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N T R o D u e e 1 o N 

A lo lan;10 de veinticinco af'ios y en todo el tiempo 

pasado. no se habla realizado un estudio sobre la PequeMa 

Propiedad Forestal, las razones son diversas, pero sobre 

todo poroue las Leyes Agrarias no contemplaron 

necesidad. sino hasta ahora con las r·e.formas recientes, 

un articulo especial. 

esta 

Consideramos de gran importancia escribir al 

r·especto por·que en las ultimas décadas, se ha e>:plotado el 

bosque y selvas de nuestro pais en -Forma irracional. 

Creemos que el hombre del campo debe 

conciencia en este rubro. 

tener 

En estas épocas de singular importancia para la 

humanidad, es necesario pensar en el desarrollo en todos los 

medios. pe1·0 en el orden -forestal, habrá que tener cuidado. 

para no acabar con los bosques y sel vas. ya que, .- A~.forestar 

para obtener un bienestar económico. destruyendo todo. ser! a 

un er·ror i1·reversible: al contrario, es necesario re.foresta•· 

y tener a 1~ propiedad .forestal como una alternativa de 

producción y vivir en armenia con la naturaleza, logrando un 

bene~icio. si. pero sin deterio1·arla. 
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Al pt·incipio del presi?nte trabajo, conoceremos el 

sisteme1 de propiedad de los aborlgenes en nuestro pais. 

Posteriormente, 

permitiremos analizar la 

en la 

llegada 

época 

de los 

colonial, nos 

ibét·icos y su 

actuación, al invadir éstas tierras,. a.si como el sistema de 

pt·opiedad que impusieron, aun cuando respetaron algunas 

.fot·mas de tenencia establecidas por el pueblo a<:teca. 

También comentaremos el desarrollo de la 

Independencia de MéHico, y las medidas que se tomat·on 

materia agt·aria con la creación de múltiples leyes en este 

pet·1 odo. 

Comentaremos también la época candente del 

por.fit·iato, cuyos cambias en el sectot· agropecuario,. son por 

demás polariz-=-dos~ en virtud de que se sobreprotegi6 Y 

.fomento el lati~undio. 

Actos que permitieron af"íos después .• que hubiera el 

levantamiento de las armas en la Revolución Me>:ir.:ana, con el 

pens,;imiento de Francisco I. Madero y los grandes precursores 

del movimiento agra.r·io, que culmina con los tt·abajos 

realizados por el Constituyente de Querétaro en 1917. 

An~l i::::aremos brevemente lo que es la Pequefia 

F't·op i edad. y de los tipos que e>t ist1 an hasta antes de la 

refot·mi'. es decir, la Fequei'\a F'ropiedad Agrlcola Y Ganaderc."l. 

que desde luego. en la reciente Ley Agraria, se siguen 

compt·endiendo, pero con más protecc i6n a las mismas. 



llI. 

Asimismo" proporcionaremos ideas para. alternar los 

bo'i5q1Jes con estos tipos de explotaciones. 

Para .finalizar y en un Capitulo especial~ 

hablaremos de la PequeM'a Propiedad Forestal. su .fundamento y 

desarrollo. As1 como presentarla como una alter·nativa de 

producción; la organización que debe prevalecer para que 

.funcione en bene-Ficio de los que la posean; por otro lado~ 

creemos en la inversión de capitales, cuya necesidad no es 

sólo de la Pequerta Propiedad Forestal, sino del campo 

mexicano en general. 

As1 concluimos un estudio de compilaci6n, y en su 

momento de investigación. 
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CAPITULO 

AtlTECEDENTES DE LA PROPIEDAD 

Para entender el sistema de propiedad actual, y 

máKime con las recientes reformas, es necesario dar un viaje 

al pasado. la forma en que los primeros pobladores de 

México. se desarrollaron en nuestros campos; como vivian, 

como pt·oduc1 an y desde luego, como respetaban los derechos y 

obligaciones de cada quien, en cuanto a la tenencia de un 

peda;:o de tien·a pa1·a su cultivo. 

!.- P R E C O L O N l A 

Los primeros pobladores de ésta tierra o nación, 

supuestamente vivian en armenia; inicialmente la propiedad 

simplemente no ewist1a, se establec1an en donde quer1an o se 

acomodaban de acuerdo a sus necesidades. tal es el caso de 

los abot"i genes que se encontt·aban en este pal s. 

Concretamente en la hoy llamada Nayarit, existe una 

isla~ de donde se cree que estuvieron los que posteriormente 

se llamaron a.::tecasi pet·o como todo evoluciona .. la mente y 

las personas deber! an de viajar y encontrar su desarrollo en 

ott·as tierras. y asl comienza el pet·egrinar~ desde esos 

remotos luqares, hac1 a donde encontt·aran un is lote, un 

nopal. y una águila deborando una serpiente, entre volcanes 

y grandes extenciones de agua. 

Fue asi como en el afio de 1:.25, e::.os abor·igenes 

llegat·on a lo qt.1e se llamó Tenochtitlán. hoy el Valle de 

México. 
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a) A Z T E C A S • 

Lamentablemente, el origen de la propiedad en ésta 

época es también a través de la conquista, en principio la 

situación era precaria, 

territot·io pantanoso~ que 

ya 

la 

que se 

verdad 

establecieron en 

sea dicha~ o~recia 

grandes di-Ficuttades para el desarrollo y armenia social. 

Pero a pesar de las viscitudes poco poco .fuet·on 

construyendo su nac: ión. 

Asi los aztecas lograron dominar grandes 

e:<tenciones territoriales por medio de la conquista. 

A la llegada de los espaNoles la propiedad de los 

aztecas se hallaba en la -Fot·m~ siguiente! 

Las tiert·as del rey se denominaban Tlatocalal 1 i; 

las de los nobles Pilalli; la de los guerr·eros Hitichimatli; 

la de los dioses Teotlalpan. 

Como podemos darnos cuenta, estas Termas de 

tenencia de la tierra tienen relación con el grado polltic.o 

o la situación rep1·esentativa del pueblo, es decir, la 

alcurnia de cada personaje, para poseer el territorio. 

Las. pr-op iedades del rey, de los guetTeros y de los 

nobles eran muy ev.tensas 11 de igual manet·a que la de los 

dioses destinados al sostenimiento de los templos. de gastos 

origina.dos por las ceremonias 1·el ig iosas, que 

importancia ten· C\n en la vida de este pl1eblo a;:teca. 

{-\continuación precis~remos la5 f"or·ma;;, de tenencia 

de la tie1·1·a en el pueblo a;:teca, cuya evolución para 

ot·gan1=.:-1·se es so1·p1·endente. 
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TlEJ;·RAS COMUNALES. - En este tipo de pt·op iedad 

distinguen dos tipos -fundamentales, uno en el CALPULLALI~ 

que eran tierras del Calpulli, que se dividian en pa1·celas y 

cuyo usufr·ucto correspondla a las -familias que las 

disfrutaban; las que podLan transmitirse por herencia a los 

miembros de una misma -Fami 1 ia y 

tierras de los pL•eblos. 

ALTEPETLALLI que er~.n 

a> CALPULLALLI.- Al respecto de este tipo de 

tierras, sintetizamos su naturaleza y régimen normativo de 

la -forma siguiente: 

El Calpulli es una unidad sociopolitica que 

originalmente signi.ficó Barrio de gente conocida o linaje 

antiguo , teniendo sus tierras y términos conocidos desde 

su pasado mas remoto. Las tierras llamadas Calpul lal 1 i 

pertenecian en comunidad al nucleo de población integrante 

del Cal pul 1 L 

A su vez, el Calpulli se dividla en parcelas 

llamadas TLALMILLJ y se otorgaba una de el las a cad.1 jef'e de 

~amilia. para el sostenimiento de la misma. su euplotacion 

era familiar. no podlan venderla o traspasarla. tampoco 

pod1 an dejarlas de cultivar- durante dos afies 

consecutivos, pues de hacerlo perderian sus tien·as 

También pod1 a perderse la peu·cel a sl el p,oseedor se cambii"ba 

de ba1·1·io. El tipo de propiedad citado podla tt·ansmitirse 

por herencia a los hijos cuando el jefe de familia merla, y 

s1 no los habla en la familia. la tierra volvla al Cal pul l i 

para su di str i bue ión. Estaba también p,.ohi b ido acapat·a1· 

pa,-celas y arrendarlas. ya que deblan c:ultivar·las 

personalmente .. 
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Sin embargo habla sus e>:cepciones. ya que algunas 

veces un bcH-rio daba en art"endamiento parte de sl.ts tiet"ras, 

dest iná.ndose el producto de dicho arr·endamiento a gastos 

comunales del Calpulliw Asimismo el titular de una parcela 

no pod1a ser despose!. do de el la sino por causa justificad-!.\; 

se consideraba Justi~icación para no cultivar la tierra, el 

ser menor. hué-r-fano. en-fermo o viejo; otr·o ~specto 

importante en que se llevaba un registro de las tierr.1s que 

c:orrespondian a cada bat-rio y a mi ver. a cada ooseedor. 

b) r1LTEPETLALLI.- Eran las tierras de los pueblos 

que se encontraban enclavados en los barrios. trabajados 

colectivamente por los comuneros en horas determíni0.das y sin 

pewjucio de los cultivos de sus parcelas Los productos 

obtenidos se destinaban a realizar obras de ser·vicio publico 

e interés colectivo, ast como el pago de tr·ibutos. Con les 

productos restantes. se i ntegt·aban un fondo común que da 

origen a las cajas de comunidad, que reglamentó las 

de Indias, en la Colonia. 

Leyes 

Agradablemente podemos observar el grado de avance 

del pueblo a.:: teca. en cuanto a 1 a reglamentación por lo que 

hace a las tierras comunales. encontrando similitud la 

-forma qL1e están t"egulados. en la población rural actual, aún 

cuando las re-formas dadas recientemente. 

T IEfiRAS PUBLICAS. - Eran aquel las destinadas al 

sostenimiento de instituciones y ¡· _,;::. de Gobierno, o sea 

al Financiamiento de la función publica, la cual se dividla 

en dive1·sos tipos. 
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aJ TECPANTLALLI. - Tiert·as cuyos productos serv1 an 

para su-Fragar los gastos de conservación, -Financiamiento y 

cuid@do de los palacios, es decir del TLACATECUTLI • 

b) TLATOCALALLI.- Eran las tierras cuyos 

productos se destinaban al sostenimiento del TLATOCAN o 

Consejo de Gobierno, y altas autoridades. Comprende también 

este tipo de propiedad, cuando se entregaban a algunos 

f'unc:ionarios tierras para que llevaran su 

dignidad. 

cargo c:on 

el MITLCHIHALLI.- El producto de estas tierras se 

destinaba al sostenimiento del ejército y a gastos de 

guet·t·a. 

d) TEOTLALPAN.- Eran aquellas eutensiones de 

tierra que con su producto se suf'ragaban. los 

religiosos o culto público. 

gastos 

e) TIERRAS DE LOS SERORES.- Estas se dividlan en 

dos -Formas da tenencia, la de los PILLALLI y la de los 

TECPILLALLI. se entregaban como recompensa por un servicio 

a los sef'íor-es. 

Las PILLALLI. eran las tierras entregadas a los 

Pipiltzin, quienes podlan transmitirlas por herencia a sus 

descendientes. 

Las TECI=• ILLALLI. - Se otorgaban a los sef'fores 

Tecp~ntlac~. oue set·vl~n on los p~lDcjos del Tl~catecutli 

JeFe SL1premo. 
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Las tierras eran distribu1 das en -func:i6n de las 

instituciones que se sosten! an con su usu-fructo~ y como en 

teda, existlan seres hi..tmanos llamados Macehuales, que eran 

labt'adores que cultivaban la tierra. 

Existieron también las tierras llamadas 

VAHUATLALLI que e1·an aquel las recién conquistadas por los 

a::tecas y a las cuales la autoridad correspondiente todavla 

no le habi a dado un destino especl fice, encontrándose a 

disposición de las autoridades mismas. 

PROPIEDAD PRIVADA. - Esta surge a rai z de las 

multiples conquistas realizadas por los aztecas a los de 

pueblos mAs cercanos, ya que el rey mandaba a repartir las 

tierras del pueblo vencido, tanto para los grandes senores, 

como para los más valerosos de los conquistado1·es. y as! 

sucesivamente. éste serla el má.s remoto antecedente en 

México. de la propiedad privada. 

La vida económica del pueblo azteca en la 

precolonia se sustenta en actividades agr1colast tales como 

la siemb1·a. y el cultivo del maiz, frijol, chile, calaba~a. 

y otras ve,-duras. 

Se puede mencionar que la tenencia de la tierra en 

el pueblo azte,ca se reguló con un sentido de -F':'nción social .. 

01..1eda demostr·ado con las tierri\s comunales de los bi\tTios, 

ya que ~stas er.Jn inalienables e imprescriptibles, coma 

hasta h-"'ce poco consideraba la Ley Federal de Reforma 

Agr.:::wia. PrL1eba de qL1e este pueblo tenia un conocimiento 

y desar"rol lo al respecta. manifestando un adelanto. 
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Asi ·-f'tteron sorpt-endi dos por los espaffoles •. cuando 

al parecer todo marchaba bien en este g,-andioso··pueblo. 

b> M A Y A S • 

En cuanto a la propiedad de los mayas, nuestros 

historiadores asegL.,.an que la propiedad era comunal, y si 

aceptamos eso. es en virtud del conocimiento que se tiene 

del tipo de la tierra de la peni nsula yucateca~ que en su 

mayor parte es calcárea. lo que hC\c1a emigrar a los 

pobladores. cuando se agotaban los recursos o ~erti l i dad de 

l~ tierra. Af,ora bien. los Mayas ubicados en Chiapas. eran 

lo contt·at·io. ellos poblaron tier·ras con mucha vegetación y 

por ende.. con mucha Ter ti l i dad, pero por el sistema de 

cultiva que uti 1 izaban de rosar o rasadura, es decir 

deTot·estando. acabaron con la fertilidad de la tierra, y es 

poi· .i:!l lo qL1e eimigraron c:onstantemente~ desde Honduras~ 

Guatemala y Chiapas -Finalmente. o quizás al reves~ pero si 

viajando constantemente por este tipo de necesidades. 

Sin embargo. y pari" aclarar más este punto. 

d11-emos Qllel Con los M~yas existía la nobleza, como clase 

social privilegiada, por ello los nobles tenlan sus solares 

y sus casas en la Ciudad llamada Nayapan y quienes 

viviein fueni de ~sta ciudad et·an los vasallos, que era la 

clase social p1·aletaria; asl se entiende tambi~n Que las 

tierras erC'n comune<s. porqt•e entre ellos sólo e;:istia una 

divis1on te1·ritori~l. es decir una p1·ovincia dentr·o de otr·a. 

Asimismo las salina.s eran comunes. tas que se 

enconb·c:ban ob.,..1amente en las Costas del M.:tr; aLtnQL•e los 



mismas, deblan de pagar un tributo a los sef'lores nobles,, con 

la. sal de la que tomaban de las costas. 

Con esta breve in-formaci6n sobre la tenenci'a -de la 

tierra en el pueblo azteca y maya, pasamos al siguiente 

pe1·1 odo 

8. 
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2.- EPOCA COLONIAL . 

Durante la dominacion espaf'i'ola- -fueron abolidas 

casi todas las -formas de poseción y tenencia_de la tier,-a de 

la época precolonial poniendo en Vigor nuevas -formas de 

p1·opiedad. 

Todo empieza con motivo· del descubrimiento de 

Am4rica por Ct·istobal Colón, el 12 de Octubre de 1492. ésta 

es la -fecha que se deJó registrada, y éste personaje, como 

la persona que lo descubr i6. Pero se dice que otros 

viajeros, como los chinos, egipcios. -fenicios. viJdngos. 

etc: estu~ieron realizando actos mercantiles 

habitantes de entonces, aún más, es probable que 

eregido pueblos de estos comerciantes, en 

geográ-fico. Per·o quienes -finalmente escribieron 

con los 

se hayan 

éste giro 

hazai'ias al 

respecto fueron los Espafíol es y Po1·tugueses, y entre éstas 

dos pote ne i as se disputaron Am4'r ica, y log icamente su1·g ieron 

desavenencias; y para va1·ia1·. inte1·vino como amigable 

componedor la Iglesia Católica. t·epresentada en ese entonces 

por el Papa Alejandt·o VI. quien dictó unas Bulas, las cuales 

eon gP.ne1·al di·.ddlan los territorios que .fueron descubiertos 

por est~s potencias, y concretamente se dicta la Bula 

Noverunt Universi. de ~echa 4 de Mayo de 1493. en la Que 

dona el ponti~1ce Alejandro VI a los Reyes Espafíoles todas 

las islas y tjerras que .fueron descubiertas hacia el 

occ1der1te y el su1· de un me1·idiano distante cien loguas al 

poniente de las Azores e Islas de Cabo Verde, siempre Ql.le 

t~les ~ie•·t·as no estuvieren en posesión de ot1·0 Rey 

Cristiano. ni lo hubieren estado antes de la ultima navidad. 
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Se discute aun si tuvó o no Tacultades la Santa 

Sede para donar las tierras en cuestión a los Soberanos 

Espafia!es, ya que estos lo tomaron como base para la 

conquista y ~ la vez como Titulo de ~ropiedad. 

La realidad Tinalmente es, que el =i de Har~o de 

1521~ cayó lci. gran TenochtitlAn~ y aunque los espaf1oles .,..a 

hablan fundado dos pueblos que eran el de Veracruz:, como 

deTensa y guarda del puerto para tener asegurada as1 su 

comunicación con la Metrópoli; y el segundo, el pueblo de la 

f'ront:e1·a en Tepeaca~ éste como campo mi 1 i tar pcu·a evitar 

invaciones. 

Los espaf'ioles pensaban que, mientras no cayera la 

gran TenochtitlAn no podlan hechar lor;a cimientos de una 

colonia que aumentara los ya ewtensos dominios de la Corona 

Espa~ola, luego entonces. pasando todo esto. se inicia el 

gran despojo. 

Cuenta Don Manuel Payno. El primer acto que se 

registra e• la conFiscación que decreto Cortés de los bienes 

de Xicotencat 1, por haber desertado del campame.nto espaf'iol. 

deset·ci6n que .fue también castigada con la pena de muerte. 

Después vino la conFiscación hecha en todas las tierras y 

posesiones de Moctezuma y otros Pipiltzin que toma1·on pa1·te 

activa en la d~fensa de la Independencia Azteca 

Sintetizando esta parte podemos decir que Espana 

fincó su conquista y propiedad en las Bulas AleJandr·tnas, es 

decir. la negociación entre Portugal y Espafía. teniendo como 

a1·bitro a l~ Santa Sede y como ejecuto1·es de éstas a las 

fuerzas espaf"íolas. 
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Posteriot·mente Cot·téz inicio el sistema de la 

encomienda, que no era otra cosa que le ese lavi tud de los 

ind1genas, el mismo Don Manuel Payno dice al respecto a. cada 

conquistador le daba un ciet·to número de indlgenas y 

territorio. cuyos lr mi tes se marcaban imper.fectamente.. El 

conquistador hacia trabajar en la Agricultura, en las minas 

y en las construcciones públicas y privadas a los indigenas, 

y retiraba el mayor provecho en el menos tiempo posible, a 

esto se llam6 encomienda, los indios eran encomendados y el 

empresario encomendero • Asi como esto. Tué el sistema 

agrario impuesto por Hernando Co1·tés, sistema y cabe 

deci1~10, que no -rue aceptado por· los reyes esparioles, por lo 

qL•e e¡:pidieron una Real Cédula en Valladolid, el 20 de Junio 

de 1552, en la cual se le comunicaba a Cortés que los indios 

eran libt·es, pero, Hernando Cortés, ya habla arraigado tal 

sistema que, este, par· medio de personas con intereses para 

can el1 trabajaron en Espal"ia, y este sistema ya reprobado, se 

puso nuevamente a discusión por varios a.Ros y fué adoptado, 

ya que por los af'los de 1526 a 1528, a Francisco de Hontejo 

se le autor l z6 lo siguiente: para establecer las 

encomienda-= en Yucatán, si 9stas .fue1·en consideradas 

convenientes poi· los 1·el ig iosos que lo acompafíaban • 

Sin embargo. y a pesar de todo, los historiadores 

a-firman, que el sistema de los Calpullis f'ue respetado 

en los primeros at'íos de la colonia, por lo tanto las Leyes 

Agrarias fueron dos: Las que .favoreclan o conservaban la 

posesión comunal de las tierras ~ los vencidos; y las Que se 

designa1·on con el tl t1...1lo de encominedas, a los vencedores. 

5111 emba1·go, los Reyes Espafioles m"'nda.r-on 

distribuir las tie1-ras conquistadas ent1·e los conquisti'\dores 

v colonos, e 1·eilndo as! peonl as o cotJal leTi as. ..fund~ment.'\das 
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en la Ley pewa la distribución y arreglo de la pr·opiedad, 

de -fecha 18 de JLmio de 1513. En general esta Ley era de 

Colonización. ya que alentaba a los espaí1oles a que -Fuera a 

colonizar lC\s tierras de la Nueva Espaf"ía, y; que a estos 

repartimientos se les l lam6 Mercedes , en vtf·tud de que 

para ser v:t.l iéos dichos repartimientos era indispensable que 

-fL1eran con-firmadas por Lma disposición r·eal llamada Merced. 

Paralelo a esto sut"gen las Capitulaciones que no eran 

otra cosa que un convenio entre los gobernadores de las 

provincias y a las personas mAs capaces y de mejores dotes 

QUC! se t:ompt·ometi an poblar determina dos puntos 

geogra-Ficos. En estas capitulaciones se deberla preveer en 

el trazamiento del pueblo, una e>:tención suTiciente pat·a los 

asentamientos humanos, as! para ejidos como para 

propietarios. Volviendo a lo que consistlan las peonias o 

las cab~llerias; se dispuso en la Ley Reglamentaria al 

1·especto lo siguiente ••• Declaramos que una peon1 a es un 

solar de cincL1enta pies de ancho y cien de largo, cien 

.fanegas de tierra de labor, trigo o cebada. diez de malz. 

dos Huebras de tierra para huerta. y oc:ho para plantas de 

otros Arboles de cecadal tietTa de pasto para diez 

puercas (cer·dos) de vientre. veinte vacas, y cinco yeguas, 

cien o~ejas y veinte cabras. 

Una co21balleria es un solar de cien pies de ancho y 

doscientos de lat"gOf y de todo lo dem~s como cinco peonias. 

Una peon1 a era supuestamente la que se otorgaba al 

soldado de a pie o inf~nte, y lo que signiFicaba caballerla 

al de caballo .. 

En c1.Janto a las medidas anteriures. es impor-tantr. 

res~lt~r que con el tiempo s~ fuet·on mod1f1c~r1do. 
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al LATIFUNDIO ECLESIASTICO 

Como todos s.:-bemos. los espafloles en sus aventuras 

4=1..1eron acompaf'iados por religiosos, pues bien; estos 

aprovech"-\t·on Sl.\ parte, y empezaron a hacerse de tierras y de 

otros bienes; aunque enistian prohibiciones para el los, en 

este sentido: es pot· el lo que se creó la Cédula de .fecha 27 

de Octubre de 1535. el cual dec1a ºRepartanse las tierras 

sin excepción, entre descubridores y pobladores antiguos y 

sus descendientes que hayan de permanecer en la tierra, sean 

pref'eridos los mlis cal i.ficados y NO la$ pl1edan vender a 

iglesif\s ni monasterios, ni otra persona eclesi.astica; so 

pena de Que las hayan perdido y pierdan y puedan repartirse 

a otros". A pesar de todo esto, y como se dice "del dicho 

al hec:ho ••• "; ya que los mismos Reyes Espafioles, violab"'n 

esta mA}:ima, o SU disposición, hac:iendo grandes donativos al 

clero. 

C1e1·tamente a la Nueva Espli:ia los religiosos 

llegaron pab1·is1mos al igual que todos los dem~s "hidalgos", 

pero los religiosos mediante donac:iones se hicieron de 

r ique;::C\s, qL1e en un .futuro r· i val i zar1 an con 1 os de sus 

donantes, por·que llegaron a gozar de la excension de 

impuestos; como ejemplo de la riqueza del clero, es el 

relato que hace el Lic. ~osé Luis Cossio, y ésto solamente 

de los jesuitas, bienes que se encontt"aban dentro del 

ten- i torio de 1 a Nueva Espafia y son los sigui entes 1 41 

p1·opiedades en el ar;:obispado de Mó::ico. 49 haciendas y 4 

ranc:hos en el obispado de F'uebla. 2 haciendas en el Estado 

de Oa,:aca. 13. en el obi'9pado de V.al ladol 1d. 3 en el obispado 

d~ G:.1.:odi.ll <.•J.:u·a y 14 En el tibispado de DLu arigo". 
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En realidad no se sabe a ciencia cierta -:1. lo que 

a~cendl~ Ja ,-iqueza de Ja Iglesia Católica. unicamente hay 

ejemplos separados, y en su momento vagos comentai-1os~ el 

privilegio de su riqueza se debe a la esc.enci6n de 

impuestos, y a las asquerosas mentiras y falsedades, en que 

han incurl"ido los clérigos del mundo, y más aún ª"!la Nueva 

Espa.J'ía, ya q1_1e los indlgenas, conquistadores criollos y 

demás, estaban subyugados con una religión estúpida como la 

católica, que desde su existencia es negativa, ésta como 

todas, puesto que sus intereses siempre han estado fincados 

en lo económico, lo demuestra la historia y aún pe1·manece; 

con los actuales d1r·igentes eclesiásticos católicos, riqueza 

absoluta es su deseo,. la gt·an ·mentira en su actucación. en 

actos mezquinos. como lo!i inqLLisici6n y la obtención de la 

riQueza a casta de todo. Asl se escribió la historia del 

latifundio eclesiastice. 

Asl tenemos que la propiedad de tierras fue 

distribuida entt·e conquistadores y colonos. entre la iglesia 

y muy poco o na da respetada 1 a de los i ndl ge nas. por 1 o 

tanto fueron pregoneros de la injusticia en todos los 

Ambitos, y mJis en la tenencia de bienes en T'orma 

estratosferic.;a \.' dando lugar al inicio del problema agrario. 

bl LATIFUNDIO LAICO • 

Qué debemos entender por- lati-fundio laico, desde 

nuestro punto de vista son los bienes ralees acumulados po,. 

los civiles. y ahondando un poco mas. 

Lo que par·a muchos es el l~t1fL1nd10 ind1vidu~l o 

privado, para otros, y en contraste con el latifundio 

eclesiast1co. e\.{iste el latifundio laico. Y no es más QLI~ la 
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gran propiedad en manos de las clases altas o económicamente 

-Fuertes venidas de la peninsula ibérica!' y que las tierras 

de la Nueva Espaf'ía • ser! an para aquel los que desempef'íabi.'n 

puestos de funcionarios o bien eran comerciantes, o mejor, 

industriales que deseaban invertir en gran escala en las 

nuevas tierras .. 

Este tipo de latiTundio l leg6 a ser tan arrogante 

que existia el mayot·azgo, el cual signi-Ficaba que las 

tierras a gran propiedad. en su totalidad se he1·edaba en 

i=C<vor del mayor de los hijos, con el H n de acrecentar y al 

mismo tiempo "perpetuar" el nombre de la -familia, motivo por 

el cual la tierra era considerada como un prestigio familiar 

y desde lL1ego Tinanciet·o. 

En el afio de 155(J se autoriza el pt~imer tipo de 

herencia denomina.da "mayor~:::go" en .favor de uno de los 

tantos conquistadores y empieza lo petulante y altivo 

re9ar·to de tierras, y desde luego se multiplica esta 

actividad, a lo largo de las tierras nuevas, de Cana.ca, 

Veracruz y demás lugat·es c:onquistados. asl podemos decir que 

es la célul .. , más desarr·ollada del lati.fundio laico de la 

época. 

Sintetizando, podemos anotar. 

conquistadm·es o espeiKoles ocuparon las e: iudades 

que los 

pueblos 

abor·l genes en pr i ne. ipio. Posteriormente se aventuraran a 

c:oloni:::ar en territorios no poblados, cuando ellos y sus 

desc:endientes que .fot·mat·on las c..:stas de los peninsulares y 

los i:riollos. 
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Durante ésta época se observó que los espaf'ioles 

tuvieron pt·edom1nantemente p1·op1edades de tipo individual. 

Dentro de otras cosas y Tot·mas dt? t.enencia de la tierra. o 

mejor dicho, el latifundio laico lo obtLtvieron mediante 

composiciones. prescripción y compra-venta. Repetimos, asi 

.fueron -Formandose las gr'"-"ndes haciendas, las Cllales quedaron 

en m.::tnos de los espaf'foles y Sl.1s descendientes. 

Para .finalizar, dit·emos qui? la propiedad de tipo 

laico o privado de los indlgenas conservaron muy poco, a 

peosar de que los reyes espaf'ioles la reconociet·on en -Favor de 

los aborigenes. 

Asl los pueblos indigenas se ven materialmente 

reducidos en su pr·cpiedad, a una condición de miseria y 

se1·vidumbre en medio del sistema lati-fundista imperante. 

Sólo algunos tlaucaltecas se les respetaron sus propiedades, 

por habet· sido al ic;idos de los espafioles en la conquista de 

México. 

A iredida que se ensancha el At·ea de tierras 

desc:ubiertc;is. conquistadas o colonizildais. crece el 

1 at i .fundio dut"ante este periodo. en 

prog1·esiva y ascendente. 

-forma constante. 

Concluyendo, ambos tipos de latiTundio, el laico y 

el ~r.:lesiastico, se censal idat"on y .fomentaron mediante 

vinculo~ QUO suJ~t~b~n l~s ti~rt·as al dominio perpetuo de 

lo:i º"'rtic•.1lares y de la iglesia, desgraciadamente. 

Asi llega1110:> ~ un oet·icdo l"lno1·f".ante, 111.1~ e5 el 

Hbi~ico Independiente, con los pt·eclu-sores del mismo. Asi 

como de Ja pt"op1eci~d agr¿1r1a, decir·. Don Miguel 

Hidalgo y Costili'. '/el Gene1·alts1mo Don Jos~ Ma1·1a 11m·elo5 

y Pavon. 
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YO- MEXICO INDEPENDIENTE • 

El cambio del orden jurtdico en México no podla 

esperar. a t,.avés de un medio pacl-Fico o por evoluCión; sólo 

era posible desgraciadamente con el movimiento armado. 

La Independencia de Méttico era inevitable, 11 los 

indios y las castas consideraban a los espaf'toles como la 

caus.;i de su miseria, por eso la guerra de Independencia 

encontr-6 en la población rural su mayor contingente, esa 

gLter-1·a .fue hecha pcw los indios labriegos, guet-ra de odio, 

en la que .lucharon dos elementos: El de los espaf'ioles 

opresores y el de los indios oprimidos. Las masas de indios 

no combrltieron por· ideales d.e independencio:\ y demacr~ci.a~oue 

est.:.:tb~n muy por encima de su mentalidad; la de Indep~ndencia 

-Fué Lma g1..1erra en cuyo Tondo se agitó indL•dablemente el 

problema agrario. para entonces ya peri=ec:tamente deTinido en 

la vida n.;icional. 

0-:?b'?<nos t:enF?r por bien entendido,. que el problema 

agrario .f'ué una de las causas principales de la guen-.a de 

Independencia; "aunque no haya sido la única", pero si que 

.figura entre los principales motivos; tan es as1 que apenas 

iniciados los desordenes las colonias, el gobierno 

espaMol se preocupó grandemente por detenerlos y, ~l efecto, 

estudió con gran rap i de::: cua 1 es eran sus causas para 

terminar con el descontento que reinaba. As! para suavizar 

tal si tuac lón. 11 b1·6 a los i nd1 ge nas del pago del t 1· ibut a Y 

les ofreció alguna~ T1·anqu1c1as más. 

Amol1ando éste tema, diremos que el tr·ánsito entn=J 

el inicio del movimiento independiente. es decir del 16 de 

Septiembre de 18J1'1 t, la fonnal12..,.cir:in de 1~ lndependencJcl Ei 
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28 de Septiembre de 1821. es de unca constante lucha. entre 

otras, como Y-3. citamos, el pt·oblema agrario. el cua.1 ya se 

resentia &l malestar, pero no se resolvió en -forma tal, para 

evitar tragos amargos en su devenir histórico. 

As! tenemos que el est.ado general de las cosas en 

nuestro pal s era di-F1ci1 y se comprende ésto. ya que nos 

relatan nuestros historiadores que habla mucha población en 

los centros mineros o de cultivo, por ejemplo; y en otras 

partes totalmente despoblado; pues bien, con el lo podemos 

decir que no e:.cistla una inFraestrL1ctura de- comunicaciones, 

para Ltnit• a los pueblos, pues en la desproporción de 

gente-territot·io~ se optó poi" colonizar el inmenso 

resolver el territorio nacional, como una posibilidad de 

problema, especialmente agrario, cuyos objet lVOS eran 

plantear poli ticas demográ.f1cas. propiciar movimientos 

inmigrator-ios para poblar la zona norte de Hé)(ÍCO 

pt· i ne ipalmente, alentar actividades ag,-1 col as " 
industriales. y .finalmente el control pal1t1co de los 

territo1·ios. de esta .forma se llega a . 

a) COLDNIZACIDtl CLEYES> 

Podemos decir que el inicia de la poli ti ca 

coloni;:adora ~mpieza con Agustl n de Iturbide, quien ey,ptde 

una "orden concediendo premios a las individl•os del 

~jercito. de otorg~rles una Fanega de tier-ra., una mancuerna 

de bui:!yc:.", e5to sucede el 2::; y ~4 de Mc:"r::o de 1821. estos 

indi'-ic.ILIDS <fueron beneFici.;1dos por habe,. formC'da parte d.t:?l 

eje1·cito tt-ig~r·anle ~que pasar·on a r·et1r·o, la t1er1-a se 

e5cog1 ~ en dundo estos desearan, o 2n R 1 1 ugc"lr de 1·es i denc ia 

del e~~rnJlitc;w. la cual podian heredar l1br·emente a sus 
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descendientes. Esta orden er.a extensiva para los hiJos. 

viudas y padres de soldados muertos en c:ampal'fa, éste 

antecedente es citado, porque será una práctica común el 

conceder tierras a militares~ para constituir Colonias 

Agr1colas y Ganaderas. En este orden de ideas compartimos 

las mismas, por- tratat·se de premiar a quienes defendieron y 

libertaron n1.1estra patria, pero no estoy de t!'CLIEH"do con los 

actuales mi 1 ita.res, que son verd~det·os e:·; nganos sedentarios, 

y que sólo consumen sin producir. 

A pcO'rtir de esto. suceSivQmente se dict~t·on Leyes 

y Decretos sobre Coloni:?ac16n, ya que la vida de la nL•eva 

Nación He}iicana lo permitla, en materia agraria, que es lo 

que nos 1nter·esa, se establecieron un conjunto de 

dispo:s1c1ones jtu-ldicas y económicas en este orden. Por el lo 

empezamos citando el Decreto del 14 de Octubre de 1823. que 

tLl'.'O como C'lbjetivo la -formación de la provincia del Istmo. 

siendo la C6pital Tet1uantepec. éste decr·eto se apoyB en los 

terrenos b?.ldiot;. d~ la ::.on.;1, oat"a la coloni::C'lci•.:in y Sll 

e!q1lot:>-:;ic1r1 dl;Jrlr.ola, ~Si C'JfTIO SU fin~nci.~m1ento r>ar~ l.:.~ 

venta de los predios. 

~sl. en los p1·imeros articules se estableclan las 

bases y or·io1·idades par·a lC'i distribución de los ter·r·enos 

baldlos; prifl1er-o se les repartian a los militares. a 

nacionales y extranjet"os de buena conducta y casados. En 

sequr1do ll1?a1· a 109 c~pitalistas n~cionales y e>:tr·~njeros, y 

en el tJltimc luga1·, el terreno sobr·~nle se repar·tla entr·e 

los h~bil~ntPs QL•e ca1·ecian d~ propied~des.0~1=A no era 

IPg~l o hum~no. p~1·0 er·~ el siste1na de coloni=ectón. lB id~~ 

de poblar· otr·as t1e1·ras y hacer· las p1·odL1c11·. adFm~s no todos 

deseab~n rettr-arse de la c~p1tal -fAcilmente, e i1· ca 

conQuista1· nLn?vas t1~rl"as. por el lo. la colon1=ac16n fL1e 
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oportunidad, pero también sacri-F-icio, as! cerno gt·andes 

con91ictos, arriesgar capital,. la vida y la ~am1lia. 

En la Ley de Colonización del 18 de Agosto de 1824 

se cambian ligeramente las cosas,. ésta es orientada a 

impulsar la coloni2aci6n de terr·enos de la nación, po,

e~t1·anJeros y por nacionales. 

Los aspectos primordiales de la citada Ley son los 

siguientes: F'r-ohibe la concentración de la propiedad en una 

sale\ persona. en predios de ,-egadlo. superior a una leglla 

CU-3.drada C4 kilómetros apro::imadamente> cuatro mil varas de 

supe.,-ricie de abrevadero; cond1ci6n indispensable que los 

propietarios estllVie..-an avecindados en el territorio 

nacional y Ql'e las tierras no pasa1·an a manas mu"='rtas, es 

decit" a personas que no la hicieran pr·oduci•·. Asimismo se 

les autori;:aba la seguridad de sus bi'E!nes y personc.'S de Jos 

extranjeros ~ue vinieran a colonizar; habl~ la restr·icción 

de coloni;::C't" territorios l 1m! tro-f-es de un• ni\ci ... ~n 

e"trc01njer.:\. asi como i.I diez leguas de los litorales. En esta. 

etapa de colonización se da algo interesante. L-:t prioridad a 

los me!dC~'10S p.?r~ la distribuciOn de tierras. más aun 

teniendo priot·idad los vecinos de la zona a repar·tu-. 

LEY .DE COLONIZACION DEL DE ABfi' l L CE 183"(• 

E~t:.:. Ley Futo ei:pedida por Ana:;tac10 de Bustamante. 

~qui ~ut·ge llna am~lgema de inquietudes pat1·iotic~~. como lB 

di::rf=ensa dFl Territorio Nacional. de 1ndL1stri.:1lización e 

jmnulsar· mas l~ colon1zacion y el ~inanciamiento de la 

misma. 
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Decimos que Tué una ley dif=erente pot·q•..te pro.hibe a 

los e::~t,-,;;:nJeros colonizar t~rrenos limitro-F.es. con- tas 

nacione>s de donde e,-an origina .. ios, tanto de la -F;.ontercl 

nort;..a como en la SLW. 

Esta colonizaci6n -se concebi a como una 

t"espons.:i.bi l idad del Gobierno Federal• esto- signi.fica el gran 

desea d~ hacer las cosas bien o lo mejor posible, ya que 

este nombraba y enviaba a los comisioncados · C1Ue se 

enc.:i.rgarian de visitar 1.:-s colonias establecidas en loo;;. 

estadas .f1·onterizos y r·ealiza•· contratos de comora-vent.:i. 

par~ ser destinados a la coloni=ac1ón. 

Las su Jetos que ser! an los colonos, eran personas 

e~t,·anJeras o mexicanas voluntarias, pero también existian 

presidiarios de can:eles,. desde luego mexicanos, obliga.dos a 

colonizar y a la vez responsables de tt"abajos 

infraestructura de las c:olania5. como e ami nos, 

constr·ucciones y +-orti.ficaciones. Consideramos en parte una 

buena medid.:i la adoptada, porque a los reos les otot·gaban 

una opción de regenet·arse y readaptarse a la sociedad 

productiv.:i. y que además eran pe,-sonas de carácter 

inquebrantC1ble. y al mismo tiempo la 

oportL•nid.:id de di:sarr-cil larse. Ast también puede pensarse, 

que eran sujetos no tan bien vistos por sus antecedentes; 

cuando llegaban ~ los nuevos te1·ritorios y tener que 

co:npat·tir con los habitantes de l.:i t"egión; CL•cdquier·a que 

les hayan destinado. 

También en esta singular Ley, se est~blecer-ta 

-Fondo r:Je coloni¡:aci.On pot· un~ i::c\nt.1d-=-d dP.terminc..'ld.=\, P"""ª 

suTragar los gastos de transpot·te y manutención de fC1mi l 1~s. 

por el lapso de un .:iflo, además del 'fJn"'nc1am1ento de utllt-~= 



22. 

de l¿>.branza y de premios para las agricultores 

sobresalientes. Esta desición es impot"tante, porque los 

cclonL:adores tenian que v1aJar y no contaban con recur·sos. 

esi como alimentar a su .familia; mientras haclan producir 

esas tierras, además del apoyo con arados, azada. hachas, 

que supuestamente eran después pagadas. 

DECr.'E ro QUE CREA LA DIRECCION GEUEfó'AL DE 

CDLOIHZACION DEL 27 DE NO\IIEMBfó·E DE 1646. 

J'ostéo Mariano Sales fue el creador de ést~ 

Direccion, cuyos ohJet1vos .fueron entre otr·os casos, para 

levantar planos de ter·renos de la Rep1Jblica Mexicana que 

pudieran colonizarse, y al mismo tiempo para recabar los 

datos de 1 a e la se de ter· reno y de su productividad, de sus 

aguas, montes, minerales, salinas y del e 1 ima. 

Los terr·enos motivos de la coloni;:ac16n serian 

vendidos a los colonos mexicanos, con ~acilidades de pago. 

Las condir.:::ion~s de compra eran entre> otras cosas, el que se 

establecieran f'amilias en un radio de dós 

cuadrados mas o menos. 

fdlómelros 

Aqul se~alaremos que la cclonizacion prácticada en 

esta época se hacia en -Favor de particulares y en f'orm.;;¡ 

especial para ,las CompaNlas. 

LEY DE CDLONIZACIDN DE 16 DE FEBf;:Ef;•O'DE 1854 • 

Esta Ley f'Ut~ dictada por el c:obar·de y nefasto 

._'lnton10 Lópe= de Santa Anna, quien enfoca ésta poli ti ca 

coloni ;:ador·.:a A i ncrr:omentar y trcier i nrri ';}r-antes eLiropeos. 

encontr~ndo estos. un PLH:'blo bondadoso y suelo con 
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eHtraordi nar ias riquezas. que desde luego se aprovecharon. 

Aqu1 seUalamos lo negativo de los seres hipócritas. ya que 

los requisitos pewsonales e importantes del -Futuro colono, 

era Qlle, +:uen.\ católico. apostólico y romano, de buenas 

costumbres; demostrando con esto cuan ignorante era éste 

dictador-, y además entregado a estos -Funestos personaje~, 

como los eclesiásticos. 

Ahora bien, uno de los requisitos Qlle si tenian 

una ra26n de ser, -fue que poseyet·an una profesión otil a la 

agricultut·a, industria, a1·tes o come1·cio; qui za esto 

permitió que los grandes hombres l le1,mados ºmenoní tas", hayan 

llegado a este pais, descendientes de colonos alemanes, que 

mientras fueran as! todos "bienvenidos", ya que estos eran 

verdaderos hombres de campo y productores en genr:!ral, al 

menos, -fué la misticd de los primeros menonitas. 

Por otr·a l~do, se l~s Financiaba el t•·aslado, Ja 

alimentac:ión. la compra de instrumentos de trabajo y la 

ewcención de derechos, desde Juego con la obligación de 

reintegrar esas sumas, una vez que tuvieran los medios para 

hacerlo, esto fü& en sintesls, las diversas leyes de 

colonización en nL1estro pa1s, pero la historia t"egistra este 

acto poli tico como un -Fracaso por diversas ca.usas. 

b) DESAMORTIZAC!ON • 

Como SC\bemos los poderosos en este peri oda eran el 

el ero. y 1 os únicos pe,-dedores eran Jos indl gen~s Qllt? no 

pose! an por· más lrJcha t·eal izad"', tierras pa1·a tr~bajar. 

menos recuperar lo perdido. al c:ontr·ario, se vjó más mermada 

su propieUC'd. ni mejoraron Sll nivel de vida. como se 
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pretendia. al tratar de t.ir1irlos r::on tos europeos. 

Convencidos de que el c:lero era el que más pode•· 

económico tenla en esa época. puesto que asi lo demuestran 

los estudios de Don Luc:as AlamAn, el Dr. Mora y Don Miguel 

Lerdo de Tejada; pero éste poder económico estaba 

representado en bienes materiales. los llamados de "m.:inos 

muer·tas", po1·qL1e no los haclan producir, para variar, sino 

que los ac1·ecentaban, como los hablan ido 

precisamente por donaciones y además de no 

obteniendo 

hace1·Jos 

pr·oduci1·, apenas si pagaban algún impuesto, pero esto er·a 

natur·al en vii·tud de Qt..te de una u otra forma el gobierno lo 

permitla; sin embargo con el tiempo las rencillas ent:re 

gobierno e iglesia se agudizaron: pe1·0 como existlan cambios 

de poder y f6t"mL1las pollticas, sobt·e todo con Antonio López 

de Santa Anna, ya que éste siempre apoyaba a la Iglesia y 

viceversa; y los clérigos coma interesados se inclinaban 

al lo3do de quienes les conservara ciertos privilegios. 

f'er·o l leg6 el momento en que el gobierno y el 

clero hubieron que en-Frentarse seriamente y la caida de) 

negativo Santa Arina. se conjugó para que el gobierno 

empezará a ocupar las bienes pertenecientes al clero r.1 

iglesia católica, y el gran dla se d16, ya que el 25 de 

Junio de 1856 y por una gran necesidad económica del 

gobierno, y en consideración al estado general en que se 

encontraba la Republ1ca Mexicana, y todo ello porque el 

cter·o tenia C\mortio:<"-do su enot·me ci'pital, y como esto es 

it1~usto y sobre toda limita el desarrollo de un pueblo. 

surge la Ley de Oesama1·t i zac ion y en estC\ Ley se ordenó "qLtE' 

las .fincas rustiC·::\S y u1·banas pe1·tenec1entes a corporacionL"::t 

civiles o eclesiAsticas de la republica se adjudicaran a los 

c-irrend8tarios. calculando SL1 valo1· por· li' vento:\ cons1de1·ad0'\ 
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como rédito al seis por ciento anual, "lo mismo deberla 

hacerse con los que tuvieren predios en 11 en.fiteusis'', 

capitalizando el canon que pagasen al seis por_ ciento anual 

para determinar el valor del predio 11
• 

Además se previa que las adjudicaciones deberlan 

hacerse dentro de tres meses, contados a partir de Ja 

publicación de la ley, y si no lo hacian se perdia ese 

derecho y se aL1torizaba el denuncio, y al denunciante, como 

premio se le otorgi\bü. Lm octavo del precio de la venta de le\ 

Tinca determinado, en el denuncio mediante subasta pública. 

Se dice que esta Ley no Tue clara en algunas 

partes, porque en esa época se comprendió en los e-factos de 

la Ley, la propiedad de los pueblos de los ind1 genas, 

confundiendo lo indicado en el articulo tercero, aun cuando 

eHiste la eHcepción en el articulo octavo de la misma Ley, y 

en dicha excepción no contempló nada sobre las tierras 

comunales o tierras de repartimiento; y dicha confusión fué 

porque el articulo tercero de la Ley de Oesamortiza.ci6n 

dice: 1'bajo el nombre de co,.·poraciones se comprenden todas 

la.s comunidades religiosas de ambos sexos, cofr·adias y 

an:hicoi=radias, congregaciones, hermandades, parroquias, 

ayuntamientos, colegios y en general todo establecimiento o 

fundc-ción que tenga el carActer· de duri\ción perpetua o 

indefinida". 

Otra de las medid~s jrnprJ•·tant.e-s de esta Ley f1.1e 

\i?'c; enr.tnciadr."lS en el articulf'J ~5 OllP. d1spu"iO ''r:1e'3de ahora en 

adelante, n1r1guna cor·por ac tón cnd l eclesiAslica, 

cualquier-3 QL•P sea su car·Acter. denominac1t!1n u objeto. 
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tendrá capacidad legal para adquirir en propiedad o 

admin1stt·ar por si bienes ralees, con la única excepción que 

expresa el articulo e, respecto de los edi-Ficios destinados 

inmediatamente y di rectamente al servicio de la 

institución". Esto es bené.f=ico ya que se niega la capacidad 

para adQuirit" en propiedad o administrar bienes ralees a la 

iglesia. El espiritu de éste articulo se rati-Fica 

posteriormente y concretamente en el articulo 27 

Constitucional de 1857. 

Sin embargo en esos momentos esta Ley no cumplió 

los ef'ectos deseados, entre otras cosas porque su f'ondo era 

económico y no porque la economi a sea indeseable,. sino por 

la situación del arrendatario en este caso. ya que carecla 

de medios su-Ficientes para hacer frente a esta ot=erta. pero 

como existio el denuncio. y además con premio, hubo tU.s 

denl•ncios que arr·endatat· io5 qL•e pudiet·an c:on la "oferta". en 

.f'ln que el arrF.?ndatario no pudo ser pr·op1etario corno se 

deseaba en 1-a Ley, y producit· caimbiando la calidad d~ lai; 

tiet·ras. y en lugar de que éstas perturbaran el pt·oi;¡reso del 

pals, lo -favorecieran impulsando el comercio, las artes y la 

indust1·ia, y como esto no sucedió, se lamenta; y sobre todo 

la ignor·ancia del pueblo o habitantes, ya que tenlan las 

insi'nC\s amenazas del clero, con la ewcomunión de sus almas, 

a quienes los ataci\ban. y as1 en vez de que la 

desamortización contri bLlyera a aumentar el número de 

pequ~i'io=> propi
0

etarios, i=avorecio el latiTundismo. 

Todo el lo se debe a que el Gener·al Ignacio 

Comonfort tuvo el ingenio de crear· la c1 tada Ley de 

Desamr:wt i z...,c: ión del :s rte Junio de 1056. 

F'ero lamentablemente no funcionó. ya qL1e ésta 
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época se caracterizó por deudas públicas, debido a que el 

Estado tuvo que recurrir a préstamos bastante 

agricultura, la industria~ el comercio y 

distaban muc:ho de estar aTortunadas, sobre 

onerosos; la 

acción del capital en manos del 

importaba de todo esto, es que 

const i tucionr:i lmente se prohl bi a a 

es 

la 

todo 

decir, 

ya para ese 

la iglesia 

mineri a. 

por 

lo 

la 

que 

entonces, 

tener 

propiedad bienes ralees que no -fueren directamente para el 

~in que inter·namente ésta persigue. 

el NAClONALIZACION 

La creación de la Ley de Nacionalizacion de bienes 

ralees eclesiásticos de 12 de Junio de 1859, dió como 

resultado dos aspectos. 

En 1 a desamort i zac ion que está i ntr1 nsecamente 

relacionada. e~:1stier-on aspectos económicos; en las Leyes de 

Nar:ionalizac:16n de los bienes di:l c:lero eniste un e-fecto 

polltico. 

Pot· ello, el clero JamAs estarla c:on~ot·me con las 

disposiciones legales que se ponlan en vigor, a pesar de que 

estas medidas le otorgaban cie-rtos privilegios, t.;.les como 

garantizar el precio que se obtuviese en la adjudicac:ion de 

bienes; as! estos pet·sonajes QLle no aceptan nadcJ, 

promov i. et"on una lucha sangr i ent"", le 11 amad.;i. "Guerrn de Tres 

Artes" .. 

Asl llegamos a una etapa ct·ucial, ya que el 

gobii:!'rno se dio cuenta que le estaba dando las arm.e\S 

económic:.as al clero:'.) nara. defenderr:;c. se vio en ).1 nec:P.sld"'d 
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de eHpedir la Ley de Nacional izacion de Bienes 

Eclesiást ices, 1 a que en su artl culo primero dispuso 1 

"Entran .::il dominio de la nación, todos los bienes que el 

clero secular y regular ha estado administrando con diversos 

titules sea cual -f'uet·e la clase de predios, det·ec:hos y 

acciones de que consistian el nombre y la aplicación QLte 

ha·tan tenido". Se exceptuaron de la nacional i ti'cjón 

únicamente loe ediFicios destinados al culto. 

Finalmente se pretendió eliminar la c:onc:ent1·ac:ion 

de bienes, lo que se ha daba en llamar "Manos ML1er-tas", que 

nosotroJ_diriamos "Manos lnertes",sin valor y sin proyección, 

5610 ~alsedad en la mente y las manos para ejecutar actos 

inhumanos. 

En el at·tic:ulo 4 de la Ley de NacionalizBc:ión de 

los Bienes Eclesiást ico-s, se dispuso que "n1 las o-frendas, 

ni la$ indemnizaciones" podrian hacerse a los ministros del 

culto en bienes ralees; asi también el articulo 22 declaró 

"nula y de ningún valor toda enajenación que se haga de los 

bienes enunciados e la Ley"; estableció una multa del 51. en 

contra de qL1ienes la infringier·an, ésto entre 

disposiciones importantes que 

integrantes del clero. 

fuet"on sane ionados 

otras 

los 

La Ley de Nacionalización suprimió las ordenes 

monásticas y declaró la separación entre la Iglesia y el 

Estado. 

Pero desgraciadamente esto casi no funcionó 

porque, cie1·tamente dieron muerte a la concentración 

ecles1ást ica. pero e~:tendieron en su lugar al latifundismo, 
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Y dejaron una F'equeí'ia Propiedad. demasiado reducida y débi 1 

·en manos de una población cultu.·al y económicamente 

incapacitada. no sólo para desarrollar ésta, sino para 

conservarla. 

La Ley de Nacionali::aci6n .fué expedida por el 

Pt"esidente de la J1·epublica Me::icanei , el Seílor Licenciado, 

Don Benito Juar·e~ Garcla, en el Puerto de Veracruz, asi 

queda demostrado que un hombre como él toma tal 

determlniición desp•.1P.s de haber estado en un seminario, se 

da cuenta de la .falsedi<\d que e:: istl a en el e.lera, y desde 

luego de la ai¡:l.trnulación a toda costa de bienes; él prefirió 

el estudio del de,.echo, la verdad y La justicia. 

Asl en el articulo de la Ley citadC', 

manifestaba: "Todos los bienes que el clero secular y 

regular ha venido administrando con diversos titules, bien 

sean predios, derechos y acciones entran al dominio de la 

nación". En el articulo 3. dec1a: "En lo sucesivo se 

establecerá un.a clara independencia entt-e los negocios del 

Estado y los eclesiásticos". Articulo 4, "Se -finca la 

prohibición que los f-el igreses donen, o den o-fi-endi'.S de 

bienes 1·a1c~s al cle1·0'', y para concluir se establecio quel 

"Los que indirectamente se opongan a lo pt·esct· i to por la 

Ley, serán expL1lsados del pals o consignados a la autoridad 

judicial. 

De esta 1-orma se llcg6 una época bastante 

di-ficil, pu~sto que se incrementó la gran pr-opi~d"'d· 
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4.- PDRFIRIATD . 

En la época por~irista adquirió plenitud el 

problema agrario, injusticia y miseria constituyen el común 

denominador y que propició la t"evolución de 191(1. 

La concentración de enormes e>: tensiones de 

terreno~ se debió principalmente a la creación de las 

llamadas "Compai'Has Deslindadoras". propiciada por la Ley oe 

15 de Diciembre de 1883, que estableció en su articulo 18 la 

-facultad del ejec•_1t i vo para autor 1 ::ar a Compafii as que 

habitasen terrenos baldios,. a efecto de medir·, deslind.=tr, 

r1-accion~t·, valuar y en general describit• las tien·as. 

As\nismo en el régimen porfi1·ista, tomo como 

antecedente para su labor en -favor de los ten·atenientes de 

la época~ La Ley de Colonización del 31 de Marzo de 1875, se 

e>:pide ésta Ley General, en la cual se -facultaba al 

ejecutivo para procurar la inmigración de e:ctt·anjeros al 

pa!s bajo condiciones determinadas. Esta Ley la citamo<:i 

porque autoriza los contratos del gobierno con empresas de 

colonización, a las que se conceden subvenciones y otras 

-fr~nquicias en -fa'l'Or de las familias que lograsen introducir 

a la republ ica 1 asl. como terrenos baldl.os para que se 

repcq·tiesen entre los colonos con la obl igac1ón de paga1·los 

a lat·gos plazos. 

La F1·accion V del A1·t1culo 18 de ~sta Ley auto1·iza 

la fr.wmaci6n de comisiones explotadores pa1·a medir· y 

deslindar las tierras baldlas; y la Fracción IV del propio 

ii't"f:J culo. otorga a qui.,,es mida y deslinde un baldio. la 

t~ 1·ce1·~ ~J~1·t~ rl1~t mismo, como pr·emio por· el ser·vicio. 
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Este .fue sin duda~ el origen de·, las l lama:das 

º'Ct.1mpaf'i1as Deslindadoras. cuya ac:ción tuvo una gran 
in-fluencia en el desan·oJlo del problema agrario en H~>eico. 

a) COMF AN I AS DE5L I NDADO~·As • 

Las Compafiias Deslindadoras basandose en dich~s 

leyes. ~e-fit•iéndase en su Capitulo donde -fueron 

~st~blecid8S l~s bases pat·a la coloni:acion. el deslinde. la 

medición~ el -fraccionamiento y el avaluo de los te1·1·enos 

baldlos en el pals, y en su Capitulo 111, -facultó al 

ejecutivo para Que a su vez. autorizat·a a CompaíHas 

Deslin~l~do1·ps par·ticulares con el objeto de que pt·acticat·an 

en los terrenas baldios las operaciones a que reTerimas en 

datos anterio1·es. 

En recompensa se daba a las Compaf'Has hasta la 

tercet·a parte de los habilita dos para la 

colonizaci6n, o en su defecto~ la tercera parte de su valor 

bajo ciertas r·estt·ucturaciones • 

Los terrenos baldlos deberAn en.::ijenarse a los 

colonos que lo solicitar·an a bajo pr·ecio y p~gaderos a l~t·go 

pla¡:o; pero nunca en e>:tensión mayor de 25(10 hectareas. 

Las CompafUas Oesl inda.doras contribuyeron a la 

decadencia de la pequenfia propiedad porque, con el objeto de 

deslindi'r baldios. llev.;\ron a cabo innume1·a.b!es despojrJs. 

Es ci~r·to que en la p1·áctica de los deslJndes 

Hac 1 end¿¡s; pe1·0 el 

hacenrJadn d1spuEo s1empr·1-1 Ue m~ú¡r.Js entr·cu· 

compo:;iciones con li\S t::ofllpi\i'Ur$. c.omposic1ones que en mur:hos 

ci:lsos legal izi'ron los de~riojo~ de que f·u~1·-:in vi climas Jtis 

prn p;~ r te de Iris 
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En efecto, pa.t"'a. que Un propietario se viera 

salvo de que -Fuesen consi de,. a dos sus terrenos como bal di os, 

necesitaban presentat· los tl tul os que acr·edi tasen SLIS 

derechos. Ahora bien, la mayor parte de los propietarios por 

la dL~et·encias de titulacion Que ya citamos. ca1·eclan de 

tl tu los per.fei::tos, y se viet·on en la dura disyuntiva de 

entablar un litigio siempre costoso y largo para resolve1·se; 

en cont,·a de las CompafUas Deslindadoras que contaban con 

toda clase d~ elementos y aun con el apoyo oFicial o de 

entra1· con ellas en composiciones, pagándoles determinadas 

cantidad~s pa1·a las extensiones de tier·ra que poseyer·an sin 

titulo o con titulo deFectuoso. 

Aún ct~ando las Compal"Has Deslindadoras estaban 

obligadas a -fraccionar y poblar los terrenos deslindados, 

ésto no se llevó a efecto. 

Se dice que. las e~<tensas zonas sujetas a contratos 

de colon1zaci6n, sólo insigniTicantes lotes? pudieron 

dedicairse a ese objeto, pues por- causas que vienen al 

caso mencionar, cuantos intentos se hicieron al respecto. 

as! por el gobierno como por las empt·esas particulat·es, 

Tracasaron. 

En sintesl s, las Compaf\1 as 

aceleraron la decadencia de l~ pequefia 

tristem~nte célebres estas CompafH as, 

Desl i ndado1·as 

propiedad, c;otl 
porque traJeron 

consecuencics negativas para el pueblo de Mtu:ico, en 

generat1 Las CmnpaJUQS Deslind.3dor.as no cumplieron sus finr!s 

y asi const1-ibuyeron a la f-ormación de e::tensos la.ti-fund1os. 

po1·qL1e los tet·1·enos deslitldados de que pudo d1spone1· el 

gubiP.1·no fuerr.!n vendidos "' te1·cerc'\s pel"~ona5, y los que a 

li\s compai'íi as correspom.fie1·on como premios de sus trabajos¡ 
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-Fueron enajenados por estos a un reducido número de 

particulares, debido a las protestas que originaron las 

Comp.;ifUas Deslindadoras. As1 culmina esta etapa~ sin m:t.ximos 

1 ogros. 

bl LATIFUNDIO 

En .,,j rtLld de que como sel'lalamos en el estudio de 

las C~mpaiii,;is Desli,,dadoras. recibian un tercio de lo 

des! indedo del~~ tiewras baldias,· astas inmediatamente que 

las recibian las enajenaban, ~omentando de ésta Terma el 

"latif•.md1srr.o". y agravando la rrdsi:ria de los homb•·es del 

campo. 

Se.:glJn estLrdios 1·ea.li::8dos al respecto. en el c;i'\o 

de 1906, la$ dos ter·cet·as pa1·tes d~ la euten~1on territorial 

se enc:ontraba acapa1·adc3 por no mas de cincuenta .familias, lo 

que cont1·ast~ tet·t·ib!emente con los miles de habitantes que 

viVliHl en la m.iseria y que no tenlan tiet"l"C\S disponibles 

p.:ira su t1·.:ibajo, pLIEs la mayoria hab1.:.n sidt1 reducidos 

~edi~nt~ esta polltica a le cBlidad de peor1es. y en SIA 

momento en calidad lamentablemente de esclavos. 

Seftalaremos que dos .rueron las leyes que dier·on 

paro a toda ést""' "rapiila". y son la Ley del 15 de Diciembre 

ya referid.a. y l.a Ley de 26 de Marzo de J894. siendo 

inspiracion la primera de Por-Firio Di"'11z y decretada y 

publ icadc) durante el gobier·no de Manuel Gonzále::. pero debe 

saberse que este .rué puesto por el Seffor Porfirio Diaz Mori. 

y la segurida Ley se da, en el gobierno de Ola::. 
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Asi el 1 at i -fund i smo -Fue cree iendo en Ja -forma 

antes descrita. de tcil manera inhumana que habkÍA de ir 

sembrando la semilla de la inconformidad social C:l.IYa 

p1·o)'eCcic-.1n -fué- l.:i f1·evoluc1ón de 19'10, que analizaremos 

despu~s. por aho1·a debemos analizar las caracteristicas d@ 

dicko sistema l~tifundista dur·ante el pot·-f1riato. 

El r·ég1men dictatorial de Ola:, il traves de sus 

disoosic1ones legales. dio mat·gen para que el latifundismo 

aciQLtu·1ese todo su esplendor y c1·ecie1·a al mismo tiempo el 

prestigio respecto de la Bonanza ae la Hacienda a un gr·ado 

tal. qu@ el Tet·1·Jto1·10 N~cional data el aspecto de estar 

co~~tit~id~. más QLre pot· estados pollticamente 01·g~n1:adas. 

en rieqt..lf:!iios dominios -fe•_ad.,;:¡,le:; al .t?sf:ilo europeo, ya qL1e los 

p1·cpieta1·ios o dichas haciendas gozaban de un sinnúme1·0 de 

privilegios oto1·gados por el gobierno para garantia de sus 

intereses. Esta situación se con.firma con. el hecho de que 

"tres haciendas ocupaban los trescientos sesenta kilómetr·os 

que sepcu-aban a Sal tillo. Co13hui la y Zacatecas .. Los 

propiedades de la famili,;:1 Terrazas en Chihuahua, era de una 

e:itensipn anÁloga a la N-"'C i6n de Costa Rica .. En el Estado de 

Hidalgo, el Fet·roca1·r·1l Centr·at ~tr·avesaba las tierras de Ja 

Tami lia Esc::andón en ttn trayecto dr más de ciento cuarenta y 

cinco t~ilometr·os. En California los CompC\fHas 

eMtr·anJet·C\s poselan el 78% de l~s tier1·as en su ar·ea mayo1· 

en Ir·JC\nda. La Hacienda de la 11 Honda" y "Santa Catar-ina", en 

Zacatepec, abarcaban mas de '=iento sesenta y cinco mil 

quinientos sesenta y nueve hec:tareas. El Estado de Morelos 

perteneci~ a tt"einta y dos fam1l 1as: Asi el censo de 19Ht 

registro solamente 843 Haciendas en toda la Republ ica. 

Autores di ver· sos que real l :=.:eren y cor robot"-=- ron 

este estLtdio, manif1est6n que tod~s 1~5 h~~iendas QltO 
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e>tistian en Méwico se encontraban vinculadas entre si por 

lazos de parentesco. por cuya razón podian ser resumidas las 

extensas propiedades en manos de 29 <-ami 1 ictS. 

Fo demos decir que en realidad no se trataba de 

pequeflos <-eL1dos1 más bien eran -feudos de tal dimensión c¡ue 

no hab1 an si do conocidos anter ter.mente por los europeos. 

Debemos seffalat· que le) ob1·a gubernamental de Don 

Po1-.firio Diaz -fué la de organizar sístematicamente el 

régimen c~pitalista, .favoreciendo el ~t.tmento de los 
"lat1-Fundios 11

, te,, i en do como resultado un 

des.?tTollo en las actividades sociales y aunqL1e se preocltpó 

de dar -fije~a a los tl tul os de propiedad sobt·e las tierras, 

lo hizo en el sentido de que aprovechandose a la dominación 

capitalista, la vagL1edad de los titules antiguos y de que se 

considera en las manos de la aristocrac:ia terrateniente el 

monopolio de la tierra. 

La ~ristocr·acia ~eL1dal o lati~undista en MéKico. 

adqLlirio su mayor significación toda vez que no sólo era el 

ac:~paramiento de las tierras; sino con ellas se consagro a 

la institución desgt·aciadamente de la esclavitud, aunque 

realmente eran peones: as1, que por un lado era el 

acapi\ramiento de tierras y por otro el desconocimiento de la 

dignidad humana, este era el resultado lógico del primero. 

Se puede dec:ir que c:asi toda la población rural estaba 

sometida a tan ignominioso sis~ema. 

Podemos dec: ir· que 1 a base de sustentación 

ecanomic."' del p~il-; se enr.:ont:r-"'b· ... .f'j m:ad,:.\ J?n el sistema de 

tenencia de la tierra!I estamos de acuerdo. siempr·e debió ser 
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e.s1 1 qL1e la -fuer%a económica de un pais esta 

pero lamentamos que se hiciera a través del 

en el campo, 

1 at i Tundi smo; 

que dicho sea de paso, no es la -fórmula de producción, ya 

que para ello est" la aut~ntica Pequef'la Propiedad. 

Lamentamos que en ~sta época sólo existieran dos 

tipos de habitantes, los lati-fundistas y los peones, y bajo 

estas cond1ciones la concentrac i6n de la propiedad se l lev6 

a su ~s alto nivel en Terma tal. que ha existido en pocos 

pal ses. 

Seguimos anotando que dentro del por·-f1r1alo no 

solo ~e mantuvo d1cha oesigualdad, sino que. ademas se 

p,.ovoco una disminución en el ni.Jmero detentador·es de las 

tier·ras PJst1cas y una mayor escision entre las c.lases 

pQd1arcsas y las do?bi les, de tal manera qt.-e junto ~:i la 

desigualdad en la d1ctia detentacion de ti er- ras, 

encontraba Llna mJ:ieria cada vez mas creciente. 

AsL podemos decir Que las caracter·Lsticas de todo 

9st<a n;,gimen -Fueron loü s1gu1entes: 

F'fUMEf''O.- La elevación del pt·ec10 de los pr·octuctos 

agricolas medi~nle lo ,-estr1nguido de la producción~ que 

apenas si bastaba en época de buena cosecha, 

sat1sfac:cion de las necesidades nacionales. 

a la 

E.=te .:iumento de util1dadas. conseguido por la 

ele\l.aci•'..•n de prec1oli, se sostuvo merced a la tar1.fa 

pt·oteccior1i~ta que evitaba l~ competencia de lo~ productos 

ei:tra.nJerus. 
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SEGUND01 La e>tiguidad inhumana del ºsalariD" del 

pe!tn mexicano, que vivió en la miseria p~r·a aumenta,- lo 

uti 1 idad de su patrón, y 

TERCERO.- Herced al régime_n,. __ n_a_~lo'_:Su __ ~ SegUt."i~ad 

y &buso del lati-fundio, pudo iniciarse el -1ntet·é5 del 

capital empleado en la agricultura, ofreciendo, la para 

entonces inmejorable y ambic.inada garantla hipotecaria de la 

De esta forma se i ncrement6 la renta 

el 

su 

a empresas 

valor de la 

administracion 

del intet"es y del salario, lo que elevo 

ti erra desprcporc: 1 oriadamente haciende 

imposible, para todo aquel que no -Fuera capitalista, y de 

estos solo unos cuantos, asL que solamente podlan los 
lat 1Tundistas, ya que la mayorl a no tenl.an el capital 

necesat·io para una empresa de tal naturaleza; se puede df?cir 

que solo los terr·atenientes o lati~undistas vivlan¡ en tanto 

la gran may·orla de la poblac:.ión solamente presumia que 

Hemos mencionado que todo el sistema económ1co del 

pals se encontraba sustenti'do en la e11plotación de 1~ 

t1ert.,3i e'flpero ~!St~ se hal lc3b-=- a.e.aparada por unas cuantas 

~amilias. lo que nos lle~~ a consider·~1· que la h?cienda ~u~ 

la unid~d de eHplotac1on agropecuat·1a. 

{ pat·a .con~1r·m~r· lo antes eKpuesta d~c1mo~; que en 

otros palses los hacendaaos empleaban la maqu1nar1a, los 

abones y mvtodos de cultivo para aumentar la p1·odwcc.ion en 

r .. H,.ico. \e JOS 0€ p1·ocut"CH ma.yo1 t c-nd1miento de 1~ t letTP, ~e 
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ing2nieron los hacendados para reduc:ir los gastos de 

enplotci.r:ión y entonc::es se valieron de las 1 lamadas "Tiendas 

de Raya", en donde el salario del Jornalero era poco menee; 

que ilusorio. 

Re-Flcrnionando acerca de la situacion del hombre 

del c.:impo en el por.f=irismo, diremos que era algo asl como 

una bestia de carga destituida de toda ilusión de toda 

esperan'ª• As! el hijo recibe en edad. ~emprana las cadenas 

que llevó su padre, para legarlas a su vez ~ sus hijos, las 

tiend"'-"S de raya son ag~ncias permanentemente de robo y 

factorias de peones. 

t\hi se compra la libertad del tt·abajador con r;~l, 

jabón y mantas, que se cargaba a su cuenta con precios 

fabulosos; los Cltatro pesos y r<Jción que era el salario '>' un 

derec:Mo en especie se convert1 an en una serie de apuntes. el 

propietario de la época, y sobre todo el administrador ::1e la 

hLtcienda, eran despótas sef'iot·es que, latigo en mano se 

permitian toda clase de in.famias contra los oper·arios, sus 

hijo~ y s1)s rnL1jeres. Todo e'5to h.ace que nue:;trü agricultur·a 

.f.uc1·~ do las más ab-.asad.a<::i del mundo. a peSi'.t" que 

$-•JpL'eSti'mente el lati.f=undio prodL•cia, esto conf"1~·rna lo que 

en momento h~mvs ei:puesto, mentir·a que la gr~n pr·opied~d 

pr·oril1~c.:t. ">'ª qlle su atenc:ion implica enormes Sr')Crificios y 

dFlldf:: !:..iego. •.1t i l 1 ;:=C\t" mt.1c:t10 personal~ qlle sol.:tR'ente y 
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desgracidament~n la -forma como lo hact an los hacendados de 

la ópoca por.f.it~ista.· 
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5.- PERIODO REVOLUCIONARIO. 

Esta. ·~poca ten1 a qur. llegar puesto quia !~s 

injusticias que prevalecl an, pet·mi ti a que en estas 

condiciones in~1·ahumanas no podia ya vivirse, por ello el 

cambio radicBl en lo!i sistenas qL•e habr!a que anL•r.c:iar el 

Seiíor i:·rani:: isca I. Madero en su Plan de 

desconociendo el gobier·no del General D1az. Argumentando que 

su gobierno tenia una "paz" e.f~ctiva, pero basad .. l en !a. 

indignidad hum.;tna, ~n la mi'5e1·ia y en el despotismo ·r que 

por lo mismo era neces.:iirio restaurar el orden con una nueva 

-fis':Jnornlil, que CtJ,.t·espondie1·a al alto rango humano de 

quienes h.aibitabe\n en el Ter-i-itorio Nacion~l. 

al FRANCISr:o I. MADERO V EL PLAN DE SAN LUIS. 

Podemos dec l r qu'=! el Plan de San Lu 1 s y Made,.o 

! legaron en el mom'?nto oportuno, dicho Plar-¡ -fué' pr·oclamado 

el día 5 de Octubre de 191(1, como consecuencia de la. 

reelección de Pot·.f'irio Di.az. por ello cabe decir, que el 

Pliln de San Luis, era esenci~lmente polttico, sin emba1·go, 

el p:..rra.fo tercero de la tercera clausula e=.';able::1 ... i: 

1'AbLtsando de 1 a L'=?·i Cle 1 e1·renos ffaJ di o:;. numer1.:isos 

propietrrios han sido despojados de sus tierras. por· ac:u12rdo 

de la Secret.;iri.=t d~ r-omento; y pm· .fr.l \oc; di;:o los T1·1bun:>le<.". 
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de la Rept.lblica. Sino de toda justicia restituir a sus 

antiguos poseedores los terrenos de que se les despojó de-un 

modo tan ar·bitrC\rio, se decla1·an sujetos a revisión tales 

dipot;tic:iones y Tallos y se les exigirá. a quienes los 

adquiriet·on de un modo tan inmoral o a sus herederos que los 

1·e-;:;tituy·:l ~ ~u;:. primitivos propietat"ios a quien~~ pag':l•·~:-n 

tambi~n ~ria indemniz~ción por los pe1·juicios sufridos, ~6lo 

en ceso de que estos terrenos hi\yan pasado a tet·cet·a:s 

per:onas antes de la pr-omulgación de este pli'ln, los ~ntiguos 

prccietarios recibirAn indemnización de aquellos eri Clt)'O 

benef-icio se vet·ificó el despeojo. 

Sin i;;omb~1·go, en 1,:. r·ealidad, el Pla!'l d~ San Luin 

no t1_1vo ~.f.ir:ar.ia r:in P.ste cwderi, ~a que qLtier.e-s l le·1aron o!\ 

ef~rt:o r1fchcs der:pcji:1s .fui::o1on l.:ts Cofllp;ofitii'E"- 01..'c:lind.::-:.iCJt'c:>.._ ·.¡ 

er;tas h.abi an dt?sapa.rec ido, y como emprnsas en este crlso, no 

ten1an he•·eder·os, por· ello no se les podia exigir la 

devoluci(!-n de tales tien·as. 

Con tales disposiciones en el plan, como los que 

h~b1an ~ido despoj~dos, no recibir1Dn la r~stitucion de su~ 

tien·éls .• pL!es con todo ya habl. an püsado a te1·ceras personC's. 

de bL1Pn"' o maleo fó, medii'nte Fl p.:-go rwe se pacto al e-fecto, 

es dec.irl' qL1e la indemni:!ación no se .fijó nunca en f"orma 

·equitativa con respecto al valo,.. de la tierra. pL1esto Ql.'E' no 



equiv~ll a a hacer un doble pago de dichas tierras. 

Este era el panorama que se presentaba en el 

momento mismo de iniciarse la gr-an Revolu:::ión MeHicana de 

1910, que desde sus pr irneros momentos se encontró 

pt·ecisamcnle por la .'forma en 

pt·oblema agrario, con la 

que se habta concebido el 

imposibilidad real de lenet-;. 

~activid~d ~n lo que ~ la restaur·ación se 1·e~iere. 

As1 era necesario qLte después de las grandes 

bat~llas de Zapata, Villa, Angeles y otros 

s=un~ i:-:ran nuevas ideas v Que los grandes pen'3;1dores 

abordaran tamafío problema con gt·a,., carácter y sapiencia. 

como los "Licenciados Luis Cabrera, Andr~s Melina Enr·Lquc:. 

José !nr.:-:-ent.~ Lugo, Pastoi- Fou.:'1>:,, y de5drJ luego 2'1 slempi-e 

ilustre por siempre y para siempr·e. el seAol" Antonio Dl az 

Soto y Gi\ma. 

b) CONSTITUYENTES DE QUERETARO. 

ns1 llegamos J 9$l~~ ~cmenlcs ~n OU2 C!Jlmi~~ l~ 

re·.;olrn:ic::in desde n•..testi-o punto de vista. con la i:rea.c:ion de 

l ~ r.:Art:a y del ai-tlc'Jlo ;:7 

Con~l i tL1c iona.l. 



Considera el probl-:ma a.gr·ario en todos 'SUS 

aspectos, y trata de resolverlo por tTiedio de principios 

gene•·i:ile=;; aue habran de servir de norma p~t-a la distribucior" 

del suelo agr-a,-io ttoe:dcano y el Tuturo equilibrio de la 

propied~d riJstit:a. 

El Constituyente de Duerétaro, su instalación Tué 

parl!t diversos temas, pero nosotros nos ocuparemos de él sólo 

en cuanto se re-F1ere a Ja distribución de la tierra. 

Asl en :::Jueretaro, el articulo 27 Constitucionel, 

1 lego a c:onc: luirse en cuatro partes: 

IJNQ. - t'.\c:ción constante del Estado para regular el 

apro·.,...'i!'chi'mili'nto )' la distribución de la propied,:\d y p~r-a 

imponer a ásta las modalidades que dicte el interés publico. 

r:os.- Dct.:eción c!e tierri's a las nuc!ec: de 

población necesitcda. 

Limitación de la propiedad 

.f:racc:1one.,,.dento de li'tiT'undios. 

CfJATf;'Q .. - Pr·otecc:ian y descu-rol lo deo la peqL•c(ia 

prc~iedad. 
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El martes 21 de Noviembre de 1916, en la: .Ciudad de 

Oucrr)otaro .. queó!J instalado el Constituyente~ 

. ~~i:iust i.ano Carran::a en el poder y en 
.-:, :···;:· '.,; 

del artl-=ulo quinto de la convoCatorla a eleCC:iOñeS 

ConQrcS-o cOnstiu)'·ente, ewpusó SLts ideas en el 

lamentablemente la 

Glueretaro tuvo def'ec:tos de una reunion me~( icana.. entre otr.a.s 

cosas, Cesborda:nie:nto de oratoria, e~cpt esion de rencores 

pe.1•5onales, pero f'inalmente reali;:ó su cometido y respon-ji6 

curr.plid1?mente et la misión para lo que fué ccnstitu1deo. 

Con el Ingeniero Pastor Rouaiu se plasmó la 

realidad de la historia del CoPstituyente de Ouerétaro en 

materi.:i agraria, ya que él e::pl ica en los estudios 

preliminares a la presentación formal de la elaboración del 

te.:to del at·t1c:ulo 27 Constitucional lo siguiente: 

"OL1e ~'. lleg·:tf" los rJiputadoo::i, d~sd~ su~ p1·ovinc.:1c>.s 

.:-1 Congreso Constituyente de Ouer~taro, venl an convenc i do5 

de que el"a urgente dicta1· med1das df"~~ticas para hacer 

de:c-!'pr1·.r-r:ti- la hum1llante set·.1idumbre de los trabajado1·es 

del campo, que in1ciadit en la ópoca de la conqL11sta habla 

perdurado como inst.if:ución polltica y social en el M~::ico 

cent 1 nu.ar. y 
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de- es masa. 
' - -_, '.- . .' ;' 

h~tlcln :s~_nt_idº'· lo-S·-.dtPut~dos.-.el- c;i.lpitar del ·alm.a nacf6nal, 

ti~bL .:.n si do t9Sti gOS··. /·~e.'.·; ·las. expl Osiories . e~Po!1t.1neet"S :r~te 
a,.roj~bar:i/~ 1:.;~:~~--¡~~-~:t-'}~~~,~~ ~a.-·Ios campos de -batal'la -y- -traiiln 

igÚale·~·:_-~-~s,eri~:~~-i::;~t-~~~~/-R:~:t~Qi.t~ :e!lo? también_ hablan sido 

_Por estas causas-y otras razones, fue prec:iso ql.le 

un .. , c:omisir;m e:~b·.:'o-Ficial de diputados tomase a su cargo la 

tan:>a de -formular un proyecto en que se diera .forma a lo que 

hab1·la de se~· el articulo 27 Constitucional; es decir el 

t:ener c~nci€!r.cia di:! lo sucedida en los campos do bat~•lla. 

los t·ept·esent~ntes del pueblo no harlan ctra cosa que -firm::u-

lo convenido~ que era el punto final de la Revolución 

MeY icana. 

~·aster· Rouai :: ; José I. Lugo; And.-,.l's Mol in-=' 

Eru-lquez y Don Ra-F~el de> Jos Fi:ios. cons-='gr·cu·on todos sus 

esr1..1~1·¡oc;s ~ 1=1 elaboración en la. mejor -Forma posible, el 

articulo 27. siendo el r.ias novedoso e importante de cuantos 

'l~bi·lr:lr, del incluirse l';?n e-1 te,..to con-:,titi.1cir:>nal. 

Sin embar·go ¡ p~r·a que no fuer·~~ unicos culpables 

del ~:dto o no d'=c'l teHto. la Com1si•;1n JU::'.'gt!J de su det:.~1· 

solicit~.- el concu~so de cuantos d1put~rlos qu1s1e1·~n p1·e~tot· 
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su colab':.lt"acion; as.L llegó el número de cincuenta o ma.s, los 

1·ept·e;1:mtantes que acudiendo a ese llamado. intervinieron 

ccn s1_1;: opiniones, c:on su t~lcita aceptacic1n de unos casos y 

sus +undadas obJec:1ones otras veces~ en la de-Finitiva 

redacción de los postulados del art1culo de re-Ferencia. si-n 

que por desgrac1a, se hc.1yan tomado apuntes escritos de los 

debates v~rbales que en el seno de aquel gt·upo se 

sostuvieron. El Comit<!> Directivo del grupo tomaba notas. le..s 

daba el retoque -final y las redactaba en fot·ma correcta, 

hasl.u. oojar totalmente integrado el pro)-'ecto o in1c1at.iva 

•.11.m hnbl !J :1<t ~am!;!t?.r .:ll Corn;¡reso. Dicho se-"1 de µaso, en 

.fot'r.1:2'. e1n.~log~ pr:ic:edió la primera comis1on dt? c.onstituc1r:in, 

e. !e- Cio:::ht'• ¡r-.ir.i.:t.tiv~ paso pa•·a SLI estudio )- :Hct.,mer,. 

Cantin:_1.:.ndo con este il"'forme. aq1_!E'l le Comisil""'..1n .. e 

se ~tuvo tcmpm:o a sus soli\S luces. sino qL1e invlti'ndo c. 

todos '3r:p .. m 11 o<7 ri ipL•.t.¿idoi:,; que poseye~en c::inoc imi entes o datos 

de 1·edac~1ón c.l pr·oblem~ agra1·io; discL1tio con ellos los 

.;:undam!:'nt~:., µ1·i::~•:>::li1:os -.¡ razones en Ql.I~ l~ inir.1ativ.:i- :.o;;i 

b,¡;i,~.:oba, y St:i~q dec::pL•~s d~ coricien;:udo es':.L1d10, r-ea!i::i'do en 

Lln.:t se1·1e de Juntas a· las que as1stlan diputados, se 

proc:edi•.) ~ -formL1lat" e} dictá.nien que dio C\) c"ll"tiCll}O SU fOl"ffl~"\ 

co1·r·ect~ y definitiva. 
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Con los datos sei'ia1 ados, e.as! escr_upL11,osamente, 

quedc11 por completo desvanecido el cuerpo hecho a los 

legi'3tadot"es "01.1eret-:\nt1s", ele haber procedido con 

precipitación }' ligere~a en el estudio y en la aproba~iOn 

del trascendental artl culo; ya que si bien óste -FL1e 

objeto y minucioso debate en el seno de la Asamblea, ) .. a 

antes hc11bla sido ampli~mente discutido en los múltiples 

c.?:mbios de i mpres i enes sostenidas por la Comisión 

Dic~¿minado1·a co~ diver·sos grupos de repr·esen~antes, de tal 

suert~ !'.:!•.le le maycrla de éstos conocla a .fondo el proyecto 

l1ntes de se:r present.?do al debate. 

Cor todo y ec;o, es nec:e~ario darnos cuent.::i de corno 

p~n:;;ab.~r. y r.:cnrJ entendl ün lD. re.fot·ma agrar·ta, los diputQdc..1-s 

mejm· conoc i i:!os como los "Constituyentes de OuerP.tat"o". 

Sin pt·etenc:ion~s de gr·~ndes tribunos, pe1·0 ~i con 

siru:erid~C la sencille~ que da la convicci 1~n, esos 

1·2prr:?SP.ntantes. haciéndose tc:o del sentimiento popular, 

ew¡:iresa,..on :;us puntos de vista acerca de !os pi-oblema~ del 

campo y la solttci·:.>n que~ a sL1 JL11cio habrla que d.;11·les. 

AlgLinos de el los e::ternaron lo que hüb1 C'l.f""l.ii st":J y 
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Con los datos sei'S'alados, casi escrupulosamente, 

queda por completo desvanecido el cuerpo hecho a los 

legisladores 11 Ckteretanos", de haber 

pr·ecipitación y liget·eza en el estudio y 

del tt·ascendental a1·t1 culo; ya que si 

obJeto y minucioso debate en el seno de 

antes hab1a sido ampliamente discutido 

cambios de impresiones sostenidas 

en 

bien 

la 

en 

por 

procedida con 

la aprobac i,;,n 

este no fue 

Asamblea, ya 

los múltiples 

la Comisión 

Oictami na dora con di versos grupos de repr·esentantes, de tal 

suerte que la mayorla de éstos cancela a -fondo el proyecto 

antes de ser presentado al debate. 

Con todo y eso~ es necesario darnos cuenta de como 

pensaban y como entendl an la re-forma agraria, los diputados 

mejor canee idos como los 11 Const i tu yentes de Ouerótaro". 

Sin pretenciones de grandes tr·ibunos, pero si con 

sinceridad y la sencille::. que da li' conv1cc1on~ esos 

repr.szentantes, hetciéndose eco del sentimiento popular, 

expresaron su~ puntos de vista acerca de los p,.oblemas del 

campo y la solución que, a su juicio hab1·1a que d~r·Jes. 

AlgLinos de ellos externaron lo que habia~isto y 

oldo en su conl~~to con las m~sas campesinas. y todos sin 
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crear la F'equefia F'ropiedad unci vez que el t•égimen di::l 

la.ti.fundio hubiere quedado abolido. rara pet"cib1r el 

verdadero &lcanc:e y los genuinos propósitos de nuestra 

revolucir:1n en mater t.a agraril1 1 es oportt.~no dar a c:onocew 

=eme pensaban los distintos grupos en el seno del Congreso 

Const i tL1yente. 

As1 levantaron su voz, Luis F. Navarro, antiguo 

;:ap.;tista, !"'2'VOlt1c:ionario del sur. que supo set·, ante esta 

As.;anbler el le.;¡1 interprcrte de la revolución su1·iC'na; entre 

otrs cosas importe\ntes dijo lo siguiente: "Yo tuve ocasión 

de ver que el pueblo de Morelos, esta cansado de la guerra, 

y si tuviera la segt.•t·idad de que se le diera un pedazo de 

terreno para sembr~r y un lLtgar donde construir st.l c.;1sa, 

dej,;ar·ia las arm~s y tomar1a los at•t·eos del tJ·abaJo, y 

estaría con el gobierno que realmente Je diese garantías; se 

ha CC'lfTIE'tido e1 erTor· de permitir que se arrasen esos 

miser~bles pueblo5, y asl, en lugar de atrcierse a las 

elementos pacificas q•.ce pudiet"an volvgr ~l buen Cc3mino, t1.an 

hnc:ho qua éstos ~umenten las fil.as del enemigo". Con eo:;':a 

sencillit elocuencia sintetizó Navcu-ro, el pensamiento y C?l 

probJer.;a del sLw: anhelos de reivindic.:ición. an~ia :je 

JL•stic1a. hambre de tie1·1·as pat·a poder· vivir·. para pod~t· 

subs(9ti1·, oar~ Jivir como ~et~s hum~non y r10 c~rnu bestt~~. 
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LCl ~c!Ul-=1. d<sl ideal del hombre del campo de esa 

.;.poca, q\.tedQ aun a- la vista del Constituyente de! Ouet·éta1·0: 

re i vi ndic.ac'ión de ti erf"as, montes y aguas; es -.d,ác·i.t~\- ·1a 

t~err~ libre para el hombr·e libre. 

Asi siguieron la 

constituyentes como, Don Francisco Colunga, quien habló de 

la histeria de como la propiedad nunca hab1a euistido pa1·a 

los e:o~~micamente débiles. Le siguió el constituyente Don 

Dios BoJorquez, revolucionario del norte, 

representante de los rancheros de Sonora, qL1ién declara una 

y ott·a ve;:-, "que 1,,,., lo qi_te quier-en los campesinos, a mas de 

la restitución de los terrenos comunales que ha sido objeto 

de usurpaciones, es la creación y el -fomento de la Pequría 

Propiedad; para ser consecuentes con las pt·omesC\s hechas y 

dado que el lema de la Revolución ha sido "Tierra para 

todos"~ pt"ecisa que sigamos dando a los peticionarios el 

do1'1in!o cort1pletc y pleno~ .,. p~ra ello urge c1·ear la PC?queíia 

Propied.r1d. F"er·o como el hombre del campo, que produce, esta 

aisl.:\do, y su prcdw:ción no es abund""nte, se necesita 

4=1,.1r.d~c:ion de Colonias Ag1·icol¿a.s. sobre la b-"se de la 

c:0·':1t:"?t·~c1t!in". 
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Asimismo y c:on energla abcgÓ el Diputado 

Cons.i:ituyente. Heriberto Jcwa, en -favor de la peqt.1eria 

propiedad y de su .multiplicacion »' debido .fomento. 

Si nteti zandO,· ·no hubo en esto una sola voz que. 

hablar de la ·c:olectivizacion, de asignación de tierras al 
. ~· . -

Est-E-do para· cullivoS, o de cosa alguna que no enc:ajase 

As1 pode;ios decir, que la autenticB F:evolucir!1r-: 

Met!i~~n~~ dignamente 1-ept·@sent~d~ pot· el Constituyente de 

1'7'17?" tuvo t.tn idG.:wio propic, st.1 -fisonomla ünica~ o::ui 

gen~1· is, prof'undi\mente arraigado en el alma del pueblo, nada 

a~~traíio ñ nuestro modo de s'!r; todo acorde con la realidad 

me~i~ane 1 clar~mente percibid~. 



CAPITULO II 

"LA PP.OPI EDAD PP.I VADA" 

1.- PEQUERA PROPIEDAD. 

a,- PEQUERA PROPIEDAD AGP.ICOLA. 

3. - PEQUEflA PROPIEDAD GANADERA. 



52. 

CAPITULO II 

LA PROPIEDr,o PRIVADA 

Sin pretendet· una def=inicion de propiedad privada. 

diremos solamente que el .fundamento legal de la propiedad 

privada en M~::ico, est:.. en el Articulo 27 Constitucional, el 

cual dice entre otras cosas lo siguiente: "La nación tendrá 

en todo tiempo el derecho de imponer la propiedad privada 

las modalidades que dicte el interés públ ice, as! como el de 

regular en bene-Ficio social, el aprovechamiento de los 

elementos naturales, susceptibles de aprobación; con objeto 

de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública. 

cuidar de su conservación~ logr·ar el desarrollo equilibrado 

del pals y el mejoramiento de las condiciones de viúa de la 

poblacic!Jn rLwal <y quizé la obtención de una riqueza, a 

trav's de los pt·oductos obtenidos del medio rural>. 

E::n consecuencia se dictaran las medidas necesarias 

para ordenar los C'Sentamientos humanos y establecer 

adecuadas pro·..risiones. usos, rese,.vas y destinos de tierras, 

aguas y "bosques", a e.fecto de ejecutar obras publicas y de 

planear y regular la fundación. conservación~ meJ01·amiento y 

crecimiento de los Centros de Población para restaurar el 

equilib1·io ecológico para el fr~ccionamiento de los 

latifundios; para disponet· en los tt:trminos de la Ley 

Reg?amentar·ia. la organización y explotacion de Jos ejidos y 

cornunidildes para el desarrollo de la F•equet'ia Propied.:'ld 

Rur·al para el .fomento de la agricultur·a, de la ganade1·1~, 

Cactllalmente>. de la silvicultLu-a y de las demas C\Ctivida':Jes 

econ1!1m1cas en el medio rut·al. para evitar le:• destruc:c1ón de 

los elemento.= natur·i\les y les di!i"íos que lll prop1edi\d pueda 

su~r1r en pe1·juic10 de l~ sociedad''. 
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Asimismo podemos anotar que propiedad privada es 

el lugar donde se desa1·rolla el individuo, de donde obtiene 

los elementos necesaf"ios de su eHistencia y estancia, como 

el alimento, vivienda y vestido. Sertalamos también que en 

materia C'graria, es la po1·ci6n de tierra que hace producir, 

la cual debe sew respetada por· todos .. 

La. propiedC'd privada estA pues, intlmamente ligada 

al ser humano. La utilización de las riquezas naturales, no 

solamente redundan en el beneTicio dal propietario, sino que 

tras.:::iende en el benefii:io de la sociedad en q•.te vive, ya 

que por lo mismo ~sta no puede vivir sin el la. 

1. - PEOUEnA P~·OPIEDAD • 

Después de haber anal izado la propiedad privada, 

toca ahot~a precisar lo que es la Pequef'ta 

otros conceptos podemos decir que: La 

implica la tenencia de la tier1·a en 

individuales de 1-ami 1 ia, que se erigen en 

ella. 

Propiedad; entre 

Pequef'ta Propiedad 

manos de jef'es 

propietarios de 

Continuando con los c:onceplos, el Lic. Jesus 

RodrJ.guez Garcia, autoridad en materia agt·ari~ dic:el "La 

Pequefta Propiedad, es una f'orma de tenencia de la tierra 

regl.amentad""1 por el derecho y la ley. limitada en su 

e:ctensi6n. en pet·manente e::plotación y dedicada a un .fin 

llc:1to que 1.J justi.fica". 

L.:1 F'equeria Propiedad mediante el concepto sei'íalado 

se deduce m.1e t;"sta especialmente protegida por nuestra 

r:on'"itit1.11:-i-!111 que intern..-.mento con ello t•ei::onoce la necesidad 
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de que subsista, es por eso que se establece s1.t respeto 

~bsoluto como garant!a constitucional. 

Sin embargo, la Constituc16n Polltica solamente 

hace la acotación siguiente: en el a_rt.l_culcl:"2~;··"·fracci6n XV, 

pérrafo segundo, concretamente, "Se considera pequeiia 

propif~dad .:i.gricola la qL1e no sin definirla, nt Jas le.,·es 

reg 1 amen ta,. i e>s, la definen~ sino l'.lnicamente la desct· i ben 

bien e::ponen criterios de 

Aclarando euc lusi vamente que 

clasificación de la misma. 

"En los Estados Unidos 

MP.·~i'="nos qnF?cfon prohibidos los lati-Fundios". Y en esto 

estamos total'Tlente de acuerdo. ya que entre otras cosas, no 

es posible hacer·lo producir a su m.ixima capacidad. 

As1 ~n la reciente Ley 

PequeNa Prop!edad, ya sea ésta 

actualmente la -Forestal., que 

hab1a..-emos de ésta última. 

Agra1·ia dice que es la 

la agr-icola, ganadera y 

en el siguiente cap! tu lo 

En el Articulo 115, Titulo Cluinto de la Nueva Ley 

Agrat"'ia, seríala lo que es la Pequerta Propiedad individual de 

ti et· ras agt·l cola~, ganad131>·as y -forestales. Con rund.Jmento en 

el pJl.tTa.f'.°o tercero d.e la -fracción XV del articulo 27 de la 

Constib..1c ión Foli ti ca de los Estado-:; Unidos Me:iicanos, 

ser.ala qul?l Se consideran lati-fundios las superficies d·~ 

tiet·ras agrtcolas. ganadet"as o -forestales, que siendo 

propiedad de un solo individuo, eHcedan los limites de l.:i 

PeqLref'fa Pr·opJ edad. 

F'or otr-o leido sefíela q1 . ..1e para Jos efectos de ~sta 

Ley SQ entiende por ti&'n:as ag1·1cola"?-. los ~l•eloo;; 

utilizildos pa1·a el cultivo de veget~les. como tier·ras 

ganade1-.~s .. los !:.Ur-los utilizo;'ldO:E."· pM·il 1-::a ,·cpi-odltct:ion >' crl~ 
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de animales mediante el uso de su vegetación, sea ésta 

natu1·al.o i~~uc~di\; y por p1·imera vez. 

L-!lls tierras forestales~ son los suelos . util i:ados 

para el mane Jo produc:t i ve de bosques o sel vas. 

Asimismo seftala que se respetan como agrlcolas. 

las tierras rústicas que no estén e-fectivamente dedic:«"daS a 

alguna otra actividad económica. 

Consideramos que la agricultura y la ganaderia. 

han sido eternos rivales en el campo, literalmente hablando, 

ya que a lo largo del tiempo ha existido una "ganaderizaci6n 

de la agl"icultura". Esto es que las campos agt".l.col.:is, 

susceptibles de pr·oducción de vegetales, cereales y otros .. 

los ha 11 invadido" la ganade1·1 a, trans-Formando estos campos 

en pastizales pa1·a el ganado. 

Esto ha pe1·mitido que los hombt·es del campo. se 

rivalicen, diciendo que la agricultu1·a es de los pobres y la 

ganaderl a de los economicamente -fuertes; esto es -falso, lo 

que pasa, es que esta ganade1·izac16n de la agricultura, es, 

que,reproducir el ganado bovino, ovino, equino, caprino, es 

m.:s 11 -facil" y tiene cierta. comodidad; puesto que la 

agricultLwa es eventual y complicada, pa1·a obtener su máxima 

producción~ 

Asi mismo y por d~sgracia. ambas -f"ormas de 

e>;plot'°'ción no han re:z;uelto la situación económica del 

c~mpn, e~isten m~ltiples razones, entre ot1·as, la Falta de 

r:f•-.•d\t1:i5 a hajo<.; inl:E't'e"=>e3. 'y en su mnml~nlo de subsidtoc:,; 

esperando que esto cambie, estableceremos según la Nueva Ley 

f'igt·r.1·ia. lo oue es primero, lC' Fe>ql1eíiC1. P1-opiedad Agrlcola, y 
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lue90 ls c;cinci.der.:.•. 

Es desde luer:10 importante que al establacer tales. 

-fot·mas de tenencia de la tierTa, se proscribe el le.tif'undio, 

pot·que aún cuando nuesj:ro interés radica en escribir sobre 

la Pequeft'a P1·cpiedad, estamos en contra del latifundio, 

porque es anacrónico e injustificable desde el punto de 

vista económico y social. 
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~. - PEIJUErlA PRDPlEDAD · AGRICQl_A .• 

El At·ticulo 117 de la Nueva Ley AgrariA dic:e: 

"Se considera F'equefia Propied~d Agricola 1.:i supet·f"icie Ce 

tierras a.g,·r:olas de -,.t-ego - o hnmedad de primer~ª- que-:. no 

exceda los siguientes llmites e sus equivalentes en otras 

clases de tie1·1·~s''. 

1út) hect.o.roas si se destina a culti·.ros distintos a 

lci. sierrbt-a de algodón!' plátano, caita de azucar, cafá. 

her>F;"QLléo.,~ hL1le.palma. vid. olivo, qLtina, ·o1aini 1 la, cacao, 

ag.:we. nop~l o á1·boles Cn.itale:;; porque par~ la s1emt.11·a 

e1:c:l1.~5tva clel a!goCC"Jn .• la F'equei'ia Propiedad Agrlcola ser·a de 

15(1 hectore2s; pero si se destina a la siembra de los dem.;..s 

cultivos seíiali'dos, en .for·ma enclusiva, será de 300 

hect.:\reas. Ahora bien en cuanto a las equivalencias se 

computara una hec:t~rea de riego, por dos de temporal, por 

c:L1-'tt·o de .agostade•·o de buena c:al idad, por ocho de monte o 

8gostade1·0 de t~1·1·enos ~ridos. 

Asi anotamos que por ejemplo, una persona que 

tenga cien hectá1·eas de 1· i.ego~ se c:omputar.l en ot1·0 

ind'i.v1dl•o. doscientos de temporal, cuatr·oc i en tos de 

agostadero de buena calidad y ochocientos hectAreas de monte 

o agostade1·0 de terrenos á.ridos. 

Asimismo en la pequefia propiedad agricola de 10(1 

hP.ct.are-'.'.\s, d~be1·A, asl se intenweta, c1..1ltivarse solamente: 

mal~. -frijol, jitomate, 

veg~taleE. 

o?.JOnJOll, demás cereales y 
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3.- PEOUERA PROPIEDAD GANADERA . 

Por de~inición, la ganaderia es ~1 mismo tiempo un 

derivado y vn complemento de la .agricultura; la e::istencia 

de ganado presupone la seguridad de contar con terrenos de 

pastiz13les suficientes, bien que produscan expontáneamente 

los forrajes o que t·equie1·en ir~igacion y cultivo pat·a 

rep1·oduc:irlos. 

La conse•·vai::ion y el incremento de la t•iqueza 

gC\nadera. no solo como parte de la riqueza pub} ica que pcr 

impet·ativo coris~itucional del Estado; de conservar y 

distribuir de mc-·do ra::onable, sino también como -fuente de 

producción que al ensanc:hat·se permitirA a las clases 

productoras mejorar sus condiciones de vida, debe 

considerarse digna de la atención y pt·otección especial que 

merece. 

Un pt·ablema de las qegaciacianes ganaderas. es Que 

necesiten seguridad. por lo menos en un ciclo su.ficiente 

para rocurper·at· el capital inver·tido, que sus pa~tizales har1 

de permanecer .formando pat·te de 1 a negoc: iac ión, puesto que 

de otro modo 

ganadera". 

resultar1a imposible toda exp l ot ación 

Motivado por ello, la pequei'fa propiedad ganadera 

se ha transformado, para bien de los productores; Existe hoy 

en d1a mas segur·idad. 

As1 en el articulo 12:(' de la Mueva Ley Agrat·1a. 

consider.:J. a ta "Pequef't~ Fr·opiedad GanadP-ra, 

tierras ganaderas. que de acuer·do con el 

ia super~icie de 

coe.ficiente de 
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agostadero ponderado, de la reg i6n de que se trate., no exceda 

de la necesaria para mantener hasta quinientas cabezas de 

ganado mayor a su equ i v~ lente en ganado menor. Confot·me a 

las equivalencias que determine y publique la Secretaria de 

Agricul tLwa y Recursos Hi drául ices". 

11 El coeficiente de agostadero, por regiones que 

determine la Secretaria de Agricultura y i;·ect.tt"SOS 

Hi drául ices se hará mediante ~studios técnicos de Ci'mpo, 

tomando en cuenta la superficie que se requiere para 

alimentar una cabe;::a do ganado mayar o su equivalente en 

ganado menor, atendiendo los factores topográficos, 

climatologir:os •¡ pluviom<?tt·icos. que determinen la capacidad 

forrajera de la tiet·ra de cada región. 

Agradablemente los pequeflos propietarios. en 

general y en especial el g~nadero. acepta las reforma5 de 

nuestra Ley Ag1-r1·ia. ya que en los artlc:uloE t~= y 1:~; 

establecen ci1Jn mas segurid~d, Y'°' que dice: "Las pequefias 

propiedades ganaderas seguird n si f?ndo consideradas como 

tales, arm cuando se dediquen a Ltso agr1cola~ siempre que 

lcis tierras dedicadas a tal .fln hubieren sido meJoradas y se 

cumpl~ con lo siguiente: 

1.- Que l-o\ producción obtenida de la superT-icie 

destinada a uso agri cola se utilice para 1 a alimentación de 

gan.::\do, ·a 

IJ.- Ot-ie las tiet·ras dedicadas a uso agrlcola, sin 

fin~~ de alimentación d~ ganado, no excedan las 

sen~ladas el a1·tlct1lo cot·respond1ente. 

aplicable será. el que corresponda a la clase 

dichas tjer1·as antes de la mcuora .. 

superficies 

El limite 

que tenian 
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Continuaran en el supuesto de la fracción J, 

quienes manteniendo como mlnimo el numero de cabeza que 

cotTesponda e! coe-Ficiente de agostadero anterior a la 

mejora, comercien con los e::cedentes de los productos que se 

obtengan debido a las mejoras realizadas. 

Por otro lado dice que "Les vegetales que en 

.form~ espontánea se obtengan en tierras ganaderas, 

comei-c:ial izarse, sin que por el lo se entienda que 

tierras se destinan a uso agrícola. 

Aslmismo. cuando las tierras de una 

podr.:t.n 

dichas 

pequef'ia 

pt·opiedad ganadera se conviertan en .forestales, e-sta seguirá 

ccnsiderAndose como pequefta propiedad, aunque rebase 

ochocientas hectáreas. 

Con esto, c:r·eemos que los pequei'ros propietarios 

gdn~dRrcs, habrán de dedicarse a producir sin temores p~r·a 

el bien de to~os. 

La gvnaderla en Me;:ico. se tend!".(\ que desC\rrcil la.-, 

esto es inminente, porque de lo contt"ario, otros paises 

abarcaran nuestro mercado. y hC'bra graves problemas. 

Actualmente. esta Mé::ico importando 

contidades de carne, de Austr·aUa. Nueva Zelanda y 

Cent,.oarr.1:iric.:i,. ésto es d'41 icado, puesto que los prodLtctos 

ca.rnicos, se están quedando en las propiedade<a o en los 

-f1·igot'1 Fices. y esto desde luego a-f'ecta eno1·mcmente al 

pequeNo p1·od:..1ctor ganadero. que para ~l implica grandes 

sacr·ificios pa1·a pr·oducir·. 
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Deseando que esto cambie, haremos las sigui.entes 

anotaciones respecto a la pequefla propiedad, en general. 

Hasta hace poco, la propiedad de la tierra había 

suTrido en el transcurso del tiempo modalidades, según las 

circunstancias. 

F·ero actualmente, cuando un pal s requiere de 

desarr·ollo de-finitivo como el nuest1·0, era necesario las 

reformas, ya dadas por nuestr-o gobierno. 

tJosotros siempre hemos estado convencidos de la 

necesi d~d de p•·otege1· y -fomentat· la pequen a propiedad. 

Al•JL•nc•s pensadores honestos y -fit·mes, sin 

apasionamientos, dicen que la pequef"ía propiedad es tan 

inviolable y tan digna de respeto. como la institución 

eJidal o propiedad comunal. 

La peqt.ief'ia pt·op i edad es absolutamente 

indispensable para la buena y abundante p1·oducci6n agricola 

y para la adecuada alimentación del pueblo, igualmente la 

propiedad g.:.n.ei.dera y ahora la p1·opiedad Fo1·estal. 

Es sumamente importante que se respete la pequen.a 

propiedad, con sus medidas y equivalencias actuales, porque 

ef3t~s medidC'S ;;on api=>ni.\to s•.tficientes pat··~ m~ntenef' las 

grandes erogaciones que euige un buen sistema de explotación 

agricola, por ejemplo con sus costosas r"41kquinas. y .:-pe1·os 

n(?CPSat·ios, S:..JS obras de itTig.ación, su dot~c:ión de 

re1·tili:o:?.ntr;:os, qL1e para nL1estr·o gusto y opinión deberá ser 

abono ot·gánico el oue debe utili;:ilrse para proterJer e-. la 
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natut·aleza \-' e- la tier·ra en si, asi como el deshierbe, 

deberá hacerse mecánicamente. sin utilizar los daf'i'.inos 

herbicidas, para el contr-ol de plagas, es ten-ible el uso de 

quimicos, '>'ª que no solo hacen darío al ser humano, QL•e Jo 

utilizci., sino a la tierra y el cultivo mismo, la de-fensa de 

la erosión es sumamente costoso, ya que para el lo, es 

necesario hacer "pretiles" o sembrar .\.rboles, asl como 

ciertos pesti=ales como el ''Jaragua'' que evita la erosión, 

costoso el trabajo, pero no imposible de hacerse, ya que can 

ello permite una p1·otecci6n a la tier·ra y desde luego, a los 

intereses del productor, tantc:i económicos, como sociales en 

un momento dado. 

No es posible, que el pequerto propietario, por 

.falta de recu.-sos y de extensión su.ficiente de sus predios, 

se vea obligado a prescindir de la maquinaria y métodos 

actuales, y conformarse con r~quiTl~os y arcaicos sistemas 

de cultivo. 

Afortunadament.e los cambios se han dado, con 

respecto al pensamiento que existia acerca de la pequef'fa 

propiedad, al menos asl en teorla en las leyes. porque hasta 

hace poc:o ':e pensaba en -f'ormcJ absurda. con e:tigencias 

torpes, pretendL an cercernar la extenc i6f1 de la pequeíia 

propiedad, buscAban anteriores 11 de,·es, pensadores del 

derecho agrario~ minar y destruir poco a poco o de golpe, a 

la pequef'ia propiedad, con la tendencia. de suprimirla., en 

virtud de considerarla 1.1n estorbo para la negativa 

colect ivi zai: i•!>r1 agt·cu· ia, qLte terca y solapadamente 

persegL1lan,alfJunos funestos personajes; Pensar de esta .forma 

constitul~ un atentado contr~ la e~icienc1a .-.igrlcola, 

ganadera y For·estal y desde luego cont1·a la prosperidad 

nac ionat. 
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Un gran pensadot· declal 1'Atomi~ar 1~ pro~iedad 

rural~ Pt~Odl.tcirá· en cualquiera .·naci~n en·, . ...::.~~.~L'. e_l-lo ·se 

intente, la ruina de la producch'.::in ~el ·.'.~~f!lPD,:; .. )I.._ d~-~de __ ~~; i'uego · 

la in1posi bi 1 idad de proveer a la debí da al imentac16n . del<. 

pueble". 

Lógico es pens~r por lo mismo, que para consolidar 

el p1·og1·eso en el campe, la condición ineludible, es no solo 

conceder plenas garcntias. como en la actualidad a la 

pequef'ía propiedad. sino proveer además el desarrollo y 

multiplicación de los ranchos. -fincas o propiedades, granj~s 

y de la5 colon1as agrlcolss. g~n~deraG y ~orestal, fu~ntes 

ins•.1~titLtibles de tt·absJo y de p1·oduc:ci6n. 

Asi lo quiere el buen sentido, asl lo e:dge la 

constitución; uno de los ideales de la revolución Tué 

siempre el de logr·ar la multiplicación de los pequef'íos 

pt'opietarios y no se necesita gran es-fuer·zo para percibi1· 

que la agricl\ltura, ganaderla y los r-ecur·sos Ton~stales, 

alcanzará 1¿1 meta de prospet·idad QLte todos anhelamo::;, 

estamos convencidos qL1e el dla qL1e e}(lSta muchos 1·anchos. 

granJas, fincas de pequei"íos pr-opieta.rios lo la1·go del 

ta1·ritorio nacional. atendidos y cultivadas con todos los 

pe1·feccionamientos de la técnica. esta1·emos a la vangu~1·d1a. 

porque e~te p~ls es rico. solamente hil s1do mal y cruelmente 

e:...-plotado, pot· pt·op1os y extrai'ios. 

Asl mismo seremos capaces de ofrecer trab.;. jo 

remunet·ati·,,c a ec¡a gran masa de tiombres del campo que por 

f~lta de incentivos economicos. para t1·abaj~r m~s Y meJ01· l¿ 

tier·1·a. tienen Qt1e em1g1·~,- al e::t1·anjero. 

En la hi5taria de l.;1. hurn"1r11d.=-d 1 siempre t"l·:.tn 

e>:\stido, Ol•iEn sj,·va a otr·o. r.•ut· ell:i. hal..u·a medier·os. 
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jornaleros. e>pc;it·ceros y trabajadores del c:arr.po en generai. 

esto es en e-1 orden agt·opecuario y -forestal: amén de que 

ewist.:i en otr~s actividades, asl .fAbr i cas, almacenes, 

po,·que todos estamos inter·1·elacionados para set·virnos 

mutLtamente~ en sl ntesis siempl'e habrA un sL1bordinado. se 

Ql.1ieTa o no, debemos entenderlo en virtud de ser un acto 

sociol6gico. 

Opinamos que la mejor manera. de poner término a 

la inmigración, serla la de obtener un desat·rollo tal de la 

pequ'.?fía prcpiedad debid.:imente C:Ltltivada. que el número 

r:n~ciE:-nte de sus poseedores 1 legase a dispone,- de elementos 

ba~t . .an1: .f:S pe.'\ra dar traha jo, en condic j ones laboral ea, 

e-Ficientes y concienles, a los cientos de mi les de hombres 

del campo, que tienen por desgt·ac:1a, el recurso angustioso 

de ~Jejars~ de su pa1s. 

Para alcanzar estos codiciados y .feeundos 

objetivos. que el Gobierno Federal tiene ya plasmado en la 

Ley; es necesario llevarlos a la práct1ca en .forma 

c:onc:iente, empt·endiendo la real i ~ación de una se1·ie de 

medidas. adecuadas y congruentes. 

Ct~1·tamente e::isten muchas cos~s por hacer; entt·e 

otras, aunque la Nueva Lc:y Agra.ria se establezca. es dar en 

verdad, est~bilidad v Tlrmeza la pequeNa propiedad, 

prctegienda.la de p-J:wgas ~umanas; como de los ab~gvos, y de 

los merode~do1·es. Ue tirc-nas qLte siembran la inseguridad y 

el terr-01·. de los e:;to1·c1onadore~ f1scC\les de todo tipo, d~ 

Jos ag i ct.1 stas y r:.-::-pec:u 1 adon:!s, de 1 os obstacu los que el 

hombt·~ del ~~~po tr·opieza pa1·a el t1·an~~o1·tp y ~enta de sus 

cosechas: cont1·a los ager1tes de tt·Ans1to y pol1c1as de 

cr\minos. ya que poi· esto se pierde mucho dinero. pérdidas 
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especialmente en frutas y legumbres. 

Indispensable es ta~bi~n paro:\ la prosperidad de la 

ag1·1cuitut·a,ganaderia y actividades f'ot·estales, progr'amas de 

obras de irrigación, qui:zá de po:z.os pro-fundost presas 

peqL1e.rf"ías, en z.onas semi:t.ri das. 

ton el lo c:t·e.12mos que los cambios, que el gob1erno 

de México pretende, quizá se den, y ent:onl:rar el despegue 

total del campo menicano, por-que, en la agricultura, 

ganaderI.a, y en las actividades -Forestales racionadas, está 

el -Futut·o, social, económico y politice de los Estados 

Unidos Met:icanos. 

Toca en este momento, ingresar a un cap! tul o de 

este e-studio, por demas interesante, ya que todo lo antes 

dicho Quedar1a eN simple escrito, si no re-ferimos la 

necesidad urgent.1 sima de combatir la de-forestación 

irracional, porque influye en forma decisiva, sobr·e el 

régimen pluvial, al eKtremo de constituir le. causa 

determinante de los estragos de la sequ1a, que afecla 

gt'"adualmente a todos los sectores productivos del campo .. 

Si bi~n es e ierto oue nuestro tema de trabajo es 

la pequei'{a pr-opiedad foreste}. como· ~lternativa de 

produccion, y por ende de su explotación, estamos en contra 

de qt1e se eHplote en fo1·ma itTacional. 

Apoyamos la iniciativa de ct·ear a la pequei1a 

pt·op iedad forestal. pero para proteger ~ la ecologi a, que 

si rv~ pa1·é' equi 1 ib•·a1· a la natura le-za y el se1· humano, y 

el .;tro, en s1.1 momento saber e\t:p li;i!".ar J ~ y abtf!ner un beneficio 

econt.lmíco. 
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C A P I T U L O III 

LA F•ECJUER A PPDF' I EDAD FOP.ESTAL 

El Articulo 119 de la misma Ley Agrar·ia, precisa 

la eidstencia de la Pequef"ia Propiedad Forestal,el cual dice: 
11 Se considera Fequefia Propiedad Forestal la super.ficie de 

tiP.rras fcrest.;ilE•s de cu .. 'llquier close que no ei:ceda de 

ochocientas hec:t~seas". As! de sencillo y simple, pero de 

gran trascendencia en la vida~ y sin ésta 

ser·es humanos y animales. 

no e>:isten los 

Asl mismo en la fracc:ion III del At·t1culo 115 de 

la Ley Agt·aria vigente dice: "Se entiende por tierras 

f"orest'311es, los sL1elos Ltt i 1 izados para el manejo productivo 

de bosqL•!?s o sel vas". 

Este seria ~l fundamento legal, aparte de lo 

indicado en F-"l articulo 27 Const1tucional, respecto de la 

pequef'ill pr-op i edad .foresta 1, como se nota, est.o es bastante 

laconico, sin embargo, la proyeccion que esto tiene es 

incalculable. 

Los seres vivos que poblamos la tierra, estamos 

más que condicionados a la existencia de .bosques y selvas 

más q1.1e nunca, la vida se e:<tingue por que se acaba con la 

naturaleza. 

El hombre de campo siempre h~J. dada vida con l.:i. 

agt·iculb .. o-a y la ganaderl a , pen.J hoy llega a la hora Cet·o. 

y es necesario sabet· Lit i 1 í zar los bosqu""°s• 

Ex-isten también leyes SLlpletorias de aplicación 
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las reservas -Forestales, como la Ley Forestal, Ley 'del 

Equilibrio Ecológico y demás, que con-Firman la necesidad de 

explotar, si, pero r·""cionad~mente los bosques. 

Aprovec:flando el espacio, anotamos que la Ley 

Forestal anterior y más aun, la nueva Ley realmente están a 

la altura de las circunstancias. Ya que reune los requisitos 

para proteg~1· el medio ambiente, concretamente, la Ley esta 

bien, el problema en so_1 apl ic~c ión y la 'forma en qLte 

asimi l.:\n -:isto las prod1.1ctores y sobre todo los grandes 

aserr·aderos, de algunos empn~s~r ios deshonestos, 

tener viveros en 

ob) igator ia. 

Toe.a pues ., lBs autoridades resolverlo, y los 

.~cacfe.m1coa apt•t)vr;:char las circL1nstancias, para conc1entizat· 

y or-eD~rar a quienes se d~djqL1en a esta actividad. 

r·~ra nuestro punto de vista, 1'stS' es una nue'.·a 

pequeñci pt"opied.ad, es decir·, le?\ forestal, ·,-~J que la ley 

anterior, la de Re-forma Agraria disponia en el articulo 249, 

en su pArra-Fo de i naf'ectabi 1 idad. utilizando absolutamente 

éste t""'t·mina "lambian son inafectables". la cual sef'íalaba 

en las siguientes bases. estol 

aJ La5 =uperficies de propiedad nacional sujetas a 

procesos de re.fot·estaci6n, con.forme a la Ley o Reglamentos 

Forestales. En éste caso. sers indisp~nsable que por· el 

c:l1ma, topografia. calidad, altitLld~ const i tuc ion y 

situación de loe; terrenos. result"=" impropia o c-tttieconómica 

Ja ~·1plot~c1on q11·1col~ o Qan~de1·a de estos''. 

"Para qu~ sei'ri ina.F~ct~bles las super-tic1es a quio:o 
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se re-Fiere la base anterior- se requerir,: que los trabajos de 

re-forestación existan c:uando menos con seis meses de 

anterio,.idad a la publicación de la solicitud de ejidos o la 

dP.l ~cuerdo de iniciación de o.f:icio. La inafectabilidad 

Q\.l~d~rá 'iltJeta af mantenimiento de 

ref'ot'estac:ion". 

los trabajos de 

"' "Los n.::ac:ionales y 

protectoras''. 

e) "Las extenciones que se requieren para los 

campos de investigación y e::perimentación de los i nsf:i tutes 

na:ionales~ y las escuelas secundarias 

agropecuarias o superior-es de ag,-icultura y 

oficiales; y", 

técnicas 

ganaderi a 

d) ºLos cauces de los r!os, de las cort·ientes 

pluviales~ los vasos y las ;:onas -federales, propiedad de la 

nación. 

Por otro lado, en la e><posición de motivos de la 

Ley Forestal decia. hasta antes de las r-ec:ientes re-Formas, 

lo siguiente! 

"Las autor-ida des del pr-omovera. 

instrumentará y concertara con los pequeftos propietarios de 

predios .fore.:>tales, programas de -Forestac 16n y 

ref"ore~t.3ción, con los apoyos QL•e sean necesarios, c:on la 

Final id.::id de generar empler.ls, ingr·esos y las neces1da.ties de 

veqetación .fo1·i::>stal par<=-i: 4=1·uticult11r.a, 01·ri'°'-ta, medicinas, 

siPmbra. lelil' combust 1 tJlC? y c:.;trbón; proter.c ion y t'.'soc iac.ión 

~ cuJt1~0~ aqr·1cola3~ pot1·eros y poblado~, meJoi·~miento del 
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suelo. -forraje, protección d12 pozos di= almacenamiento de 

aqu~ y caminos, materiale5 cercas, viviendas, 
mobi 1 i.;.rio, labranza y otros requerimientos.: 

"ét::ta. ec; i!Dlicable a ·todos lcis terrenos 

forestales. cualqL1iera· que:sea-su,_r_égimen de propiedad, sin 

pet·Juicio de \as disposicione~ aplicables''• 

Asl a.firmamos, que las leyes anteriores a l.;:i. 

re-Formi' de ambas, nada m.is enunciaban a la propiedad 

fo1·est.;.t; pe1·0 nunca, en ningún apartado, se sef'ialaba a la 

P'=OUei'ia prop l ':?r:li'ld f'orestili 1, como se Mace ahora en la Ley 

Agrci.r i.:i.. 

!'Jos riermitimr.is sef'ialar que l" el:1:;tencia de la 

pea1..:eKa prop ied¿:id .fot·estal es ahora. más que nunca, de 

singular i rr.pot·tanc i a, porque éstci viene 

otras cosas, lC'ls pt·oblem"'s del campo; ya que las ellistentes, 

es decir l~ pequeí1i' p1·opiedad agricola y ganadet·a. casi no 

h.:;n resuelto las principales necesidades del hombre del 

campo, por ello estamos convencidos que la peqL~efia propiedad 

f'orestal, en la alternC\tlva, en la producción, porque 

a tt·avéos de ella se pL1ede obtener un nivel· economice en el 

medio rural. desde 1L1ego con el control y medidas que las 

autoridades del ramo dicten, en virtud de que el equi l ib1·0 

ecologico es hoy en d1a, tema y preocupación de todos los 

habitantp:;: del mundo. 

Asimismo creemos que, 1nten:::alando el hosque con 

los cultiv~s y los te1·1·enos de e::plotación ganadet·D. se 

,:i.•yudar1a a que 1as propiedades no se eros1onc-iran, as1 como 

tener· su.ficiente agua. tanto p.:iircii las tierras, como para los 
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animales, y desde luego aprovechar los bosques como una 

posibilidad económica. 

AprovE'c:ho este espacio para sefíal.:ff. que los 

hombres del campo respeten tamb1o:rn a la -fauna, que son 

esenciales en la eHistenci.:i de todos los ser·es, porque es ya 

terrible lc-. e:ct.inc:i6n de mur.has especies. tanto de Ja 

tler•-A. coma de las aguas: s1Jgi~ro qt•e las ley~5 este 

Ot"den, si;ian más severas contra los ca;::adores '4=Ltrt1vos, y aun 

con los organizados~ "para matar". No es posible que en 

est.a ...,Daca, agazcp.:;¡dos en los montes espet·en a su presa. 

Aho1·a bien, si es tanto Ja emoción o placer de utili2ar las 

ar·ma~. est~ cerno alternativa Jos c~mpos de tir·o. 

Continuando con el análisis de la pequefla 

propiedad ~oreslal. diremos que el esp11·itu del articulo 119 

de la Nueva Ley Agraria. es desde riuestro punto de vista. el 

que e>:i.sta en el pals mát; bosque, y mL1cho mejor, si son 

maderas preciosas o -finas, para q•.te una ve;: re'for·estadas las 

pequefías p1·op iedades, se uti 1 icen los árbol es y desarrollar 

untl economi a., buscando siempre el binomio hombre-naturaleza. 

Ojal~ euistiera en cada pequefla propiedad. grandes 

e){tencionP.s de montaf'fas 1 cuidarl.:iis Y servirse en SLt momento 

de el las. 

No .podemos soslayar esta actividad totalmente 

humana. ya que la e:1istencia se Tinca pt"opiamente en el 

cC\mpo, a todos 11 ama la atención utilizar 1 a madera; pero 

ésta di;;ibe set· racionada. es dec1r· 1 tener una educacion en su 

e:-iplot..~c:ir:>n. y tomar concienci.::1 q1..1e la vida de tos bosques 

t.ien~ un limite que puede ser perececlP-ro si no se cuic1a1 

J~m~ntat!~mente como mar·cha la situación, acabaremos por 

desl n.•i 1· 10 t.ado. 
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Asl las grandes empresas que no han limitado su 

des¿u-rollo por lograr una -fuerza económica, se han alvid.ada 

de la humanidad principio elemental para que todos 

vncontremos la paz. No eKiste alternativa para esto; o 

todos protegemos el bosque y lo eMplotamos racionalmente o 

será el caos total. 

Actualmente en nuestro pals, no est.A permitido el 

uso de cambio de suelo, con &lle quiere decit-, que no 

debe'TIOü de.fot·estar rriti s OL•estros campo:.. eso es bueno, en 

parta, pero no deb~mos se1· tan 1·adicales, porque algunos 

hombres del c:~mpo necF:sitan explotar sus recursos 

-forestQles, 'I cJ.:;scie 1L1ego necesitan vivir; de t~l 'forma Que 

lo Unico oue se r1~cesita ~s EOUr:ACIOf·J ·y CONClEf\IClf'.1 • 

No PS necesario det-ribar totalmente el ~rbol, 

ei:is':e la poda de los mismos. de donde se puede obter~r 

alr1uno-: pies a ,.,etn~s cuhtr.::r.1s de madera, ·..,· vender u un 

precio 1·a~onable, sLtficiente nara resolver las principales 

necesidades. 

AsL llegamos a demostar que la pequefla propiedad 

.forestal, es l.lna ~lternativa de producc1.6n. y una necesidad 

de e~plotaci~n para quienes cuenten con el 

vegetación para su venta en el 

extranjero. 

1.- ••LTEl'tl<lTIVA DE p~·oouccIOtJ • 

mercado 

La ll~mada Ley Feder·al de 

clima y 

nac: iona l o 

Agraria" 

solamente citaba a la pequef1a propiedad agrlcola Y ganadera; 
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pero no como hoy. que estrictamente seí'iala la nueva Ley 

Agraria a la F'ropiedad Forestal, concretamente en el 

ci,.t1culo 119. 

Convencidos que la peQuen:a pt·opiedad es una de l.:i.s 

grande: columnas , sobre la que descansa la producción 

ag.-opec:uaria del pais, y ahora, en exclusividad la pequefía 

p,-opiedad -Forestal como alternativa de producción y a trá.,,.es 

de ella, gozaremos de un desarrollo en el campo meu1cano. 

A-f'cwtundarnente el pre~.;;nte gobierno protege en 

.forma decidida a la pequefia propiedad. evi tanda 

criterios eqL1ivoc::ados para resol"er los problemas del campo, 

que e~<istlan -;n aquellos tiempos de flagerante lucha sin 

cuartel, y sin objetivos bien cimentados, sólo con el 

interés de buscar el poder económico y politico· de falsos 

redentores del campo. 

Hov en dla las cosas cambían, la mentalid.:td es 

otra. la cu~:il consideramos bastantante posit.iv~. por· ello 

jamás pensaremos, ni admitiremos desde esta trinchet·a del 

saber, ql!e en un régimen de derecho como el üctua.l, 

des~pare~ca la pequefta p1·opiedad en general. porque si esto 

ocurriera, cc'\usaria un desequilibrio en la economla de 

Mél:ico, ya que los pequef'l:os propietarios productores de 

basicos, son e_l sostén de la RepUbl ica Mexicana. 

Por· ello hoy rr.A~ que nunca~ debemos ¿\provechar las 

re.fo1·mas constitucional-=-:; relacionadas con la pi-opiedad, y 

sobre todo, de la pequeíia 

alternativt' rte p1·oduc:cion. 

p1·opiedad forestal• como 
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Para nuestra for~a de p~nsar·, creemos qye las tres 
fot·mas de pequef'ias propiedades son indispensables, y éstas 

deberán estar en ~onst,o:1nte e::plotación para beneficio de la 

socledsd. A pesar de que la pequeíía propiedad ~gr·tcola es 

eventual, por lo qL1e toca al sistema de prodL1cc ion, esto es, 

porque ~n nuestro oals un gran po1·centaje de tierra es de 

temporal. asi la proriedad ag•·i cola siempre está 

condicionada al .feni.!:imeno metereológico. 

También la peque~a propiedad ganadera actualmente 

es un problema del orden ecológico, ya que se deforesta gran 

cantidad de hectáreas para trans.fat·marlas en pastizales, y 

con ello afectar al ecosistema. 

Para resolvet· .esto, está la pequeña propiedad 

forestal, como ALTERNATIVA DE PRODUCCION, y despegue 

ec:onómic:o del pequef'to propietario. ya que puede alternar en 

las áreas de cultivo, las siembras de arboles de maderas 

f'ini?.s, como caobas, guanac:astle, cedro, f'resno. ahuehuetes o 

sabinos~ o c:1.1ando menos na der-ribar los que poi· iniciativa 

de la n.8itur-ale~a ya están ubicadas, y eHplotat· asfi ambüs 

cosas. 

Por ot,·o l~do. en los campos de peque Nas 

pt·opiedades ganaderas, se puede tener cercas vivas, es 

decir, sembrar· en los mismos árboles "crianderas.. en lugat· 

de poste$ que se obtienen de otros árboles, y que obvi~mcnte 

muet·en. An. también sembt"iH" de los árboles ya citados, Y 

que sus sO"M.bt"i'S sir·v.:tn par·a el estiaje del ganado y en su 

mome:onto para m.:intenet· los m~nrJnt1 .. ,le'3. y que existe:\ .:igua 

s~•~icic~lr p~t"i' el g"nAdo y lo5 ~ampo~ en gen~r·al. Asl corno 

la posibilidad de que la natur-ale;:a sea benevolente y que 

haya m~s lluvias, y por· ende mas y m~yo•· pr·oduccion p~,-~ el 
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bien de todos. 

De tal -Forma, que la e}:istencia de la pequen~ 

propiedad forestal, resolver! a no s:Olo lo económico y social 

del propietario me:<icano, sino el control del ecosisteme, 

gran necesidad del mundo. 

Desde luego, estamos en contra de que no se 

respet~n lti.s leyes sobre la materia; porque se dice que la 

Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos, ha 

otorg~do o renovado concesiones a diestt·a y siniestt"~, para 

1~ e::plot~cion de l~ madera, con lo que se ban~~ician 

diferentes empresas. 

El •.1so inmoode-r.,:ido ·.¡ no contr·olado de e-zas 

conseciones, conminad~ con 1~ acción de los taladores 

clandestinos, que también están al servicio de ese negocio, 

ha ocasionado la tala criminal de bosques. 

L~mcritablement.e e::ist.en fi..1nc i onar i os de la 

Secretc:.ri a de Agr ic\..ll turc y Recursos Hi drAul i cos. 

involucrados en las conseciones madereras, y se desentienden 

de la ~cci6n de los taladores clandestinos. 

Pero esto podria resolv~rsc con ex1gir las 

emprescis conc:esionadas, pero en verdad, la plantación de 

árboles~ para sustituir los derribados, pero va';antes de que 

no e:dsta salida, porque tampoco vamos quedarnos sin 

des.:1n·ollo, :.in economl.a. por e$tO es necesario tomar 

conc:iem:i.:\~ no talar· tot.almente, sino en .fot·ma moderada Y 

com:ientes del pr·oblema. 
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Ciertamente ~uistiran !:ioo:iedades merc:ant i les 

.f=orestales, que eHplotaran los bo!:.ques, pero también existen 

leyes, reglamentos y dem:ts ordenamientos. Asi. como la 

c:ap~cidad que deberá demostrar la Secretar·ia de Agricultura 

tY.- Recursos HidrAulicos, para regular 

maderera, sin acabar con los bosques. 

Deseamos con ésta postura, 

la explotación 

e:.;hibirnos con 

mentalidad creadora o prodt.1ctíva, pero sin terminar con los 

bosques, si no que sea una ALTERNATIVA DE PRODUCCION, mas no 

depred.s.dores de nuestros cc-mpos. 

Es necesario proyectar una 

estableciendo acciones inmediatas 

11 ecologha. 

para 

productiva" 

mejorar las 

condiciones de vida de los habitantes, en las zonas de 

riqueza natur·al: pero preset·vanda el medio ambiente, es 

decir, ecologl a. desarrollo y elevar el nivel de vida. 

Con ello se pretende generar opciones productivas 

en el campo, que protejan a la naturaleza y signi.fique un 

camino viable de progreso para las -fami 1 ias de pequeríos 

propietarios -forestales. 

Se pretende evitat: "La e::plotación inadecuada" de 

selvas y bosques, el deterioro de ll=' tierra cultivable 

a 1 ternando siembra de Arboles, EL agotamiento y 

~nntaminaci6n de las -fuentes de agua, asl como sus efectos 

nocivo~ r11 1~ ~lot·~ y fauna. 

Que quede claro, P.! siglliente pens .. niento: "El 

pequerío propietario Forest .. "11, r:omo gran pt·oductor. no 
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pretende dafiar su h...\bitat, :;;;olo que esto se presenta como 

una opción pa1-a trabajar má.s y mejor para el bien propio y 

de la sociedad, ya que llega a ser una necesidad, explotar" 

los bosques, porqL•e puede ser un~. -fuente de trabajo. 

Para -fortalecer nuestro pensamiento, acer·ca de la 

e:iplot.at:ión de los bosques. como ALTERNATIVA OE PRCIOUCClON, 

anotaremo$ que estarna~ concientes del calenlamiento del 

orbe, per·o eso no se debe solamente a la deforestación, es 

algo qL1e no han prestado su-ficiente atención, algo que causa 

r.:1t;; d.:i.i'l::J al desarrollo y al medio ambiente, y este es, el 

crecimionto de la población. 

Es indudable que los desiertos se agrandan, las 

selvas desaparecen, las cosechas disminuyen y muchas 

especies y vegetales se extinguen, la causa Prima,·ia de ello 

es la falta de control de la población. 

En siglos pasados se crei a que cuanto mA.s gente, 

aportaban mayor inve1·si6n y más inovación, pero esos 

argumentos qL•edt=1t·on atrás, ante la pavorosa t·e.,_l idad de que 

la población se doblará antes 

desafortundamente la ma•,•or! a de esos 

amontonüran en pé-5imo5 ritmos de 

del 

nuevos 

vida, 

afio 2050, y 

pobladores se 

y en algunas 

naciones, desde aho1·a. encuentran dificil proveer 

al imantes. agL•a~ trélbajo y salud pa1·a sus habitantes, se 

dice que en la India se deben quintuplicar los fertilizantes 

si es •.¡11P quiere alimentar a sus pobladores. 

Aslmismo el ~Ltrnento de población. incrementa la 

concen':t·ac ión de ni tratos, """" es terr t ble cont.eiminante, 

pLtes ~r.ª1?-r.=-c:;. de pr·ovrJr;~t ~n.fer·ml?rJ.,d<=!!; °"' los humanos, destruye 
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a los árboles, mata a la -Fauna ac:uática, asi como el resto 

dE 0:inimaJe5, r¡u,,.. o;:.igni-Fic.;¡r1a acabar con l~ vide':' en la 

tier.-a. pot· ello es importante nci olvidar ln demografla. 

Establecido y aclarado el porque la pequef'til 

propiedad -Forestal, es una alternativa de producción. 

Anali::aremos como 1:xplotarla, primero a tr.Aves de 

una producción organi:<:'.Ada, y poste.-iormente la inversión de 

capitales, que debe prevalecer p.:wa desarrollar los 

objetivos, planes y proyectos en torrio a la 

propiedad Tot·estal de la RepUbl ica Mexicana. 

pequef'ia 



78. 

2.- PRODUCCIDN ORGANIZADA . 

El Pequei'lo Propietario Forestal del pais, y desde 

luego su f'amilia, se desarrollarán mediante el impulso a la 

ascci.ación y or"gani.:""ci6n prod•J.ctiva, el otorgamiento de 

créditos blandos, la capacitación, el establecimiento de 

talleres escuela, y la intensiva p1·omoc:ión en los met·cados 

nacionales y eutranjero de los productos fon~=stales. 

Con ello '3e pretende proporcionar ltn mejor nivel 

de vida al dedicarse a óst~ actividad, ya qLle la agrlcola es 

sumsmente eventual, y la ganadet·a es una actividad costosa o 

di-Flcil de legrar por la. inf'r.:-.estt·uctura que necesita y la 

inversi6n en los semovientes. 

Los bienes que se obtienen a trAves de los 

rec:L1rsos .forestales, ademas de cumplir, -funciones 

utilitarias y en su momento estéticas, contribuyen a cubrir 

las necesidades económic.as de los productm·es del campo. 

Mediante un progri'ma,. pt·eestablecido, se trata de 

avanzar en la modet"nidad en que vivimos, porque no se , puede 

apArtar el desan·ol lo económico, del medio ambiente, ya que 

deberá existir interrelación entre el hombre y la 

naturaleza. 

F'or ello es necesario brindar el apoyo integral 

QlJienes desemperien una actividad 4'01·estal, de -fo1·mil. tal q1,.1a 

logren bene<ficios sListantivos y aprovechen al má::imo l~s 

oportunidades que r:it:m·qa la naturaleo:a.~ pero cuidando que 

se acabe, esto es, QUe también reForesten, y no solo 

aprovechen de ella. CCHT'o se ha ·.·J?nido haciendo. 
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Con las r·eformas y desde luego con la creac:i6n de 

la pequeña propiedad -forestal. se pt·etende. en éste orden de 

e>:plctación, la pcu-ticipación de los sec:tores publico y 

priva.do, en las diversas ramas de esta actividad. 

Como parte de ésta acción, se debe· estimular la 

organización de los productores. con el .fin de t·ealizar 

produr.:ciones en comun y ac:on.Jar loo::. mec:~n1smos pat·a la 

c:omerciali;:ación, obtención de los c:reditos y la selección 

de la mejor asistencia técnica y método de capacitación. 

F"at·~ el lo debe e;tablec:er-se una. a9enda, cédula. 

censo o padrón de pr-aductot·i=:s para estar en posibi l ida.des, 

ya orq.:lrii zados. de -formar Sociedades de Responsabi 1 id ad 

Limitada de inter~s ptJbl ice o bien Sociedades de Solidaridad 

Soc: ial, Sociedades de F·roduc:ci6n Rural, Sociedades 

Cooperativas o del tipo que deseen, pe1·mitidas desde luego 

pot· l.:- Ley General de Soci~dat1es t1erc:anti les, para que 

puedan en el .futur-o constituir uniones de productores o de 

cri&di to. 

Es importante considerc!"t· en este renglón, la 

c:on~titució11 de empt·esa3 comerc:iali:adora.s con el apoyo de 

la Secreta1·1a de- Agric:ultut·a y Rec:u1·sos Hidraulic:os y ahora 

de la Secretar!"' de Uesa1·rollo Social, asl como de Nacional 

Finac:iera~ ésta empresa deber-.tt ser· administYada por los 

pequenos pt·opietar·ios fo1·e~tales. 

Con lorJu f"l 1 o. lo q1,.1e dr?SP.amos es q1..1e. el pequefi'J 

porpielar-10 q•.11? !'.-f.? dec.hqu~· .;.•sta act1v1dC1t.l logre una 

estabil\:i~d econ6m1c:c-, con e<Fl·:l ~l'f~..._N"T\i/A. de pt"oducc:it!in; 

es deCl''• des~e su p1·oducci6n. e1ev8cion o ~aqu1la de los 
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productos m.:o.derables, hasta su comercial i zacion, y lograr 

.a~l un '•'-<tlor ag,-egado~ 

Podemos decir también que los procesos de 

desraglementación y descentralización admiten diversos tipos 

de C11sociact6n para la pr·oducción, y entre las principales 

ventajas para los que se asocien. están encontrar un 

prodL1cto adecuado a sus normas, reducir costos y contar con 

mayor segut·idad en el abasto de productos -Forestales. 

Los productot·es -forestales, ya organiza dos podrAn 

disminuit• t"iesgos y asegurar 1~ colocación de sL•s productos. 

mientr-as que el gobierno impL1lsará las asee 1ac iones 

ent~-;i err.presarics y el sector social, ésto es qL1e no sólo se 

oi-9,:::i,-,icen los proC•_1c:tores erib·e si, sino que .¿.stos tt?ngan 

relAciOn de union con los empt·esar·ios del pals. 

ns1m1$mO as nece~~t·io ~n~Ii=ar loa elemgntos 

pr~ y cantt·c- de c:ada asC1ciación,. dependiendo del pro•,.-ecto 

que se q1.1ie1·a impulsar. 

Convencidos en este estudio de la pequeño:\ 

propieded .fcwertaJ ~ ct·eemos que rio habrá equivoc:¿:\ción en la 

e~p!otacion. una vez ot·gani~ados. 

Existe en Mé~ico un organismo como la Camat·a 

M;i.cicna,! di? la Industria. Forestal. qLle sirve para esto:lr 

eglL1t11 .. •dt1-= todos los que se dediquen a esta actividad, 

n=icientemente 1·ec.'t i :-•:• por iJcuerdo de Asamblea, r~for·m.::1s 

los estatutos que los 1·1ge, concretamente el ar·ttculo 28, el 

que dice lo sigl1ientel 



81, 

•'•Tienen o~ligacion de pet·tenecer a <é'sta Camara, 

la~ p;rsonas +·1 s1cas o morales. dedicadas en la r..·ep~b~ ~ca 

Met~ic,::;nc.: al aprovechamiento directo e industr·ialfzacion de 

J::is re-:::1.<1·sos y pt·oductC's f"orest.!'les, en tanto que Por· Ley no 

deben pe1·tenece•· ~ otra c•m.::it·a''• 

"La integrará.n por lo tanto las persof\as f'lsicas o 

mc•·i\J es dedicad.::is a la "eNtracción" y aprovechamiento en la 

mc-terie rwima .forestal. asierre. moldurado .• corte, pulid!:J 'I 

eni:!.amble, para cbtenet·, tablas. tabletas, para empaque; 

madet·as dimencionadas, tablones, vigas, durmientes, asi como 

el .Etprovechami ente de astil las y combustibles, también las 

l:a1·eas de trripregn-l.cit"..in de dLu-mientes, postes y pilotes y 

otras maderas, con creasota y la Tabric:ac:i6n de chapa y 

tableros a base d~ madet·a. 

Ahora bien, ésta C~mat·a, lamentablemente no 

agJwtinc'\ ca pt·oductores. y decimos lamentablemente, pot·que 

ayLtdf't"1 ~, entre ot.t"-3.S cosas a obt~ner consec iones conforme a 

la Lay f:orestal, y conminar a las autoridades a que se 

explote 1·a=onBdamente las pequenas propiedades +ot·estales. 

Fot el lo, set·i a i nt.:-:resante que como productor, 

p.:wticipa1· act1·.¡amente en la ca.mara f~ac1onal de Industria 

l="orestcil. maxifT\e si el producto1· llega. a int.lustrializat· el 

pt·oduc:to, como se pretende en este estudio, en el capitulo 

de alternativa de produce i6n. 

Aho1·.:i bien. los productore:; tienen o deber.\n lene1· 

ciertos pt i~1Jro1os ~l respecto. 

Asi, estar ot·gan1;ados es lo m•s impo1·tante para 

pa~et· e::plotar, c?r1cie11te y 1·ac1~n~da~ente los bo~ques. 
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Pero pit.ra ello ·es .necesario tener cierto capital 

pc>t·a poder desarrol. larse, toca en este momento invocar a la 

posibilidad de invet·tir en el canipo y concretamente en el_

arei' fore~tal .. 

Sint~tizando, dit·emos que proyectos de 

asoci.,ción deberán ser impulsados por las autoridades 

agropecuarias y .forestales, mediante programas de promoción 

de ci::ociaciones productivas del campo en general. 
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3. - INVERSION DE CAPITALES. 

En todas las actividades productivas, que una 

persona empt"enda, es menester qu~xista un .f!inanciamiento 

para lograr un desarrol l lo, as1 en concreto, es necesario la 

inversión de capitales en la pequeKa propiedad -forestal. 

Es de suma importancia que los capitalistas; 

hombres de empresa, volteen los OJOS al campo, ya que desde 

nuestro punto de vista, éste ha sido olvidado y consideramos 

que es el grave et-ror de M~xico, o mejor dicho de sus 

ocbernantes, ·,a que casi todo viene de la naturaleza. 

Los empresarios que poseen los recursos económicos 

deberán tomar en cuenta, que el ser humano vive en relacion 

con el campo, es por· el lo que deben proporcionar capitales, 

v desde luego obtener una gananciq a lo invertido. 

Oui~a la fórmula de inversión de capitales en la 

Pequeffa Propiedad Forestal sea uno de los renglones m.1s 

interesantes, ya que los t"ec:ursos -forestales, son los.,P~S 

importantes en la actualidad, es decir, saber invertir, 

e;1plot~t r .Jbtenet· qanancias netas que sean atractivas, sin 

destruir demasiado, saber llevar una economl a revolvente. asl 
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como inte.gr·cw~e ,·a la natut-.ale:::a lo necesario para la 

subo::;istencia nuestt·a y de la propia. 

Asi con recur·sos económicos inver·tidos en el ar·ea 

-forestal se re-Forzarian las plantaciones de a1·boles, se 

impulsará la silvicultura y el manejo integr·ado de s~lvas, 

ya que existen peque~as propiedades en esas zonas del pals, 

con grandes necesidaddes de apoyo; c:on esto, queda 

demostri:tdO el i nte1·és por nuestra parte, que no sólo es 

invertir para ganar, sino ayudar a la propia naturaleza a 

desarrollarse que redunda en bene-Fic:io de la humanidad. 

Ahondando en este tema, podemos decir que el 

aprovechamiento y uso de espec: ies tt"op icales conlleva 

tambl.-..n acciones divididas y decisivas en proyectos de 

conservación del suele y agua, elementos necesarios para al 

desarrollo en el campo. 

Los bancos ya sean nacionales o mundiales, deberán 

participa.r·, ot-orgando créditos para desarrollar proyectos de 

investig.;\ci6n y e:ttencionismo agropecuario y -for·estal, pero 

4•-•r: .. -.;tns t"ecur~os verdaderamente lleguen a manos de los 

produ~lot·es y A~ ~~nalicc•n a los objetivos de desarrollo: en 

estudios y plant.eamientos se1·ios en torno a ésta empresa 

-forestal. 
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Es importante sef'Salar que la inversión de 

capitales en el campo, y concretamente en el sector -forestal 

es necesario que se real ice~ porqt.te debe haber con-Fianza por 

parte de los in\lersionistas. tanto internos como del 

e>:ter·ior, ye1 qt.1e el gobierno mel(icano con las multiples 

re.fot·m.?: y las perspectivas de de;.:u-1·01 lo en el C'r;;wo son por 

demás interesantes. que redundará.. en una economia 

sobt·esal iente. que bene-ficia a la sociedad y desde luego, 

oat·a qu lenes inviertan. 

Las autoridades responsables de ello, como la 

Secretarla d~ Ha:c:ienda y Credito F'ublico~ la Secretaria de 

Agr·icultura y Recursos Hidráulicos, as1 como la Nacional 

Financiera, deberAn instrumentar créditos con el Banco 

Mundial, y aportar una parte proporcional, estas 

instituciones. y crear lineas de .financiamiento en .favor del 

carnpo, con bajos interéses, asl como la responsabilidad de 

subdividir al mismo, ya que es una necesidad par·a pode1· 

competir con ec:onom1 as extranjeras. 

Los proyectos de .financiamiento tienen como objeto 

\Ot:• Plflf"lntar· la. producción y productividad en todos los 

renglones. pero ,.,sene ialmente en el Ji rea -forestal. 

instrumentando at.:c iones como: Generac: ión y Validación de 

Tecnologlas, Me-jo1·am1ento de la f,s1stencia Técnica par·a la 
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Tr-ansf'erencia de Tecnolog1as los productores y el 

Re.forzamiento de la Capacidad Institucional, de las má>:imas 

autoridades del agro, como es la Secretaria de Agricultura· y 

Recursos Hidráulicos, y desde luego, el Instituto Nacional 

de Investigaciones Forestales y Agropecuarias. 

Estas instituciones con base en las necesidades 

reales de los productores deberán concentt·ar sus esf'uerzos y 

r-ecun;os. mediante programas p1·ioritarios y avanzar· con 

mayor e4=ectlvidad. 

Deberá sobre todo, existir proyectos de inversi.;,n 

del orden geogr-a.fico!'I -fund.~mentalmente en zonas de tempot"al, 

regiones del trópico, del centro, y sur del del pais. sin 

olvidar que dentt"o de óste ámbito. e)dsten :onas semiaridas 

y á1·idas, que pueden y deben prod1.1cir, y decimos esto porque 

es nec.esat·io en.focar verdaderos proyectos en Me>1ico, sin 

menospreciar calidad de suelos, ya que en alguna~onas el 

desarrollo está bastante limitado por la gran variabilidad 

del régimen de precipitaciones pluviales, suelos frtt.giles y 

m.:tyor posibilidad de ataque de plagas y en.fet·medades, por 

,_;.~~' :1 r.:~usa, además dis1mbola d!,!:egiones, donde sus 

habitantes emigt "'" por la no prodLtccion o poca producci6n, 

adicionalmente en esas ~onas se ubica una gran cantidad de 

p 1·oducta1·e;. de 3ubsistenc:ia cue 1·equieren de mejorar· ?US 
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sistemas productivos. 

Sera intet·esante pues, que con la inversión de 

capitales, las autoridades de la materia, generen 

tecnologias eficientes y competitivas en costos, c:on 

criterios 

detrimiento 

de pr-oduc:ci6n sostenible y sobre todo sin 

de Jos recursos naturales, obviamente 

sabiéndoles explotar, como es el caso de los ~orestales. 

Se debe con la inversión de los capitales, buscar 

mejorar la capacidad de genet·a.ci6n y adaptación de 

t.cic:r.ologi.a<::., r.er"trandoo;e principalrnente en el incremento de 

la producción de básicos y productos agropecuarios y desde 

luego de -Forestales. pa1·a su venta nacional y en S•J. momento 

tr·&nsformar productos de exportacion. 

Opinamos que con la inversión de capitales se debe 

re.for;:ar, no solamente al Sector Forestal o la Pequei'ia 

Pt~opiedad Forestal. tema central de este estudio; sino 

también a la investigación. por· ejemplo: en <frutas 

tropicales y especies industriales de e~:portacion, .frutales, 

1.ileaginosas, 1·ecursos genéticos. tecnolog1as para le:-

prodL•cción y proceso industrial de semillas, as1 como 

biotecnologia. 
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Asimismo· en el sector pecuario, se debe atender 

-fundamentalmente la producción de Terrajes, de leche, carne 

de bovino, avino y caprino, asl como el Tomento a la 

ganaderia -Familiar. 

En el Area -Forestal, invertir en la siembra y 

"cultivo" de Arboles, para que en un momento dado, obtener 

el aprovechamiento ra~onado e inteligente de los mismos. 

Existen por ejemplo, gran cantidad de árboles que 

permiten su desa1·rol lo en un determinado e 1 ima, donde en su 

medio ambiente no necesitan más que cuidarse pat·a na acabar 

con ellos, es decir, explotarlo racionalmente. 

As! a travP.s de este estL•dio. invitamos a los qua 

tienen el capital, a invertir en el desarrollo del campo y 

concretamente en el sector forestal, apoyando a todos 

aquellos pequeiios propietarios -forestales, ahora que la Ley 

otorga una oportunidad para desarrollarse. 

Conve.,cidos de que asi sera, -finalmente con los 

inversjonistas de mentalidad crecidorci ser·á el despegue de 

este p~l5 rn todas sus A•eas. 

La rc.>lacion capita.l invet·sit:in hombre 
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naturaleza - desarrollo; será la -fórmula: opinamos que 

siempre deberán estar de la mano. 

Los grandes cambios económicos mundiales en lo 

general y en lo particular de nuestro pais, permitirc\n que 

se invierta en todas las áreas; asi el Consejo Nacional 

Ag,.opecuario, conmina a que se invierta, a 

come1·cianles meKic~nos participen. 

que los 

La aper·tur·a come•·cial con muchos paises, indica un 

cambio, de eso estamos seguros, lo que no sabemos es su 

resulteo.c!o; sin embargo se avecina algo totalmente diferente. 

Los asesores gubernamentales, manifiestan que 

México goza de una estabilidad pol!tica y económica que no 

sucedla en los ultimes af'ios, ésto genet·a confianza entre los 

inversionistas y el campo mexicano lo necesita, y en gran 

escala. 

Asi plasmamos la idea, de que el sector 

empresarial y los productores del campo se deben asociar y 

-Formen un p~c:to de productividad. para que se acabe con el 

intet"mediarismo, que empobrece a los hombreo del campo y 

encarece los prodLic:tos a la poblrción consumidora. 



90. 

De existir la directa al e campo 

pet·mitira que haya un valor agregado de inm~,di~to, directo, 

y que na pase en tantas manos, pa1·a que no resulten graves 

problemas financiet·os. 

OeclC!mos en p:.Orrafos anteriot·es que MeHico, 

vislumbra cambios; bien, existe la posib!lidad segun datos 

obtenidos en o::wt1culos financieros, que et-;istira una "bolsaº 

egi-opecua1· ii" invirtiendo gt·an cantidad para el desarrollo 

eccn•!)rtd.c:o del c.s.mpo, su c1·eac:i6n permitirá que no e:-:ista el 

ir.le··rr·ediarismo a lo comtlnmente llamado "Coyotaje". 

En el capitulo de pi-educción organi:ada, hemos 

escrito que las asociaciones de productores, es la fórmula 

de produci1· en gran escal~. aho1·a bien, en el rubro de la . 
inversión, e~ decir el blnomio, asociacion de productores y 

emp1·esarios q1.1e inviertan verdaderamente, se logrará un 

cambio sustancial. 

Los empresarios debet·an tener el interés de 

asociarse con los productores, y ac.ercar lo mas posible el 

nivel de pt·oducci.ón di:;:ol campo a t.tna Ccllidad que puede 

a:;cJ?nde1·, -:::; in b~r"t·r::on1s. tanto i\ 1 merca.do nac tona 1 como 

internac iori"'l. 
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MéKico y desde luego, los hombres del campo, deben 

aprovechar la oportunidad de salit· adelante, ya· que al 

parecer. tienen todos los elementos para ,el lo •. 

E:dste la con-Fiano::a de inversionistas de ott·os 

palses~ de los P-mpresarios nacionales; bien, es ahora o 

nunca. 

La Terma en que los inversionistas debe,.án.!Jl.aneJar· 

esta situación, es mediante seminarios de in'formación, 

pláticas continuas, trato 1·eal y directo, pa1·a ~orm~lizarlo 

todo, hablar, comunicarse con interés y dejar las cosas bien 

claras, para que nadie salga perdiendo, o alguien abuse de 

una determinada situación. 

Si el Consejo Nacional Agropecuario tiene la 

intención de trabaJat·. es necesario que lo real ice 

honestamerite; que Ja unión de empresarios y productores del 

c..lmpo de cada entidad -Federativa. sirva para .f=ortalec.er la 

producción, y sea el desarrollo total, basta va de 

desarrollo a medias, y alcancemos el nivel de los lideres 

internacionales. 

Le r.-epubl ica Hex:1cana es rica en todo, la 

n~tur~le~a es benevolente, quier·e decir·, qu~ somos los 
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hombres y mujet·es de México, quienes tenemos que resol.ver 

nuestro presente y futuro económico. 

La historia indica que esta tierra ha sido 

explotad~ ero gran escala, y sin embargo, cu.:m·tiene mucho que 

dar nos. st!:i 1 o que ahora debemos eHp lotarla con mas 

inteligencia, sin acabar con sus t·ec:ursos, como los 

forestales. tema central de este estudio. 

Como ejemplo tenemos, desgraciadamente, que en 

Chiapas, a lo largo de muchas décadas, sus bosques -fueron 

explot.:i.dos irracionalmente, tal es el caso de las CompafUas 

Madereras. QLle se internaron en la selva lacandona. 

En los meses del afio 1863 se fundó una de las mA$ 

importantes empresas madereras, que trabajaron y~obre todo 

explotaron la selva, y -fueron las Compaf'i1as 11 Bulnes 11
, "Agua 

A::ul", "Lucas Stiinche:-", "Paoli Co. Suc.", "V.aleno::uela e 

Hijos 11
, "Romano Co. Sucs" y otras. 

E:.t.i's P.mpresas e:<plotaban las rnade1·as precicsa!:i. 

como la caoba ¡ esl cedt·o .. 

L~~ mencionadas Compai"i'Las Madereras, iniciaban 1351 

la e:;plot?CJón irra-:1onal de un'°' selva virgen, qL1e ademas de 
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br·indar sus inmensos át·boles de caoba y cedl"o, o.freé:ia el 

transporte g1·atui to, ya que estos .ir boles se encontraban en 

las ribe1·as de los rlos, que los c:onducirian a los puertos 

de exportaci<'..in. 

Lamentablemente esta situac:ion permitió euportar 

altos volUmF.?nes de madera en poco tiempo y a muy reducidos 

costos. 

As1 continuaron las labores de e>etraccion de la 

1'11ad~1·.;i, y po~teriormerite del chicle; peJ"o lo doblemente 

l~mentabl~ ~~ que Fueron a bene~icio del extranjero, tanto 

de pilise:·s eLwopeos, como el gringo. Citamos que no ei:ist1a 

una e~;p 1<.JtaC"' ion di P?cta de empr·es""1s me~f iciln.:-s. o más bien. 

que se Genet-iciara a nuestra sociedad. 

Asimismo, los derechos humanos eran vejados por 

los capate1ces y duef'ios de las empr·esas~ existen ·c,:ónicas que 

h~cen consta,. lo dicho. 

Hanil=estamos nuestro descontento a lo 

anteriormente e ita do; pero anotamos 1 o siguiente: que se 

inviertan gr·andes capitales en el área -Forestal, pero que no 

se destr·uyan nuestros grandes valores, tanto ecológicos como 

humanos. 



94. 

Fundamentado en lo esc,.ito en páginas anteriores, 

Y continuQ_!do con el estudio dejnversi6n d~apitales, es 

indispensable que el gobierno cree el entorno -favorable para 

que la producción se logre en todos los Ambitos. 

Es necesario que 1 as leyes seary compat i b 1 es a 1 a 

nueva t·e3lidad en que vivimos. para que nadie tema en 

invertir, adem~s es necesario que se -Fleici bi 1 ice la 

cpet·acion financiera, se promueva la reglamentacion en la 

materia para el desc?.tTollo de la actividad agt·opecuaria y 

Tot·estal. 

Asl la superación de obstac:ulos, hace -factible 

pode1· inve1·tir, hace que disminuya el t1·ato desigual a los 

pr·oductot·es; elimina regl menes especiales e iguala los 

derechos de ambos; es decir. inversionista empresario 

productor; cambia paternal ismo por transparencia y buscar la 

e.fic ienci a para incrementar la producción, todo el lo con la 

.finalidad de elevar el nivel de vida de la población. 

Con los cambios a nuestra constitución y la 

cr·eac iún de la Ley Agraria~ ya empieza a def=inirse un nueva 

pér-fi 1 del agr·o memicano, donde la posibilidad de que las 

sociedades mercantiles lleguen al campo; la posible 

consolidación de la produce ion agropecuaria y .forestal por 
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contrato, de esta -forma se capitali.::arA al sector má.s 

importante de este pais, se quiera o no, el 

productivo del campo. 

sector 

Asl es necesario entender que el campo se 

convierte en una oportunidad de negocio, porque se eliminan 

las distorciones politicas, economicas y legales. 

Los nuevos programas de desarrollo que se 

implantan, buscar.An .aprovechar la:; ventajas comparativas a 

nivel internacional, impulsaran asi mismo el incremento de 

las actividades agroindust1· iales y posibilitan 

integración de éste rubro a la cadena productiva. 

Con las intenciones de cambio positivo 

gobierno, con las nuevas medidas, es decir, a 

la 

del 

las 

modi.ficaciones y adecuaciones legales. se crea un ambiente 

atractivo pa1·a la invet·sión. 

Es permisible pues, que el sector p1·ivado entre al 

comercio. producción de insumos y ma.nr.jo rJe agua, inclusive, 

as1 como cuidar Ja explotación 1·"'cionada de los bosques. 

Es necesario que los producto1·es, empresarios y 

demas t",,version1stas, puedan aprovechar con opo1·tunicJad las 
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ventajas comparativas, con los demás paises, esto en 

relación a la apertura comercial, a través o por medio de: 

productores potenciales, pr·oyectos por región, producto y 

forma de organización de productores, regiones, 

actividades, subsector-es, productos y tierras susceptibles 

de integración para ampliar la escala de operación y 

facilitar la aplicación de tecnologia avanzada, misma que 

permitir~ mejorar los rendimientos. 

La inversión de capitales en el campo, es por 

demás determinante, ya que permite la integración de los 

diferentes niveles de la cadena de producción agropecuaria y 

forestal; como la transformación y comercialización, a fin 

de incrementar 1 a competitividad de pr·oductos me>: i,canos en 

met"cados nacion,;il e intern.:tcional. 

F'or lo qLte toca a la pr·oducci6n Torestal deberá 

integrarse ~ una economla más libt·e y abierta~ que supere la 

desarticulación o la forma tan separada en que se ha 

maneJado y mantenido esta Un~a productiva. 

Es necesario orientar ?ol sector Torestal hacia una 

tntegr·a~ion ~ertic•l p~1·a ~p1·ovech~1· todo su potencial. 

Los empres~1·io~ t b~nqu~1·os que deseen inver·t1r en 
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el campo, deber~n solicitar a los productores que sean a su 

vez hombres de empresa, ya que un apoyo crediticio con Fines 

de negocio se dá en estricto sentido a los "Empresarios del 

Campo" má.s que a los productores individuales y para 

lograrlo se debe detectar los proyectos integrales, por rama 

o pt·oducto y desar·r·ollar la capacidad, pa1·a reconocer los 

que sean sociedads anónimas, de capital vat·iable, sociedades 

de producción rural, sociedades de responsabilidad limitada 

y asociaciones en par·ticipac:i6n. 

Continuando con este e:studio diremos que mediante 

la conTormación de proyectos de ~sociaci6n en participación 

entre iniciativa y pr·oductores, se logra1·.\ el proceso de 

recao i tal i ::ac ion del campo me~: it:ano. 

Es necesario que el proceso de restructuracíón, 

modet"ni zac i6n y react i VC\Ción de agro na·c i onal sea integral, 

pues las inversiones deberAn .fluir a todas las ramas de esta 

actividad económica y no sólo a la Torestal; y desde luego a 

todos Jos estados del pa1s. 

Proyectos que deberán ser t·eal izados y 

desat·rol lados directamente por los productores y el sector 

privado en asociacion bien delineada, para que no haya 

abLISO por parte de nadie. 
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La apertura en la invet·sión en el campo origina un 

clima de con.fian;:a para todos, sin embargo no debe de 

actuarse por ningun~ de las partes, tanto productor como 

inversionista en Terma negativa, ni que abuse de las 

circunstancias riadie; porque de lo contrario, caet·emos en la 

incertidumbre que .:tcabC\rá con la ilusión 

proyectos para el bien de la sociedc-d mexicana. 

de grandes 

Es necesai- i o Ql.H? e 1 sistema agroempres¿or ia l 

inclL1ya la p1·oducc ión, trans-for-maci6n industrial, 

transporte, almacenamiento y comercialización, ya Que esta 

mantendrá una impot·tancia decisiva en el avance económico y 

social de nuestro pal s. 

Con el mene: ionado proceso agroempresar ia l es pUNta 

de desarrollo económico; logrando este, sera un paso enorme 

para la identi~icación de las grandes acciones de gobierno, 

es decir, llevar a la pt"ACtic:a lo que las múltiples reformas 

agrarias establecen. 

Esta es una oportunidad g,·ande de inversión que 

harta, que se genere riqueza necesat·ia para que se 

distribuya entre todos los sectores involucrados, 

especialmente en aquel los más nec:esitados para lo~rar un 

mejor· nivel de vida; sobre todo en las ;:onas ru1·ates con 
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vocación productiva. 

Es necesario pues, una. acción consecuente y 

organizada del s~ctor empresarial ,para que com::ientes de que 

son parte integrante de un sistema agroempresar·ial, hagan 

emet·get·, mediante inversion. organización, técnica y cultu1·a 

al campo mexicano, que por falta de acción solidaria del 

gobierno y empresario ha venido quedandS!.:,e;:~gado en el 

avance del pa1s. 

Uno de los problem.:-s mas graves que se encuentran 

el hombr-e del campo es el Tina ne iamiento para 1.::.s 

actividades de prodL1cción y mas aun para la distribución. 

Porque para obtener CP~d1 tos anteponen: montos y plazos 

limitados. ta~~• paco att·~ctivas. dam~siado~ requisitos y 

condiciones que los pequeflos productores no pueden cubri 1· y 

lo peot", E?l otorgamiento del mismo a destiempo. 

Cuando estos prejuicios y condiciones se acaben .. 

lograremos más producción en el campo. 

Oejenme anot,,_,. lo qlle sucede en la vida prActica, 

en cuanto a la solicitud de c1·editos, lo que piden al 

productor .. 



100. 

PRIMERO: Escrituras del predio, avalúo, documento 

de pago predi al, 1 ibertad de no gravamen, gravar en -favor 

de la institución, certi-fic:ar el cont1·ato de apertu1·a de 

crédito ante notario publico, pagar el impuesto a Hacienda, 

pago p~r manejo de cuenta, pago al abogado de la institución 

crediticia, pago de un porcentaJe por elaborar la 

documentación, pago al contador publico; todo ésto antes de 

otorgar el crédito, si es qlJe lo otorgan; de modo que se 

gasta o invierte el productor antes de recibir un apoyo 

.financ:iet·o para producir·; adem~s es necesario ser amigo del 

ingeniero, contador~ abogado. personal del banco, get·ente y 

demás sujetos que giran en torno a un&, segun ellos, 

mendicidad, StN pensar, que por el hambre del campa comen 

el l1)<; y su familia. y como todo nl r·esto de la i:.ociedad; odll 

al v~rdadera hombre del campo~ de bruces ante ali cuando en 

M-tH:ico se acaben estos vicios de apoyo, de crédito, de 

inversión; el campo dara. sus mejores frutos. 

F'ara conclui1· .• ahora que la banc:cO' se rep1·ivatiz6, 

y q1.1e la visión comercial es otra, y se evite lo citado en 

el párra-1-o anterior. y si las instituciones bancarias y 

emp,-esarios en general. analizan que la modernización 

económica del pa1s st..,lo será posible si se desarrollan en. 

p~t·.,.,.telo. lc1 producción primaria y su sistema de 
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comercializac:i6n, pues un .comercio moderno ré-fl~ja el 

desarrollo económico de un pal s. Conmino a pro,~Li~~:~._:, p~r~ 'el 

bien de todo~. 
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CONCLUSIONES 

1.- La historia de la propiedad en Méuico, se desarrolla en 

constantes con-fl i e: tos, con aciet·tos algunas veces, con 

gra.ves erro1·-.es los demás, por ello. al homb1·e_3el campo 

ne =:umplia !::'·LlS obje>t:"ivos de p•·oduc:cit~n, a ewc:epc:ión deJ 

pueb 1 o azteca. 

::. - El conc:ept~ de prop i edi\d como -func: i6n social es plasmado 

en la Constituc:ion F'olitic:a, en su articulo 27, el que 

est~blec:e importante~ imi tete iones y modalidades, 

at:;.ndiendo al interés públ ice, sef'ialand~ Ie,.s:i str-i bLtc:i1!:in 

de la tier·1·a y ~u e::plotación. 

3. - La pequeffa propiedad const i to ye un me di o de explotación 

en nuestro pai s, los preceptos Jur1 die: os ya están dados, 

ahora sólo se requiei·e producción y productividad, 

factor importante en la economla nacional. 

4.- La institución de la pequef'ia propiedad agricola y 

c;,.?r.Ddera requiere de apoyo. por la import.:\ncia ccO'pital 

que tiene en ~J desarrollo agr·opecuar·io de la Na~iOn. 

5. - La pequei'la propiedad -fot·r.=:-sta 1 debe protegerse y 

e::p 1 ot...::11· ;'? r.'l.c i ona l ment ¡;;:, ¡::¡01 q1.ac:.> e 1 bosq1.1~ es e 1 
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espacio vital_, :.para m'llchas-- espéci.es ,~-de' plant'a·s y 
-· ·.·:·.· ·-·-.:· 

anim-0\!~s; __ -~l~_<l'=eq~ _las·_-: preciPi'tac:''i.!:Jn'e!:i ·Ptu~iáles y 

asegut.~a ·co~ ello·-·1as r_·eservas· de. aguas sL•bterrá.neas·. 

6. - La pequef'fa pr·o_pie~ad -fo1·estul es una alternativa de 

producción, porque la agricultura y la g~nader1a, no hari 

resuelto la econom1 a d~l hombre del campo. 

7.- Los proyectos de asoi;:iación deberán ser impl.•lsados p':lr 

las autcri da des etgr·opecuar ias y -forestales, mediante 

programas de promoción de asociaciones productivasgn~l 

ci3mpo. 

e.- Mediante la inversión de capitales en el .:..r·Ec;. -forestal 

se re-fer-zar! an las plantaciones de árboles, se 

impulsarla l~ilvicultura y el manejo integrado de 

seJ v~s. 

9.- En la explotación d.e los bosq1.1es debe considerarse ante 

todo que tii~tos protegen al suelo contra la erosión 

cat.•ou.da poi· el agua y el viento, mejora la calidad del 

aire y hace posible ooe el clima sea equilibrado, y 

po1·que sufflinistt·a la materi~ pr·ima pa1·~ la industria 

el.:.bor.ad-3 de la madera. 
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10.- Df?!:eeondo ql.te en esta epoca, edCld moderna y de cambios 

se c:,,.ttl1ola i:on los .fines de las 1 ec:ienles reformas a la 

Constit~cion.y a la Ley Ag1·~1-ta. de lo contr·ario será 

el exterminio'de Ja produccion en gener·aJ. 

11.- T~~ impo1·tante es la Pequen~ Propiedad Fo•·estal. que 

nos atrevemos a a recomendar- que se 

protejan tod~s las Area~oscosas del pa1s para no 

acabar con k\. eco1isy~&:t'i.t\. 

12.- A travé:i! de la Pequerta Propiedad Forestal se pretende 

desarrollar una ecologla productiva. 
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