur6cratas 

por- ejido. 

A continuaci6n y a manera de conclusión del pr~ 

sente punto, se incluye textualmente un discurso pronunciado 

por el entonces Presidente Plutarco El!as Calles, en el cual es 

posible observar que desde hace m&s de sesenta a~os ya se vis-

lumbraba el rotundo fracaso del ejido: 

"Si quer-emos ser sinceros con nosotros mismos, 

tenemos obligaci6n de confesar, los hijos de la revoluci6n, que 

el agrarismo, tal como lo hemos entendido y practicado hasta 

ahora. es un fracaso. La felicidad de los hombres del campo, no 
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consiste en entregarles un pedazo de tierra si les falta la prg 

paración y los elementos indispensables para cultivarla, antes 

bien, por ese camino los llevamos al desastre, porque les crea

mos pretensiones y fomentamos su holgazaner1a. Es curioso obse~ 

var como en una m'Jltitud de ejidos se conservan las tierras sin 

la debida explotaci6n y sin embargo se pretende hacer ampliación 

de los mismos. LCon que derecho?. Si el ejido fu~ un fracaso, -

es inutil ampliarlo y si por el contrario, el ejido triunf6 de

be entenderse que al necesitar más tierra, tiene dinero con que 

pagarla, y por tanto, debe relevar a la naci6n de hecharse m~s 

compromisos a cuestas. El hombre debe tener en mi concepto, --

tantas tierras como sea cap:iz y tenga elementos para cultivar. 

Lo dem&s es fracaso. Hasta ahora hemos venido dando tierras por 

doquier, sin que éstas produzcan nada, sino crear a la naci6n -

un compromiso pavoroso porque los bonos de la deuda agraria en 

su totalidad, est~n en poder de los banqueros norteamericanos. 

Pero insisto en que todo esto no podremos emprenderlo mientras 

no llevemos la tranquilidad y la confianza a la conciencia p6-

blica, por eso ambiciono con todo mi amor de mexicano, y con t2 

da mi fé de revolucionario, que el problema agrario toque a su 

fin, no por regresi6n en los principios, sino por consolidar,de 

una vez por todas nuestra economía nacional en la que descansa, 

digamos lo que se quiera, el futuro de nuestra patria." 
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ESTA 
SAl.nt 

TESIS 
fjf. lti 

~m DrBE 
LW~llOTEGA 

"Plutarco El1as Calles, San Luis Petos!, 1.5 de 

junio de 1930. n ( •) 

(•) op. cit. Pazos, ~uis, La disputa por el ejido, Edit. Diana. 
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4.3. El Estatismo Agrario. 

A más de 75 años de repartir constantemente ti~ 

rras (6 veces la superficie cultivable), y de mantener aproxim~ 

damente al 50% del pa!s bajo un régimen ejidal, que implica un 

estado de suspensi6n en la evoluci6n econ6mica de esas tierras, 

por no poder realizar: compra - venta, arrendamiento, precios -

libres, etc., se pueden observar los siguientes resultados: 

-El atraso de millones de campesinos, que ante 

no tener mayores posibilidades han tenido que emigrar a las el~ 

dades o al extranjero para subsistir. La mayor parte de la pro

ducci6n agr!cola, es para autoconsumo de los propios ejidata--

rios pues el ingreso econ6mico diario de los mismos en sus tie

rras, está por abajo del salario m!nirno. 

-El crecimiento an§rquico de las ciudades, en -

virtud de que la mayoría est~n rodeadas de ejidos o tierras co

munales, impidiendo por lo tanto su crecimiento normal, encare

ciendo los terrenos y provocando asentamientos irregulares que 

originan y propician la corrupci6n por parte de las autoridades 

hacia los propietarios. 
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-La destrucci6n total de las tierras agrarias, -

en tal forma que se imposibilita su tecnificaci6n. Volviendo a 

la aseveraci6n de que en nuestro pa!s el problema actual es el 

minifundio, entendiendo por este "toda porci6n de tierra dedi-

cada a la producci6n agr1cola, pecuaria o forestal, en sus di-

versas formas de combinaci6n; que no obstante aprovecharse uti

lizando la tecnolog!a adecuada a su condici6n agrocli~atol6gica 

y serle aplicadas las inversiones necesarias en cada ciclo pro

ductivo; es incap&z de generar en beneficio de su dueno o usu-

fructuario utilidades en especie o numerario, siquiera equiva-

lentes al acumulado anual de un salario m!nimo." (•) 

-Un abismal atraso, en relaci6n al agro del --

primer mundo, las diferencias en las técnicas de explotaci6n, 

han sido generadas por la reforma agraria y el propio sistema 

ejidal. En los paises desarrollados hay m~s de un tractor por 

agricultor, mientras que en México apenas si hay dos por cada -

~00 campesinos. 

(•) op. cit. EscArcega, Everardo-Botey, Carlota, La recomp. de 

la prop. soc. como precond. nec. para refuncionallzar al ejido, 

en el ord. econom. produc. edit. CEHAM p.36. 



-La deforestaci6n de millones de hect~reas de -

bosques y la erosi6n de grandes extensiones por el abandono o -

falta de cuidado por parte de los ejidatarios. 

-La creaci6n de una marana burocr~tica que aco~ 

tubr6 a millones de campesinos a vivir del estado y a miles de 

burócratas a enriquecerse a costa de las ayudas a los ejidata-

rios pobres. 

-Una generac16n de ejidatarios cuya finalidad -

fu~ meramente pol!tica, sirviendo de "acarreados a los pol!t!-

cos mexicanos. 
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4.4. La Realidad del Ejido en los Años 90•s. 

Para el desarrollo del presente inciso, y para 

reflejar con mayor objetividad la situaci6n actual del campo m~ 

xicano, se examin6 el estudio realizado por el profesor de la -

Universidad Aut6noma de Chap!ngo, Jes6s Carlos Morett SSnchez, 

titulado "Alternativas de modernizaci6n del Ejido" (Edit. Diana, 

México, mayo de 1991). Debo señalar que únicamente retomé los -

puntos más importantes del mismo y que pudieran ser de utilidad 

para mi trabajo sin llegar a ser una copia textual de los mis--

mes. 

- Se demostr6 que la producci6n ejidal est! de

dicada fundamentalmente a la producci6n de maiz, y que este se 

dedica cada vez en mayores proporciones al autoconsumo. 

- En m&s de 18 mil ejidos y comunid~des agra--

rias (65.2%), el principal cultivo es el ma!z, en virtud de lo 

cual las dos terceras partes de los ejidos del pa!s son malee--

ros. 

- Los ejidos y comunidades con actividad fores

tal ascienden a un número de 5 ~54 y producen principalmente P! 
no, encino y oyamel. 
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- En los mSs de cincomil ejidos con actividad -

forestal s6lo existen 575 aserraderos, dado que esta explotaci6n 

requiere de grandes recursos de los que en general carecen los

ejidos, por lo que la mayor!a de ellos de acuerdo con la ley -

concesionan a particulares su explotaci6n. 

- Los ejidos que cuentan con lo que se pudiera 

llamar tecnolog1a, llegan al 2~.07% del total. 

- En la tercera parte de los ejidos no se util! 

za fertilizante, herbicidas e incecticidas, y en las dos terce

ras partes ni s'iquieca se conocen la semillas mejoradas. 

- El 54.4% carecen de asistencia t~cnica. 

- El 58% de los ejidos no dispone de maquinaria 

alguna. 

- El 5~.9% de los ejidos, tienen cartera venci

da, esto es que no habiendo podido pagar un préstamo, agotaron 

sus posibilidades de cr~dito. 

- Mientras la parcela ejidal sea inembargable, 

el crédito a los ejidos no podr& ser tan amplio como se requie

rar y estar! sujeto a manipulaciones pol!ticas como sucede en -

la mayor!a de los casos. 
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- En m&s del 75% de los casos, la cosecha se -

vende en el mismo lugar, en el 20.5% en alguna ciudad cerc~na, 

en el S.6% se vende en la ciudad de México y algunas otras gra.!!. 

des ciudades del pa1s, en el 4% se vende dentro de su propio e~ 

tado, en el 0.5% en Estados Unidos, y casi en el 8% no se vende. 

- El 74% de los ejidatarios le venden a acapar~ 

dores, el 28.6% a CONASUPO, el 15.4% a agroindustrias, el 3.09% 

a INMECAFE, y el 7.02% a otro tipo de compradores. Aqui cabe h!!, 

cer notar que los ejidatarios manifestaron que prefieren vender 

a los acaparadores porque estos pagan mAs rápido y mejor que la 

CONASUPO. 

- En el 64.3% de los ejidost los ejidatarios 

realizan su labor con ayuda de trabajadores asalariados. 

- En un alto porcentaje de los ejidos, se da la 

renta de parcelas. 

- En el 40.6% de los ejidos que se arrendan s6-

lo se da la aparceria, en el 41.9% se practica la renta en din,!t 

ro y en el 59.49% se presentan las dos formas de renta. 

- El 79.15% se ven obligados a salir de sus lo-
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calidades en busca de trabajo, ya que el ejido no alcanza a sa

tisfacer sus necesidades. 

- El 60% de las personas que salen del ejido -

emigran a Estados Unidos. 

- El 19.67% de los ejidos tienen problemas leg~ 

les con fraccionadores y con otros ejidos, por limites territo

riales. 

- El 81% de los votos de los ejidatarios son -

para el PRI, por diferentes razones, conveniencia, miedo, por -

desconocer otras opciones pol!ticas, por manipulación y sólo un 

9.8% de los votantes expresaron estar convencidos de que el PRI 

constitu!a la mejor opción polltica para los ejidatarlos. 

- S6lo el 36% de los ejidatarios tiene certificado 

de derechos agrarios y Onicamente el 11% su titulo parcelarlo. 

De acuerdo con el estudio realizado, algunas -

soluciones a estos problemas que presenta el campo mexicano en 

la etapa de modernidad que vivimos, serian: 
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~.- Dar por terminado el reparto agrario. 

2.- Parcelaci6n de los ejidos y seguridad jur!

dica en la tenencia. 

3.- Hacer al ejido materia de garant!a para el 

acceso al crEdito. 

4.- Legalizaci6n de la renta de parcelas ejida-

les. 

s.- Entregar la tierra en propiedad al ejido. 

6.- Acceso voluntario de los ejidatarios a un 

rEgimen de propiedad particular. 

7.- Liberal1zaci6n y flexibilidad de las formas 

de asociaci6n entre ejidatarios y particula-

res. 

Con el desarrollo pol!tico - social del actual 

gobierno, al parecer se est& poniendo fin a toda una ~poca de -

cerraz6n en materia del campo y se abre la puerta a nuevos her! 

zontes, con las reformas al articulo 27 constitucional y con la 

creaci6n de la nueva Ley Agraria, motivos de an611sis en los s! 

gu1entes capitules. 
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4.5. Decreto de Reformas al Articulo 27 Constitucional. 

El presente decreto es expedido por el Preside.n, 

te Carlos Salinas de Gortari el 7 de noviembre de 1991, y con -

&1 se abren nuevas perspectivas para superar la tremenda crisis 

agraria que M~xico ha padecido durante tres cuartos de siglo. 

Los p~rrafos que se reforman son: tercero y las 

fracciones IV y VI, primer p~rrafo; VII; XV y XVII. 

Las fracciones que se derogan son: X a XIV y -

XVI del mismo articulo. 

PS.rrafo tercero. 

Texto antec-ior. 

La nac16n tendrA en todo tiempo el derecho de -

imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el in

ter&s pOblico, as! como de regular, en beneficio social, el 

aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apr2 

piaci6n, con objeto de hacer una distribuci6n equitativa de la 

riqueza pública, cuidar de su conservaci6n, lograr el desarro-

llo equilibrado del pa!s y el mejoramiento de las condiciones -
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de vida de la poblaci6n rural y urbana. En consecuencia, se diE 

tarAn las medidas necesarias para ordenar los asentamientos ur

banos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y des

tinos de tierras, aguas y b6sques, a efecto de ejecutar obras -

públicas y de planear y regular la fundaci6n, conservac16n, me

joramiento y crecimiento de los centros de poblaci6n; para pre

servar y restaurar el equilibrio ecol6gico; para el fracciona-

miento de los latifundios; para disponer, en los t&rmlnos de la 

ley reglamentarla, la organización y explotaci6n colect:tva de -

los ejidos y comunidades para el desarrollo de la pequena pro-

piedad agr!cola en explotaci6n; para la creaci6n de nuevos cen

tros de poblaci6n agrícola con tierras y aguas que les sean in

dispensables; para el fomento de la agricultura y para evitar -

la destrucci6n de los elementos naturales y los daños que la -

propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. Los núcleos 

de poblac16n que carezcan de tierras y aguas o no las tengan en 

cantidad suficiente para las necesidades de su poblaci6n, ten-

dr&n derecho a que se les dote de ellas, tomandolas de las pro

piedades inmediatas, respetando siempre la pequena propiedad -

agrícola de explotaci6n. 
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Reforma. 

La naci6n tendr~ en todo tiempo el derecho de -

imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el in

ter~s público, as! como el de regular, en beneficio social, el 

aprovechamiento de los elemntos naturales susceptibles de apro

piaci6n, con objeto de hacer una distribuci6n equitativa de la 

riqueza pública, cuidar de su conservaci6n, lograr el desarro-

llo equilibrado del pa!s y el mejoramiento de las condiciones -

de vida de la poblaci6n rural y urbana. En consecuencia, se di~ 

tar~n las medidas necesarias para ordenar los asentamientos hu

manos y establecer adecuadas provisiones, usos y reservas, des

tinos de tierras, aguas y bosque3 1 a efecto de ejecutar obras -

públicas y de planear y regular la fundaci6n, conservaci6n, me

joramiento y crecimiento de los centros de poblaci6n para pre-

servar y restaurar el equilibrio ecol6gico; para el fracciona-

miento de los latifundios; para disponer, en los términos de la 

ley reglamentaria, la organizaci6n y explotaci6n colectiva de -

los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequena pro

piedad rural; para el fomento de la agricultura, de la ganade-

r!a, de la silvicultura y de las dem~s actividades econ6micas -

en el medio rural, y para evitar la destrucci6n de los elemen-

tos naturales y los da~os que la propiedad pueda sufrir en per

juicio de la sociedad. 
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Objetivo de la Reforma. 

Dar por terminado el reparto agrario para prov2 

car la reversi6n del minifundismo. 

Reforma fracc16n XV. 

Texto anterior. 

Las sociedades comerc!ales, por acciones, no P2 

drS.n adquirir, poseet" o administrar fincas r6sticas. La·s socie-

dades de esta clase que se constituyeren para explotar cualquier 

industria fabril, minera, petrolera, o para algún otro fin que

na sea agr!cola, podr6n adquirir, poseer o administrar terrenos 

ónicamente en la extens16n que sea estrictamente necesaria para 

los establecimientos o servicios de los objetos indicados y que 

el ejecutivo de la Uni6n, o de los estados, fljar!n en cada ca-

so; 

Reforma. 

Las sociedades mercantiles por acciones podrS.n 

ser propietarias de terrenos r6sticos pero ~nicamente en la ex

tens16n que sea necesaria para el cumplimiento de su objeto. La 
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ley reglamentaria regular& los limites de la propiedad territo

rial que deber~n tener las sociedades de esta clase que se ded! 

quen a actividades agr!colas, ganaderas o forestales, as1 como 

su estructura de capital y su n6mero m!nimo de socios, a efecto 

de que las tierras propiedad de la sociedad se ajusten en rela

ci6n con cada socio a los limites de pequeña propiedad; 

Objetivo de la Reforma. 

Se permitir& la participaci6n de las sociedades 

civiles y mercantiles en el campo, ajustandose a los limites de 

la pequeña propiedad individual. 

Reforma fracci6n VI. 

Texto anterior. 

ruera de las corporaciones a que se refieren ~

las fracciones III, IV y v, as! como los nócleos de poblaci6n -

que de hecho o por derecho ~uarden el estado comunal, o de los 

n6cleos dotados, restituidos o constituidos en centro de pobla

ci6n agr1cola 1 ninguna otra corporaci6n civil podr~ tener en -

propiedad o administrar por s1 1 bienes ralees o capitales im--

puestos sobre ellos, con la 6nica excepci6n de los edificios --
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destinados inmediata y directamente al objeto de la instituci6n. 

Los Estados y el Distrito Federal, lo mismo que los municipios

de toda la Rep6blica, tendr~n plena capacidad para adquirir y -

poseer todos los bienes raíces necesarios para los servicios p~ 

blicos. 

Reforma. 

Los Estados y el Distrito Federal, lo mismo que 

los municipios de toda la RepOblica, tendr&n plena capacidad p~ 

ra adquirir y poseer todos los bienes ralees necesarios para 

los servicios públicos. 

Objetivo de la Reforma. 

Al igual que la anterior el objetivo es permi-

tir la participac16n de sociedades civiles y mercantiles en el 

campo, con ajuste a las limitaciones de la pequena propiedad. 

Reforma Fracci6n VII. 

Texto anterior. 

Los núcleos de poblaci6n, que de hecho o por d~ 
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recho guarden el estado comunal, tendr&n capacidad para disfru

tar en común con las tierras, bosques y aguas que les pertenez

can o que se les hayan restituido o restituyeren. 

Son de jurisdicción federal todas las cuestio-

nes que por l!mites de terrenos comunales, cualquiera que sea -

el origen de estos, se hayen pendientes o se susciten entre dos 

o m&s n6cleos de poblac16n. Bl ejecutivo federal se avocar& al 

conocimiento de dichas cuestiones y propondr! a los interesados 

ls resolución definitiva de las mismas. 51 estuvieren conformes 

la proposlci6n del ejecutivo tendr& fuerza de resoluci6n defln! 

tiva y ser& irrevocable¡ en caso contrario, la parte o partes -

inconformes podrán reclamarla ante la Suprema Corte de Justicia 

de la Naci6n, sin perjuicio de la ejecuc16n inmediata de la --

proposici6n presidencial. 

La ley fijar~ el procedimiento breve conforme -

el cual, deberan tramitarse las mencionadas controversias. 

Reforma. 

La ley reconoce y protege la propiedad ejidal y 

comunal de la tierra, tanto para el asentamiento humano como P.! 

ra las catividades productivas. 

LQ ley proteger~ la integridad territorial de -

los pueblos ind{genas. 

Considerando el respeto y fortalecimiento de la 
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vida comunitaria de los ejidos y comunidades, la ley proteger& 

la base territorial del asentamiento humano y regular& el apro

vechamiento de tierras, bosques y aguas de uso com6n y la pro-

visi6n de acciones de fomento necesarias para elevar el nivel -

de vida de sus pobladores. 

Considerando el respeto a la voluntad de los 

ejidatarios y comuneros para adoptar las condiciones que m!s 

les convengan en el aprovechamiento de sus recursos productivos 

la ley regulará el ejercicio de los derechos de los comuneros -

sobre la tierra y de cada ejidatario sobre su parcela. As! mismo 

establecerá los procedimientos por los cuales ejidatarios y co

muneros podrán asociarse entre si o con terceros y otorgar el -

uso de sus tierras; y, trat&ndose de ejidatarios, transm~tir -

sus derechos parcelarios entre si, igualmente fijar! las condi

ciones conforme a las cuales el núcleo ejidal podrA otorgar al 

ejidatario el dominio sobre su parcela. 

La restituci6n de tierras, bosques y aguas a -

los núcleos de poblaci6n se harA en los términos de la ley re-

g lamentaria. 

Son de jurisdicc16n federal todas las cuestio-

nes que por limites de terrenos ejidales y comunales, cualquie

ra que se.a el origen de éstos, se ha yen pendientes o se susci

ten entre dos o m!s n6cleos de poblaci6n; as! como las relacio

nadas con la tenencia de la tierra de los ejidos y comunidades 
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en los términos que la ley reglamentaria se~ale. Para estos --

efectos y, en general para la administraci6n de justicia agra-

ria, la propia ley instituir¡ tribunales dotados de autonom!a y 

plena jurlsdicci6n. 

Objetivo de la Reforma. 

Se elevan a rango constitucional las formas de 

propiedad ejidal y comunal de la tierra. 

Se fortalece la capacidad de decisi6n de ejidos 

y comunidades garantizando su libertad de asociacl6n y los dere 

ches sobre su parcela. 

Se protege la integridad territorial de los pu~ 

bles indígenas y se fortalece la vida en comunidad de los eji-

dos y comunidades. 

Se regula el aprovechamiento de las tierras de uso c2 

mún de ejidos y comunidades y se promueven su desarrollo para -

elevar el nivel de vida de sus pobladores. 

Se fortalecen los derechos del ejidatario sobre 

su parcela, garantizando su libertad y estableciendo los proce

dimientos para darle uso o transmitirla a otros ejidatarios. 

Se establecen las condiciones para que el núcleo 

ejidal pueda otorgar al ejidatario el dominio sobre su parcela. 
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Se establecen tribun~les agrarios aut6nomos pa

ra dirimir las cuestiones relacionadas con limites, tenencia de 

la tierra y resoluci6n de expedientes rezagados. 

Se deroga la Fracci6n x. 

Texto Derogado. 

Los nOcleos de la poblaci6n que carezcan de --

ejidos o que no puedan lograr su restituci6n por falta de titu

les, por imposibilidad de identificarlos o porque legalmente h!!, 

bieran sido enajenados, serAn dotados con tierras y aguas sufi

cientes para constituirlos, conforme a las necesidades de su pg 

blaci6n, sin que en ningún caso deje de concederseles la exten

si6n que necesiten, y al efecto se expropiar! por cuenta del gg 

bierno federal, el terreno que baste a ese fin tomandolo del 

que se encuentre inmediato a los pueblos interesados. 

La superficie o unidad individual de dotac16n 

no deber! de ser en lo sucesivo menor de diez hect~reas de te-

rreno de riego o humedad o, a falta de ellos, de sus equivalen

tes en otras clases de tierras, en los t&rmlnos del p~rrafo IIX 

de la fracci6n XV de este articulo; 
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Objetivo de la Derogaci6n. 

Culminar el reparto agrario para revertir el m! 

nifundismo. 

se Deroga la fracci6n XI. 

Texto Derogado. 

Para los efectos de las disposiciones conteni-

das en este articulo y de las leyes reglamentarias que se expi

dan, se creiln: 

a).- Una dependencia directa del ejecutivo fed~ 

ral encargada de la aplicaci6n de las leyes agrarias y de su -

ejecuc16n. 

b).- Un cuerpo consultivo compuesto de cinco -

personas que ser~n designadas por el Presidente de la Repóblica 

y que tendr~n las funciones que las leyes org,nicas reglamenta

rias le fijen. 

el.- Una comis16n mixta compuesta de represen-

tantes iguales de la fedxraci6n, de los gobiernos locales, y de 

un representante de los campesinos, cuya designaci6n se hará en 

los t~rminos que prevenga la ley reglamentaria respectiva, que 



- 99 -

funcionará en cada estado y en el Distrito Federal, con las --

atribuciones que las mismas leyes org&nicas reglamentar-las dete,t 

minen. 

d).- Comit~s particulares ejecutivos para cada

uno de los n6cleos de poblac16n que tramiten expedientes agra-

rios. 

Objetivo de la Derogaci6n. 

Resolver las controversias agrarias 6nicamente 

a través de tribunales agrarios. 

Se Deroga la fracc16n XII. 

Texto Derogado. 

Las solicitudes de restituci6n o dotación de -

tierras o aguas se presentar&n en los estados directamente ante 

los gobernadores. 

Los gobernadores turnar&n las solicitudes a las 

comisiones mixtas, las que sustanciarán los expedientes en pla

zo perentorio y emitirán dictamen; los gobernadores de los est~ 

dos aprobar!n o modificar~n el dictamen de las comisiones mix-

tas y ordenar~n que se de posesi6n inmediata de las superficies 
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que, en su concepto, procedan. Los expedientes pasarán entonces 

al ejecutivo federal para su resoluc16n. 

Cuando los gobernadores no cumplan con lo orde

nado en el párrafo anterior, dentro del plazo perentorio que f! 
je la ley, se considerar& desaprobado el dictamen de las comi-

siones mixtas y se turnar~ el expediente inmediatamente al eje

cutivo federal. 

Inversamente, cuando las comisiones mixtas no -

formulen dictamen en plazo perentorio, los gobernadores tendr&n 

facultad para conceder posesiones en la extensi6n que juzguen -

procedente; 

Objetivo de la Derogaci6n. 

Eliminar figuras innecesarias, pues se culmina 

con el reparto agrario. 

Se Deroga la fracci6n XIII. 

Texto Derogado. 

La dependencia del ejecutivo y el cuerpo con--

sul tivo agrario dlctaminar~n sobre la aprobaci6n, rectificaci6n 

o modificac16n de los dict&menes formulados por las comisiones 
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mixtas, y con las modificaciones que hayan introducido los go-

biernos locales, se informará al c. Presidente de la Rep6blica, 

para que &ste dicte resoluci6n como suprema autoridad agraria; 

Objetivo de la Derogaci6n. 

Desaparecer figuras innecesarias, en virtud de 

que se da por terminado el reparto agrario. 

Se Deroga la fracci6n XIV. 

Texto Derogado. 

Los propietarios afectados con resoluciones do

tatorias o restitutorias de ejidos o aguan que se hubiesen dic

tado en favor de los pueblos o que en lo futuro se dictaren, no 

tendrán ning6n derecho ni recurso legal ordinario, ni podr&n 

promover juicio de amparo. 

Los afectados con dotaci6n, tendr'n solamente -

el derecho de acudir al gobierno federal para que les sea paga

da la indemnizaci6n correspondiente. Este derecho deber~n ejer

citarlo los interesados dentro del plazo de un año, a contar -

desde la fecha en que se publique la resoluci6n respectiva en -
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el Diario Oficial de la Federaci6n. Fenecido este t~rmino ning~ 

na reclamaci6n ser~ admitida. 

Los duenos o poseedores de predios agr!colas o 

ganaderos, en explotaci6n, a los que se haya expedido, o en lo 

futuro se expida, certificado de inafectabilidad, podr~n promo

ver el juicio de amparo contra la privaci6n o afectaci6n agra-

ria ilegales de sus tierras o aguas. 

Objetivo de la Derogaci6n. 

Estos procedimientos quedan en deshuso, en vir

tud de la culminaci6n del reparto agrario, y el hecho de que ya 

no se dar&n afectaciones. 

Reforma a la fracci6n XV. 

Texto anterior. 

Las comisiones mixtas, los gobiernos locales y 

las dem~s autoridades encargadas de las tramitaciones agrarias 

no podr~n afectar en ning6n caso, la pequeña propiedad agr1cola 

o ganadera en explotac16n e incurrir'n en responsabilidad, por 

vlolaclónes a la constituci6n, en caso de conceder dotaciones -

que la afecten. 

Se considerar'" pequefta propiedad agrícola la -
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que no exceda de 100 hect~reas de riego o humedad de primera o 

sus equivalentes en otras clases de tierras en explotación. 

Para los efectos de la equivalencia se computa

r&n una hect!rea de riego por dos de temporal, por cuatro de -

agostadero de buena calidad y por ocho de monte o agostadero en 

terrenos ~ridos. 

Se considerar~ as! mismo, como peque~a propie-

dad las superficies que no excedan de 200 hect&reas en terrenos 

de temporal o de agostadero susceptibles de cultivo; 150 cuando 

las tierras se dediquen al cultivo del algodón sireciben riego 

de avenida fluvial o por bombeo; de 300 en explotación ·cuando -

se destinen al cultivo del platano, ca~a de azucar, café, hene

qu&n, hule, cocotero, vid, olivo, quina, vainilla, cacao o ar~ 

les frutales. 

Se considerar~ pequena propiedad ganadera la 

que no exceda de la superficie necesaria para mantener hasta 

500 cabezas de ganado mayor o su equivalente en ganado menor, -

en los t~rminos que fija la ley, de acuerdo con la capacidad f2 

rrajera de los terrenos. 

Cuando debido a obras de riego, drenaje o cua-

lesquiera otras ejecutadas por los duenos o poseedores de una -

peque~a propiedad a la que se le haya expedido certificado de -

inafectabilidad, se mejore la calidad de sus tierras para la e~ 

plotaci6n agr!cola o ganadera de que se trate, tal propiedad no 
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podr& ser objeto de afectaciones agrarias aún cuando, en virtud 

de la mejor!a obtenida, se rebasen los máximos se~alados por e~ 

ta fracci6n siempre que se reunan los requisitos que fije la 

ley; 

Reforma. 

Se considerar& pequeña propiedad agr!cola la 

que no exceda de 100 hect&reas de riego o humedad de primera o 

su equivalente en otras clases de tierras. Para los efectos de 

la equivalencia se computará una hectárea de riego por dos de -

temporal, por cuatro de agostadero de buena calidad y por ocho 

de bosque, monte o agostadero en terrenos &ridos. 

Se considerará as! mismo, como pequena propie-

dad, la superficie que no exceda de 150 hectáreas cuando las -

tierras se dediquen al cultivo de algod6n, si reciben riego de 

avenida fluvial o por bombeo;de 300, cuando se destinen al cul

tivo del platano, cana de azucar, café, henequén, hule, cocote

ro, vid, olivo, quina, vainilla, cacao o árboles frutales. 

Se considerar& pequena propiedad ganadera la 

que no exceda de la superficie necesaria para mantener hasta --

500 cabezas de ganado mayor o su equivalente en ganado menor, -

en los tbrminos que fije la ley, de acuerdo con la capacidad f.2, 

rrajera de los terrenos. 
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Cuando debido a obras de riego, drenaje o cua-

lesquiera otras ejecutadas por los dueños o poseedores de una -

pequena propiedad se mejore la calidad de sus tierras, aunque -

se cambie el uso de las mismas, seguir& siendo considerada pequ~ 

na propiedad, aún cuando, en virtud de la mejor1a obtenida, se

rebasen los máximos seftalados por esta fracci6n, siempre que se 

reunan los requisitos que fije la ley; 

Objetivo de la reforma. 

Se mantienen los limites de la pequena propie-

dad, introduciendo el concepto de pequena propiedad forestal. 

Se Deroga la fracci6n XVI. 

Texto Derogado. 

Las tierras que deban ser objeto de adjudica--

ci6n individual, deberán fraccionarse precisamente en el momen

to de ejecutar las resoluciones presidenciales, conforme a las 

leyes reglamentarias. 
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Objeto de la Derogaci6n. 

Eliminar· la inoperabilidad de este supuesto, -

por finiquitarse el reparto agrario. 

Reforma a la fracci6n XVIII. 

Texto anterior. 

El Congreso de la Uni6n y las legislaturas de -

los estados, en sus respectivas jurisdicciones expedirán leyes 

para fijar la extensi6n m~xima de la propiedad rural, y para -

llevar a cabo el fraccionamiento de los excedentes, de acuerdo 

con las siguientes bases: 

al.- En cada estado y en el Distrito Federal, se 

fijar~ la extensi6n m&xima de tierra de que pudiera ser due~o -

un individuo, o sociedad legalmente constituida. 

b).- El excedente de la extensi6n fijada deber~ 

ser fraccionado por el propietario en el plazo que seMalen las 

leyes locales, y las fracciones ser&n puestas en venta en las -

condiciones que aprueben los gobiernos, de acuerdo con las mis

mas leyes. 

c).- Si el propietario se opusiere al fraccio-

namiento, se llevará éste a cabo por el gobierno local, median-
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te la expropiaci6n. 

d).- El valor de las fracciones ser! pagado por 

anualidades que amorticen capital y réditos, a un tipo de inte

r~s que no exceda del 3% anual. 

e).- Los propietarios estarAn obligados a reci

bir bonos de la deuda agraria local para garantizar el pago de 

la propiedad expropiada. Con ese objeto , el Congreso de la U-

ni6n expedirá una ley facultando a los estados para crear su -

deuda agraria. 

f).- Ningón fraccionamiento podr! sancionarse -

sin que hayan satisfecho las necesidades agrarias de los pobla

dos inmediatos. Cuando existan proyectos de fraccionamiento por 

ejecutar, los expedientes grarios ser&n tramitados de oficio en 

plazo perentorio. 

g).- Las leyes locales organizarSn el patrimo-

nio de familia, determinando los bienes que deben constituirlo, 

sobre la base de que ser& inalienable y no estarA sujeto a em-

bargo ni a gravamen ninguno; 

Texto actual. 

El Congreso de la Un16n y las legislaturas de 

los estados, en sus respectivas jurisdicciones expedirán leyes 

que establezcan los procedimientos para el fraccionamiento de 
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las extensiones que excedan los l!mites señalados en la frac--

c16n XV de este articulo, de acuerdo con las siguientes bases: 

a).- El excedente deberá ser fraccionado y ena

jenado por el propietario dentro de un p~azo de dos años conta

do a partir de la notificac.i6n correspondiente; 

bl.- Si transcurrido el plazo excedente no se -

ha enajenado, la venta deber& hacerse mediante pública almoneda. 

~as leyes locales organizarán el patrimonio de

f amilia, determinando los bienes que deben constituirlo, sobre 

la base de que ser& inalienable y no estar~ sujeto a embargo --

ni a gravamen alguno. 

Objeto de la reforma. 

Establecer los procedimientos a seguir en caso 

de existir excedentes de acuerdo con los l!mites fijados. 
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5.1. La Nueva Legislaci6n Agraria. 

Las reformas al articulo 27 de la constituci6n 

y la expedici6n de la nueva Ley Agraria, representan un cambio 

hist6rico para superar el bajo desarrollo que el sector rural -

ha tenido desde hace m~s de 70 a~os, la recuperaci6n del agro -

mexicano y el aumento del bienestar campesino son la condic16n 

b!sica para lograr la modern1zaci6n en todas las ~reas econ6mi

cas del pa!s, pues no es posible volver competitivos a la indu,!_ 

tria y el comercio, ~!entras el campo se mantiene atrasado. 

La ley en vigor, desde el 27 de febrero de ~992 

pone fin a la intervenci6n de las dependencias del sector p6bli 

co agropecuario en la vida interna de los ejidos y comunidades, 

y la limita a las acciones de fomento participativo, al registro 

de las operaciones agrarias y de asociaci6n, a la defensa de -

de los derechos de los núcleos y sus miembros, y a la adminis-

traci6n de justicia. 
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La reforma de la legislaci6n agraria, no obliga 

a nadie, sin embargo, a cambiar su situaci6n presente, abriendo 

opciones al desarrollo de las formas constitucionales hist6rlcas 

de propiedad de la tierra: el ejido, la comunidad y la pcque~a

propiedad. Da rango constitucional al ejido y a la comunidad, y 

seguridad jur!dica plena a las tres formas. 

Al entrar en vigor la nueva ley agraria, queda

ron derogadas la Ley Federal de Reforma Agraria, la Ley General 

de Cr~dito Rural, la Ley de Terrenos Bald1os, Nacionales y Dem~ 

s!as, la ~ey del Seguro Agropecuario y de Vida Campesino (Art. 

2Q transitorio), y la Ley de Fomento Agropecuario, excepto en -

lo que se refiere al fideicomiso de riego compartido (Art. 6Q -

transitorio). 
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5.2. Nuevas Facultades a N0cleos Agrarios y Campesinos. 

La reforma del articulo 27 constitucional y la 

creaci6n de la nueva Ley Agraria da nuevas facultades a los nú

cleos agrarios (ejidos y comunidades>, y a sus miembros sobre -

los terrenos que habitan y en los que explotan la tierra, deli

mitados legalmente. Cancela latutela paternalista y supone una 

capacidad de los hombres del campo para tomar las decisiones -

que los conduzcan a mejores niveles de bienestar y calidad de -

vida: abre las condiciones para que esa capacidad se ejerza con 

nuevas libertades. 

Las atribuciones que la ley confiere a dichos -

núcleos y a sus miembros, significa que ya no son ilegales la 

mayor!a de asociaciones relativas a la tierra, como son 1 la --

aparcer!a y el arrendamiento. Los derechos parcelarios pueden -

ser enajenados libremente dentro del ndcleo y a los avecindados, 

con limites para quien los adquiere similares a los de la peqU,!;_ 

na propiedad (Arts. 47 y Bol. 

Se otorgan libertades para que cada núcleo agr~ 

rio defina las reglas de su convivencia interna, a través de un 
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reglamento establecido por la asamblea, de acuerdo con los lnt~ 

reses y costumbres de la comunidad, y los derechos individuales 

de sus miembros. Tener un reglamento es requisito para poder -

formar un ejido o comunidad y éste debe quedar inscrito en el -

Registro Agrario Nacional (Art. 90). 

Se introduce un nuevo 6rgano de partlcipac16n -

en los ejidos, que incluye a los avecindados: una junta de pobl~ 

dores, con facultades sobre las cuestiones relativas al asenta

miento humano. La junta se regirá en cada caso por lo señalado 

en la ley y en el reglamento que elaboren sus miembros (Arts. -

41 y 42). 

Las nuevas disposiciones dan libertad a los ya 

referidos núcleos para constituir al comisariado con el número 

de personas, comisiones y secretarios auxiliares que se~ale el 

reglamento interno, adem&s del presidente, secretario y tesore

ro, propietarios y suplentes, que manda la ley. 



- 113 -

5.3. El Registro Agrario Nacional. 

El Registro Agrario Nacional es el 6rgano des-

concentrado de la secretaria de refor~a agraria, en el cual es

tar~n registrados con precis16n los derechos legalmente consti

tuidos de comunidades e individuos sobre la propiedad ejidal y 

comunal, las operaciones con la misma y sus modificaciones, y -

tendr& una secc16n especial para inscribir la propiedad de so-

ciedades mercantiles o civiles (Arts. 148 a 156). 

El registro otorgar' los certificados o titules 

correspondientes tanto a los nGcleos como a sus miembros indiv! 

duales, por conducto del comisariado u otro representante, se-

gún lo decida la asamblea (Art. 56). 
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5.4. Divis16n de las Tierras en los Ejidos y Comunidades, y Li

bertades sobre ellas. 

Con la finalidad de proteger la vida comunitaria 

la ley prevé que las tierras ejidales para el asentamiento hum~ 

no y su fundo legal, delimitadas por la asamblea, sean inalien~ 

bles, imprescriptibles e inembargables. 

En ellas se incluyen la zona de urbsnizaci6n y 

los espacios para la parcela escolar, la unidad agricola e in-

dustrial de la mujer, la unidad productiva de los jovenes y --

otras Areas de asentamiento comunitario. En la zona urbana los 

solares serAn propiedad plena de sus titular~s (Arts. 23-VII y 

63 a 72). 

El fundo legal es la parte r6stica necesaria 

para la vida de la comunidad rural. Es el área en que pastan 

los animales de trabajo y de traspatio, donde se recoge lefta y 

en la que pueden establecerse lugares de esparcimiento; con --

frecuencia tienen aguajes de uso común~ 
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Tambi&n las tierras de uso común poseen las mi~ 

mas cara-cter!sticas, con la excepc16n de "casos de manifiesta -

utilidad", en los que el dominio de las &reas de uso com6n podr& 

transmitirse a sociedades mercantiles o civiles en las que par

ticipen s6lo miembros del ejido o de la comunidad, o haya tam-

bi6n socios ajenos al n6cleo agrario. Estos casos deber&n some

terse a la opini6n de la procuradur1a agraria, la cual deber& -

pronunciarse sobre la seguridad de la inversi6n que se proyecte 

vigilar que no se cause da~o ecol6gico y que los t6rminos y co.n 

diciones de la sociedad sean equitativos para los núcleos agra

rios (Arts. 73 a 75, 99 y 100). En todo caso, se da una clara -

preferencia al núcleo y a sus miembros para recuperar las tie-

rras si se liquida la sociedad. 

En cuanto a las tierras parceladas, se abre la 

posibilidad de que los titulares de derechos parcelarios los -

enajenen dentro de la comunidad o concedan su uso o usufructo -

tanto dentro como a terceros. Ejidatarios y comuneros pueden -

aportar su derecho de usufructo a una sociedad ~ercantil o el-

vil, o utilizarlo como garant!a para la obtenc16n de crEditos -

(Arst. 76 a 80). 
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Cuando los núcleos o sus miembros otorguen en -

garantia el usufructo, de tierras de uso com6n o de parcelas, 

s6lo podr~n hacerlo "en favor de instituciones de crEdito o de 

aquellas personas con las que tengan relaciones de asociac16n -

o comerciales" (Art. 46), es decir, no podrán otorgarlo en fa-

ver de personas que practiquen la usura u otras formas no lega

les de relac16n con los campesinos. Para ser v~lida, la garan-

t!a deber& darse ante fedatario público y quedar inscrita en el 

registro agrario nacional. 

Siendo igualmente valiosas las formas de propi~ 

dad vigentes en el campo mexicano, la ley agraria prev~ la pos,! 

bilidad de que los ejidos y comunidades, mediante asamblea, y -

los pequenos propietarios puedan cambiar su régimen: los ejidos 

podrAn transformarse en comunidades y viceversa (Arts. 23, 103 

y 104); los ejidatarios, a través de una asamblea podr&n obte-

ner el dominio pleno de sus parcelas, constituyendose entonces 

como pequeña propiedad (Arts. 81 a 86), y los pequeños propie-

tarios podr~n también constituir ejidos (Arts. 90 a 92). La ley 

senala con presisi6n que condiciones debe reunir la asamblea de 

cada n6cleo agrario para llevar a cabo estos cambios (Arts. 25 

a 31). 
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En el caso del cambio de parcela individual a -

pequeña propiedad, en su primera venta tendr!n preferencia de -

compra los familiares del titular, miembros del núcleo agrario 

y avecindados, así como el propio núcleo (Arts. 84 y 85). 

La mujer tendr~ igualdad de condiciones para -

ser titular de derechos agrarios, (Art. 12) y podr~ participar 

en las empresas ejidales y comunales CArt. 108). 

Para los casos en que los ejidos y comunidades 

hayan sido despojados ilegalmente de sus tierras o aguas, la -

ley conserva el principio de restituci6n, a solicitud directa -

de los afectados ante el tribunal agrario o a través de la pro

curaduría agraria (Art. 49). 

La ley agraria incluye una secci6n en el titulo 

sobre ejidos y comunidades, que prevé que los núcleos agrarios 

puedan beneficiarse de la urbanizaci6n de sus tierras cuando e~ 

tas se encuentren en el área de crecimiento de un centro de po

blaci6n (A
0

rt. 87), también se prohibe la urbanizaci6n de las 

mismas cuando estén en zonas de reserva ecol6gica (Art. 88). 
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s.s. De los Ejidatarios y Avecindados. 

La Ley Agraria senala como ejldatarios, a todos 

aquellos hombt"es y mujeres tit.ulares de derechos ejldales, que 

para poder obtener esta calidad debet"án de reunir los siguien-

tes requisitos: 

1.- Ser mexicano mayor de edad, o de cualquier 

edad si tiene familia a su cargo o se trate de heredero ejidat~ 

rio; y 

2.- Ser avecindado del ejido correspondiente, -

excepto cuando se trate de un heredero, o cumplir con los requ! 

sitos que establezca cada ejido en su r~glamento interno. 

tuaci6n: 

Adem~s de lo anterior deberán acreditar su si--

a) Con el certificado de derechos agrarios exp~ 

dldo pot" autoridad competente; 

b) Con el certificado parcelarlo o de derechos 

comunes, o; 

e) Con la sentencia o resoluc16n relatiba al -

Tribunal Agrario. 
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De la misma manera se establecen las formas en 

que se pierde dicha calidad: 

-Por la cesi6n legal de sus derechos parcela---

rios y comunes; 

-Por renuncia a sus derechos, en cuyo caso se -

entenderSn cedidos en favor del núcleo de poblaci6n; 

-Por prescripci6n negativa, en su caso, cuando 

otra persona adquiera sus derechos en los t~rminos del articulo 

48 de esta ley. 

Los avecindados son aquellos mexicanos mayores 

de edad, que han residido por un ano o m&s en las tierras del -

nucleo de poblac16n ejidal y que han sido reconocidos como tales 

por la asamblea ejidal o el tribunal agrario competente. 

La ley otorga nuevos derechos a los avecinda--

dos, a los que ahora la asamblea les podrá asignar derechos so

bre tierras vacantes (Art. 57); un ejidatario o comunero podr& 

cederles sus derechos sobre las tierras de uso comGn (Art. 60); 

pueden adquirir derechos parcelarios (Arts. 80 y 101); pueden -

ser titulares de solares urbanos (Art. 68) y participar en la -

junta de pobladores como ya se refiri6 (Art. 41), as{ como en -

las empresas en que intervenga el n6cleo agrario o sus miembros 

(Art. 108). 
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S.6. Los Organos del Ejido. 

Como 6rganos de gobierno de los ejidos y comun! 

dades, adem's de la asamblea, en la nueva ley se mantienen el -

comisariado y el consejo de vigilancia, cuyos miembros serán -

electos y removidos libremente por la mayoria de la asamblea. 

Sus facultades y obligaciones b&sicas est&n de~ 

critas en la ley, y el reglamento del núcleo senalar& las demás 

(Arts. 32 a 40 y 99). 

Adem~s de los 6rganos tradicionales, como ya se 

dijo, se constituye en cada ejido una junta de pobladores, que 

tendr& la calidad de brgano de participaci6n de la comunidad; -

se integrar! por los ejidatarios y avecindados del núcleo de pg 

blaci6n, la que podrA hacer propuestas sobre cuestiones relaci~ 

nadas con el poblado, sus servicios públicos y los trabajos co

munitarios del asentamiento humano. 

El 6rgano supremo del ejido y la comunidad es -

la asamblea, en la que participan todos los ejidatarios y comu

neros (Art. 22). La asamblea, sin ingerencia de dependencias -

oficiales sobre sus decisiones, es la que determina como se han 
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de dividir las tierras que les corresponden legalmente, en tie

rras para el asentamiento humano y su fundo legal, de uso comOn 

y parcelas individuales, como se han de asignar a los mierabros 

del n6cleo, y si la explotaci6n de sus tierras serl colect1Va o 

individual, respetando cuando sea el caso, la voluntad de los -

titulares de las parcelas (Arts. 23, 56 a 62 y 77) 

La asamblea decide tambi~n, cual ser~ el r6gimen 

que mls conviene al n6cleo 1 si el ejido o la comunidad. Es de su 

exclusiva competencia la autorizac16n para aportar tierras de -

uso comdn a sociedades mercantiles o civiles (Arts. 23, 75 y -

~00). Las asociaciones entre si y con terceros que tengan que -

ver con las parcelas individuales, las decidirln libremente sus 

titulares (Art. 79). 
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5.7. Organizaci6n Econ6mica de los NOcleos Agrarios. 

En el terreno de la organización económica de

los nOcleos agrarios, la ley considera uniones de ejidos y com~ 

nidades, asociaciones rurales de interés colectivo, sociedades 

de producci6n rural, uniones de éstas y empresas de todo tipo -

(Arts. 108 a 113). Prevé en el mismo titulo la creación de un -

registro público de crédito rural (Art. 114), igualmente se de

tallan las reglas con las que habr&n de regirse las sociedades 

propietarias de tierras agr!colas, ganaderas o forestales, en -

las que podr&n participar los nOcleos agrarios y sus mie~bros. 

Se regula la composic16n de las acciones que representen la --

propiedad de la tierra, para evitar la formación de latifundios 

(Arts. 125 a 133). 

En cuanto a la participación de extranjeros en 

sociedades mercantiles o civiles agrarias, se fija un limite de 

49% en la propiedad de acciones 11T11 , de aportación de tierras -

(Art. 130). La fijación de limites es nueva, pues la participa

ción del capital extranjero ya estaba prevista en el articulo -

27 constitucional. La nueva disposición de la ley agraria'no -

contraviene la fracci6n I de la ley suprema, que impone desde -

1917 limites y condiciones a la propiedad y explotación por ex

tranjeros de tierras, aguas y minas. 
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Los contratos para la asociaci6n de nOcleos -

agrarios, ejidatarios o comuneros con particulares, tienen un -

limite máximo de 30 anos, prorrogables (Art. 45). Como todo con 

trato, éstos son revisables en todo.momento por cualquiera de -

las partes, confonne a las leyes respectivas, y su durac16n PU.!:, 

de ser cualquiera dentro del límite senalado. 

La ley indica que el plazo de la asociaci6n se 

fijará conforme al tipo de proyecto productivo que se trate. 

En el titulo en que se define la pequeña pro-

piedad, se fijan nuevas reglas para la utilizaci6n agrícola de 

propiedades ganaderas (Art. 122) y se introduce el concepto de 

pequena propiedad forestal (Arts. 116, 119 y 123). 
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VI.- ADHINISTRACION E IHPARTICION DE JUSTICIA AGRARIA. 

6.1. La Procuraduria Agraria. 

La Procuradur1a Agraria, es un organismo dece~ 

tralizado de la administraci6n pdblica federal, sectorizado en 

la Secretaria de Reforma Agraria, cuya principal funci6n consi~ 

te en la defensa de los derechos de todos los actores agrarios 

del pa!s, tanto colectivos como individuales. La procuradur1a -

actuar~ de oficio y cundo se le solicite, y una de sus obliga-

clones m!s importantes ser! la de prevenir y denunciar violaci~ 

nes a las leyes agrarias (Arts. 134 a 147). 

Este organismo, tendrá su domicilio en la ciu

dad de M~xico Distrito Federal, y establecerá delegaciones en -

todas las entidades federativas, as! como oficinas en todos --

aquellos lugares que estime necesarios. 

Las controversias en las que sea directamente 

parte, ser~n competencia de los tribunales federales. 
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Las autoridades federales, estatales, municip,.! 

les y las organizaciones sociales agrarias, serAn coadyuvantes 

de la procuradur!a en el ejercicio de sus atribuciones. 

Estar& presidida por un procurador y se lnte-

grar& ademSs por los subprocuradores, sustitutos del procurador 

en el orden que lo se~ale el reglamento interior; por un secre

tario general y por un cuerpo de servicios periciales, as! como 

por las dem&s unidades t6cnicas, administrativas y dependencias 

internas para su adecuado funcionamiento. 

El Procurador Agrario, deberS ser mexicano ma

yor de edad, y estar en pleno ejercicio de sus derechos politi

ces y civiles, contar con una experiencia m!nima de cinco anos 

en cuestiones agrarias, y gozar de buena reputaci6n. Su nombra

miento es efectuado por el Presidente de la Rep6blica, y entre 

sus atribuciones podemos senalar las siguientes: 

a)Actuar como representante legal de la procu-

radur!a. 

b)Dirigir y coordinar las funciones de la ~is-

ma. 

c)Hombrar y remover al personal al servicio de 

la instituci6n, as! como senalar sus funciones, &reas de respo!!. 

sabilidad y remuneraci6n, de acuerdo con el presupuesto progra

mado. 
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d)Crear las unidades t&cnicas y administrati-

vas necesarias para el adecuado funcionamiento de la procuradu

r!.a. 

e)Expedir los manuales de organizaci6n y prOQ~ 

dimientoa y dictar normas para la adecuada desconcentraci6n te

rritorial, administrativa y funcional de la instituci6n. 

f)Hacer la propuesta del presupuesto de la pr~ 

curadur1a. 

g)Delegar sus facultades en los servidores p6-

bl1cos subalte~nos que el reglamento interior se~ale. 

Los subprocuradores, deber&n reunir los mismos 

requisitos que el anterior, aunque deberá contar con una expe-

riencia m!nima de dos anos y tendrá cedula profesional de lice.!!, 

ciado en derecho, para el cargo de secretario general s6lo se -

exige ser mexicano mayor de edad en pleno ejercicio de sus der~ 

chos y gozar de buena reputaci6n. 
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6.2. Los Tribunales Agrarios. 

AdemSs de la Procuradur!a Agraria, la fracci6n 

XIX del art!culo 27 constitucional, manda la 1nstauraci6n de -

Tribunales para la impartic16n de justicia agraria. La ley in-

cluye un importante t!tulo sobre justicia agraria, con criterios 

generales y procedimientos para emplazamientos, juicios, sente!!, 

cias y revisiones (Art.163 a 200). 

Al entrar en vigor esta ley, lo hizo siMulta-

neamente la org~nica de los tribunales agrarios, que otorga a 

estos cuerpos plena jurisdicci6n y aotonom!a para la soluc16n 

de todas' las controversias de car&cter agrario, independiente-

mente de que lleguen a juicio o no. Esta ley considera un TrlbJ::! 

nal superior agrario, que dividir& en distritos toda la Rep6bl!. 

ca y establecer& en cada uno la cantidad necesaria de Tribuna-

les unitarios. 

El titulo de la ley agraria sobre justicia, S!!, 

ftala que cuand~ se trate de juicios sobre tierras de grupos in

d1genas, los tribunales considerar&n los usos y costumbres de -

cada grupo y, cuando sea necesario, ver&n que los ind!genas --

cuenten con traductires. En todo caso, cuando los planteamien-

tos legales de n6cleos agrarios o sus miembros no estEn debida-
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mente formulados, los tribunales deber&n remediar la falla o s~ 

plir la deficiencia (Art. 164). 

Las audiencias de los tribunales serán pObli-

cas, excepto cuando se considere que esto pueda perturbar la -

paz (Ar t. 194). 

Para proteger a los interesados en una contro

versia, el tribunal podrá suspender actos de autoridad en mate

ria agraria que puedan afectarlos, en tanto se resuelve el asun 

to definitivamente (Art. 166). 

Quienes acudan al tribunal podrán presentar su 

demanda por escrito o por simple comparecencia, en cuyo caso el 

tribunal har& el escrito correspondiente (Arts. 170 y 178). 

La ley prev& mecanismos para que las personas 

que deban acudir ante los tribunales reciban efectivamente el -

citatorio y firmen el acuse de recibo correspondiente~(Arts. --

171 a 173 y 175 a 177). 

Las partes en controversia podr&n acudir ase-

soradas ante los tribunales. Cuando una est& asesorada y la ---
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otra no, se suspender& provisionalmente el procedimiento y se -

solicitar~ de inmediato un defensor de la procuradurta agraria 

(Art. ~79). Se dan facilidades para la presentaci6n de argumen

tos y toda clase de pruebas, que no sean contrarias a la ley -

(Arts. 185 y 186). 

Durante el transcurso de las audiencias, el -

tribunal buscar& que las partes lleguen a un acuerdo amigable -

para resolver la controversia de que se trate, en cuyo caso se 

dar! por terminado el juicio, y se suscribir& el convenio resul 

tante (Art. 185 - VI). Cuando se terminen los juicios por habeE 

se dictado sentencia, igualmente se tratar& de que las partes -

se pongan de acuerdo sobre la forma de ejecutarla (Art. 191). 

Los asuntos en materia agraria que se est'n -

ventilando en las comisiones agrarias mixtas y en el cuerpo co~ 

sultivo agrario se turanar~n a los tribunales agrarios cuando -

estos entren en funciones (Art. 30 transitorio). 

El p!rraf o segundo de la f racci6n VII del art,! 

culo 27 constitucional manda que la ley proteja 11 la integridad 

de las tierras de los grupos indígenas". En tanto, núcleos agr~ 

rios, los ejidos y comunidades de grupos indígenas se regir~n -
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por lo dispuesto en la ley agraria, que remite las reglas para 

la protecci6n de las tierras ind1genas a la ley reglamentaria 

del pArrafo mencionado y del primero del articulo 40 constitu-

cional; no debe confundirse la comunidad ind{gena con la comunJ:. 

dad agrAria, que puede o no ser de ind!qenas. 

El texto aftadido al art!culo 40 constitucional 

entrb en vigor el 29 de enero de 1992, y senala: "La Naci6n me

xicana tiene una composición pluricultural sustentada original

mente en sus pueblos indlqenas. La ley protegerá y promover~ el 

desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos 

y formas espec1ficas de organizaci6n social, y garantizar~ a -

sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdicci6n del estado. 

En los juicios y procedimientos agrarios en que aquellos sean -

parte, se tomarAn en cuenta sus pr!cticas y costumbres jur!di-

cas en los t~rminos que establezca la ley". 
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CONCLUSIONES. 

Para concluir con este trabajo de tesis, es n~ 

cesarlo efectuar una valoraci6n sobre el recorrido hist6rico 

jur!dico de las formas de posesión de la tierra y especificamen 

te del ejido, figura motivo del presente. 

Se puede observar que cada una de las etapas -

que he se~alado, corresponde al momento histórico y pol!tico -

que sirvieron como marco para el surgimiento de las formas de -

propiedad de la tierra en nuestro pa!s. 

1) En la civilizaci6n azteca existía una figu

ra jurídica denominada Calpullalli 1 que no era otra cosa que -

las tierras que se entregaban en usufructo al Calpulli (grupo -

de personas que integraban una comunidad agraria), esas tierras 

eran de uso comunal y ten!an una serle de caracter!sticas que -

se asemejan a lo que actualmente se conoce como Ejido, por lo -

que no se descarta la idea de que esta figura haya tomado su -

principal base en el Calpullalli azteca. 



- 132 -

2) gn la época colonial, fué de gran preocupa

ci6n para la corona española justificar legalmente la forma tan 

salvaje en que sus conquistadores adquirieron los nuevos terri

torios, adjudicandole a estos hechos una explicaci6n teol6gica; 

es por ello que el estudio de las bulas alejandrinas es de sin

gular importancia pues cubre los aspectos antes señalados. 

Las conf lrmaciones de tierras y las mercedes -

reales tambien constituyeron el medio legal, para despojar a los 

naturales de sus tierras. 

Esta etapa es caracter1stica por la lucha en~ 

tre los pequeños propietarios en su mayoría indígenas, contra -

los grandes terratenientes españoles, que po~ diversos métodos 

fueron absorviendo inmensas extensiones territoriales. Es en -

los comienzos de esta etapa cuando se presenta el surgimiento -

de los grandes latifundios de nuestro pa!s. 

3) La independencia es un período diferente, -

en el que las metas primordiales eran consolidar la soberania -

nacional y radicarla en el pueblo. 

A pesar de los decretos agrarios expedidos, la 
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situaci6n econ6mica, pol!tica y social del campesino sigui6 

siendo similar a la prevaleciente durante la colonia, ya que 

las tierras no fueron devueltas a los ind{genas y los latifun-~ 

dios existentes siguieron creciendo. 

4) Contra los altos indices de concentrac16n -

de la tierra en manos del clero, se dictan las Leyes de Reforma, 

que vinieron a desamortizar y poner en circulaci6n las grandes

propiedades eclesi!sticas; sin embargo, se debe admitir que los 

resultados no fueron del todo satisfactorios desde el punto de 

vista de la más justa distribuc16n de la tierra, pues quienes -

adquirieron esas extensiones, fueron las clases sociales de ma

yores posibilidades econ6micas, que eran las únicas que tenian 

el dinero suficiente para adquirirlas en subasta. 

El panorama no c~bi6 radical~ente; los ca•pe

sinos vieron pasar las propiedades agr!colas de manos de la --

iglesia a las de los pudientes. 

5) El Porfiriato es la etapa comprendida entre 

el año de 1877 y principios de 1911. En este lapso, en vez de -

resolver el problema agrario y reducir los indices de concentr~ 

ci6n de la tierra, el gobierno desarroll6 la colon1zaci6n y con 

cesi6n de terrenos baldíos, preferentemente con familias extra~ 
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jeras, a fin de evitar entregar la tierra al pe6n que trabajaba 

las haciendas. 

El censo de 1910, registro que el 97% de la s~ 

perficle cultivable de la Naci6n, se encontraba en poder de 836 

familias de hacendados. 

6) La Revoluci6n Mexicana comprende un largo -

periodo histórico, que se inicia con los descontentos en contra 

de la dictadura, para destruir las formas de tiran!a y explota

ci6n impuestas por un rEgimen totalmente apartado de la ley. 

Entre los diversos planes y programas que sur

gen en esta etapa, el m&s importante, sin lugar a dudas en lo -

conserniente al problema agrario es el 11Plan de Ayala", que ex! 

gia la devolución de las tierras al campesinado. 

Con esto se inicia la erradicaci6n de los gra~ 

des latifundios y se comienzan a efectuar interminables repar-

tos de tierras. 

Se instituye el ejido como forma de propiedad 

social de la tierra y se inicia la Reforma Agraria con bases en 

el articulo 27 de la constltuci6n proclamada en 1917. 
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7) Como todo proceso, el de Reforma Agraria -

termin6 al destruir el sistema latifundista de tenencia de la -

tierra, y al ser distribuidas las grandes propiedades de la Na

cl6n a los particulares. 

Podemos afirmar que la Reforraa Agraria fu~ to

do un "éxito" como proyecto de estado, sin embargo, no podemos 

decir lo mismo en relac16n al benef iclo que en lo particular h~ 

ya podido aportar a los campesinos. 

8) El objetivo fundamental del ejido desde el 

punto de vista econ6mico es el de desarrollarse como productor 

de alimentos y materias primas suficientes y baratas que const! 

tuyen el sustento fundamental de su existencia como r6gimen de 

propiedad social, dicho objetivo nunca se cumpli6, y ademAs, la 

obses16n lucrativa de lideres campesinos y funcionarios llev6 -

al país al minifundio, ocacionado por el hecho de repartir eno~ 

mes cantidades de tierras. 

9) Podemos afirmar que los supuestos beneficios 

que se atribuyeron al ejido en la época revolucionarla, son s61o 

mitos que nunca se realizaron, pues su rotundo fracaso ya se vi

sual izaba desde principios de los a~os 30 1 s. 
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10) La realidad actual del Ejido, nos ensena -

que los Onicos que han trabajado eficientemente y que han elev~ 

do su nivel de vida; son aquellos que funcionan al margen de la 

ley. 

Los ejidos con éxito son los que no funcionan 

como tales, y los que han fracasado son los que se han apegado 

a la multitud de leyes y limitaciones de la legislaci6n agraria 

vigente hasta 1991. 

En conclusión, podemos afirmar que con las es

pectativas que marcan las reformas al artículo 27 constitucio-

nal y la publicaci6n de la Nueva Ley Agraria, la desaparici6n -

del ejido está pr6xima y con la privatización de este, vendrá -

un reacomodo en la tenencia de la tierra, terminando con los m! 

nifundios. 

La Única forma de lograr la mejor función so-

cial de la tierra, es incorporarla al mercado de compra y venta, 

en esta forma terminará en manos de los más productivos. 
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