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INTRODUCCION 

La 1'istoria del. ca'llpo en México es en si la historia -

~isma del ,ueblo ~exicano, con sus victorias y sus derrotas. 

Es ,reci~a~ente en base a esta i~?ortancia, que el pre

aente trabajo de tesis se ha enfocado a ver uno de los pro-

blemas de ~áe trascendencia nacional, enfocando el análisis 

hacía el. siste'!la ejidal., por considerarl.o el más representa

tivo dentro del á'llbito agrario. 

No podía faltar una breve referencia hacía los nntece-

dentes históricos que tiene el ejido, y en general el probl.~ 

ma agr.ario, empezando por la época prehispánica, en donde se 

gestan por primera vez las características del mis~o y pasa~ 

do por la Col.onia, el t:éxico lndependiente, hasta llegar a -

la época revolucionaria, a 9artir de la curü se darÍl\ un nu!!_ 

vo giro al proble~a del campo. 

Del mismo ~odo, se analizan las características que pr~ 

senta en la actualidad el ejido ~exicano, las cuales en gran 

parte llegaron a ser determinadas carpo resultado de la 1ucha 
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armada de 1910, contemplando aspectos econ6micos, sociales e 

incluso políticos, pretendiendo dar un panorama general sob:re 

las condiciones de vida del carnpesinado en M6xico, 

Cabe aclarar que para loa efectos anteriores se toma C.!?, 

mo punto de partida la actualmente derogada Ley Federal de -

Reforma Agraria, la cual, junto con otros ordenamientos1 jur_! 

dices que en su oportunidad ta~bién se consideran, estable-

cía los conceptos legales sobre loa cuales Be reglamentaba -

el ejido mexicano en el momento de dar inicio a la presente 

investigaoi6n. 

Lo anterior se justifica en el sentido de que dicha Ley 

sufre, al igual que el mis~o artículo 27 constitucional, im

portantes cambios legislativos, los cuales se gestaron dura!!: 

te el desarrollo mis~o del presente trabajo, dando origen a 

una Nueva Ley Agraria y de hecho a un nuevo concepto del De

recho Agrario en r.~~xico. 

De hecho se ha dado un espacio especial al tratamiento 

del movi~iento reformista iniciado en 1991 considerando dos 

grandes rubros como son las posturas antes y despuás de di-

chas reformas. 

En un "articular punto de vista, se realiz6 un amplio -

análisis respecto a la opinión pública que rodeo la reforma 

del artículo 27 constitucional, estableciendo los diversos -

criterios al respecto, con lo cual no se logró sino resaltar 

la i~portancia que el sector agrario tiene para nuestro país 

Con diversos sectores en pro y en contra, por fin la i

niciativa presidencial 9nra reformar el artículo 27 constit~ 

cional del 7 de novie~bre de 1991, es aorobada con fecha 12 

de dicie~bre del mis~o aBo, marcando así una nueva etapa en 



llJ 

~a historia del campo mexicano y dando como fruto, en mate-

ria legislativa un nuevo ordenamiento en cuyos preceptos re

cae la responsabilidad de dar al problema agrario verdaderao 

soluciones cumpliendo real y concretamente con el co~promieo 

revolucionario de 1910 y de todos los demás dirieentes que -

han utilizado al campesino co~o ele~ento ideológico sin que 

se le haya dado una verdadera atención a pesar de que parad~ 

jicamente se le ha considerado como el sector más tradicio-

nalmente protegido por la política ~exicana. 



CAPITULO l'RIMRRO 

BR.8VE HlSTOR.LA DE LA TENBNClA 

DE LA TIERRA BN Jll.BXICO 

La propiedad agraria en 1a ~poca prehiepolnica 

De acuerdo con diversos autores, podemos considerar -

que fueren tres 1os pueb1ca que, por su importancia y deaa

rro11o, dominaron. el territorio naciona1 durante 1a época -

prehispánica y eran el Azteca o ~exica, Tepaneca y Acolhua 

o Texcocano,•.e. ·1oe que ee denominaba reinos. 

Tanto en su organizaci6n pol!tica comp sooia1, estos -

tres p~eb1oa, así como la 111ayor!a de los que ocupaban el t_! 

rritorto nacionai, presentaban carocter!sticaa muy semejan

tes, por 1o que a1 ano1izor un caso en particular podremos 

tener una idea aeneral de loa tres. 

Situaremos, pues, el. ,resente estudio en el reino Azt!, 

ca o Nexica que por medio de la conquista, co,oo fenómeno 

militar, logró dominar ¡;randca extensiones territoriales. 
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.Es importante destacar que los géneros de propiedad se 

encontraban 'íntimamente ligados con la calidad de sus pose!. 

dores, por lo que habremos de remitirnos en forma inicial a 

las dif erentea clases sociales contempladas por este pueblo. 

En primer lugar encontramos al rey, cuya autoridad su

prema recaía en vidas y haciendas, por lo que cualquier fo~ 

ma de propiedad territorial dimanaba de él, quien distribu

ía las tierras entre nobles y guerreros o las destinaba a -

los gastos del culto a los dioses, del ejército o de cual-

quier otro tipo de erogaciones pdblicas. 

Sin embargo, como ya se ha establecido, solamente se -

transmitía la posesi6n de la tierra, ?Ues como lo indica L~ 

cio IJ.endieta y Núñez: 11 
••• El tri?le atributo ••• o sea la 1"!!, 

cultad de usar,de us~r y de disponer de una cosa (uti, frul, 

abuti), la "pl.ena in repotestas", correspond!an solamente -

al monarca" (l) 

Por regla general las tierras que el rey otorgaba a lw 

nobles y guerreros era de grandes dimensiones. 

A loa nobles se lee entregaba con Ja condici6n de tran.!!. 

mitirla a sus hijos, formando mayorazgos, a cambio de serv!, 

cios persona1es; sin embargo, a1 abandonar el servicio 4e~ 

rey las tierras volvían de nuevo a propiedad de éste, el -

cual en realidad nunca la perdía. 

En algtm2.S ocasiones no existía ninf:una condici6n de -

transmisi6n, en cuyo caso el noble propietario podía enaje

nar o donar su 1ropiedad, con excepción de hacerlo a loa --

(l) Mendieta y Núñe2', Lucio. )U problema agrario de IJéxico y 
la Ley Federal de Reforma Agraria. L!éxico, Porrda, 1975, P• 15. 



plebeyos, a quienes no les era permitido adquirir propieda

des inmuebles. 

Cabe remitirnos a lo que al respecto expresa Jesds Si! 
va Herzog: 

"ilgunos estudiosos de las insti tuoiones jurídicas en

tre los aztecas Qiensan que, cuando llegaron los espa

fioles a las costas de Veracruz, se iniciaba ya la evo

luci6n de un concepto un tanto indefinido de la propi.!!_ 

dad de la tierra hacía la propiedad privada, por lo m.!!. 

nos en algunas modalidades de su organización, con ap_2 

yo en que ya existía el derecho de herencia en cuanto 

a la posesi6n de ciertos terrenos.• (2) 

También los guerreros eran beneficiados con tierras en 

recompensa a los servicios prestados, y an algunas ocasio-

nea con la misma condición de transmisión a sus.descendien-

tes. 

Debido a que las tierras de estos nobles y guerreros -

tenían dos orígenes: la conquista y las provenientes desde 

la fundaci6n del reino, también eran dos las formas en que 

estaban laboralmente organizadas. 

Uientrns que las tierras conquistadas. no eran abando~ 

das por los pueblos vencidos, quienes quedaban en calidad -

de aparceros, llamados mayeques, con el privile5io de la -

trans1nisi6n, conservando para ellos una parte de los !,)rodUE, 

tos de la tierra, bajo las condiciones impueatas 'ºr los --

(2) Jesds Silva Herzog. El agrarismo mexicano y la reforma 
a¡¡raria, !.léxico, Pondo de CUl tura Econ6mica, 1964, P• 15 • 
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nuevos dueños. Las provenientes desde loa or~genes del rei

no se encontraban trabajadas por macehuales o peones del .

campo, los cuaies no ten!an ningú.n derecho sobre las misma~ 

Se sabe que las tribus fundadoras de los tres reinos a 

que hacemos menci6n se encontraban formadas por pequeños 

grupos emparentados, Cuya autoridad era representada por el 

individuo más anciano. Al ocupar los territorios elegidos -

para 1a fundaci6n de 1aa ciudades prehispánicas, estos gru

pos se asentaron en diversas secciones territoriales a las 

que se les dio el nombre de Chinancalli o CalpuJ.li, que de 

acuerdo con Al.fonso de Zurita significa "Ba=io de gente c.2_ 

nocida o l.inaje antigüa." ( 3), aunque posteriormente l.os t,!!. 

ne dores del .CalpuJ.li ya no fueron ¡;ente empnrentnda, sino -

simpl.es vecinos de barrio. 

Aquí podemoe destacar que mientras que la propiedad de 

la tierra pertenecía al Calpulli, como unidad social, el 

usufructo de l.n misma lo tenían las familias que la ocupa~ 

ban. Aún cuando este usufructo era transmisible sin limita

ción y sin término, se daba bajo dos condiciones: 

l.- CuJ.tivar la tierra sin interrupción. En caso de qte 

dejaran de hacerlo por dos años consecutivos, el jefe del -

Barrio los reconvenía y ai al tercer aiío no se enmendaban, 

perdían el usufructo. 

2.- Permanecer domiciliado en la 9arcela, 'Pues ei~ caso 

de algÚn cambio el usufructo quedaba libre parn ser repart_i 

do entre 1as fami1ias de nueva formaci6n. 

( ~) Tomado de Ibid. , p. 16. 
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Las parce1as se encontraban claramente 1imitadas por 

cercas de piedras o magueyea, por lo que de hAcho su goce 

era eminentemente privado, con la limitaci6n de no poder e

najenarlas. 

Encontramos también tierras de uso común, llamadas Al:

t epetlal1i, 1as cua1es eran trabajadas en horarios determi

nados por todos loa miembros de1 Calpulli, y cuyos benefi-

cioa eran destinados a loa gastos p~b1icos de1 pueb1o y al 

pago de tributos. 

Hemos mencionado también las donaciones de ·tierra que 

el rey realizaba y cuyo destino era el sostenimiento del 

ejército o la realizaci6n de cultos a loa dioses, mismas 

que eran de _gran extensi6n y otorgadas en arrerldamiento a -

quien lo a'olicitara o cultivadas en forma co1ectiva por el 

pueblo, las cuales eran propiedad de las instituciones en -

aí, ejército y clase aacerdota1 1 y no de 1os representantes 

de las mismas. 

De tal. forma, cuando loa individuos que ostentaban un 

cargo mi1itar o re1igioaa eran destituidos, el goce de las 

tierras pasaba a manos del sustituto. 

As! pues, podemos considerar como formas de propiedad 

las siguientes: 

Tlatocalal1i: tierra de1 rey. 

Pil1a11i: tierras de los nooles. 

AJ.~epe~la.l.Li: tierras nel pueblo. 

Calpu11alli: Tierras de 1os barrios. 

Mit1chimalli: tierras para la guerra. 
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Teotla1pan: tierras de los dioses.(4) 

Como un punto aparte, trataremos la organizaci6n agra

ria de los mayas, debido a las caracter!sticas peculiares -

que la diferencian de la de los aztecas, sobre todo determ! 

nada por factores de !ndole geográfico. 

Se cree que como resul.:.tado de las condiciones natura--

1 es del territorio maya, suelo de consistencia muy delgada, 

entre este pueblo no existio la propiedad privada de la ti~ 

rra, ni aún en cuanto al aprovechamiento de la misma, co1Jo 

entre los aztecas. 

El sistema comunal predominó entre el pueblo maya y los 

labradores se encontraban obliga.dos a cambiar constantemen

te el lugar de cultivo, por lo que la propiedad sobre la -

tierra no :era :;Jrocisa, pues además no existían divisiones -

claras entre las parcelas cultivadas. 

Por otro lado, la clase social privilegiada, la noble

za, debio haber tenido cierto derecho de propiedad sobre ~ 

los solares y casas que habitaban, lo cual hace necesaria -

la existencia de un sistema de propiedad más organizado, ~ 

además de que las leyes que regulaban lo relativo a las he

rencias asi lo hacen suponer. 

En resumen, podemos suponer que la tierra, entre los -. . 
antigiloa mexicanos, se encontraba concentrada en una cuan--

tas oanos, siendo el rey, los nobles y los 5\l.Brreros los -

Brandes latifundistas de la éroca, ya que la propiedad de -

los barrios, al igual que la comunal, era insuficiente en -

l4) Tomado de Ibid., p. 19. 
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relac16n con el nW.ero de familias existente. Por ende, ae 

podía encontrar un gran porcentaje de asalariados dentro de 

1a·c1ase rura1, cuyas condiciones de vida eran precarias; -

pues el sistema legal de propiedad era muy estricto, aitua

ci6n que de acuerdo con !,:endieta y Núl'lez podría ser la raíz 

de profundos cambios al mencionar que "••• estas sociedades 

indígenaB llevaban en Bu propia organizaoi6n el germen de 

pr6ximaB transformaciones, laB que no pudieron realizarse -

porque la conquista espaflola interrumpi6 su ·desenvolvimien

to· .. natur!il. n l 5) 

La 4poca colonial 

"Con la representaci6n de Dios en la Tierra, al Papa -

correBponde la diatribuci6n de loa dominios territoriales." 

Esta fue la idea que dio base al ~ratamiento lecal gue los 

españolea pretendieron dar a la conquista, que en realidad 

se había realizado por medio de las armas, 

En raz6n de lo anterior, el 4 de mayo de 1493 se expi

di"6 la "Bula Noverint Universi, de Alejandro VI" que fue el 

dnico título que juBtific6 la donaci6n "he!'ha por DioB", m_!! 

diante BU representante terrenal, a loa ñeyes de EapaEa, de 

todos los territorios descubiertos y por descubrir en el C!!!

tinente Américano, de ta1 forroa, este documento puede ser -

considerado como la base del Derecho de Propiedad de 1os e_!! 

l5) Ibid., P• 30. 
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pal!o1es sobre 1a tierra descubierta. 

Revisando en forma somera 1a divisi6n que hace Grego~ 

rio L6pez en 1a G1osa 4 de 1a Ley I, títu1o 17, partida 2, 

de1 patrimonio rea1 espaflo1, podemos situar 1as nuevas pro

piedades adquiridas por 1a Corona Españo1a: 

I. Propiedades, rentas y derechos con que está dotado 

e1 Tesoro Rea1 para subvenir a 1a adcinistraci6n, orden y -

defensa de1 reino. 

II. Propiedades, rentas y derechos con que está dotada 

1a Casa Real para sus gastos. 

III. Bienes que e1 rey posee como persona privada, por 

herencia, donaci6n, 1egado, compra u otro.cua1quier títu1o 

que 1e sea propio y persona1. (6) 

De heCho re sabe que los reyes esp8.!1oles siernpre consi

deraron 1as tierras de 1a }!ueva España como propiedad part_i 

cu1ar; sin embargo, cuando se realizaba la transmisi6n de -

éstas, por donaci6n o venta, se reservaba 1aroberanía y ju

risdicci6n sobre 1as mismas, por 1o que más bien actuaban -

como gobernantes y no como propietarios. 

Como se sabe, la conquista de1 Huevo tlundo se llev6 a 

cabo, en su gran mayoría, con fondos particu1area, por lo -

que los soberanos espafloles se vieron en la necesidad de 

otorgar determinadas concesiones a los conquistadores. 

Es ~sí como surge un primer grupo, en relaci6n con las 

formas de propiedad de 1a tierra, al que Galom6n Eckztein -

denomina terratenientes, que en realidad eran loa vasallos 

( 6) Tomado de .Ibid·,, p. 37 
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espafioles que habían participado en la gran empresa de la -

Conquista, recibiendo en recompensa territorjos, cuya exten 

si6n variaba de acuerdo con diversos criterios. 

En relaci6n con lo anterior, la Ley para la Distribu-

ci6n y Arreglo de la Propiedad, del 18 de junio de 1513, e~ 

tablecía: 

"Porque nuestros vasal.1os se a1~enten a1 descubrimien

to y poblaci6n de las Indias, y puedan vivir con la e.e, 

modidad y conveniencia que deseamos : es nuestra volua 

tad que se puedan repartir y repartan casas, solares, 

tierras, caballerías y peon!aa a todos loe que fueren 

a poblar_ tierras nuevas en los pueblos y lugares, que 

por el Gobernador de la nueva poblaci6n les fuesen ae

fialados, haciendo distinci6n, entre escuderos y peones, 

y loe que fueren de más grande merecimiento, y loa au-

menten y mejoren, atenta la calidad de sus servicios P!. 

ra que cuiden de la labranza y crianza ••• " (7) 

Aunque esta misma ley marc6 laeaedidas que tendrían 

las llamadas mercedes de tierras, éstas sufrieron algunas -

modificaciones, estableciendose a partir de 1589 como sigue: 

"Una caballería comprendi6 ••• 1,104 v~as de largo por 

552 de ancho, o sea 609, 408 varas cuadradas que equ1. V!_ 

len.a 42 hectáreas, 79 áreas, 53 centiáreas; Y la peo

nía era igual a la quinta parte de la medida que tenía 

( 7) Tomado de Ibid, p·. 42. 
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· una caball er!a, " l 8) 

De acuerdo con Sil.va Herzog, Hernán Cortés establ.ece, 

más tarde, 1.as encomiendas, a 1.as cuales Sol6rzano y Perey

ra define como: 

••• un derecho concedido por merced Real a los b2_ 

neméritos de las indias para percibir y cobrar para a! 

1oa tribut~s de los indios, que se les encomendaren pcr 

su vida, y la de un heredero, conforme a la ley de su

cesi6n, con cargo de cuidar del bien de los indios en 

1.o espiritual. y temporal, y de habitar y defender las 

Provincias donde fueron encomendados, y hacer de cum-

plir todo esto, omenage, o juranuento particular.(9) 

Sin embargo, se sabe que estas fueron medidas encami~ 

das, en realidad, a dotar a los españoles de mano de obra -

barata, otorcándol.es al mismo tiempo 1.a oportunidad de rea

l.izar diversos abusos en perjuicio de 1.os indios. 

Surge asi el. momento de hablar de 1.a situación que tu

vieron las tierras, que en diversas cateeor!as habían ~ert.!::, 

necido a los m.tivos de Ja Nueva Bspall.a. 

Las propiedades que 1.os pueblos ind!g.enae 1.1.egaron a -

tener fueron awnamente reducidas en comparac16n con las que 

ocuparon los conquistadores. 

(B) Sil.va Herzocr, Jeeda, Op. Cit. P• 20. 

(9) Tomado de ;;endieta y llWlez, Op, Cit. P• 53, 



Bn las leyes epañolas se reconocieron varios tipos de 

propiedad indígena: 

l.- Fundo legai. Se trataba de un conjunto de solares 

urbanos que formaban un cuadrado de 600 varas hacía lo.a C":!!; 

tro puntos cardinales, contadas a partir de la iglesia, ub.J:. 

cada· en el centro del poblado. Se trataba de la extensi6n -

·mínima dotada a cada pueblo como entidad, cuya característ.l:, 

ca principal fue su inalienabilidad. 

2.- Ejido. Tenía una extensi6a de uria legua y sus ant_! 

cedentes se encuentran en el ejido español y en el Altepe-

tlalli de los aztecas¡ era una propiedad de uso comlÚl. 

3.- Tierras de repartimiento. Fue la continuaci6n del 

Calpulli, ya que se trataba de tierras pertenecientes al p~ 

blado, pero que eran labradas en forma particular, cuyos d,! 

rechos también eran particulares e incluso podían ser here~ 

dados o cesar por no trabajar o por abandono de la tierra. 

4.- Loe propios. Se trataba de tierras que eran de pr~ 

piedad comunal, pero eran adcinietradas y arrendadas por l<B 

ayuntamientos para cubrir los gastos p~blicos. 

Existían también, en un pequefio n~ero, propietarios -

particulares entre loe indígenas, los que sin embargo no P.2 

dían disponer de ellas sin el pe~'iso de la autoridad comp_! 

tente, como una medita para protegerlos de loe abueoe de -

los espaao1es voraces. 

Ya fuere en forma leeal o ileeal, los cspalloles sie~-

pre encontraron la f'orroa C.e de~pojur al irdíeena a.e ~tt.s ti_2. 

rras, y alln de aquelloo otorcadus en ~ro~iedad co~unal. 

Por ~timo, hablemos de uno de loa más r;randes terrat_! 

nientes coloniales, la iglesia. 
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A pesar de que algunos países cristianos ya trataban -

de tomar medidas relativas a evitar el dominio econ6mico -

del clero, los grupos de evangelizadores llegados a la llue

va Espalla, sentaron la base para hacer de esa instituci6n -

la entidad econ6mica más poderosa de la 6poca. 

Partiendo de una absoluta miseria, las 6rdenes religi~ 

sas solicitaron pequefias extensiones de tierra, solares, p~ 

ra establecerse en los territorios conquistados y poco a p~ 

co llegaron a acumul.ar ~andes riquezas y bienes inmuebles 

por los cuales no pagaban ningdn tipo de impuesto, 

Según datos de algunos historiadores, tan solo los je

sui tas poseían 126 haciendas y ranchos, siendo el clero el 

dueño de más de la mitad de las fincas de la ciuC.ad de 1.:6--

xico. 

Abad y Queipo realiz6 un estudio sobre la si tuaci6n 

econ6mico. y social en la !!ueva Eopaíla, estableciendo la ne

cesidad de adoptar medidas co~o la creaci6n de una Ley Agr~ 

ria, por medio de la cual se repartieran tierras entre las 

poblaciones rurales, previendo al mismo tiempo la posibili

dad de un Movimiento de Independencia. 

El Gobierno de España estableció la reducci6n de terr.! 

nos baldíos y algunos comunales a propiedad privada, los ~ 

cuales sérían repartidos entre vecinos de los lugares y of,! 

cieles. na obstante, estas medidas no fueron lo su:ficii.nte

mente efectivas, ya que se basaban en un sistema de total -

desiGUaldad con rcepecto n los dominios cspaf.ol es, ;¡or lo -

que junto con 1as primeras dispoGicioneo que otorcaron mer

cedes reales y encomiendas, dieron orieen a la guerra de I~ 

dependencia , debido a la urger1tc necesidad de los nativos 
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de mejorar sus condiciones de vida, ya de por si precarias. 

La propiedad agraria en el México Independiente 

Consumada la independencia de la Nueva España, la estru~ 

tura agraria del país seguía presentando notables deficien

cias que se venían arrastrando desde la época colonial. La 

tierra continuaba en poder de cuatro ¡¡rupos sociales, en -

proporciones totalmente desiguales' clero, grandes terrate

nientes, pequeños propietarios y pueblos. 

El problema agrario durante esta etapa del desarrollo 

histórico de nuestro país se centr6 en dos puntos fundamen

tales: 

La distribuci6n desporporcionada de la tierra y -

la distribuci6n inadecuada de la ?Oblaci6n, es decir, 

grandes latifundios y excesiva concentración de tierra 

por un lado, y una densidad de poblaci6n muy alta en -

al.gunas regiones del ?aís ••• llO) 

La política adoptada por los gobiernos que se sucedie

ron en el J,léxico Independiente, encaminada·a resolver la -

cuestión aeraria, se centr6 en ia mala distribuci6n pobla-

cional, por lo que todas las medidas establecidas tendieron 

a ln colonízaci6n ael territorio nacionnl, considernndo que 

(10) Eckatekn, Salomón., El ejido c01Ectivo en México. Mdx.!_ 
ca, Fondo de Cultura Econ6mica, 1966, p.p. 16 y 17. 



con esto el problema de la distribuci6n ele la tierra se re

solvería en forma inmediata. 

Uuchas fueron las disposiciones leeales dietadas sobre 

el particul.ar, entre las cuales encontramos en primer lugar 

la Orden dictada por Iturbide del 23 al 24 de marzo de 1821 

otoreándo a los veteranos del ejárcito ~ricarante una fane

ga de tierra y Wl par de bueyes, para que se establecieran 

en su lugar de nacimiento o en cualquier otro que escogie-

ran. 

Derivado de lo anterior, se dictaron diversas leyes y 

decretos que a continuaci6n se enumeran: 

l.- Decreto de 4 de enero de 1823. 

2.- Decreto de 14 de octubre de 1823. 

1846. 

3.- Ley de colonizaci6n de 18 de agosto de 1824. 

4.- Ley de colonizkci6n de 6 de abril de 1830. 

5.- Reglamento de colonizaci6n de 4 de diciembre de 

6.- Ley de colonizaci6n de 16 de febrero de 1854. 

Aunque todas estas disposiciones tenían en común aspe~ 

tos como: dotaci6n de terrenos baldíos a ~uturoa cclonos, -

concesiones n extranjeros que quisieran radicar en el tcrrl:_ 

torio nacional, preferencia a los nativos de las regiones -

para la distribuci6n de tierras de las mis~na¡ ninguna fun

cion6 ya que las condiciones sociales y culturales en que -

se encontraban los indícenaa im9idieron que estos ar.tendie

ran, cuando en el mejor de los caeos conocían la exis~encin 

de las leyes, el espíritu que guardaban. 

En vista de que loa esfuerzos que habían emprendido el 

gobierno por colonizar fallaron, la atcncidn del mismo vino 
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a recaer en loe crrandes bienes que, desde la época de la C,2. 

lonia, tenía la iglesia, loe cuales se encontraban, como 

tanto se había argumentado, en manos muertas, pues casi nua 

ca se vieron envueltos en algún tipo de transacci6n camer-

cial. 

De e.cuerdo con el estudio realizado por el Doctor ~lora, 

!Jendieta y Núfiez establece una clasif'icaci6n de los bienes 

pertenecientes al clero: (ll} 

l.- Bienes muebles, consistentes en alhajas, pinturas, 

escu turas, objetos religiosos, etc. 

2.- Ce.pite.les impuestos sobre bienes raíces, para cap!; 

llanías. (12} 

3,- Capitales destinados a misas y aniversarios perpe_ 

tuos ¿or el alma de sus fundadores. 

4.- Bienes destinados al soatenimiento de instituciones 

religiosas. 

5.- Bienes de cofradías. (13} 

6.- Edificios de templos, it:lesias y rnonnstorios y ca-

· pi tales adquiridos por concepto de diezmos, primícias y li

mosnas. 

(11) 'l!omado da ::endieta y Núñez, Lucio, op. Cit,, P•P• 107 
y lOB, 

(12}Cbligaci6n entre una capilla y una ~ersona ?Or la cual 
la canilla rea1iza determinadas misas anuales a cambio de-
n1eún. derecho real en :favcr de la J1it.ma. 

{13) ,\socinci':lnoa o comunidades civil.es, cr;n fir..es _;1io.do;;or. 
~· ben6ficoa, adictos a alQ1.~ tem¿lc ~ ir,lesia. 



·7.- Bienes destinados a coiegios, seminarios, hospita

ies y en generai a instrucci6n y beneficencia p~blica. 

Poco a poco la rivalidad entre ei ~atado y ia Iglesia 

se rue manifestando en forma evidente haeta ei punto de que 

el 6 de junio de 1~33 ia Secretaría ae Juso1c1a ~xp1ai6 una 

circu.Lar airigiaa al ciero en donde le solicitaba se concr,!!_ 

tara a prsaicar la reiigiOn sin inmiscuirse en asuntos poi,! 

ticos. 

La situaoiOn econ6mica por La quo a•ravezaba eL país -

en eaoa momentoa <ll.O origen a diversos proyectos que trata

ban de solucionarla, entre e1loa los elaborados por Lorenzo 

tte ~avala y por ei vector ~ora, en los cun.lee proponían la 

disposici6n de ios bienes dei ciero para sufragar la deuda 

exterior, 1o que no fue posible, sino basta la Reforma, de

bido a ia diversidad de gobernantes que dirigieron el país 

estando a1gunos en pro y otros en co11tra de estas ideas, -

tal es el caso de Antonio L6pez de Snntnna, qui.en en varias 

ocasiones protegió los bienes de la Iglesia. 

Fue por fin bajo el gobierno del Lic. Benito Juárez -

que se expidió la Ley de Desamortización, el 25 de junio de 

1856, cuyos propósitos se pueden resumir en tres puntoa:(i4) 

1.- Poner nuevamente en el mercado las grandes exten-

siones de''propiedad muerta", estimulando el desarrollo eco

n6wico general. 
2.- Alentar la for::i:aci6n de ?Cqueí1ns pro¡:>iedades priv~ 

das ••• 

(14) Tomado de Eckateºin, saiom6n. Op. Cit., p.p. is Y ig. 



17 

3.- Obtener ingresos fiscales de propiedades hasta en

tonces exentas de impuestos por ser propiedad del clero. 

A grandes rasgos, la ley mencionada estable6!a que las 

fincas urbe.nas o riS.sticas pertenecientes a corporaciones c,!:

viles o religiosas debían adjudicarse a 1-os a=e.ndatarios, 

dentro de tres meses, a partir de su publicaci6n, y de no -

poder adquirirlas el arrendatario, perdía su derecho y pro

cedía el denuncio, otorgando a áque1 que lo hiciera valer -

la octava parte de lo que se obtuviera en la venta de la -

propiedad por medio de subasta pública. 

El resultado 16gico no se hizo esperar por parte de la 

Iglesi.a, quien repuM6 abiertamente la ley de 1856, dando -

origen a la guerra de Reforca, que tendría una duraci6n de 

tres años. 

El Gobierno, a su vez, respondiá con J.a Ley de rracio?l,! 

lizaci6n de 1858 que confisc6 todos los bienes del clero, -

con excepci6n de ios utilizados para el cul.to, decretando -

la separaci6n definitiva de la Iglesia y el Estado, sin de

recho a indemnizaci6n alguna. 

Sin embargo, e1 efecto de estas disposiciones no fue -

el esperado, ya que durante la vigencia de la Ley de Desa-

mortizaci6n, los creyentes no se atrevieron a comprar pro-

piedades del clero por el temor de ser excomulgados y los -

que no ten!an tal temor, no contaban con los medios econ6m! 

cos suficientes para hacerlo. 

Debido a esto, predomin6 el denuncio de los bienes e-

clesiásticos, Los srandes terratenie~tcs se convirtieron en 

los mayores denunciantes, obteniendo altos beneficios, por 

lo que la aituaci6n de los arrendatarios y peque~os caopeai 
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nos no mejor6 en nada. 

Por otro lado, los poblados se vieron seriamente dafia.

dos, pues la Ley de Desamorti~aci6n también consideraba co

mo i1ega1ea 1as tierras comunal.ea, 1as cuaies sufrieron un 

proceso de privatizacidn, intensificando asi la concentra-

ci6n de la tierra en manos de los latifundistas. 

Después de la Reforma uno de los per!odos más signif,!_ 

cativoa en el desarrollo agrario en México, fue aquel dura.!! 

te el cual se encontraba al frente del gobierno Porfirio 

D!az (1876-1910). 

Durante esta etapa el problema agrario persisti6, pero 

esta vez el principal. enemigo del pequeño campesino fue el 

terratenient~. 

Por su parte, e1 Gobierno centr6 su atenci6n nuevamente 

en la idea dela colonizaci6n, por la que el 31 de mayo de 

1875 se promulg6 una ley de colonizaci6n que procuraba la -

migraci6n de extranjeros al pa!s, a cambio de ciertas cono~ 

siones para la adquisici6n de tierras. Para esto se cantem

pl6 la participaci6n de Compañ!as Deslindadoras, cuya fun-

ci6n fue localizar, medir y deslindar todas las tierras ºº.!! 
sideradaa como ba1días, supervisando posteriormente au ven

ta. 

ParS la Ley de colonizaci6n a que hacCmoe referencia, 

se entendía como terreno bald!o: 

••• los terrenos de la República que no hayan si

do destinados a un uso ,úblico ?Or la autoridad facul

tada Jara ello por la ley ni cedidos por la misma a ti 

tul.o onerooo o lucrativo a individuos o .corporaciones 



19 

autorizadas para adquirirlos. (15) 

Sin embargo, el efecto que estas compañías tuvieron ª..2 

bre la propiedad fue devastador, pues llevaron a' cabo innu

merables despojos, sobre todo en perjuicio de aquellos que 

no podían demostrar fehacientemente su derecho de propieda~ 

Las grandes haciendas raramente fueron molestadas por 

las Compafi1as Deslindadoras, quienes en las más de las oca

siones compartían loe terrenos adquiridos con los latifun

distas, los ru.al.ea, siendo un número reducido, acapararon la 

mayoría del territorio nacional, 

Ocho individuos poseían en esa época una superfi

cie de 22.5 millones de hec'táreas (la octava parte del 

país), de las cuales 7 millones pertenecían a un Sólo 

propietario en el Estado de Chihuahua, 2 millones a 

otro en Oaxaca y 11.5 millones lo compartían cuatro S,,2 

cios en Baja California ••• (16) 

Finalmente, podemos analizar a grandes rasgos las ca

racterísticas presentadas por la Hacienda, propiedad típica 

de la época. 

El centro estaba constituido por un "casco" en donde 

se asentaban la mansi6n del hacendado, las.casas del admi 

trador, ée los empleados administrativos, la oficina, la --

(15) Tomado de Ibid., p. 22, 

(16) Ibid, P• 24. 
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tienda de raya, la iglesia y la priei6n, independientemente 

de las grandes extensiones de tierra que la conformaban. 

Hablar de la situaci6n econ6mica y social que imperaba 

en el seno de la Hacienda sería motivo de un amplio estudi~ 

ouyo prop6sito no está contemplado en el presente trabajo, 

por lo que nos limitaremos a la síntesis que oobre el tema 

realiza Salom6n Bckotein: 

••• las principales características de la hacienda 

pueden resumirse como sic;ue: grandes concentraciones -

de tierras, sujetas a una explotaci6n ineficiente y e2!:_ 

tensiva (aún cuando en algunos caeos excepcionales la 

eficiencia era alta), basada en fuerza de trabajo bar~ 

ta, reducida casi a la esclavitud, constituyendo uni~ 

des econ6micaa cerradas, con muy poco inter~s por par

te del empresario en su man~jo y carencia de incenti~ 

vos para la introducci6n de innovaciones y nuevas téc

nicas de cUltivo. (17) 

La tenencia de la tierra a partir de la Rovoluci6n Mexicana 

a) Causas políticas, econ6micas y sociales de la Revo

l=i~ ~~ticana. 

Como ya se ha mencionado en el eapacio relativo a la -

é~oca colonial, el proble~a agrario, desde el punto de via-

(l7) Ibid., p. 20. 
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t~ de 1.a mayoría de 1.os autores, tiene su origen en esta ~ 

etapa, en donde se presentan 1.as condiciones necesarias pa

ra que 1.a propiedad territorial. se fuera conc~ntrando en un 

menor ndmero de habitantes dando 1.ugar a grandes iatiíundios 

y por consiguiente a 1.a desaparici6n de ia ya de por si ra

quitica propiedad indígena. 

Loa diversos intentos rea1izados por 1os estudiosos de 

cada ~poca a.na:Lizada, tendían a 1.ograr una verdadera Reíor

ma Agraria que impl.icaba necesariamente una reestructura--

ci6n del. sistema de tenencia de 1.a tierra. 

Indudabl.e es que esta modificaci6n en 1.os patrones de 

distribuci6n territorial. se encuentran estrechamente 1.iga-

dos con el. movimiento revol.ucionario ·.de 191.0, por io que c~ 

be dedicar' atenci6n a los aspectos que en íorma rel.evante -

dieron origen a este movimiento, no ol.vidando que 1.a Revol.:!!: 

ci6n ~exicana es considerada como esencial.mente agrarista y 

que loa logros que de esta lucha se obtuvieron fueron enca

minados fundamental.mente a 1.a satisíacci6n de 1.as necesida

des que en este aspecto tenía el. puebl.o mexicano. 

Necesario es estab1ecer ante todo los antecedentes i-

deol.6gicos de la Reforma Agraria que datan, ai igual. que el. 

mismo probl.ema agrario, desde 1.a epoca col.oniai. 

En primer 1.ugar debemos considerar el. decreto emitido 

por Don Miguel. Hidalgo Y Costil.1.a en 181.0, mediante el. cual 

demandaba tierras para 1.os natl>ral.es. 

I.lás tarde, en 1.81.4, r,:orel.os el.abará un "Proyecto de -

Coníiscaci6n de Intereses Europeos y Americanos Adictos al. 

Gobierno Espa!iol.", en donde exponía 1.a necesidad qe que el. 

puebl.o dejara de cultivar la tierra como escl.avos, pudiénd~ 
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lo hacer como propietarios. 

En 1823 el Doctor Francisco Severo Maldonado public6 -

un proyecto de Leyes Agrarias en las que se pretende la di

visi6n de las tierras en pequeflos predios otorgados a loe -

indios en propiedad particular. 

Siguieron a estas disposiciomes muchas otras como la -

de Lorenzo de Zavala de 1818, cuyo fin primordial era el e~ 

table cimiento de nuevas reglas de distribuci6n territorial y 

que sin embargo no obtenían loa resultados deseados, debido 

sobre todo a diversos aspectos de carácter político y econ~ 

mico que frenaban su aplicaci6n. 

El Plan de Sierra Gorda, proclamado por Eleuterio Qui

roz, contenía varios puntos importantes que le dieron un e_!! 

rácter eminentemente social reflejado en los siguientes p~ 

tos: (18) 

Artículo 11. Se erigirán en pueblos las haciendas y -

ranchos que tengan de mil quinientos habitantes arriba en -

el casco ' los elementos de prosperidad necesarios y loa l.!, 

gisladores arreglaran el modo y t~rminos de la distribuci6n 

de tierras y de la indemnizaci6n de ~ropietarioa. 

Artículo 12. Los arrendatarios de las haciendas y ran

chos sembrarán las tierras a una renta moderada, Y de ninBE 

na manera a partido, y loa propietarios estaran obligados a 

repartir entre aquellos loa terrenos que no sembraron por -

su cuenta. 

Artículo 13. Los urrendatarios dichos no pagarán nin~ 

(18) Tomado del Plan de Sierra Gorda en ~endieta Y Núflez, -
Lucio, Op. Cit., p. 173. 
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n~ renta por pieaje da casa, pastura de animales de servi-

cio, leña, maguey, tuna, lechuguilla y demás frutos natura

les del campo que consumen en sus familias. 

Artículo 14. Ninguna faena haran loe propios arrendat_!!; 

rios ni servicio alguno, que no sea justamente pagado. 

Artículo 15. Loe peones y alqUilados que ocuparen loe 

p~opietarios serán satisfechos de su trabajo en dinero o en 

efectos de buena calidad y a precios corrientes de plaza. 

En 1856 se form6 una Asamblea Constituyente, con el ~ 

prop6sito de elaborar una nueva Constituci6n, dentro de la

cual la Reforma Agraria tendría un lugar muy importante. 

Durante las sesiones realizadas el di~utado Fonciano 

Arriaga propuso una serie de medidae enfocadas a la expedi

ci6n de Ul1B. Ley Agraria, las cuales noe parece adecuado -~ 

transcribir: (19) 

I. El derecho de propiedad se perfecciona por me

dio del trabajo. Es contraria al bien público y a la -

índole del Gobierno Republicano la existencia de gran

des posesiones territoriales en poder de una o de po-

cas personas; 

II. Se declara como máximo de posesi6n de fincas 

rústicas, quince leguae cuadradas. Los poseedores de -

haciendas de mayor extensi6n deberán cultivar sus te-

rrenos acotándolos debidamente y si no lo hicieren no 

tendrán derecho de quejarse por loe daiios causados por 

(19) Tomado de Mendieta y Núñez, Lucio, Op. Cit. P• 174• 
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quienes metan ganados o se aprovechen de los frutos ~ 

tura1ea; 

Ill. Si transcurrido un afio permanecen incultas 

o sin cercas las haciendas rnnyorea de quince leguas, -

produciran una contribuci6n de veinticinco al millar -

sobre su valor fijado por peritos¡ 

IV. Los terrenos de fincas de m~s de quince 1e--

suas cuadradas de extensi6n seran declarados baldíos -

si no se cu1tivan en dos años. Los nuevos propietarios 

no tendran mayor derecho de quince leguas; 

v. Las ventas de terrenos ~enores de quince leguaB 

serán librea de todo impuesto; 

VI. El propietario que quisiera una extensi6n ma

yor de quince leguas, debera pagar un derecho del vei~ 

ticinco por ciento sobre el valor de la adquisici6n 

excedente; 

VII. Quedan abolidas las vinculaciones y las adj~ 

dicaciones de manos muertas; 

VIII. Los pueblos, con~regacionea y rancherías d~ 

beran ser dotadas de tierras, debiendo indemnizarse al. 

propietario anterior y repartiéndose los solares entre 

los vecinos a censo enfitéutico1 

IX. Cuando en una finca estuviere abandonada al!l!O 

na riqueza conocida que no se explotare, deberá adjud!. 

car se el derecho al hacerlo al denunciante; 

x. Quedan excentos de cualquier contribución loa 

habitantes del campo que no tengan terreno cuyo valor. 

exceda de cincuenta pesos. 
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Como reeuJ.tado de la evidente cadena de publicaciones 

que, respecto al problema agrario, se fueron dando a lo la.i:: 

go de 1a decada anterior a1 movimiento de Re, .. olución, tene

mos el Programa del Partido Liberal del lo. de junio de 

1906 en la ciudad de Saint Louis Missouri que entre los l'"!! 

tos más sobresalientes contemplaba la elevaci6n de salario~ 

y la distribución de terrenos improductivos para estimular 

el desarrollo industrial y general del país. 

Por su parte, Manuel Alardín presentó a.'lte la XXVI Le

gislatura su proyecto agrario que establecía: 

una contribución directa del 2;t anual. sobre -

el valor fiscal de la propiedad rústica existente en -

loe Estados y ~erritorios de la nación, a cargo de los 

propietarios que poseen más de mil hectáreas de terre

no y de las cuales no tengan en cultivo la cuarta par

te de ellas. (20) 

Juan Sarabia al respecto propone la creaci6n de Tribu

nales Federales de Equidad, cuya actividad sería el determ,! 

nar, como juzgados civiles, lo que de acuerdo a derecho pr~ 

cediera en el caso de restitución de tierras a los pueblos. 

Llegamos así al momento en que aparee~ en la vida his

tórica del país Don Francisco 1. Madero, quien con su libro 

"La sucesidn presidencial en 1910º, ec primer término, Y -

con la elaboraci6n del famoso 11 l'lan de San Luis", del 5 de 

octubre de 1910, marca el verdadero inicio de la lucha rev~ 

(20)Ibid., p. 177. 
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lucionaria. 

Aparentemente la Revoluci6n Mexicana tuvo antecedentes 

eminentemente políticos, considerándolo así el !Jropio Made

ro, puee el estandarte ideol6gico que se enarbol6 fue el de 

"Sufragio JSfectivo y No Reelecci6n", mencionando por lo que 

respecta al sector agrario unicamente lo relativo a la res

ti tuci6n de tierras, en su artículo tercero. Sin embargo, -

este solo becho baet6 para que las masas ca..mpeainaa se uni~ 

ran al movimiento en busca de justicia y tierras, por lo -

que a continuaci6n exponemos textualmente el artículo terc~ 

ro del famoso Plan de San Luiss 

Art. 3o. Abusando de la Ley do Terrenos Baldíos, 

numerosos pequeiloe propietarios, en eu mayoría indíge

nas, han sido despojados de sus terrenos por acuerdo -

de la Secretaría de Pomento, o por fallos de los Trib_!! 

nalee de la Repdblica siendo de toda justicia restituir 

a sus antiguos poseedores loe terrenos de que se lee -

deepoj6 de un modo arbitrario, ee declaran sujetas a -

reviei6n tales diepoeicioneo ¡r fallos y se leo exigira 

a quienes loe adquirieron de un modo tan inmoral o a -

eus herederos, que los restituyan a eua primitivos pr.e 

pietarioe, a quienes pagarán te.mbi6n una indelil1lizaci6n 

por loa perjuicioo sufridos. S6lo en caso de que esos 

terrenos hayan pasado a tercera persona antes de 1ap~ 

mule;aci6n de eote Plan, loo antiguos propietarios reo! 

biran indemnizaci6n de aquellos en cuyo beneficio ee -

verificó el.despojo. (21) 

(21) Silva rrerzog, Jeede, Op. Cit., P• 160. 
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Sin eaibargo, este fue el único apoyo que la poblaci6n 

campesina tuvo al momento de tomar las armas, pues de hecho 

el gobierno maderista trat6 de solucionar la cuesti6n a¡;:ra

ria mediante el fraccionamiento de tierras ejidales entre -

ol pueblo, compra de haciendas y su reventa, en forma frac

cionada, estimuJ.ando la propiedad privada, pero no tuvo la

intenci6n de destituir a los grandes terratenientes en ben.it 

ficio de loa habitantes de loa poblados tan injuatemente ~ 

despojados. 

Fue ta1 la aituaci6n que se puede considerar como la -

directamente responsable del descontento entre algunos cau

dillos revolucionarios que veían en la falta de acoi6n de -

Madero una traici6n. 

As! pues, el 25 de noviembre de 1911 Ot·ilio I~ontaflo y 

Emiliano Zapata expiden el llamado up1an de Aya1a", en cuyo 

programa se encontraban cuestiones como restituci6n de tie

rras a los pueblos, expropiaci6n de haciendas previa indem

nizaci6n para asignar tierras al pueblo y naoionaJ.izaci6n -

de aquellas que ae opusieran a la expropiaci6n. Estos con-

ceptoe fueron considerados por rw.chos aiios como la eeencie.. 

de las demandas campesinas. 

Rn 1912, otro liberal de izquierda, Juan Sarabia real,! 

za un proyecto agrario que contemplaba la expropiaci6n de 

tierras en 1os casos ~ue los pueblos no tuvieran tierra y -

ésta se encontrara cerca de los poblados, cuando fuera con 

el.objeto de crear nuevos centros de ?Oblac16n, tratándose 

de latifundios que excedieran determinado límite y de tie-

rrae ociosas. 
Hasta este mor.:ento, pWlto ic1portante de ~encionar, 1a-
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idea de los revolucionarios para solucionar el problema de 

la tierra no se referia a.la desaparici6n total de la haai.~ 

da, sino al mejoro.miento de las condiciones de trabajo y de 

vida en las mismas. 

Se suacedieron a los mencionados muchos otros proyec-

tos elaborados por los revolucionarios, entre ellos Franci~ 

co Villa, llegando incluso a la ce1ebraci6n ue una Conven-

ci6n Revolucionaria en abril de 1916, en donde se estable

cieron aspectos complementarios de la Reforoa Agraria como: 

cr~ditoa, comunicaciones, educaci6n, etc. 

Es importante mencionar, sin embargo, en forma un tan

to detallada lo concerniente a la Ley del 6 de enero de 

1915, que sirvio de pilar a la nueva oricntaci6n agraria en 

Ii16xico. 

Dicha Ley fue elaborada por el Lic. Luis Cabrera,quien 

en la exposici6n de motivos sintetiz6 brillantemente loa -

~rincipales problemas que haota ese momento habían origina

do descontento entre las poblaciones agrícolas. 

Los principales puntos de dicha exposici6n ~ueron: 

l.- Declara nulas las enajenaciones de tierras comuna

les hechas en contravenci6n con la Ley de 25 de junio de -

1856. 
2.~ Declara nulas las componicior.cs 1 Concesioneo Y veB 

tas hecha~ por autoridad federal, en forma ilecn1, a partir 

del lO. de diciembre de 1870. 

3.- Declara nu.las las dili¡;encias de apeo y deslinde -

que hayan despojado ile(:almente a loa pueblen de sua tierras. 

Cabe destacar, COffiO ya ae ha mencionado, que al cis~o

tieo?O se contempla la creaci6n de autoridades aerarias en-
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cargadas do llevar a cabo la nueva política, asi como el e_!! 

tablecimiento de un procedimiento definido para realizar d.!. 

chas acciones. 

Pese a que la Comisi6n Nacional Agraria, encar¿;ada en 

primera instancia de todas las cuestiones agrarias, fue pe,;: 

ticipe de la serie de dotaciones que se empezaron a reali-

zar, éstas se hacían con carácter provisional, pues aún no 

contaban con la base legal que les daría su inserci6n en el 

artículo 27 de la Conetituci6n de 1917. 

Para efectos de lo anterior, el presidente Venustiano 

Carranza expidio el 19 de septiembre de 1916 una convocato

ria para el Congreso Constituyente, a fin de ajustar la 

Conetituci6n de 1857 a las necesidades reales del pueblo. 

Haet~ el momento se ha analizado, en forma general la 

ideología que antecede a la llamada Reforma Agraria y no en 

forma especifica loe aspectos políticos, econ6micos y soci~ 

les que sirvieron como antecedentes a la lucha de 1910. Sin 

embargo, consideramos que estos han sido descritos de una -

u otra forma a lo largo de la expoaici6n, pues, resumiendo, 

hemos hablado de las demandas políticas, ~epresentadas en -

su momento por los lemas def endidoa por los revolucionarios, 

en especial por 11'.adero al hablar del "Sufragio Efectivo :r: -
la No Reelecci6n". 

En cuanto al ámbito socioecon6mico, ha sido más que C_! 

puesto al sefialar la necesidad que tenía el pueblo, en esp~ 

cial el sector considerado como rural, de mejorar GUb cond! 

cianea de vida que hasta esos momentos eran precarias. Al -

efecto basta recordar la mención que ~e hace de las conili.ci~ 

nea de la Hacienda, en donde más que trabajadores existían 
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esclavos, sin más aapiraci6n que poder contar con lou me-

dios necesarios para sobrevivir a las viaicitudea que su ~ 

condici6n social y econ6mica les imponia. 

La situaci6n mencionada no pudo menos que tener como -

resul.tado una interminable serie de expresiones ideol6gicaa 

representadas en una gran variedad de planee y proyectos 

legislativos en la materia, culminando brillantemente en la 

Conetituci6n de 1917. 

b) Soluciones planteadas por la Revoluci6n al problema 

territorial. 

Una vez que conocemos los antecedentes ideolóeicos y -

sociales de la Revoluci6n, podemos hablar de loe frutos que 

ésta dio en materia a¡:;raria. 

El presente estudio se centrará fundamentalmente en lo 

que conocemos cmmo Reforma Agraria, 1a cual tiene eu más i~ 

portante base legal en la Consti~uci6n de 1917, de la cual 

trataremos. 

Se puede decir que la Constituci6n de 1917, en su art! 

cul.o 27 eatablecio cuatro puntos básicos que marcaron la ~ 

nueva ar1entaci6n agraria que se habría de. tener a partir -

de su aparici6n. 

1) -Redistribución de tierras, la cual se realizaría ID! 

dia..'1.~e cuatro nccio.1es: resti tuci6n de las mimas a los pue

blos que hayan sido ileeal~entc despojados; dotación de ti! 

rrah ~· aguas a aquellos pueblos que carezcan de ellas; am-

pliaci6n de dotncion00 en nquellon casos en que las tierras 
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ha;¡an resu1 tado insuficientes; y, creación de nuevos cen--

tros de población, contemplando a su vez el otorgamiento de 

tierras y aguas para loe mismos. 

2) Provenencia de las tierras que saldrían basicamente 

de dos :fuentes: tierras públicas disponibles y expropiación 

oon la sola restricción de la pequeña propiedad agrícola en 

exp1otaci6n. 

3) vestrucci6n del latifundio considerado ya como obs~ 

1eto. Se :fijaría una extensión máxima de propiedad con la -

orden de fraccionar la excedente, bajo riesgo de expropia~* 

ci6n en caso de incumplimiento. 

4) Estructura agraria resultante reflejada en dos con

ceptos: a) H1 sector ejidal representado por las tierras -

concedidas. a los pueblos. b) La pequeña propiedad inafecta

b1e de 100 hectáreas de riego o sus equivalentes en otra -

clase de tierras. 

Im9ortante es mencionar dos preceptos innovadores en -

la creaci6n del articulo 27, en los cuales descansa en --

gran parte 1a Reforma Agraria. Uno de ellos es e1 relativo 

a la imposición, por parte del Estado, de modalidades a la 

propiedad privada, 1as cuales dicte el interés público, con 

10 cual se pretendio evitar de algún modo la concentración 

de tierras en unas cuantas manos, dando de. esta forma una -

funci6n social a la propiedad. 

Nace también, cOf:J:O regla co:ncti tucio:ial, el concepto -

de utilidad núb1ica como :fundamento del acto expropiatorio. 

Asimismo, se destaca la protección que la Constitución 

otorga a 1a pequeña propiedad, procurando, pese a las limi

taciones impueatao, su deaarrol1o. 
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A continuaci6n expondremos en forma general los exitoM 

y fracasos obtenidos deapuáa de promul.gada la Constitución 

de 1917, en los más destacados períodos presidenciales, fi

nalizando con el gobierno de Miguel de la !.ladrid Hurtado. 

Empezaremos ?Dr mencionar la falta de acci6n que pudo 

observarse en el ?eríodo Carrancista, debido en gran parte 

a los siguientes factores: 

Por un lado, encontramos que el país, al ocupar la pr~ 

sidencia Don venustiano Carranza, aún se hallaba envuelto -

en una serie de luchas internas que provocaron una fuerte -

inestabilidad política y social por lo que cualquier progr~ 

ma agrario, o de otro tipo, que se implantara en ese momen

to no tendría el alcance nacional adecuado. 

Tenemos también la falta de reglamentos y disposicio-

nes legales que indicaran el procedimiento adecuadn para -

llevar a la práctica l2s diversas acciones plasmadas en la 

Constitución. 

Por su parte, durante el régimen de Alvaro Obregón, se 

trató de solucionar la situación descrita con lu ex?edición 

de la Ley de Ejidos del 28 de diciembre de 1920, en la que 

se establecieron prece?tos encaminados a aclarar las dispo

sicioneo que en forma aislada se había.~ emitido hasta ese -

momento·, así como espec:íficar el procedimie:i.to necesario p~ 

ra a9licarlaa. 3in embargo, esta legislnci6n no satisfacia 

ln:3 necesidades cc.:n:lesinas, r>Or lo que fue derocadn el 22 -

de novie~bre de 1921, ~ediante decretQ que simplificaba di-

cho ,roccdi~iento. 

~n el art!c:.ü.o cuarto del ocncionado decreto se esta-

blecc coi~o una innovaci6n "La Procuraduría de Pueblos" que 
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tenía como función primordial el c~ntribuir al asesoramien

to del pueblo para que pudiera realizar los tramites relat.:!, 

vos a la dotación de tierras. 

Al mismo tiempo, ae expide un Reglamento Agrario, el -

17 de abril de 1922, con el que se pretende reducir al wín.:!, 

mo los requisitos del procedimiento, a la vez que establece 

una extensi6n de tres a cinco hectáreas para la parcela in

dividual. 

Bl ll de octubre de 1922 se emite la Circular 51 de la 

Cmmisión Nacional Agraria, que aunque fue objeto de impor-

tantes debates no logró ¡¡randes cosas en la práctica. Esta 

disposición sentó las bases para la colectivización del ej.:!, 

do, mediante el manejo del sistema de producción por un "C.2 

mité Administrativo" que debería disponer la separación de 

las tierras de los poblados en los siguientes ¡¡rupos: 

"l) 151 fundo le¡;al; 2) los terrenos de labor, que 

ee destinarían al trabajo colectivo y en el cual debe

rían participar todos los jefes de familia y en genenü. 

todos los campesinos capacitados, 3) pastizales y 4) -

terrenos con bosques que serían destinados al uso co-

mlln. "l 22) 

Durante el per!ado presidencial de Plutarco El!as Ca~ 

l1es ae atacaron alGUilOS de loa problemas b~sicos en cuos-

ti6n agraria cor:o fuerun: las coc.unicncio?J.en, sistecas ele -

ric;e;o, insti tuci ::ncs de cr6di to j' ed\.:.ce.ción, :>ero :?.~s acciE_ 

(22) Eckstein, Salomón., Oo. Cit.,!'• 50. 
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nea realizadas, aunque fueron buenas, no bastaron para solE; 

cionar 1os problemas dei campesino mexicano. 

En el aspecto lo¡;islativo se promule6, en 1925, la Ley 

de Patrimonio Familiar Ejidal que establece en fcrma concr_!! 

ta la naturaleza de la tenencia de las tierras ejidales que 

Deberían de ser de propiedad comunal, teniendo un a?rovech~ 

miento individual. 

Posteriormente, el 9 de enero de 1926, aparece la Ley 

de Riegos pretendiendo resolver el problema de la diEtrib~ 

ci6n de las tierras de riego público con la consigna de en

tresarlas a:L "cam'Pesino medio". 

La Ley de Crédito Agr!cola aparece el 9 de enero e.e --

1926 y es la base ~ara la apertura de las instituciones de 

crédito a¡¡rícola coroo e on el Banco l:acional de Crédito Í•f>?'f 
cola y los Bancos Regionales Ejidales. 

Finalmente, la Ley de Dotaciones y Restituci6n de Tie

rras y Aguas del 23 de abril de 1927 representa el antece-

dente del C6digo Agrario y comprende por primera vez al po

blado de m~s de 25 habita~tes como sujete de derechos aera-

rios. 

Durante el período ~ue abarca los aaos de 1926 a 1934, 

se sucedieron varios e importantes cambios en el frente del 

&obierno del ~aís, y el aspecto aer!cola se vio rodeado de 

un [Tan número de disposiciones legales entre las ~ue tene

mos las sieuier.tco: 

Decreto del 27 de aarzo de 1930 que establece como de 

utilide.d ~ública todas las tierras aeotir:adao al Proyecto -

de RicGo, 1o.s miomas que deCerínn venderse a la Comiai6n H!:, 

cional Ue Irriea.ci6n, bajo 1a ao:enaza ele expropiarlas en C!:, 
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so de no hacerlo. 

Decreto del 23 de diciembre de 1931 en el que bajo la 

apelaci6n a ciertos principios constitucionales se concede 

el derecho de amparo a los terratenientes. 

E1 22 de marzo de 1934 se expide el primer C6digo Agr~ 

rio que presenta importantes avances coco son: 

l) Deterrainaci6n respecto a que loa poblados sujetos -

de derechos agrarios deberían existir cuando menos con seis 

meses de anticipaci6n a la solicitud de tie1'ras. 

2) Las dotaciones individuales a ejidatarios no debe-

rían ser menores de cuatro hectáreas de tierras de riego. 

3) Los peones residentes y arrendatarios de las hacieE 

das ser!an considerados como susceptibles para 1a dotaci6n 

de tierras. 

4) La pequeña propiedad inafectable se fijaba en 50h1!9, 

táreas. 

5) La organi~aci6n del e;jido se encomienda al Banco Na

cional de Crédito Agrícola. 

En 1931 el presidente Portes Gil realizó algunas obras 

agrarias como la creación de 50C cooperativas agrícolas y 

755 forestales, además, se crearon con recursos ejidales, -

4ó4 escuelas, reparación de otras 5~. construcción de dos -

caoinos, dos puentes y diversos depOsitos Y servicios de -

agua Jotable, una planta el~ctrica, etc. 

De esta forma, se i!!icia lo que se 1lam6 la. r.ec.1nda f_f! 

oe de la !tcf'orr.:ia Aero.rio., q_ue conoiderabn asnecto::i como el 

cr~dito, el riego y el ~ercndeo, además del mejoramiento de 

las condiciones de vida del cam9cni110 • 

En 1934 ae inicia una c.ucva etapa en el pro ·.:r::ima :i.cr_!! 
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rio con el periodo presidencial de Lázaro Cárdenas quien dE 

rante seis afias de gobierno logt-ó duplicar en calidad y c~ 

tidad las acciones emprendidas por sus antecesores. 

uno de los pasos más importantes que se dieron fue la 

expropiaci6n de las tierras de La Laguna y su transformaci6n 

en ejidos. Esta acci6n ¿rodujo un cambio radical en la polf 

tica a¿;ro.ria. 

~l ejido tom6 una nueva orientación siendo considerado 

no solo como réffimen territorial, sino como siotema de pro

ducción agrícola. 

Adem~s, se contempló la creacción de ejidos colectivos 

en aquellos casos en donde los individuales no habían dado 

el resultado proeramado. Aunque en realidad estos ejidos e~ 

lectivos se acercaban más a lo que se denomina cooperativas 

de producción agrícola. 

A partir de ese comento se copezaror. n establecer div~ 

sos ~lanteamientos tendientes a la colectivizaci6n y socia

li~aci6n de la tierra, como lo demuestran las ideas del vi

rector de la ~~cuela ~ncional de ~conom!n, !Sllrique tionzález 

Apnricio, qu~ al respecto expresaba: 

11 l'ara quiene3 cor.r:Jrenden que la suprcsi6n de la P!!> 
?iedad privada de la tierra representa la única posib! 

lidad !H1ra alcanzar la libe:·aciOn intec:ral. de los cam

vesinoo, la rcfor~a abX'aria 9resenta dos faoes: la de~ 

trucciOn del latifundio como etapa previa indispcnsa-

blc, y la sociali~ación de la tierra, como aspiración 

final. \ 231 

(23) Citado en Jbid., n. 63. 
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ra1 como se hizo con las tierras de La Laguna, las ex

propiaciones ssguieron a.f ectando otras regiones del país P,! 

ra la creación de ejidos colectivos. 

Durante el período presidencial de Manuel Avila Gama~ 

cho se establece un marcado descenso en el ritmo de distri

bucidn de la tierra y un gran esfuerzo porque esta acción -

se complemente con el mejoramiento de otros aspectos indis

pensables pera elevar el nivel de vida del campesino. 

Bn 1942 se promulgd un uódigo Agrario que entre algu-

noa otros aspectos contempla el aumento de cuatro a aeis -

hectáreas como el mínimo legal de la parcela ejidal; al mi~ 

mo tiempo que la entrega de títulos de propiedad tomó un -

gran auge. 

Se dice que durante este gobierno las ideas aerarias 

apoyadas por Cárdenas cambiaron radicalmente: se volvía a 

insistir en la pequeña propiedad como base de la economía -

agrícola del país, además de que se prefería el trabajo in

dividual de la parcela al sistema colectivo. 

De alguna forma se retomó la idea de la colonización de 

ciertas áreas del país, pero ya no como un sustituto de la 

distribucidn de la tierra, sino como un complemento. 

El presidente Avila Camacho definio su política agra-

ria en el sentido de acelerar el reparto ejidal, e:arantizar 

la posesión del ejido y aumentar su producci6n, sin olvidar 

la colonizaci6n. 
Aún cuando durante esta etapa no se logró eran co~a en 

el aspecto de distribucidn de la tierra, si existio un ind~ 

dable avance en cuanto a la legalización de la propiedad -

con la expedición de títulos ejidaleo y certificados de in.! 
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fectabi1idad. 

A1e;unaa reformas fueron introducidas en e1 artícu1o 27 

constituciona1, durante el mandato de &:igucl Alemán, tales 

como: 1) El aumento de 1a parce1a ejida1 a diez hectáreas -

de tierra de rieeo; 2) Posibi1idad de1 juicio de amparo coll 

tra 1a expropiaciSn de tierras; 3) Aumento de la pequeña ~ 
propiedad inaf ectable de 50 a 100 hect~reas de riego o su -

equiva1ente, con la posibilidad de aumentar1a de acuerdo al 

tipo de cosecha. 

Se dice que fue en mayor grado la interpretaci6n de e.!! 

tas reformas y no las mismas en sí, lo que ~arc6 una tende.!! 

cia definitiva a favorecer a 1a pequeña y ¡;ran propiedad. 

Aunado lo anterior al hecho de que el nivel de vic1a -

del campesino aeguia siendo muy bajo con un fuerte descenso 

de 1a tasa de morta1idad y un erar.. crecimiento de 1a nata

lidad, oe consideraba que la Reformn Agraria se encontraba -

en crisis, pues la üi~tribuci6n de tierra que hasta el me-

mento ae había dado no era suficiente para resolver el pro

blema agrario. 

De tal forr:ia, se acus6 a Alemán de dividir el ejido í.f 
sicu, social y economice.mente. Fisica.mente porque hizo obl,! 

gatoria la parcelaci6n; social por haber iopuesto dirieen-

tes :;>o1!t{cos C!Ue provoca.ron dOscontento :,. desconfianza en 

lo. uociodacl; y, econornic::.r:.er.te, ?Ue~ se creé una ere. c.l.e co

::-:-u;>ci6n y robo cn~re los croplE-ndo~ do 100 bancos j' otras -

i!!sti tucioncc C.Gl'~~rian c.ue ~e cree, inclt·.so, llee6 a los -

::iisnos ejidos ec St· es·t;::-l:.ctu:o interna.. 

Si¡;uiendo 1a tendencia estab1ccida, e1 presidente Jtuiz 

uortinez enfocó su ¿olitica agraria hacia el rieeo "'.! el cr,! 
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dito, sin olvidar el reparto de tierras, aumentando a gran

des niveles la produccidn¡ aunque pensado aún en la coloni

zacidn como forma de soluci6n al problema agrario. 

Para los efectos anteriores, se crea la Mutualidad de 

Seguro Agr!cola y el .t'ondo de Garant!a y Fomento Jara la A

gricultura, Ganadería y Avicultura. Asi también, se dicta -

el Reglamento de las Zonas de Urbanizaci6n de los Ejidos, 

con el fin de evitar irregularidades y garantizar el aprov.!! 

chamiento del vaior comercial de estas zonas. Sin e~bargo, 

los abusos y la corrupción, que se habían implantado en el -

sistema, continúan. 

Por ou parte el presidente Adolfo L6pez ~ateos decide 

proseguir con las dotaciones y las canalizaciones de crédi

tos mediante los Hancos Ejidal y A¡¡t'Ícola. 

Con fecha 15 de abril de 1959 se dicta el Reglamento -

para la ?laneaci6n, Control. .~· Vigilancia de las inversionen 

de los fondee comunes ejidales, medi~nte el cual se crea el 

?onde Nacional de .t'omento 1':jidal. 

Bn 1960 L6pez Mateas establece el servicio social de -

los maestros, mediante decreto del 9 de enero, con el objeto 

de proporcionar mayores oportunidades de educación a los -

campesinos, así como el de pasantes de 1as escuelas de agr,! 

ciütura, ea.nadería, forestales y veterinarias, ~~ra exten-

~er la asistencia técnica. 

Para el 9rosidente en cnesti6n; 

"Las r:wtas .:n11edi::itas clel procrama aer~ric ~':Jn -

proseguir el re~arto de t!errns 1eea1cen~c iinµ~nible~ 

hasta la.consumaci6n de la Reforma \graria; consolidar 

el funcionamiento de loe ejidos cranndcro5 y fo~ontnleq 
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proceder a la industriali~ndi6n de los productos agro

pecuarios, por parte de los ejidatarios miamos, com~ -

~edio de aumentar el rendimient~ de la tierra y del -

trabajo humano." \24) 

~ el campo legislativo, se promovio la adici6n de la 

fracci6n II del artículo 17 constitucional para establecer 

la suplencia de la queja en materia agraria. 

Uurante esta etapa taubién se elaboró el proyecto de -

un nuevo UOdigo Agrario y se derogó, en 1962, la Ley ~ederal 

de Colonización, con lo cual este aspecto pasaba a un SeSUE; 

do plano. 

Gustavo Diaz urdaz inicia la dirección del país en Jq&4 

estableciendo, en materia agraria, que no se iba a enga.flara 

los campesinos y cuando no hubiera tierra para repartir se 

les haría saber. 

La política de colonizaci6n presenta ciertos cambios, 

pues en lugar de crear nuevos centros de población se 're-

tender extender loa ya existentes. 

Se.crea también una oficina, dentro del Ministerio Pú

blico Pederal, para conocer de loa relacionado com la apl.!, 

caci6n del C6dicro Agrario. 

Los sistemas de crédito siguen vigentes, apoyados con 

la creaci6n de sociedades cooperativas ejidales y ganaderaa 

En este Dentido se reconoce la importancia de la participa

ci6n de la banca privada, estableciendo ln neceoidad de que 

(24) La J!o.litica At;raria en ¡,:éxico. P• 144· 
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ésta enfoque aua recursos hacía la pequefia propiedad, dejB,!! 

do a l.oa ejidatarioa mayores oportunidades para l.a obtenc:!6n 

de l.oa créditos manejados por el. sector oficial.. 

Respecto a l.a cueati6n agraria, el presidente Luis Eci..e 

verría Al.várez establ.ecio, al. protestar en su cargo, que el 

reparto a¡¡rario no había concluido, pues aún existían tie-

rrae que física y l.egal.mente podía.., repart.irse. 

Sin embargo, uno de J.oe rasgos más aobreeal.ientea de -

l.a pol.:!tica de este sexmio ea el. hecho de que se l.e da más 

importancia a l.a orgu.nizaci6n productiva que al. simpl.e re-

parto de tierras. 

En esta etapa se proyect6 y aprob6 l.a Ley Federal. de -

Reforma Agraria protegiendo como forruas de tenencia de J.a -

tierra: el ejido, l.a propiedad comunal. y l.a pequeña propie

dad. 

La Ley do Reforma Agraria, que entr6 en vigor a -

mediados de l.971 1 alienta las formas de trabajo colec

tivo, otorga ventajas crediticias y apoyos inatitucio

na1ea a quienes se or~anizaran de esta manera, prevé -

formns asociativas superiores coco 1as uniones de eji

dos y l.as asociaciones regional.es de ejidatarioo y pr.2. 

hibe a J.as inati tuciones oficie.les el.· otorgamiento de 

créditos a los ejidatarios en lo individual. (25) 

En l.974 se acord6 l.a creaci6n del Coot té ;iarn la Reg~ 

riz.aci6n de la ~·entr..ci~ de la ':1ie:rra, ':ORET~, con el .~rop6& 

( 25) Ibarra r.:endivil, Jorge Luis, Proniedad /.,<~<!ria l! ~ 
ma político en 1.:éxico, rséxico, Porrúa, 19e9, P• l.64. 
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to de dar soluci6n a loa problemas originados en rnuchon ce~ 

tres urbanos que aerranifestaron m~s claramente en posesio"

nes al margen de la ley y cercncia de oervicios públicos. 

Por lo que respecta a la seGUridad social, se estable

cio 1..<lla política dirigida al. sector rural, en diversas re-

sioneo del país, a f~n de incorporar a ln~ clases más nece

sitadas a este beneficio con un mínimo índice de contri bu-

ci6n. 

En el Eector educativo se elevaron el número de secun

darias tecnol6gicas agropecuarias y otros de nivel medio s~ 

perior y nivel superior, a fin de garantizar una ensefianza 

agrícola y pecuaria popular que capacite directumente a los 

campesinos. 

Otra de las caracteríetice.s de este cobier~o fue su -

marcaC.a participaci6n en J.a coccrci::!.li~~nci6n de los prodttc

toa agropecuarios, con el fin de evitar al máximo el inter

mediarismo; así corno el aumento de la inver~i6n y el cr~di

to. Sin ecbargo; aún cuando incluso ne establecio la Ley -

General de Crédito Rural, con el prop6sito de evitar despc~ 

dicio en la asiLnaci6n de créditos, la burocracia del sec

tor evitó que loe recursos llegaran verdaderamente a manos 

de loa campesinos, quedtÚldoae las más de las veces en po-

der de losº lideres políticos. 

?ara 1975 se trnnsfor!:la el De-Jo.rtamento de Asuntoo ~ 

rioEJ, creándo~e la Sec::etar!a U.e la :?eforrJa .-tcrc.r:!.a. 

Durante f>l ~exenio 1opezportillicta se adr::ite o.bicrta

,:;c::-tc la / ran l1e·:.~<:!:--c!a de tierras en relaci6n con el número 

red~cido de lns ~1s~uo, ~or lo que ~e deja de pensar oTic:U:f!: 

::Jcute en el rcµn.~:to u.· re.ria co1:-,o la solución idenl. 
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Durante su see;undo inforoe de BObierno, L6pez Portillo 

acepta que la explotaci6n de las parcelas otorgadas a los -

campesinos apenas dan para subsistir, por lo que es necesa

rio a~eear al reparto de tierras elementos indispensables 

como organizaci6n, tecnificaci6n, conservación, renovaci6n, 

etc. 

Se instal6 un sistema de contrafinnzas, con el fin de 

evitar los abusos cometidos mediante el amparo agrario, que 

evitara los efectos dilatorios de la suspensi6n del acto r.!!_ 

clamado y Barantice el interés jurídico de los quejosos. 

Asimismo aparecen dos instrumentos agrarios importan

tisimoa como son: el Sistema Alimentario Mexicano ( SAIJ) y h 

Ley de Fomento Ae;ropecuario (LFA). 

El primero fue publicado en marzo de 1980 planteando 

como objetivos fundamentales loe siguientes: 

l.- Elevar la producci6n de alimentos b~sicos y su dis

tribuci6n; y 

2.- Mejorar la dieta alimentaria de las capas pobres -

del pa:!s. 

En este sentido, el Estado contemplaba su participaci&i 

en tres aspectos: asumir copartidamente loa riesgos de la -

produr.ci6n; subsidiar mediante insumos, investigaci6n y ex

tensionis~o el cambio tecnolbeJ.co; y, apoy~r la organizsci6n 

campesina. 
Por EU parte, la ley ~e Fomento Acrop~cuario, aprobada 

el 24 de diciecibre de 1980, proyorcion6 una nuc:va cor.cer.ci6n 

en cuanto a la explotaci6n de la tierra ejidal, leealizando 

la explotaci6n directa de ésta por parte de no ejidntarios. 

Se redobló la invcrsi6n pública y se. torearon divercos 
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estímulos y subsidios fiscales a los productores, con lo -

que se logrd una producción record en 1981, No obstante, al 

año sie~iente la recien creada autosuf'iciencia alimentaria 

se viene abajo culminando con una profunda crisis econ6mica 

hacía fines del sexenio, 

Debido al anuncio presidencial del fin del reparto de 

tierras, las masas campesinos tuvieron evidentes movimicntoa 

de tipo político y social durante el período presidencial, 

los cuales en muchas ocasiones tuvieron implicaciones vio-

lentas y sangrientas. 

Pina1mente cabe señalar que para el r~gimen presiden~ 

cial a cargo de Lliguel de la I.ladrid, la política aeraria se 

orienta más hacía la regularización de la tierra otorgada -

hastn ese momento, que al reparto de más. 

El 17 de enero de 1984 son publicadas en el Diario Ofi 

cial de la Federación una serie de refor~as a la Ley ~ede-

ral de Reforma Agrnria, cuya orientaoi6n se dirige al prin

cipio del desarrollo rural integral, contemplando aspectos 

prioritarios como participación y organizaci6n de los nu~ 

cleos de poblaci6n rurales. 

Sin embargo, en realidad poco se logró, pues con la r~ 

ducción de subsidios y elevaci6n de los costos de los insu

~oo agrícoiae la asricultura oe ha su~ido en una crisis de~ 

cn?italizadora, cuyos efectos se reÍlejan más notoriamente 

en 1~ diominuci6:i de lnn de poi· sí precarias, condicionen -

de vida 7'r de traba.jo del cn.mpeoino mexi.~ano. 



CAPITULO SEGUNDO 

EL EJIDO MEXICANO El! LA ACTUALIDAD 

Y SU REPERCUSION NACIONAL 

Estructura del Ejido de acuerdo con la 

Ley Federal de Ref or~a Agraria 

Para dar inicio al contenido de este ca?ÍtuJ..o, el que -

considera~os esencial en la ~resente tesis, habremos de re-

co"rdar en f'or1oa sintética el surgimiento de la Ley l"edera1 -

de Refor~a Agraria, ordenamiento vital en materia aern~ia -

hasta el afio de 1992 en que se dan divercas reforr,,as en c~ta 

roateria. 1 sur¿;iendo incluso una nueva Ley .'i.graria, 6.e la cunl 

hablaremos en el siguiente canít~lo. 

Recordemos que dicha J.ey fue el ;lroducto histórico de -

una a~plia consul.ta nacional en todos los grupos interesados 

del ~aís, fundamental~ente de las agrupaciones ca~pcsinas¡ -
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los representantes de estas agrupaciones participaron en se

BioneB donde Be diBcutieron y analizaron los proyeotoB de t.e. 

dos y cada uno de suB articu1os. 

Pinalmente aprobada, de acuerdo al procedimiento conBt! 

tucional el 22 de marzo de 1971, y publicada en el Diario ~ 

uficial de la ~ederaci6n, la ~ey cuenta con Biete libros co~ 

prendiendo los siguientes temsB: autoridadeB agrariaB¡ el ~ 

ejido; organización económica del eJiao; rediBtribuci6n de -

la propiedad agraria; procedimientos agrarioB¡ regiBtro y ~ 

planeación agrarioo¡ y responsabilidad en materia agraria, -

que se complementan con un capítu1o de disposiciones genera

les y un cuerpo de artículos tranBitorios. 

Ahora bien, por lo que toca al ejido, el Presidente 

Luis Echoverria Alvarez lo concibe, en dicha iniciativa de -

Ley, como: 

"••• un conjunto de tierras, bosques, y aguas y, -

en general, todoB los recurBos naturales que oonatitu~ 

yen el patrimonio de un grupo de población campesina, -

otorg~ndole perBona1idad jurídica propia para que res"! 

te capaz de explotarlo lícita e integralmente, bajo un 

régimen de democracia política y económica.• (26) 

En cuanto a la finalidad que el ejido tiene, el mandat'!_ 

rio expreBa lo siguiente: 

"E1 ejido, que es una em9resa aocia1 destinada in! 

~ 26) Chávez Padr6n, l~artha. Ley Federal de Reforma Agraria. 
!.léxico, :?orrll.a, 1986, P• 49. 



47 

cial.mente a eatief acer las necesidades agrarias ~ 

del núcleo de poblaci6n, tiene por finalidad la e~ 

plotaci6n integral y racional de los recursos que 

10 componen, procurando, con la t~cnica moderna a 

au a1cance, la superaci6n econ6mica y socia1 de -

loe campesinos." l 27) 

Ya con una noci6n más o menos clara de lo que es el eji 

do mexicano, podemos dar paso a la estructura que éste pre-

santa, la cual se encuentra establecida en la Ley Federal de 

Reforma Agraria, como ya se hab!a indicado, en su t!tulo se

gundo denominado "Régimen de propiedad de los bienes ejida--

1ee y comunales•, comprendiendo del art!culo 51 al 127. (28) 

Empecemos por el Art. 51 que establece que el núcleo de 

pob1aci6n ejidal es propietario de las tierras y bienes que 

la Ley s e!'ial.a. 

Uuy relacionado con lo anterior se encuentra el Art. 52 

en donde se noe establece que los bienes agrarios serán: i~ 

lienab1es, imprescriptibles, inembargables e intrasmisibles; 

por tanto no podrán enajenarse, cederse, transmitirse, arre~ 

darse hipotecarse o gravarse. 

El. ~rt. 56 no establece que los ejidos y las comunida-

des tendrán derecho al ueo y aprovechamiento de lae aguas ~ 

destinadas para el riego de sus tierras, y en cuanto al eje_! 

cicio de este derecho por loe particulares del núcleo esta--

l27) ld. 

(28) lbid., p.p. 104-154. 
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blece laa siguientes reglas: 

I. La determinaciones de los vol~menes y gastos se hará 

teniendo en cuenta lo que sobre el particular seflalen las r.!l 

eoluciones presidenciales o acuerdos de accesión correspon-

dientea; 

II. Las aguas se utilizarán de acuerdo con los precepta¡ 

que sobre su uso, dietribuci6n y aprovechamiento establece -

esta Ley; 

lll. Se cumplirán estrictamente los reglamentos interi~ 

res acordados por la Asamblea General y aprobados por la Se

cretaría de Reforma Agraria; y 

IV. Se cumplirán igualmente las disposiciones generales 

que sobre distribuoi6n y reglamentación de corrientes dicte 

la Secretar.!a de Agricu1tura y Recursos Hidráu1icos, as! co

mo las disposiciones y resoluciones dictadas por la Secreta

ría de la Reforma Agraria. 

Loa artículos 61 y 62 establecen la posibilidad de que 

las comunidades adopten el régimen ejidal una vez que se les 

haya reconocido sus derechos, en cuyo caso lo hal:an en forma 

voluntaria, o cuando se les haya dotado de las tierras soli

citadas, aquí el régimen ejidal se establece automáticamenta 

Se est~blece también una pérdida de preferencia del de

recho a la tierra para el caso de que un ejidatsrio no se ~ 

presente dentro del término de tres meses a tomar posesión -

de las tierras de labor a partir de la distribución provisi~ 

nal o definitiva, lo cual dará origen a que la tierra sea BE; 

tregada a otro ejidatario. Lo ~ismo sucedera si el ejidata-

rio no se presenta, dentro de1 plazo de seis meses, a la ex--r 

plotaci6n colectiva, contados a partir de que se inicien las 
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laboree agr{colas, eel!alando el mismo plazo cuando se treta 

de nuevos centros de poblaci6n, artículo 68. 

Bl artículo 69 nos establece que los derechos de ejida

tarioa se acreditarán con el Certificado de Derechoa agrer.ioa 

expedido por la Secretaría de la Reforma Agraria en un plazo 

de seie mesee a partir de la depuraci6n censal. 

Para ei caso en que las t~erras dotadas no a1cancen pa

ra el grupo solicitante, el artículo 72 nos establece el or

den de-exclusi6n de lea categorías existentes: 

a) Uampesinos, hombres o mujeres mayores de 16 ellos y -

menores de 18, sin familia a su cargo; 

b) Campeeinoe, hombree o mujeres, mayores de 18 años, ~ 

sin familia a su cargo; 

. e) Campesinos casados y sin hijos; y 

dJ Campesinos con hijos a su cargo. 

En los grupos anteriores se eliminará en primer término 

a los de menor edad , salvo el caso del inciso d) en donde -

se deberá excluir en rez6n de menor a mayor número de hijos. 

En el Art. 77 se establece que no se podrán realizar ~ 

contratos de aparcería, arrendamiento o cualesquiera otros 

que impliquen la explotaci6n indirecta o por terceros, o el 

empleo de trabajo asalariado salvo en los siguientes casos: 

~. Mujer con familia a su cargo, incapacitada para tra

bajar directamente la tierra, por sus labores domésticas o -

la atenci6n de sus hijos menores que de ella dependen, siem

pre que vivan en el n~cleo de población; 

Il. Menores de 16 ellos que hayan heredado los derechos 

de un ejidatario; 

~~~. Incapacitados; y 
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IV. Uul.tivoa o laborea que el ejidatario no pueda real.!, 

zar oportunamente aunque dedique todo su tiempo y esfuerzo. 

Jtti el art!cuJ.o 78 se establece que queda prohibido el 

acaparamiento de unidades de dotaci6n en una sola persona, -

por lo que loa matrimonios se realizan por el régimen de ee

paraci6n de bienes, 

Hn loa art!cuJ.oa 81 y 82 ae establecen, respectivament~ 

que el ejidatario tiene la facultad de designar sucesor de -

sus derechos ejidalea, cuando éste dependa econ6micamente de 

él, Y por el otro lado se nos dice que cuando el ejidatario 

no haya realizado esta designaci6n, la misma se hará en el -

siguiente orden de pref erencia1 

a) Al. c6nyuge que sobreviva¡ 

b) A la persona con la que hubiera hecho vida marital y 

?recreado hijos; 

c) A uno de los hijos del ejidatario; 

d) A la persona con la que hubiera hecho vida marital -

durante loa dos dl.timos anos; y 

e) A cualquier otra persona de las que dependan econ6m.!, 

camente de él. 

En relaci6n con la pérdida de derechos ejidalee, el Art. 

85 nos establece las siguientes causas: 

¡, No trabaje la tierra personalmente o con su familia, 

durante dos afies consecutivos o más, o deje de realizar por 

iaual lapso loa trabajos que le correspondan, cuando se haya 

determinado 1a explotacidn co1ectiva, sa1vo en loa caaoa pe~ 

mitidos ?Or la Ley¡ 

¡¡, Hubiere adquirido loa derechos ejidales por aucesich 

y no cumpla durante un al1o con.laa obligaciones econ6micas a 
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que quedo comprometido para el. sostenimiento de 1a mu;Jer e -

hijos menores de 16 ailos o con incapacidad total. o permanen

te que dependian del. ejidatario fal.1ecido; 

111. vestine ios bienes ejidal.es a fines il.!citos; 

iv. Acapare 1a posesión o el. beneficio de otras unida~ 

des de dotación o superficies de uso comi1n, en ejidos y com,!!, 

nidadas ya constituidos; 

v • .ISilajene, real.ice, permita, to1ere o autorice 1a ven

ta total. o parcial. de su unidad de dotación o d& superficies 

de uso comiin o 1a d6 en arrendamiento o en aparcería o en ~ 

cual.quier otra forma i1ega1 de ocupación a miembros del. pro

pio ejido o a terceros, excepto en 1os caeos previstos por -

el. art. 76; y 

Vl. Sea condenado por sembrar o permitir que se siembre 

en su parcel.a o bienes de uso común, ejidal.es o comunal.es, -

mariguana, amapo1a o cual.quier otro estupefaciente. 

También podemos habl.ar de 1a suspensión de derechos~ 

rioe que nos eetabl.ece 1a citada Ley en su artícU1o 87, y~ 

que nos dioe que se dará cuando: durante un ailo deje de cUl.

tivar 1a tierra o ejecutar 1oe trabajos de índol.e comunal. o 

aque11os que 1e correspondan dentro de una expl.otación co].e.!1, 

tiva, sin mc!tivo justificado¡ cuando al. eji.datario o oomune-

o se ie haya dictado auto de formal. prisión por sembrar o -

permitir que se siembre en su parco1a, mariguana, amapo1a o 

cual.quier otro estupefaciente. 

Por '11.timo, en re1aci6n con los derechos azrarioa, es -

necesario establecer que por su parte el. artícul.o BB otorga 

facUl.tadee a 1a Aeambl.ea General. 1a facul.tad de imponer san

ciones econ6micae, de acuerdo con el reglamento interno del 
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ejido, a sus miembros que durante dos e.ilos o más, sin causa 
justificada: 

I. No inviertan el crédito precisamente en les labores 

para las que se solicit6 y concedi6 si se obtuvo por conduc

to del ejido; 

II. No trabajen la unidad de dotaci6n con loa cultivos 

establecidos en el plan general de trabajos aprobados por la 

Asamblea General si a ello se hubieran obligado en lo perso

nal; y 

III. No comercial.icen su producci6n agropecuaria por ~ 

conducto del ejido, si a través de éste obtuvieron el crédi

to. 

Pasemos ahora a realizar un breve análisis de las par-

tes integrantes del ejido, de acuerdo con la ordenaci6n juri 

dica en estudio. 

Zona de Urbanizaci6n.- En loa art!ou1os del 90 al 100 -

encontramos lae disposiciones ref erentee a 1a misma, que en 

términos generales establecen lo siguiente. 

La zona de urbanizaci6n ejidal deberá localizarse pref_!! 

rentemente en las tierras que no sean de labor, para dicha -

localizaci6n se tomará en cuenta la opini6n de la Secretar!a 

de Desarrollo Urbano y Ecolog!a, lo cual se.realizará toman

do en cuenta el establecimiento de reservas para la amplia-

ci6n o mejoramiento de esta área. 

La zona urbana se deslindará y fraccionará, reservando 

superficies ~ara el establecimiento de servicios p~blicos P.! 

ra la comunidad, otorgándole en forma gratuita a cada ejida

tario, como patrimonio familiar, un Golar que en nin~ caso 

excederá de 2,500 m~ 
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A diferencia de la parcela ejidal, el solar si puede -

arrendarse o enajenarse, sin permitir en ningún caso el aca

paramiento de más de un solar. 

Por su parte loa ejidatarioa tienen la obligaci6n de o

cupar el solar y construir en ál, de acuerdo con loe proyec

tos proporcionados por la Secretaría de la Reforma Agraria, 

oon la posibilidad de perder loe derechos sobre ál en el ca

so de abandonarlo durante dos años consecutivos, si se trata 

de un ejidatario, o de un año, si se trata de un tercero; en 

cuyo caso quedará vacante y a diaposici6n de la Asamblea Ge

neral. Lo mismo sucederá cuando el solar quede vacante en el 

oaao de no existencia de sucesor legal. 

Por Ú1timo, ea conveniente establecer que la Secretaría 

de la Reforma Agraria expide Certificados de Derechos a So-

lar, para garantizar la posesi6n, y posteriormente tambián 

otorga loe títulos de propiedad correspondientes. 

La Parcela Bjidal.- Son loe artículos 101 y 102 los que 

se refieren a esta área estableciendo que en cada ejido o C,!!. 

munidad d6be existir una parcela escolar con la misma 'dimen

si6n que la unidad de dotaci6n, estar lo más cerca posible a 

la escuela rural o caserío y conformarse por las mejores ti_!! 

rras del ejido. 

Bsta Parcela deberá destinarse a la inveetigaci6n, ena_!! 

fianza y prácticas agrícolas de la escuela rural, procurando 

una explotaci6n intensiva cuyos productos se destinarán, pr_!! 

ferentemente, a satisfacer las necesidades de la escuela y a 

impulsar la agricultura del propio ejido. 

Unidad Agrícola Industrial para la Mujer.- De los artí

culos 103 al 105 se desprende que en cada ejido deberá reee.! 
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varee una superficie igual. a la unidad de dotaci6n, de las -

mejores tierras colindantes con la zona de urbanizaci6n, a -

efecto de establecer una granja agropecuaria y de industrias 

rurales explotada colectivamente por las mujeres del ejido, 

mayores de 16 a.l!os que no sean ejidatarias. 

En esta área se integrarán las guarderías infantileo, -

los centros de costura y educaci6n, molinos de nixtamal y en 

general todas aquellas instalaciones destinadas al servicio 

y protecci6n de la mujer campesina. 

Por su parte, el artículo 106 nos establece las bases -

del régimen fiscal de los ejidos y comunidades: 

I. Loa Municipios, los Hstados y la ~ederaci6n no po~ 

drán imponer sobre la propiedad ejidal más que un impuesto -

predial; 

II. Hntretanto se hacen los estudios para calcular la -

rentabilidad de las tierras ejidales, el impuesto predial se 

causará aplicando las tarifas que señalen las leyes fiscales 

eobre el valor fiscal de cada claee de tierras; 

III. Cualquiera que sea el procedimiento quo se siga p~ 

ra fijar el impuesto, la cuota asignada por contribuci6n a -

los ejidos no podrá exceder del 5~ de la producci6n anUal C.2 

mercializada de los mismoe. Bate porciento se calculará eie~ 

pre teniendo en cuenta loa procios rurales de la producci6n 

de que se trate; 

iv. Mientras que duren las posesiones provisionales, loe 

ejidos pagarán: en el primer año, cuando más el 25~ del im-

puesto predia1 que lea corresponda, y en loa eubeecuentee, -

el impuesto ae lea aumentará en un 10-,, cada afio, hasta alca.!! 

zar la cuota total o hasta que se ejecute la resoluci6n pre-
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eidencial. Desde la fecha de la ejecuei&n de la reeoluci6n -

presidencial , loe ejidos quedan obligados a pagar la cuota 

integra que les corre8ponda; pero no podrá eAigirseles el p~ 

go de laa diferencias entre laa cuotas parciales que legal-

~ente· se les hayan asignado durante la posesión provisional 

y el monto total de la contribuci6n; 

v. La responsabilidad fiscal por todas las tierras eji

dales corresponde al ndcleo de poblaci6n ejidal y obliga a -

todos los ejidatarios; 

VI. El. i~puesto predial será depositado por cada ejida

tario en la tesorería del comiaariado ejidal, la que de inm!l 

diato concentrará el importe de dicho impuesto en la oficina 

fiscal más próxima que le corresponsa¡ 

VII. En loe ejidos que se explotan individual~ente, el 

procedi~iento econ6mico coactivo s6lo podrán ejercitarlo las 

autoridades fiscales correspondientes y unica~ente sobre la 

producci6n que pertenezca individualmente al ejidatario que 

no haya cubierto la cuota que le corresponda; y hasta el 25~ 

de la producción anual de su unidad de dotación; 

VIII. Si la explotaci6n es colectiva, el prooedi~iento 

a que ae refiere la fracción anterior se ejercitará por lae 

mismas autoridades sobre el producto de la e~plotaci6n inte

gral del ejido y hasta por el 25~ de la producci6n anual; y 

IX. No podrá gravarse en ningún caso la ?roducci6n agr.f 

cola ejidal. 

Asi~is~o, en los artículos 109, 110 y 111 se establecen 

las bases para la división y fusi6n de los ejidos: 

l. Cuando el grupo este for~ado por distintos gru~os qte 

posean distintas fracciones aisladas¡ 
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11. Cuando hn.biendo unidad en el núcleo de poblaci6n, -

el ejido este formado por diversas fracciones de terrenos ~ 

aislados entre s!; 

111. Cuando el núcleo de población este constituido por 

varios grupos separados que exploten diversas fracciones del 

ejido, adn cuando éste constituya una unidad¡ y 

1v. cuando habiendo unidad topográfica y unidad en el -

n~cleo por la extensión del ejido fesU1te conveniente la di

visi6n. 

En cuanto a la fusión se Índica que éste se realizará 

cuando de loe estudios técnicos y económicos que practique h 

~ecretar!e de la Ke!orma Agraria, de oficio o a petición de

los núcleos interesados, y oyendo la opinión del banco o!i~ 

cia1 que 1os retaccione, se compruebe que ea conveniente pa

ra la mejor organización de los ejidatarioe y el desarrollo 

de un plan de explotación agropecuario benéfico para la eco

nomía ejida1. 

~ara terminar el estudio del punto que nos ocupa, hare

mos referencia a algunas de las cuestiones más importantes -

en materia de expropiación de bienes ejidalcs y comunales, -

que en todo caso se podrá realizar e6lo por causa de utilidal. 

pública: 

~. JSl. eatab1ecimiento, exp1otaci6n o conaervaci6n de un 

servicio público; 

I1. ~e apertura, ampliaci6n o alineamiento de callee: -

construcción de calzadas, puentea, carreteras, ferrocarrile~ 

cam?OS de aterrizaje y demás obras que faciliten el tranepo_r 

te; 

I~~. ~1 establecimiento de campos de demostración y de 
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educación vocacional., de producción de semillas, poetas zoo

técnicas, y en general servicios del Estado para la produce.!_ 

cSn; 

IV. Laa auperficiea necesarias para la construcción de 

obras sujetas a la Ley de Víaa Generales de Comunicación y -

líneas para conducción de energía eléctrica; 

V. La creaci6n fomento y conservaci6n de una empresa de 

indudable beneficio para la colectividad; 

VI. La fundación, mejoramiento, conservación y crecimi.!1 

to de loa centros de población cuya ordenación y regulación 

se prevea en loa planea de desarrollo urbano y vivienda, t!I;!! 

to nacionales como estatales y munioipalea; 

VII, La explotación de elementos naturales pertenecien

tes a la ~acicSn, sujetos a régimen de concesión, y loa esta_ 

blecimientos, conductos y pasos que fueren necesarios para 

ello; 

VIII. La superficie necesaria para la construcción de -

obras hidráviicaa, caminos de servicio y otras similares que 

realice la Secretaría de Agricultura y Recursos llidráulicoa; 

y 

IX. Las demás previstas por laB leyes especiales. 

Al mismo tiempo se establece que toda expropiación deb~ 

rá hacerse por decreto presidencial y ~ediante indemnización 

determinada por el avalúo que realice la Comisión de Avaluoa 

de Bienes 1·1aciona1es, la cual corresponderá en todo caso al -

nácleo de piblaci6n. Tratándose de la indemnización ;ior bie

nes distintos a la tierra, tales como casa hnbitaci6n, huer

tos y corrales, el ~ago de la misma se hará de inmediato a -

cada uno de los ejidatarios en lo particular. 
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Pob1aoi6n y 7ami1ia 

El problema de la poblaci6n en !.léxico, ha sido una de -

las preocupaciones m~s constantes en la historia de nuestro

pa!s. 

Además de tener un rápido crecimiento de la población, 

México cuenta con una intensa migraci6n interna. 

La migraci6n se origina no s6lo en las perspectivas de 

educaci6n y emp1eo en las zonas urbanas, sino tacbién en la 

sobrepoblación y el atrazo de muchas regiones rurales. Botas 

expu1san poblaci6n a la vez que las zonas urbanas la atraen, 

lo que ha producido la creciente ~arginalizaci6n de los hnbJ:. 

tantea. 

Se puede decir que el crecimiento re la poblaci6n en ni.i~ 

tro pa!s depende del llamado movimiento natural, es decir de 

la diferencia entre los naci~ientos y las defu..~ciones. 

La poblaci6n mexicana, a partir de la Revolución de 1910· 

adquiri6 un nuevo desarrollo, sobre todos con los avances en 

el campo de la medicina. 

Por su ?arte, el crecimiento de la poblaci6n urbana se 

debe en gran parte a la migraci6n interna de la población "':!! 

ral. que abandona el campo en busca de mejores condiciones de 

vida. ~in embargo, el crecimiento de la pob1aci6n en ~eneral 

es menor con respecto a las oportWlidades de trabajo exiate,!! 

tes. 
Es precisamente el aspecto mencionado, el que produce -

el movimiento del campo a la ciudad, pues los campesinos no 

cuentan con un ingreso ouf'icicnte, lo que hnce que la fami-

lia campeoina busque otras opciones que le permitan asegurar 
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mejores niveles de existencia, lo cual origina problemas no 

s6lo en cuanto a los Índices de poblaci6n, sino en cuanto al 

aspecto territorial que no es su:ficiente en las áreas urba-

nae, así como al otorgamiento de los más mínimos servicios -

públicos destinados a las grandes concentraciones.de emigra

dos que se hacinan en las ciudades. 

Sin embargo, el problema del campesino se origina desde 

el interior del ejido, pues las dotaciones de tierras han 

dejado de cubrir las necesidades de la familia campesina, la 

cual cada día crece más en el nú~ero de miembros, con dere~ 

cho a dotaci6n, además de darse diversos conflictos en el á;!!! 

bito de la sucesi6n de los derechos agrarios. 

Respecto a lo anterior, Salom6n Eckstein propone lo si

guiente, como soluci6n: 

la constituci6n de verdaderas cooperativas f,! 

miliares, en que·un grupo de hermanos, con sus dependi!,ll 

tes, trabajen mancomunadamente la parcela paterna; o ~ 

bien la sujeción de los hermanos menores a la autoridad 

del hermano mayor, heredero de la parcela paterna ••• " 

l29)· 

Lo anterior se puede lograr si consideramos que en el -

medio rural, generalmente, los miembros de la familia están 

intímamente ligados entre sí, y en relaci6n con la unidad fE: 

miliar podriamos destacar las siguientes características: 

~xiste un sentimiento de dependencia con re1aci6n al P.! 

l29) Eckstein, tlalom6n. Cp. cit. P• 474. 
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dre que representa la cabeza de familia. La mayor parte de -

1aa familias campesinas actúan con sencillez y sinceridad,lo 

que permite modificar sus for~aa de vida. 

J$Xiate una completa estabilidad y tranquilidad en el m~ 

dio fami1iar, conservando valores morales que trascienden de 

padres a hijos; sin embargo dentro de estos senos se dan una 

serie de problemas, que a continuaci6n enunciaremos: 

a) Una gran miseria causada por dos aspectos fundament_!! 

les: el bajo rendimiento de la tierra y en ocasiones los vi

cios adquiridos por el campeaing 

b) Matrimonios prematuros muy frecuentes. 

e) Una vida comilli entre loa miembros originada por hab! 

tacionea inadecuadas. 

d¡ ~erjuicioa sociales dentro de la familia. 

e) El inculcar a loa hijos las mismas ocupaciones de 

los padres, pese a que ~atoa tengan otras inclinaciones. 

f¡ Falta de preparaci6n de la mujer. 

Habiendo establecido ya que el problema demográfico de 

Máxico tiene causas econ6micaa sociales y psicol6gicaa y co~ 

siderando que si bien es cierto la poblaci6n urbana es, en -

n~meros absolutos mucho mayor que la rural, esta Última tam

bién se considera excesiva, en relaci6n con las mínimas pos! 

bilidades que el campo me~icano otorga para su desarrollo. 

Una vez que hemoa abordado, en forma ecneral aspectos -

como la población y la familia cam:,esino., es necesario dest.f!: 

car, aunque ya oc ha mencionado, aleunos aspectos o.dicio~a-

les en rclaci6n con la migraci6n. 

De acuerdo cor. RaÚl Sánchez Angeles y José vitelio Gar

cía i:':aldono.do, en ou obra "Sociología Rural", tenernos como -
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l. Bajos Salarios. 

2. Excedente de brazos en el campo. 

3. Espejismo de d6lares • 
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.Kn este Úl.timo apartado los autores se refieren no s6lo 

a la migraci6n interna, sino también a la externa que muy -

frecuentemente se da, principalmente a Eatados Unidos de No.!: 

teamérica y con el mismo prop6sito que la interna, aunque o

riginando no a61o problemas naciona1ea, sino en ocasiones a 

nivel internacional. 

En resumen, el México del presente, se enfrenta a una s.! 

tuaci6n sociodemográi"ica que se caracteriza por tasas suma~ 

mente altas del crecimiento p<>blacionaJ; aumento constante, -

relativo y absoluto, de la poblaci6n dependiente (menor de -

15 años); fuertes migraciones desde el sector rural hac!a las 

ciudades; un proceso de urbanizaci6n muy intenso, acompañado 

por la marginalizaci6n de los nuevos moradores del sector U!: 

bano; y, tasas de desempleo y subempleo social y econ6mica~ 

mente dif!ciles de ser aceptadas. (31) 

En relaci6n precisamente con esta serie de problemas, -

ha surgido la necesidad de dar participaci6n a diversos ord,! 

namientos jur!dicos que nos permitan encontrar soluciones -

viables, y en ese caso tenemos la Ley General de Asentamien

to Humanos, la cual tenderá a: 

(30)Sánchez Angeles RaÚl y García IJaldonado José Vitelio • .§.2. 
ciología rural, México, Oasis, 1981. P• 145. 

(31) Fara mayor informaci6n consuJ.tar las diversas eatad!et.! 
cae que aparecen en este trabajo, inteeradas en el anexo. 
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-·Lograr e1 desar>ro11o equi1ibrado de1 país, armonizan

do 1a interre1aci6n de 1a ciudad y e1 campo; 

- Obtener una distribuci6n cqui1ibrada de 1os centros -

de pob1aci6n en e1 Territorio Naciona1, interrrados en un ma~ 

co de desarro11o regiona1. 

- Establecer y encausar pref erentcmentc centros urbanos 

de dimensiones medias, a fin de evitar las grandes concentr~ 

ciones urbanas que producen impactos ccon6micos negativos y 

grave deterioro socia1 humano; 

- Distribuir equitativamente 1os beneficios y cargas -

del proceso de desarrollo urbanos; 

- Lograr 1a descongesti6n de 1as erandes urbes. 

A1imentaci6n y Sa1ud 

Uno de 1os prob1emas má•. urgentes de 1a Gociedad mexi

cana es sin duda a1guna e1 de 1a A1imentaci6n. A1canzar con

diciones de a1imentaci6n y nutrici6n que permitan e1 p1eno -

desarro11o de 1as capacidades y potencia1idades es un objeti 

vo que debe estar definido en nuestra Constituci6n. 

En 1os 1".timos allos, E1 Estado ha hecho un eefuerzo im

portante p..:,... mejorar 1a distribuci6n y comercia1izaci6n de

productoa básicos, particu1armente alimentos, entre los nec

toree más pobres y 1as 1oca1idades más dispersas de1 país, -

pero eota po1Ítica debe invo1ucrar también aspectos como: 

- La modornizaci6n de 1a industria a1imentaria. 
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- La nacionalizaci6n de loe oligopolios que producen i.!!: 

eumoe para la actividad agropecuaria. 

- La garantía del abasto popular con bas9 en la indus-

tria estatal elaboradora de alimentos básicos, 

Con respecto a este tema se pueden formular los siguie.!!: 

tea consideraciones: 

Loe niveles de alimentación y nutrici6n astan estrecha

mente ligados con factores socioecon6micos, más que demográ

ficos y geogr'1ficos. 

En el medio rural el problema es ad.n más grave, pues la 

mayoría de la población presenta una dieta mon6tona, pobre -

en calidad y cantidad. 

En la obra •sociología Rural" ee establece en forma ge

neral cuáles son los componentes de la "dieta indígena" pre

dominante en el campo: 

"••• basada en el maíz al que se le agregan pocos 

alimentos, algunos de origen prehispánico como el fri~ 

jol, el chile, el pulque, y algunas verduras y frutas y 

otros no de orieen mexicano, de loa cuales el más impo_!: 

tanta ea el azácar, loe refrescos, café o té y también 

la carne y el huevo que este estrato lo consume a lo ~ 

máe doe veces por semana ••• " ( 32) 

Este tipo de alimentaci6n repercute más p;ravemente en

loa niBos que a menudo presentan problemas en su desarrollo 

físico y psico16gico, además de que es comd.n la presencia de 

( 32) Sánchez Angeles Rafil. y García f.!aldonado José Vitelio. -
Op, Cit. p. 112, 
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graves· enfermedades que en muchas ocasionen provocan la muei: 

te. 

Esta situaci6n se da normalmente, de acuerdo con Adolfo 
Chávez, en: 

"••• Una zona de la península de Yucatán, loa Al~ 

toa de Chiapas, la mayor parte de la !Jixteca de Oa:xaca, 

la Cañada del mismo estado, la zona tlapaneca de Guerr~ 

ro, una parte del Mezquital, la Huasteca Potosina, el -

orienta del Estado de Uéxico, ••• Zacatecaa, y algunas -

otras regiones más pequefiaa, como la Tarahumara y la -

Sierra Tarasca." (33) 

Por lo que se refiere al medio urbano, existen muy di~

vereoa niveles dietéticos, desde aquellas que son muy seme~ 

jantes a loe de la poblaci6n rural, hasta lae dietas excesi

vas en el consumo de animaleo y grasas. 

Generalmente la mayoría de la poblaci6n urbana lleva -

una dieta semejante a la de loa campesinos con mayores recu~ 

sos, la cual consiste en el consUfllo de altas cantidades de -

maíz y frijol, pero se prefieren mucho los productos de tri

go. Como llega a ocurrir entre el ~ector carapesino, se pre-

fieren alimentos industrializados, favorecidos por un gran -

aparato publicitario 1 que p·ir otra :>arte con de muy baja C!:; 

lidad nutritiva, produciendo efectos simi1ares a 1os que su

fren los campesinos. 

Lo anterior causa Grandes problemas nutricionales no si 

( 33) Ch~vez, Adolfo. Et al. r,!d:xico Hoy. !.léxico, Siglo XXt, -
1990. p. 221. 
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lo en el campo ya que el Instituto Nacional de Nutrici6n ha 

establecido que más de una tercera parte de la poblaci6n me

xicana está desnutrida. 

Es sabido que loe problemas de salud y su correcta die= 

tribuci6n, en cuanto a soluciones, dentro de la poblaci6n es 

de alguna manera el reflejo de la situaci6n nacional de un -

país. 

Loa problemas de sanidad, vivienda, vestido y a1imenta

ci6n se expresan más intensamente en áreas rurales y auburb.!!: 

nas, y entre campesinos, subproletariado urbano y proletari.!!: 

do industrial. 

Para Sánchez Ange:Lee y García L!aldonado, entre los fac

tores determinantes para la salubridad son: 

"••• saneamiento del medio, higiene de la aliment.!!: 

ci6n, del vestido, asistencia médica, prevenci6n de en

fermedades, curaci6n de las mismas, etc.". l34 ) 

Loa miemos autores establecen: 

"Como problemas de importancia en el medio rural 

tenernos la ausencia de baños, con la cual el problema 

de las excretas se hace difícil de solucionar, contrib~ 

yendo a la falta de higiene del medio; la ausencia de -

lugar donde depositar 1aa basuras, hace que estas cons-

tituyan fuertes focos de infecci6n. ~s importante se

Balar también que la convivencia del hombre Y los a..~i 

l34J Sánchez Angeles, RaÚl y García !!aldonado, José Vitelio. 
Op. Cit. P• 173. 
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ma1ea es causa dA muchas enfermedades que minan a la p~ 

b1aci6n,,, 1o ais1ado de1 medio rura1, 1a !a1ta de re~ 

cursos econ6micos.,.l35J 

A parte de 1o anterior, existe en e1 medio rura1 un~ 

cierto !anatiamo a 1as creencias de1 eatab1ecimiento de en-

fermedadee debido a: malos aires, relativos a seres malévo--

1oe o sobrenatura1es; ma1 de ojo, caueado por ciertas perso

nas a trav~s de 1a mirada; y, las causadas mediante brujería 

y magia negra, 

Nos debemos re!erir pues a 1os pr~gramas de salud púb1,! 

ca, que de una u otra forma tratan de hacer frente a loa pr_!? 

blemas mencionados, pero antes podemos hacer referencia a la 

de!inici6n de ~a1ud PÚb1ica: " Abarca las condiciones tísicas 

y menta1es de1 sujeto y aspira a estab1ecer e1 armónico equJ,. 

1ibrio de todas sus mani!eetaciones en e1 medio aocia1 ••• S,!l: 

lud, pues, en un sentido social, sería el estado de bienes~ 

tar que guarda una Nación." \3ó) 

Dentro de los servicios de salud encontramos ~quellos -

encaminados a la atcnci6n individual, con fines preventivos, 

curativos y rebabi1itatorios y aque1loa destinados a mejorar 

1ae condiciones genera1es de aa1ud y de vida. 

Según au papel especí!ico podriamos dividir 1os aervi-

cios de sa1ud en públicos y privados, y a 1os primeros en --

\ 35) J.bid., PP• 173, 175 y 176. 

\36) Lbid., P• 172. 
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instituciones de seguridad social y en instituciones sanita

rio-asistenciales. 

Hl acceso a los servicios de salud y el tipo de servi~ 

cio recibido varían en razón de las clases sociales. El pri

mer erupo a que haremos referencia ea el coni'crmado por la -

burguesía y algunos sectores de la clase media con poder de 

compra s~icientes para gozar de loa servicios médicos part_! 

cUlares. El segundo está formado por los trabajadores y afi

liados a algiin régimen de seguridad social, y sus familiarea 

Hl tercer grupo está integrado basicamente por ejidatarioa, 

peones, trabajadores eventual.ea, desempleados, etc., cuyos -

recursos no son s~icientes para acudir al sector privado y 

que además no gozan de la seguridad social, por lo que depeE 

den de la parcial atención brindada por la Secretaría de ~a

l~. 

~a seguridad social beneficia sólo a algunos grupos de 

trabajadores o asalariados que son piezas claves en el con-

trol político y estatal. 

Sin embargo, estos grupos de atenoi6n médica se enfren

tan a graves problemas como son: la mala distribución de los 

recursos financieros y humanos, la cual generalmen~e ea ene~ 

minadas a los sectores menos necesitados; a~! como a gran d! 
ferencia existente entre el campo y la ciudad, que existe en 

este rubro. 

Hntre las instituciones que brindan oalud pública se eE 

cuentran: 

LB ~ecretaría de ~alud, 1antes ~ecrctaría de Salubridad 

y Asistenoia) a la cual corresponde el ~roporcionar aervi--

cios mádicos y asistenciales n las personas de cacasos recll:!: 
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sos Y preservar la salud de la pob1aci6n, rural y urbana. 

Por otra parte tenemos al Instituto mexicano del Seguro 

Social lltJSS), cuyo objeto de atenci6n esti!. integrado por la 

pob1aci6n trabajadora dividida en cuatro grupos, de acuerdo 

con Santiago Zor±illa Arena:"ordinarioa urbanos; eventuales 

y temporales urbanos; ejidatarios y pequcftos propietarios; y 

estacionales del cam?o". (37 ) 

Las prestaciones que el Instituto concede son: m~dicaa, 

econ6micas y sociales. 

Las ¿restaciones m~dicas cooprenden de: enfermedades no 

profeaionalee; enfermedades profesionales¡ accidentes de tr~ 

bajo; y, maternidad, 

Las prestaciones econ6micas se dividen en dos grupos: -

1) las que se otorgan en cualquier momento y comprenden sub

sidios por enferroedad, por accidentes de trabajo ~, ayuda pa

ra la lactancia; 2) Las llamadas diferindas, entre las que -

se encuentran: pensiones por vejez, viudez, invalidad y or-

fandad. 

En cuanto a las sociales, ~stas se atienden por medio -

de diversos organismos del Instituto: centros de seguridad -

para el bienestar familiar; centros sociales, juveniles y t_!! 

llares de c~pacitaci6n¡ centros vacacionales; unidades habi

tacionalos; etc. 

Por lo que se refiere n los recursos econ6roicos del IMSS 

provienen baaicamente de las cuotas de patrones, trabajado-

res :1 contri bucionea estatales. 

l37) Zorrila .\rcna L., :iantingo, Asnectas socioecon6micos de 
la problemática en :iéxico. M~xico, Lirnuan, 1988, p. 66 
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Encontramos también a:t Instituto de Seguridad y Servi-

cioe Socia1ee para los Trabajadoree del Eetado, que atiende 

a las personas que prestan sus servicios en entidades del ~ 

Sector Público. 

Sus funciones principales son otorgar servicios de asi~ 

tencia y prevenci6n social así como formar una reserva nece

saria para brindar todo tipo de prestaciones. 

Entre los servicios que otorga esta instituci6n se en~ 

cuentran: seguro de en1'ermedades no profesionales y de mate~ 

nidad; seguro de accidenten de trabajo y ellf'ermedades profe~ 

siona1es; servicios de reeducaci6n y rehabi1itaci6n de invá!?

dos; adquisici6n de casas o terrenos, destinados a la habit~ 

ci6n familiar; arrendamiento de habitaciones econ6micas; 

préstamos a corto plazo; jubi1aci6n, seguros de vejez, segu

ros por causa de muerte e indemnización global. 

Este organismo es sostenido por la aportación de sus a

filiados. 

Por Último podemos hablar del Sistema Nacional para el 

Desarrollo lntegra1 de la Familia lDIPJ, con un patrimonio -

propio, tiene los siguientes objetivos: (38) 

1. Promover en ei país el bienestar social. 

2. Promover el desarrollo de la comunidad y fomentar el 

bienestar familiar. 
3, Apoyar y fomentar la nutrici6n y las acciones de me

dicina preventiva dirigidas a los lactantes y en general ala 

l38) Ibid. P•P• 68 Y 69. 
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ini'ancia, aai como a las madrea gestantes. 

4. Fomentar la educación para la integración social a -

trav~s de la enaei1anza preescolar y extraescolar. 

s. Fomentar el sano crecimiento físico y mental de la -

nifiez y la formación de su conciencia crítica. 

6. Investigar la problemática del niño, la ~adre y la -

familia a fin de proponer las soluciones adecuadas. 

7. Establecer y operar de manera complementaria con ho~ 

pitales, unidades de investigación y docencia y centro rela

cionado con el bienestar social. 

8. ~omentar y, en su caso, proporcionar servicios asis

tenciales a loa menores en estado de abandono. 

9. Prestar organizada y ~ermanentemente servicios de -

asistencia jurídica a los menores y a las familias para la -

atención de los asuntos compatibles con los objetivos del 

Sistema. 

10. La coordinacidn con otras ~nstituciones afines cuyo 

objetivo sea la obtención del bienestar social. 

Así pues, podemos ver que aunque los planes y sistemas 

dirigidos a la atenci6n de la salud parecen a primera vista 

natisfactorioa, el problema en el campo es que la mayoría de 

los mismos ~o llegan adecuadamente al área rural, o peor aún 

son inexistentes. \ 39 ) 

\39) Para mayores datos estadísticos acerca de la Alimenta~ 
ci6n y la Snlud, consultar anexo del presente trabajo. 
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Bducac16n, Cul.tura y Rel1gi6n 

La educaci6n plantea una de las m~s gra;es exigencias -

a 1oa presupuestos nacionales de los estados por la necesi-

dad que tienen loa pueblos de contar con loe recursos econó!!!!

cos para mantener servicios docentes, t6cnicos y educativos. 

Sin embargo, en este apartado no hablaremos unicamente 

de la educaci6n como tal, pues habremos de analizar otros a~ 

pectoe que van intímamente ligados con ella, como eon la cu]; 

tura y la religi6n. 

Actualmente, la educaci6n está subordinada al impactode 

la urbanizaci6n, lo que ha causado loa siguientes problemas 

a nivel nacional: \40) 

- nimitaci6n de recursos para oatisfacer la demanda en 

todos los niveles. 

Altos niveles de deeerci6n y reprobaci6n. 

Inadecuada planificaci6n. 

- JSn al ámbito rural ••• un aaeetro atiende conjuntamen

te dos o tres niveles de enseñanza, con el consiguiente det_!: 

rioro del sistema educativo. 

- uoncentraci6n de la oferta educativa en los estratos 

de mayores in8Tesos. 

Deficiente preparaci6n de muchos maestros. 

~alta de adaptaci6n de loe planes educativos al medio 

rural. 
Falta de interrelaci6n entre enseilnnza ~edin Y supe--

\40¡ Zorrila Arena L., Santiago., Op. cit., P•P• 80 Y 81. 



72 

rior y.la realidad econ6mica y social. 

Lléndonos un poco a las estadísticas y los n~meros, ci

taremos las consideraciones realizadas por 01ac ~uentes nol_! 

nar: \ 41 J 
l) Entre l.5 y dos millones de niños no llegan a la es

cuela y el 35% de quienes ingresan a ella no alcanzan el 4o. 

grado de la primaria. Son los niños de economías campesinas 

pauperizadas, de zonas de minifundio densamente pobladas y -

en menor grado de zonas urbanas de miseria. 

2) 57 de cada 100 niños llegan a la segunda parte de la 

primaria y 46 la terminan. Los niños provienen del proleta

riado de la manufactura tradicional y de un sector rural mi

noritario que ha rebasado el nivel de subsistencia. 

3J 30 de cada 100 que ingresan a la primaria alcanzan 

el tramo de seis años de la enseüanza media y 13 lo terminan 

sin continuar a la universidad. ~ate sector comprende a loa 

grupos de la clase obrera más organizados, la pequeffa buro-e~ 

cracia p~blica, empleados de comercios y oficinas y a la me

diana burguesía ac,raria. 

4) 10 de cada 100 de los que entran al sistema ingresan 

a la universidad y un poco más de la mitad terminan la lice_a 

ciatura, Este grupo se ve inte¡¡rado por poblaci6n de la alta 

burguesía, grupos profesionales independientes o asalariado~ 

estratos medios del empresariado inUustrial y de servicios, 

y elementos de la clase obrern más calificada, en forma mar

ginal. 

\ 411 1"uentes 1colinar, Ulac, et. al., r.:éxico hoy. ~!éxico, ::;1-
glo .u.1, 1990. p.p. 233 y 234. 
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Hablando específicamente de la educación agrícola, po-

demos considerar que ásta tiene como objetivo el adiestrami~ 

to de loe campesinos en el uso de loa recursos tecn6logicos 

que aumenten la productividad de sus tierras y de su trabajo 

y los ayudena a establecer sistemas efectivos de administra

ción. ~ata educación se inicia con la captación de los m6to

dos comunes y tradicionales de la agronomía, para cul.minar -

en los modernos conocimientos impartidos a nivel superior. 

La educaci6n agrícola se imparte en dos formas: escolar 

y extraescolar. 

En cuanto a la educaci6n escolar, ~eta está basada en -

la escuela primaria en donde se les enseñan a los niilos loa 

principios básicos, como escribir y leer, a fin de darles a1 

guna capacitaci6n para su desarrollo como ciudadanos, además 

de que se les enseñan diversas prácticas agrícolas, a fin de 

que se familiaricen con el trabajo que tendrán que realizar. 

Por lo que ae refiere a la educaci6n extraescolar, ésta 

comprende las enseñanzas de tipo empírico que transmiten los 

productores agrícolas a los niños, fundamentalQente en rela

ci6n con el cultivo. 

La escuela rural se tiene que enfrentar a cra.ndea pro-

blemas como son: la falta de recursos, debi.do a la misaría -

de sus alumnos; el sistema unitario, en donde un s6lo maes-

tro atiende grupos de varios erados educativos; alto nivel -

de doserci6n; y, otros problemas de tipo social como pueden 

ser la resistencia de la poblaci6n a educarse o la presencia 

de determinadas tradiciones y costumbres que forman Wl obat_! 

culo para el educador. 
Aún cuando le situaci6n ccon6mica de ios cnmpesinos en 
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un gra.ti impedimento para la extensi6n escolar, algunos miem

bros de la sociedad rural 11egan a alcanzar niveles aatisfa.2_ 

torios de preparaci6n. Sin embargo, también para ellos se ~ 

presentan problemas, como el de la falta de oportunidades de 

ocupaci6n por lo que de alguna formn la funci6n del sistema 

educativo queda sin efecto. 

Sánchez Angeles y García r.:aldo:iado eefialan algunos de -

loa objetivos de la educaci6n rural: ( 42) 

a) Preparar alumnos para encargarlos de la forrnaci6n de 

escuelas rurales. 

b) Disminuir por los medios roáa prácticos el analfabe~ 

tiamo. 

c) Exaltar el pasado glorioso· de la raza a fin de ins

pirar conf'ianza para triunfar en el porvenir. 

d) Despertar en el pueblo sentimientos de admiraci6n 

por nuestros heroa y deseos de imitar sus virtudes. 

e) Ensefiar al pueblo hábitos higiénicos. 

~) Despertar interés por la cría y exploteci6o de anirn~ 

lee domésticos. 

g) Cultivar las formas de expresi6n estética roediantela 

música y la canci6n popular. 

Aún cuanto existen diversos organismos cuya actividad -

se encuentra encaminada a fomentar la educaci6n en sus dif o

rentes formas y niveles, ~atas se han enfrentado a la falta 

de coordinaci6n de los programas; falta de recursos; perso-

nal con escnsa capacitaci6n, etc.; lo que he impedido una --

l42) Sánchez Angeles, RaÚl y García I:aldonudo L., Joat'í Vi ta
lio. Op. Cit. P•P• l?O y 121. 
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efectiva orientación educativa hacía el sector rural.. 

Referente a lo que conocemos como cultura, podemoa de-

cir que loo núcleos de población rural cuenta con una amplia 

gama de costumbres y tradiciones, muy arraigadas, las cuales 

rigen en forma determinante sus formas de vida. 

Dentro de este aspecto podemos encontrar las wanifeata

ciones artísticas, reflejadas en alto grado en la elabora~ 

ción de productos artesanales, cuya función también es la de 

dar un aporte económico extra a la familia campesina, como 

lo veremos más adelante; el comportamiento de la población 

en relaci6n con sus vecinos, lo que determina una forma de 

vida y participación social; y, quiza más profundamente, en 

el aspecto religioso, del cual hablaremos en seguida. 

Aunque para Durheim la definición de religión consiste 

en: " .•• un si.eterna unificando las creencias y pr<'ÍC'ti · · re

lativas a las cosas sagradas vinculan a todos aquel~os que -

se adhieren a ellas en una simple comunidad moral (la Igles.!, 

a}; "para el sector rural puede representar lo milagroso, so

brenatural, invisible o poderoso.(43} 

En este sentido se sotiene que el elemento religioso va 

generalmente asociado a todas las actividades de la vida ru

ral. 

Como es sabido, la población mexicana es eminentemente 

católica. Sin embargo, en el sector rural este aspecto es -

más acentuado, combinándose comunmente con prácticas de tipo 

:!ndigena. 

(43} lbid. p.p. 159 y 160. 
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Ei aislamiento geográi'ico y social en que se encuentra 

el sector rural, propicia en gran medida la conservación de 

costumbres, las cuales se encuentran muy presentes en la re

ligión, por lo que ésta toma más un carácter regional que "!!i

veraal. 

Los símbolos religiosos fundamentales del México rural 

son: \44) 

a) La Virgen de Guadalupe. 

b) El Santo Patrono del Pueblo, en cuyo honor se celebro. 

una fiesta anual. 

c) El edificio de la iglesia del Pueblo, en donde se ºE 
cuentran las más destacadas manifestaciones artísticas y po

pulares de la comunidad. 

d) La capillita, la cual est6 representada por los alt~ 

rea que la mayoría de los campesinos establecen en \Ul rinc6n 

de su casa y que sirve para realizar el cul.to religioso CUS!!; 

do no se puede acudir a la iglesia. 

e) La cruz, cuyo uso está muy difundido como símbolo r~ 

ligioso. 

f) El cura, all.n cuando la participación de éste es muy 

limitada, pues en la mayoría de las pequefias poblaciones su~ 

le limitarse a la celebración de una misa cada ocho d!as, 

por la cual cobra un estipendio. 

Para terminar el análisis de la religión, podernos citar 

las palabras de Whetten que estima que: "••• la religión ea 

una de las fuerzas sociales raás poderosas del u.áxico rural 

\44) !bid. P•P• 165-168. 
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de hoy, Y que si ee le aprovechará debidamente constituiría 

un medio muy eficaz para mejorar las condiciones del campo -

mexicano, l45J 

Economía Rurai y Condiciones de Trabajo 

Sabemos que rt~xico ea un pueblo de mentalidad agrícola 

y por l.o tanto la tierra ha sido siempre uno de sus proble

mas ftuidamentales. 

Se ha señalado que en las etapas iniciales del ~esarro

llo, la agricultura ha jugado un papel muy importante al ge

nerar divisas por medio de la expotaci6n de sus productos, -

lo cual ha ~ermitido importar materias primao para el sector 

industrial. 

Por otro lado, a su vez ha aportado ruateriaa primas a -

precios relativamente bajos a este sector y ha permitido un 

abastecimiento de productos alimenticios a lae grandes ciud.!!. 

des, 1o cual se hace mediante precios relativamente bajos, a 

fin de fomentar la invers16n industrial, proporcionando, asi 

mismo, mano de obra barata e incluso un excedente de la mis

ma, lo que ha ocasionado una baja considera~le en 1os sala~ 

rios. 

Sin embargo, a pesar de lo anterior, el sector aerícola 

se e!!Cuentra desde hace mucho tiempo en lllla severa crisis. A 

pesar de la importancia de este sector desde hace decadas lro 

\45) Citado en lbid. p. 168. 
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condiciones de vida del campesinado mexicano son las mismas 

y por cierto no las mejores. 

~ forma general, podríamos considerar que algunos de -

loa factores que han provocado el problema agrario son los -

sigui entes: \4.6 J 

- La productividad por hombre ocupado es mucho más baja 

en la agricultura que en la industria. 

- La deeocupacién y la subocupaci6n son los factores -

que más afectan a la agricultura, desplazando mano de obra -

del campo a la ciudad. 

- La inversión privada ea baja y se concentra en explo

taciones grandes o medianas que cuentan con sistemas de rie-

go. 

- Las inversiones públicas se destinan principal~ente a 

oQr~s de infraestructura y a algunos servicios, en tanto que 

se descuida la esfera propiamente productiva. 

- ~l excedente creado en el sector no se reinvierte, s,!. 

no que sa1e hacía el sector industrial y comercial, descapi

talizando a la agricultura. 

- Las crisis que han afectado a la economía en su con-

junto se resienten máa en la agricu.J.tura, el sector más atr~ 

sado. Esto Se ha agravado en all;WlOS afias por las condicio-

nes climatológicas desfavorables. 

De esta forma, la situación de méxico podría sintetiza.!: 

ae en forma ~lobal en cuo.tro puntos princioales que en segu! 

(46) Zorrilla Arena L., Santiago. 0p. Cit. p.p. 110 Y lll. 
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a) Cerca del 50~ de la tierra de labor está en poder de 

ejidatarios, y el reato es de carácter privado, 

b) Bl ejido es una forma legalmente rígida de tenencia, 

!lo puede traspasarse ni enajenarse. Esto se refiere al domi

nio del núcleo de poblaci6n, sobre la totalidad de ejidata-

rio sobre eu parcela de labor. En este segundo caso el ejid,!!; 

tario pierde su derecho de usufructo si no cultiva personal 

y directamente durante dos aiios. 

c) La propiedad privada está legalmente restrineida, -

principalmente en superficie, Debe mantenerse en explotaci6n. 

Otras restricciones se ejercen por mediaci6n del agua para -

riego y del crédito. 

d) El ejido ea una forma de tenencia que, en general, -

no ha logrado solidez ni impulso vigoroso de desarrollo, La 

falta de tierras y el exceso de solicitudes ha provocado y -

seguira generando la insuficiencia del país para seguir re-

partiendo tierras a una pablaci6n en constante crecimiento. 

(48) 

Una vez que se ha dado un ,anorama general de la sit~ 

ci6n del agro, pasaremos a puntos más partiuulares, objetivo 

del ~resente apnrtado, Debido a la co~plejidad del factor -

econ6mico, en cuanto a su análisis, hemos decidido desmen---

(47) Ibid, P• U4. 

(48) Para mayor comprensi6n sobre el tema, revisar el primer 
apartado del ?resente capítulo, que nos habla sobre la es-
truotura del ejido. 
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brarlo. en los siguientes aspectos: 

a) Desarrollo y Crisis. 

b) Econornía y Condiciones de j'rabajo. 

c) Recursos y Créditos. 

d) Programas de atenci6n y soluci6n. 

a) Desarrollo y Crisis. 

Respecto al tema que nos ocupa, podemos considerar que 

el sector aerario ha pasado por dos etapas sumamente distin

tivas después de la Revoluci6n Méxicana. 

En primer lugar podemos hablar de aquella conocida co~o 

el "Milagro !Jexicano" que abarca de 1945 a 1965. 

El incremento de la producci6n a¡¡rícola puede analizar

se en función de dos componentes: la tierra en producci6n y 

el rendimiento por unidades de superficie. (49) 

Cierto es que durante esta etapa hist6rica de nuestro 

país se di6 un inusitado desarrollo agrícola, sin ec.bargo, -

esto se debio basicamente a 1a intervenci6n industrial en el 

campo que trajo aparejada obras de irricación, uso de f erti~ 

lizantes y la aplicaci6n de rnuchos otros ?rogramas y políti

cas que de alguna manera vinieron a capitalizar al. campo. 

r:o obstante lo anterior, el desarrollo agrícola se dio 

sólo en cuanto a cifras de ?roducci6n, pues loo inversionia

tan que en esta eta~a aparecieron dirigieron sus capitales a 

aquellos ?roductos que lea oermitían obtener erandes eanan--

(49) Parn datos estadísticos consultar anexos en este mismo 
trnbajo. 
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cias olvidándose de la producci6n de básicos que seguía de-

pendiendo de loe campesinos con pocos recursos. 

Como ya se ha mencionado, este aparente milagro se tra

dujo en cifras globales, pero la situnci6n del campesinado -

seguía igual o peor por lo que a la larga se di6 lo que conE_ 

cernos como J.a "Crisis Agrícola", que aparece en 1965, manife,!! 

tándose claramente en loa años '70a. 

Esta crisis, que a1Úl hoy en día se encuentra presente, 

se caracteriz6 por bajos niveles de producci6n nacional con 

la subsecuente necesidad de importar, incluso alimentos báci 

coa como el maíz o el frijol; las condiciones econ6micas y -

sociales del campesino son cada vez más graves; la falta de 

recursos, créditos, financiamientos y apoyo técnico dan como 

consecuencia problemas de desempleo, loa cuales no s&lo afe_g 

tan al área rural sino también a las grandes ciudades, perla 

consecuente corriente mi8ratoria que se origina. Pero todos 

estos factores se ana1izaran más ampliamente en loa siguien_ 

tes puntos de estudio. 

?or Ú1timo, cabe hacer mención de un problema que aun-

que aparentemente erradicado, se ha ¿resentado con mucha fr_!! 

cuencin en el campo y es la subsistencia del latifundio que 

se ha dado en las siguientes formas: \50) 

l. El u~~arado ?Or contrato-concesi6n de inafectabili-

lidad eanadera, a 9unto de desaparecer 9orque estos contra-

tos no se renuevan. 

(50) Zorrilla Arena L., Santiago. ~p. Cit. P• 116. 
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2; El. latifundio subsistente, o sea el antiguo que no -

ha sido tocado por la reforma, el cual ya existe s6lo por -

exoepci6n. 

3. El. latifundio disperso, o ,. ea el hecho de que un pr_2 

pietario tenga una superficie mayor que la inafectable, pero 

formada por fragamentos muy disperooa, cada uno de un tamaño 

inferior o igual a la inaf ectabilidad, 

4. Los neolatifundios, casos en que la tierra se volvi6 

a concentrar, quizá con cierto disfraz, posteriormente a la 

Reforma A13I'aria. Una modalidad de ocultaci6n del cari{cter l.!!:, 

tifundista lcualquiera de los tres óitirnos tipos anteriores) 

es el consorcio familiar, que consiste en poner la tierra 

componente de una empresa agrícola grande a nombre de dive~ 

sas personas, generalmente miembros de la misma familia o P.!: 

rientes, cada persona con una superficie cuando mucho igual 

a la inafectable, con sus títulos en regla y sus certifica-

dos de inaf ectabilidad. El consorcio familiar ha tenido dif~ 

si6n y se le encuentra por diversos rumbos de la república. 

b) ~conomía y Condiciones de Trabajo. 

Gon muchos los factores que han intervenido en la dif e

rehciaci6n de la situ~ci6n econ6mica de los· cam?esinos den-

tro del misroo ':laís. Han contado para ésto los recursos natu

rales de cada regi6n; la densidad dcmogr6fica ?resente; y, -

el proceso de la distribuci6n de tierras y recursos. 

i:.:n nleunaD 7,c..1nas, de alto potencial ¿roductivo, el eji

datario, ante la falta de recursos, se ve oblicado a arren-

dar su :iarccla a cambio de un ingreso fijo :: seguro, tenien

do además la o~ortu~idad de trabajar en su propia ¿arcela --



con 1a obtenci6n de un ingreso extra, pero sin poder disfru

tar de 1oa frutos de su tierra. 

En el otro lado, se encuentran ejidatarioa que además de 

caracer de recursos cuentan con tierras de ~ala calidadr en 

su mayoría de temporal, por lo que se ven obligados a vender 

sus ~arcelas, cuando existe quien se interese en állas, o en 

el peor de loa casos a simplemente abandonarlas en busca de 

actividades más productivas. 

A pesar de que la mayoría do los ejidatarioa son peque

ños 'Productores de subsistencia, se llea:an a dar casos de e;j! 

datarios poderosos que logran acaparar las tierras de loa -

primeros. 

Aunado a lo anterior se encuentran los bajos precios, -

de a:arantía, que le son pagados al campesino, cuando logra -

la producci6n, por sus productos, lo cual ha originado que -

el ejidatario en estas condiciones cambie de actividad bus-

cando mejorar sus ingresos. 

A este respecto podemos hablar de uno de los fenómenos 

que con mayor frecuencia se dan y que es la Uigraci6n. 

~ate problema se presenta de manera constante, pues los 

campesinos sin recursos realizan grandes movilizaciones ha-

cía las ciudades, e incluso hacía zonas co~ ¡µ-andes posibili 

dadea agrícolas, a fin de encontrar medios de vida más ade-

cuados, logrando sin embargo emplearse s61o como obreros de 

baja calidad, pues en su ~ayoría carecen de algún tipo de ~ 

~reparaci6n, lo que sin embargo representa parn ellos un in

grc~o seguro que en el campo no tienen. Este fen6meno ne ha 

dado muy frecuentemente dirigido hacía Eotados unidos, en -

donde hay una gran cantidad de braceros mexicanoa. 
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En otros caaoa el campesino tiende a quedarse en su 1u

gar de origen o trasladarse a lugares no muy lejanos, en do,a 

de son contratados como asalariados agrícolas; sin embarso, 

la situaci6n de vida sigue siendo d!ficil, pues la roano de -

obra en el ca1Dpo es relativamente mucho más t;rande que la d~ 

manda Ue la misma. Debido a ésto 1 las condiciones de trabajo 

se regul.an por este equilibrio entre oferta y demanda. 

Pasemos a continuaci6n a ver la clasificaci6n que hace -

Jorge Alonso, con respecto a los trabajadores agricolas;\51J 

a} 11ay trabajadores de confianza rue reciben salarios -

altos. A estos los empresarios lea prestan tierra para q~e 

hagan sus propios cultivos. ~atan en posibilidad de arrendar 

tierras ejidales. Por su posici6n privileeieda en la empresa 

tienen acceso a la maquinaria de la misma. Necesitan bastan

te mano de "Obra. 

b) Hay otros trabajadores, también de confianza, que r_2-

ciben en pr&stamo una pequefia parte de la tierra de la empr~ 

sa. Como su salario no es tan alto, la posibilidad de exten

derse en tierras no es mucha. Arriendan maquinaria y contra

tan peones por períodos breves. 

e) Los hay que, teniendo tierras propiaa,rentan maquin~ 

ria y contratan yeones con nu sa1ario. Ellos mismos trabajan 

sus tierras cuando no tienen laborc•s en la empresa agrícola. 

d) Hay asalariados c¡ue, careciendo ele tierras propias, 

tienén la ocusi6n de arrendar en el ejido. Con maquinaria 

(51) Alonso, Jor¡¡e, et. al. Los campesinos de la tierra de -
Zanata. l.!éxico, Instituto 1:acional de Antropología e llisto-
~974. p.p. 158-160. 
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arrendada, con asalariados, con su propio trabajo se dedican 

a 1a producción agríco1a por ou cuanta. 

e) Hay otros que, no poseyendo tierras, tienen en pro-

piedad maquinaría agrícol.a, !Jaquil.ando tierras ejidal.eo ae -

hacen de dinero con el que pueden arrendar tierras, contra-

ter peones y cul.tivar l.a tierra con su propia maquinaria. 

f) Al.gunos trabajadores agrícol.as contribuyen con su s~. 

1ario a refeccionar l.os cul.tivos de l.a famil.ia. Mientras 

ellos trabajan en la empresa agrícola, otros miembros de la 

fami1ia cul.tivan l.a parcel.a famil.iar. 

g) Hay al.gunos que, poseyendo parcel.a ejidal., l.a rentan 

y se dedican al. trabajo asa1ariado, (muchas veces en sus prE_ 

pias parcelas rentadas). 

h) Otros, en un cl.icl.o agrícol.n se dedican excl.uaivame~ 

te al. trabajo asal.ariado, y en el. siguiente trabajan su par

cela o arriendan para hacer sus propios cuJ.tivos. 

i) En l.a empresa agríco1a famil.iar que posee tierras y 

una maquinaria agríco1a el. tractor se maximiza al. maquil.ar -

tierra de l.a empresa fami1iar. 

j) Se da también otro tipo de trabajo que no se cuantif_i 

ca ~ormalmente por salario, pero que irnp1ica un pago impl!c,! 

to mutuo por relaciones sociales como es e~ de dos personas 

que ~oseen tierras y que, por amistad, trabajan de manera a]: 

ternada, ayudándose. 
k) El. trabajador agrícol.a por autonornaoia es el. que s6-

1o tiene acceso al dinero del salario ~ara ~l consumo. 

A pesar de l.as posibil.idades de trabajo, de por sí ese~ 

aas, que se le pueden llet;ar a presentar al carapesino, el -

jornal. recibido por l.as l.nbores ea insuficiente para cubrir 
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sus propias necesidades de consumo, por io que es impoeibie 

para ia mayoría siquiera pensar en reinvertir en ia product1 

vi dad. 

Algunos campesinos han recurrido, con objeto de aumentar 

sus ingresos a la elaboraci6n de productos , no propiamente 

agrícolas, que conocemos como artesanías, en la cual particJ; 

pan niflos, mujeres y ancianos, pero que desgraciadamente ta_!!! 

bién está siendo absorbida por aigunas industrias que monopE_ 

lizan el sector con la consiguiente falta de recursos del -

campesino, pues tiene que vender a muy bajo precio sus pro-

duetos. 

Asimismo, un sector que capta la mano de obra del camp_2 

einado de México es ia industria de ia construcci6n, que re

presenta para el campesino un ingreso extra, o en ocasiones 

el 'dnico, y que generalmente se da cuando no es ~?oca de tr,!! 

bajo en ei campo. 

Resumiendo, podemos concretar que las condiciones econ.§ 

micas del campesino son evidentemente deplorables, pero, de

bido a su complejidad, no basta con proeramaa superficiales 

para solucionar esta si tuaci6n, sino que es necesario el es~ 

biecimiento de pianes inte¡;raies, 

e) Recursos y Créditos. 

La mayor parte de los recur~os destinados para el campo 

provienen de instituciones gubernamentales, que en ocasiones 

han n?rovechado la situaci6n ,ara de nl¡;una forma tener un -

control ¿olítico sobre este sector. 

LD5 r.1ás c;ravcs nroblernas en este rubro no !:e dan unica

mentc 'ºr la falta de recursos o cr6Citos, sino porque cuan-
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do éstos ss llegan a tener se evidencia la falta de otro ti

po de recursos para complement~~. 

Cierto es que las instituciones oficiales encarcadas de 

proporcionar los créditos desenbolsan grandes cantidades en 

loa miamos. Sin embargo, es ocasional que estos recursos 11_!! 

guen efectivamente a los que los necesitan, pues las políti

cas que siguen estas instituciones hacen casi inaccesibles -

estos apoyos para loa campesinos, beneficiando, sin embargo, 

a las organizaciones de productores: \52) 

l) Abate los costos del otorgamiento de crédito. 

2) Permite compartir responsabilidades y riesgos con lo 

que fortalece la garantía. 

3) Aumenta la capacidad de"rece-pci6n de crédito en can-1&

dades adecuadas a un manejo financiero institucional. 

~l crédito tiene dos aspectos: el promover el desarrol1o 

agropecuario y ser el sostén de los agricu1tores y ganade-

ros que viven de actividades poco evolucionadas y de escasa 

productividad. 

La instituci6n más importante en materia de créditos en 

nuestro "[la!s es el !lance r<acional de crédito Rural \BANRURAl/ 

que sin embargo ha ¿uesto muchas barreras al otorgamiento de 

los mismos e incluso sus políticas de alguna forroa han impo_ 

bilitado a los cam1Jesinos a pagarlos. Hoy en d~a !lAriRuRAL 

tiene el grave problema de muchas carteras vencidas. 

Aunque esta institución ha otorgado erandes cantidades 

~ 52} Reyes uoorio, !}ergio. et. al • .t:structura agraria y deso. 
rro11o agr!co1a en ¡, éxico. l.itb::.ico, t'Ondo de t.;u1tura i:conómi
ca, 1974. p. 752 
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en créditos, éstos se han canalizado a los sectores con ma-

yor ca?acidad de pago, dentro del campo, por lo que esta ac

tividad no cump1e con su funDi6n rea1. 

Así ee como los ejidatario s co!'l r.:ienores recursos tienen 

que recurrir a loa prestamistas de la comunidad, loa cuales 

gravan los préstamos con intereses muy altos que en la mayo

ría de las ocasiones ei endeudado no puede pagar por lo que 

tiene que someterse a la venta de sus productos al mismo 

prestamista, la cual obviamente se da en condiciones muy de~ 

ventajosas, pues a pesar de existir prccioo de cnrnnt!a, de 

por si muy inadecuado~, pues en ocasiones se han mantenido -

por más de diez años, el ?restamista compra a como quiere y 

en las condiciones que cuiere, lo cual agrava aún más la mi

seria campesina. 

~i bien ea cierto que también existe inversi6n privada 

en e1 campo, ésta generalmente se da en tierras productivas 

que aseguren los rendimientos, por 1o que los campesinos de~ 

favorecidos no tienen acceoo a ellas. 

ttab1emos ahora 1ijer2mente de1 ~eguro Agrícola, institE 

ci6n creada con el prop6sito de prevenir los de~ajustes eco

n6micos sufridos por el ejidatario, cuando sus parcelas son 

presa de 1o~ accidentes c1imatol6gicos. 

~1 llamado seguro agrícola es en realidad un seguro de 

crédito, ,ues cubre solamente el imoorte de los eastos en 

efectivo erocados por el ejidatnrio al rnooento de ocurrir W1 

siniestr en su cultivo. 

~a forma en que opera este seguro ea lo aitIUiente: cen~ 

ralmentc es adquirido por los ejidntarios, a trav~s de un -

banco que le otorGa crédito, el cual lo obliga a !BGBr las -
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primas correspondientes a fin de que el crédito que ha otor

gado quede asegurado y le sea pagado, mediante el seguro 

agrícola, con lo cual el campesino sigue siendo sujeto de 

crédito, pero en todo caso no obtiene ninguna recuperaci6n 

por los recursos propios que él invirtió así como por el 

tiempo y la mano de obra eteyleados. 

utro de los .,rablernas que se Jresentan en el seguro Agr.!, 

cola es que es el propio campesino quien debe pagar loa gas

tos de administración del mismo, por lo que más que una ayu

da representa un aspecto más Ue egresos, que si bien no son 

exigibles a corto plazo, si lo son a largos plazos lo que 

permite unicamente que el campesino prorrogue sus deudas. 

~s precisamente 'ºr lo expuesto que las posibilidades -

de mejorar la ?roducción ejidal y comunitaria se ven todav!a 

muy lejanas, pues aún cuando exicten medios estos no son fa

cilmente accesibles y difícilmente adecuados para resolver -

las verdaderas necesidades del cam~o. 

d) Programas de Atenci6n y Solución, 

En este sentido han sido ~uchos y muy diversos los pro

gramas que se han tratado de implantar a lo largo de nuestra 

historia agraria, con el propósito del mejoramiento agrícol~ 

En el sentido específicam~nte cconé~ico tenemos ejemplos 

claros en las políticas estab1ecidas por e1 expresidente 

Luis Echeverría Alvarez que trat6 de lograr una ?artici¡>aciÓl 

más activa de los cura;rnsinos en la co1oeri.:dalizaci6n de sus -

productos, a fin de evitar el intervencionis~o. lo cual no -

"º dio. 
Por otro lado ln instauraci6n del Sistema Alimentario -
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ldexicano tiene como propósitos el elevar la producción y di!: 

tribuci6n de alimentos básicos y mejorar la dieta alimenti~ 

cia de las capas pobres del país, En este sistema el gobier

no se atribuía un ?apel central tanto en la organización co

mo en el fomento de la producci6n; sin embargo, esto tambi6n 

fracasó, 

Por su parte, Carlos Salinas de Gortarí, actunl presi-

dente de nuestro país, en su obra "Producci6n y Participa-

ción .Política en el Campo" (53), nos habla de la instaura--

ci6n de dos programas para superar los problemas de subem--

pleo y desempleo. 

El primero de ellos es el Programa de Caminos de !Jano ·• 

de Obra, en donde se construyeron alrededor de 64000 kilorne

troe de caminos que permitirían el acceso a comunidades rur~ 

lee proporcionando as! mayores perspectivas Ue superaci6n. 

Lo característico de este programa fue que además de -

construi.r vías de acceso a las zonas marginadas se dio a un 

gran número de campesinos la posibilidad de tener una ocupa

ci6n lucrativa, por lo menos en forma temporal, ya que el -

proyecto contemplaba precisamente la ocupaci6n de roano de -

ohra, preferentemente a la utiliznción de otras técnicas más 

avanzadas. 

Por otro lado, el a.itor nos habla del Plan Puebla, ini-

ciado por la Fundación Rockefeller y el Centro Internacional 

del l.'.ejoramiento del t:aíz y el Trigo, en 1967. 

Los objetivos de este progrn~a fueron: 1) Desarrollar -

\53) Salinas de Gortarí,~arlos. Producción y narticioación -
política en el campo. 2a. ed. Uéxico, Fondo de Cultura Econi 
mica, 1987. 408 l'•P• 
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unu técnica eficaz en el campo que permita desarrollar rapi

damente loe rendimientos de un cultivo básico entre los min! 

fundistae¡ y, 2) Adiestrar técnicas de otras regiones con -

loe beneficios de esta técnica. 

El análisis de estos programas, a nivel nacional, mos-

tró loe siguientes resultados: (541 

l. En tres afios, el programa construyó 64000 kilometroe 

de caminos vecinales. 

2, Más de 6000 comunidades en donde viven casi 6 millo

nes de campesinos fueron comunicadas. 

3, La extensión total de loe caminos en ~éxico cambio Bu 

estructura: el 54~ resultaron caminos principales y el 46% 

caminos vecinales, lo que permitió un uso más eficiente de 

la red \en 1970 19~ eran del tipo de estos áltimoe, en tanto 

que en los Estados Unidos, la proporción era del BW;, en It~ 

lia de 9°" y de 95% en Francia). 

4. Estos nuevos caminos permitieron la comunicaci6n en

tre diferentes pueblos, 

5, Este tipo de tecnología permitio construir en dife-

rentes lugares cientos de pequeflos caminos, casi al ~ismo -

tiempo. 

6. El nuevo empleo generado no disminuyó la producción 

agrícola. 

7, El programa proporcionó a los campesinos ciertos re

cursos que les permitieron adquirir algunos satiefactoree e

incluso en algunos casos comprar tierras o herramientas; ad! 

\54) Ibid, P•P• 74 Y 75, 



92 

más de que redujo notablemente la migraci6n. 

a. l!n este tipo de programas la t~cnica de mano de obra 

Y la de utilizaci6n de alta tecnología fueron realmente com

petitivas. 

9, La técnica intensiva de mano de obra reault6 ser a~ 

proximadamente 20 o 3CY¡; más barata que la de uso de tecnolo

gía. 

10, En la evaluaci6n del programa los costos fueron los 

beneficios obtenidos al no aplicar una técnica alternativa. 

Servicios e Infraestructura Bjidal 

Como ya hemos mencionado en apartados anteriores, el ám

bito rural carece casi en su totalidad de una infraestructu

ra adecuada y de la ,resencin de los servicios mñs indispen

sables, Así, hemos analizado el caso de la educación, la sa

lud y la alimentaci6n, en cuyos ámbitos el campesino se en-

cuentra carente de recursos, ,ues los que en ocasiones se le 

han otorgado son a todas luces insuficientes para cubrir auo 

necesidades. 

Hl Estado, actuando como rector social ha realizado va-

ríos programas, como lo hemos visto con anterioridad, sin e.m_ 

bargo, 6stos son emitidos sin una adecuada planeaci6n para -

cubrir en primer término ciertas ?rioridades. 

Hemos viato como, principalmente debido a ln eacases de 
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recursos, el campo mexicano ha sido desatendido en muchos -

aspectos. No tienen acceso a verdaderas ~uentes de ingresos; 

la atenci6n médica que reciben es insui'iciente; la educaci6n 

es de un muy bajo nivel; sufren de una gran carencia de víaa 

de comunicaci6n. A este respecto se ha analizado ya uno de -

los programas estatales, cuyo prop6sito ha sido el crear me

dios rurales de cornunicaci6n. Sin embargo, siendo realistas, 

debemos reconocer que durante mucho tiempo estos han sido -

programas relativamente aislados que no han servido sino de 

paleativos en raz6n con la ¡¡z·avedad del problema. 

cuando los ejidos se encuentran cerca de los centros ~ 

banas, cuentan con una escuela, centros de asistencia socia~ 

comercios, industrias pequeñas y diversiones. Hablan caste-

llano, reciben ~eríodicos y revistas que les informan de los 

acontecimientos mundiales. Su habitación, vestido y aliment~ 

ci6n van en relaci6n a su medio econ6mico social. A medida -

que su ubicaci6n se aleja de los centos urbanos o las comunl:. 

caciones son más difíciles, estas características se van di

l.uyendo poco a poco. 

Por otro lado, cuando los servicios llegan a las comun_! 

dadas distantes, la dificultad para realizar esta acci6n orl:. 

gina que 6stos sean muy costosos. 

Todos estos problemas no se han quedado s6lo en el cam

po, han repercutido a nivel nacional, pues las ~.1 asivas emi-

graciones que se dan en el interior del ~aíe han provocado -

la incapacidad del Estado para dar servicios e infraestructE 

ra a la gran poblnci6n que se acienta en las orillas de las 

ciudades, y que en ocasiones viven en ~eores condiciones que 

la sociedad rural. 
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Un ejemplo muy claro de 1o anterior se manifiesta en lo~ 

problemas de vivienda que existen en México. 

~ara el efecto mencionaremos brevemente las caracterís

ticas de la vivienda rural y urbana, a efecto de obtener una 

visi6n general en los dos ámbitos. 

La vivienda rural depende de varios factores, entre e

llos el medio geoeráfico y el econ6mico, aunque predominant~ 

mente presentan las siguientes características; 

constan la mayoría de una sola pieza; alcunau tienen un 

pequeño cobertizo que les sirve de cocina, pero por lo gene

ral los alimentos se cuecen en el interior de esta pieza; -

las habitan varias personas que conviven con animales dom6s

ticos: perros, gatos, gallinas, etc.; carecen de los B€rvi-

cios más importantes, lo mismo que de ventilaci6n e ilumina

ción. 

Laa casas, por lo ecncrnl, están construiUns de ndobc, 

con techos lisos,pero pendientes y cubiertos de teja. 

"••• la casa es antihi¡;iánicn, cnsi sin moblaje y 

con reducidos utensilios en las comunidndes estratific~ 

das (tierras pobres o de deficiente lluvia) con más mo

biliario y utensilios en las comunidades en transici6n 

(tierras ricas o con lluvias regulares) y hasta con ad_! 

lo.ntos modernos en cornunidndes evolucionadas (tierras -

con riego o lluvias abundantes J." ( 55) 

.\unque el factor econ6F.1ico es el que infli:.ye principal-

( 55)Sánchez Anc;eles, RaÚl y Gnrc!a J.'.aldonndo, José Vitelio. 
Op. Cit. P• 107 •• 
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mente en estas caracter!sticas, también tenemos a factores -

como 1as tradiciones y costumbres, que pueden ser muy deter

minantes. 

En cuanto a 1a vivienda urbana, tenemos que por regla -

general la mayoría de los habitantes viven en casas arrenda

das, pues las condiciones ec.on6micas en que viven no les pe.!: 

miten ser propietarios. En contraste existe un reducido sec

tor de la pob1aci6n que tienen verdaderas mansiones, con 10 

que se comprueba que hay una inadecuada distribuci6n de la -

tierra requerida para la construcci6n de viviendas. 

Desde hace aJ.gunos afies, las ciudades se han caracteri

zado por la presencia de desarro11os habitacionaJ.es, llamados 

de interés social, pero aqu! se vuelve a dar una nueva dis-

criminaci6n, pues para aspirar a ser parte de estas unidades 

es necesario cumplir con ciertos requisitos econ6micos, oua~ 

do estos se real.izan en forma independiente, o esperar -:,~ cu

brir determinados requisitos personales, cuando los centros 

habitaciona1es son financiados por el sector laboral. 

De cualquier forma, aunque hoy en día las condiciones -

de vivienda son relativamente semejantes tanto en la ciudad 

cooo en el. cam~o, el problema fundamental se sigue centrando 

en el campo, debido a un menor número de co_ndiciones econ6m,! 

cae favorables¡ siendo este sector un buen ~rincipio para -

aliviar incluso los problemas urbanos, con la evidente baja 

en los movimientos migratorios. 
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Al respecto de este tema no hay mucho que decir, pues -

la vida rural se caracteriza por una gran tranquilidad de ~ 

sus habitantes. 

En cuanto a conductas antisociales, que no es lo mismo 

que 1oa delitos, estan son básicamente representadas por el 

alto índice Ce alcoholismo que ~reaenta el campo mexicano. 

E1 alcoholismo ha existido en todas épocas y en todas _ 

las sociedades. En nuestro país sus orígenes se remontan in

cluso desde la époce prehispánica teniendo manifestaciones -

importantes tanto en el medio rural como en el urbano. 

En el campo, el agricultor que tiene medios de subsist!.n 

cia elevada, tiene a la vez la posibilidad de recurrir a va

rios tipos de diversi6n y entretenimiento. Sin embargo, el -

campesino miserable s610 tiene como 6nico medio de desahogo 

de sus problemas el ingerir bebidas embriagantes. Esta sit":!!: 

ci6n no s6lo provoca un desequilibrio económico de la fami~ 

lia rural, sino también trae como consecuencia que el campe

sino sea presa fácil de constantes abusos, sobre todo en re

laci6n con el pago de bajos salarios¡ e incluso llega a pro

vocar la presencia de conductas de tipo delictivo como pue-

den ser las lesiones y el homicidio, los cm1les generalmente 

se dan bajo los efectos del alcohol como consecuencias de -

constantes riñas. 

Recientemente también se han dado un gran n~roero de de

tenciones de cam?csinos y ejidatarios, que bajo el pretexto 

de ciertas conduct~c violcr.tas, son el blnnco de ciertas pr~ 

oioneo de tipo político. 
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Algo que tambi6n esta de moda hoy en d!a es la implica

ci6n de productores rurales en delitos federales del tipo -

del narcotráfico. A este respecto es comprensible que el ca.!!! 

pesino con raquiticos recursoa se arriesgue a permitir que -

se siembren en su parcela diversos tipos de estupefacientes, 

si por esto le otorgan cantidades que no podrían reunir en -

muchos ciclos agrícolas, sin tener que trabajar tanto ni ta.!!! 

poco invertir en la tierra. 

Desgraciadamente este tipo de ilícitos han rebasado el 

nivel regional, convirtiándose en problemas de tipo nacional 

con graves consecuencias jurídicas para los implicados. 

Pero no s6lo en el ámbito mencionado repercute la crim_! 

nalidad rural a nivel nacional. Con el problema de las migr~ 

cienes, sobre el cual se ha hablado ampliamente en otros mo

mentos, se han creado en las principales ciudades del país, 

grandes cinturones de roisería, conformados básicamente por -

poblaci6n llegada de otros estados, los cuales se han conve_! 

tido, debido a la grave situaci6n económica que presentan, -

en importantes focos de criminalidad con grandes repercusio

nes sociales. 

Organizaci6n Administrativa y 

Política del Ejido 

A este respecto es necesario considerar, antef.: que cua!, 

quier otro punto, cuáles son las nutoridadeS agrarias y que 

atribuciones tienen, pues de alguna forma son 1aa que orean! 

zan indirectamente el sistema ejidal y tienen una importan-

te participaci6n en los ~rocedlmientos grnrios. 
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El origen y actuación de estas autoridades se encuentra 

en la Ley Federal de Reforma Agraria de loe artículos Bo. al 

50. 
En primer lugar tenemos al Presidente de la República, 

el cual tiene la facuJ.tad de decidir acerca de 1aa acciones 

agrarias que soliciten los campesinos. 

Se menc~ona, tambi6n, a la Secretaría de la Reforma A-

graria, cuyo titu1ar es nombrado y removido libremente por 

el presidente de la República. 

~l uuerpo Consultivo Agrario se integra por cinco titu

lares y por el número de supernumerarios que decida el ~jea~ 

tivo. Dos de loe miembros titulares y la misma proporción en 

el caso de los supernumerarios, act6an como representantes -

de loe campesinos.El Secretario de la Reforma Agraria presi

de este cuerpo, contando con voto de calidad. Sus funciones 

principales consisten en dictaminar sobre los expedientes ~ 

que deban resolverse por el Presidente de la ~epÚblica¡ rev.!_ 

sar y autorizar los planos proyectos relativos a sus dictam!? 

nea y opinar sobre los conflictos que se originen por la ej.!< 

cusi6n de las resoluciones presidenciales. 

Las Comisiones Agrarias t.ixtae se integran por un pres_! 

dente, un a~cretario y tres vocales. El ¿residente que es é1 

el Delegado Agrario que reside en la capital del ~atado y el 

primer vocal, son los representantes del Gobierno ~ederal y 

el secretario y el segundo vocn.1 los del Gobierno del l~stado. 

Sus funciones ?rincipales consisten en ~ubstanciar loa expe

dientes de restitución, dotación y ampliaci6n de tierras, -

bosques y aguas; dictaminar en los expedientes que deban ser 

recueltos 9or los eobernadorcs y decidir sobre diversas con-
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troversias agrarias. 

Los Comités ~articu1ares ~jecutivos se constituyen con 

los miembros del núcleo de población o grupo de solicitante~ 

cuando se inicia un expediente de restitución, dotación, am

pliación o creación de un nuevo centro de población, y cesan 

en sus funciones al ejecutarse el mandamiento del gobernador 

o la resoluci6n presidencia1, en su caao. 

LOS uomisariados ~jidales, que también pueden ser de ~ 

bienes comunales, tienen la calidad de autoridades internas 

de 1os núcleos agrarios, conj\tntamente con las Asambleas üe

nerales y los uonsejos de Vigilancia. ~stan constituidos por 

un presidente, un secretario y un tesorero, propietarios y -

suplentes; tienen la representación del ejido o la comunidad; 

y son responsables de ejecutar los acuerdos de las Asambleas 

Generales. 

~ar su ~arte, a la Asamblea General le corresponde lle

var a cabo toda la organización interna del ejido, por medio 

de la realización de asambleas en donde se toman acuerdo a -

fin de mejorar las condiciones de los ejidatarios o sobre ~ 

asuntos que tienen determinada importancia ~ara los miamos. 

Llientras que 1.os uonsejos de vigilancia son los encargados -

de vigilar eL correcto funcionamiento del Comisariado Ejida~ 

y en todo caso realizar determinadas funciones cuando áste -

no las lleve a cabo. 

Por 11!.timo, cabe hacer un somero co~entario acerca de -

1a vida ¿olítica del campesino n nivel regionn1 Y nacional. 

Jtl"ectivamente el campesinado mexicano ::.'"epresenta. un fu~ 

te ¡¡rupo de presi6n política a nivel nacional. Sin embar6º• 

ei hecho de que la mayoría de los campesinos se encuentren -
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adheridos a organismos políticos auspiciados y directamen·te 

controlados por el gobierno, ha originado una cierta tenden

cia a la subordinaci6n política de los ejidatarios con res-

pecto a 1oa intereses gubernamentales. 

Sin embargo, a partir de hace algunos años, han surgido 

en el campo ciertos grupos políticos independientes que han 

logrado desatar la presi6n política de los carapesinos, sin 

que el gobierno haya podido controlarlo·s. 

En la actualidad este f en6meno se present6 recientemen

te, en virtud de las Reformas realizadas al artículo 27 con_!! 

titucional, las cuales serán analizadas en el siguiente cap.f 

tulo, manifestándoee con una crran cantidad de marchas campe

sinas hacía distintos estados de la República. 

Por otro lado nos hemos encontrado con loa problemas de 

la represi6n física y econ6raica que han sufrido los campesi

nos, por medio de algunos organismos, gparentemente no of~ 

lee; los cuales han ocasionado muchas masacres en el campo, 

sobre todo de lideres independientes. 

Es as! como de alguna forma observamos que la particip-ª 

ci6n política del campesino en la vida nacional es relativa

mente controlada y reprimida. Sin embargo, no debernos olvi-~ 

dar que ee~e sector tiene una amplia presen9ia hiat6rica,por 

lo que no ser!a difícil que, si las condiciones de vida si-

guen ernpeorándo, se pudiera dar un movimiento de tipo revol_!! 

cionario, cuyas ba~es se encontrarían en el medio rural. 



C:AP!TULO TERCERO 

ANALISIS DE LOS PRINCIPALES 

ORDENAMIENTOS JURIDICOS 

MN MATERIA AGRARIA 

Art!cu1o 27 Constitucional 

Para el efecto de análisis en el vresente tema, haremos 

una relaci6n sintética de los principales aspectos que pre~ 

tende contemplar el artículo 27 constitucional, 9ueR de he-

cho en el siguiente capítulo, dicho artículo se comentará a 

fondo al referirnos a las refor~as que actualmente ae dieron 

en cu?..nto a su contenido. 

Para una ~ejor comprensi6n del contenido de este precel!. 

to constitucional, es necesario recordar que el mismo tiene 

un origen profundamente hist6rico ~· que debido a su importa_!:! 

cia, e incluso a la presencia de ciertos errores tácnicos, -

ha sufrido alrededor de 24 enmiendas, desde su creación y -

hasta 1983, mediante 12 distintos decretos. 
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En este sentido, trataremos de dar un panorama general 

de loa temas que aborda este artícu1o, presentándolo quiza -

más en un orden de prioridad que en el que legalmente tiene. 

Ante todo e1 articulo 27 establece nuestro régimen de -

propiedad, del cual dependen, en Última instancia, el concr~ 

to modo de ser del sistema econ6mico ~· de la orcanización S,2 

cial. 

a)En este artícuio encontrarnos un régimen de propiedad de 

carácter triangu1ar, en raz6n de la :persona o entidad a quien 

se le imputa ésta; hablamos así, de propiedad pública, priv_!! 

da y sociaL 

b) El primer parráfo del artículo es la base sobre la -

que descansa el r6girnen de propiedad, lo cual queda asentado 

en el parráf'o tercero al hablar de que la !'Iaci6n podrá impo

ner a la proiedad privada las modalidades que dicte el inte

rés pi1blico. 

e} La propiedad privada pierde su esencia individualiE, 

ta, quedando sujeta al interés páblico, aun~ue de alguna foE 

ma se sigue protegiendo, pues existen otros preceptos const! 

tUcionales que le brindan :Jrotecci6n contra los abusos de la 

autoridad. 

d) En cuanto a la 9ropiedad privada, el artícu1o esta-

bleco que unicamente los mexicanos o las sociedades mexica-

nas tienen derecho ,ara poseer tierras, Sin e~bargo, más ad~ 

lante neñala que los extranjeros lo podrán hacer cumpliendo 

ciertos requisitos, el rnás irnportantc renunciar a la protec

ción de 2u gobierno en cuanto a los bienes adquiridos, esta_ 

bleciendo al mismo tiempo la incapacidad de las iglesias ?a

ra tGner inmuebles y limitando a las sociedades a tener s61ci 
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aquellos que le sean indispensable para desarrollar sus lab.2 

res. 

e) A parte de las modalidades que se le pueden imponer 

a la propiedad privada, la ley también se refiere a la posi

bilidad de expropiarla por causa de utilidad pública y me--

diante indemnizaci6n. 

f) En cuanto a las modalidades, concepto novedoso en el 

ámbito constitucional, estas pueden llegar a ser la modific~ 

ci6n de la forma de los derechos del propietario, llegando, 

incluao, a imponer una extinci6n parcial de los atributos -

del propietario. 

g) Otro de los factores básicos del plan agrario fue la 

protecci6n a la pequeña propiedad, siendo ésta el único lím,! 

te que se debe tomar en cuenta en el proceso de dotaci6n de

tierras. Lo anterior baaicamente con el fin de procurar el -

fraccionamiento de los latiflL~dios, aunque destaca el hecho 

de que la propiedad privada urbana no es tan extensamente r~ 

gulada como la rural. 

h) También se establece el régimen jurídico de la proP!.e 

dad pública. Señalando que el Patrimonio del Estado está fo_!; 

mado por el conjunto de bienes y derechos de los que el pro

pio ~atado es titular, quedando sujetos a diversas jurisdic

ciones: bienes de la ~ederaci6n; bienes de laa entidades fe

derativas; bienes del Departamento del Distrito ~ederal; bi~ 

nes de los municipios; bienes de las instituciones paraestatJ: 

les y bienes del Estado en lan empresas privadas de inter~s 

público. 

~n lo relativo a loa bienes de la Federaci6n la Ley Gen_2 

ral de Bienes Nacionales loa d~viden en: del dominio público 
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y del dominio privado de la ~ederaci6n. Los primeros los en~ 

mera y regula el propio artículo 27 y sobre los segundos el 

teXto menciona mayor protección en cuanto a que se les cona,! 

dera inalienables e imprescriptibles, en cuanto al dominio -

de la Haci6n. 

iJ En materia de subsuelo, la Constituci6n, ~ediante el 

artícu.lo en estudio, establece que el dominio de la Haci6n 

sobre todas las sustancias minerales es inalienable e impre_!! 

criptible y se seña1a el principio por el que se sujeta a r6-

gimen de concesi6n la explotaci6n de tales sustancias por 

los particulares bajo la condición de establecer trabajos r~ 

gulares de explotaci6n. 

j) En materia de aguas se establecen que si éstas son -

originariamente de la naci6n, quedan sujetas a la inalienab,! 

lidad e imprescriptibilidad, por lo que su ex?lotaci6n re-

quiere de concesi6n bajo ciertos requisitos. 

k) Tambi~n se establece la Zona ~con6mica ~xclusiva, s~ 

bre la cual el Estado Riberefio tiene derechos de soberanía y 

que se extiende a 200 millas marinas contadas desde las l!-

neas de base a partir de las cuales se mide la anchura del -

mar territorial. 

l) 1':n ~uanto a la propiedad social, ésta se refiere 

esencialmente a loa ejidos y las comunidades. Se responde al 

problema agrario con varias disposiciones concretas: Se det~ 

mina la dotaci6n de tierras y aeuas para los ~ueblos, ranch~ 

rías y comunidades que no las tuvieran o por lo menos no en 

la cantidad suficiente para afrontar sus necesidades; se con 

fir~an las dotaciones de tierras y a1;uas hechas a los ejidos 

de acuerdo con la ley Agraria de 6 de enero de 1915; se reo~ 
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nace el derecho de condueñazgos, rancherías, pueblos y con-

gregacioncs, que de hecho o por derecho guardaran el estado 

comunal para disfrutar en com\Ín de sus tierras, bosques y -

aguas; se declaran nulos todos los actos jurídicos que hubi!! 

sen concluido con la privación para dichas comunidades de -

sus tierras, bosques ";,r aguas y se declara que le serán rest_!. 

tuidos. 

m) ~inalmente podemos referirnos a las autoridades aer!; 

rias, las cuales ya fueron establecidas en el capítulo ante

rior, y al ,rocedi~iento acrario,del cual haremos una breve 

reseña: 

La presentaci6n de una solicitud de restituci6n abre de 

oficio la vía dotntoria, para el caso de que la restitución 

se declare improcedente. Las solicitudes presentadas a los -

gobernadores son turnadas a las Comisiones IJ.ixtas en tm pl.a

zo de 10 díaa. Las propias comisiones tienen encomendada la 

ejecusi6n de los mandamientos del gobernador, loe cuales de

beran expedirse dentro de un plazo de 10 días deapuás de re

cibido el dictamen si se trata de un expediente de reatitu-

ci6n, y de 15, en loa de dotaci6n. 

81 plazo de las Comisiones mixtas para emitir su dicta

.man es de cinco días posteriores a la fecha. de la integra-

ci6n del expediente, tratándose de reatituci6n y de 15 en -

los casos de dotaci6n. Debe decirse, sin embargo, que los~~ 

zoa previstos en la Ley para la tramitaci6n de los expedien

tes en 9rimern y segunda instancia, raramente se cu~?len en 

la ?Táctica. Antes de que se produzcan los dictá~enes, el e~ 

pediente se turna n la delegación agraria correspondiente, -

la que, en su caso, completa el expediente y finalmente se -
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ocupa de la ejecusi6n de la resoluoi6n presidencial defini~1 
va. 

Por Último se nos habla de la posibilidad que tiene. él 

propietario privado de recurrir al amparo agrario, en caso -

de afectaciones indebidas a su ~ropiedad. 

~e hace mención, igualmente, al postulado que establece 

que no se fraccionarán los ejidos cuando puedan resultar un_! 

dades de dotaci6n menores a lo dispuesto por la Ley, a pesar 

de que en la realidad abundan casos de ejidos con unidades -

de dotaci6n menores a 10 hectáreas. 

Ley Federal de Reforma Agraria 

La Ley Federal de Reforma Agraria, del 22 de rnarzo de -

1971, fue publicada en el Diario Oficial de la ~ederaci6n -

con fecha 16 de abril del mismo ~en y año, durante el perío

do presidencial del Lic. Luis Echaverría Alvarez. 

Como ya se ha establecido, esta Ley tiene una profllllda 

raíz histórica, cuya creación se basó en una serie de consu1 

tas populares a nivel nacional. 

El pr~p6sito fundamental de este apart~do es el de con~ 

cer de una forma más o menos general el contenido de dicho 

ordenamiento, a fin de formarse determinado criterio sobre -

el 9robleroa del campo a nivel jurídico, que dicen las leyes, 

que acciones establecer., de que .forn1a se deben llevar a cabo, 

y, en tilla palabra, cuál es la ~articipaci6n efectiva del ca~ 

po lesgislativo en la resoluci6n de los problemas nacionalea 

Empezaremos por mencionar los ternas básicoe de ~ue esta 
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Ley se ocupa, pues aunque anteriormente ya se han enunciado, 

ahora tratremoa de profundizar un poco más en su contenido. 

La Ley Federal de Reforma A&raria se componen de siete 

1ibroa, que coinciden con los temas analizados y son: Autor_i 

dades Agrarias; el ejido; organización económica del ejido; 

redietribución de la propiedad agraria; procedimientos agra

rios; registro y planeación agraria; y responsabilidades. 

En el primer libro, refiriéndonos a éstos en el orden -

que se mencionan, la Ley borra la diferencia existente entre 

autoridades agrarias y órganos agrarios, refiriéndose unica

mente a las primeras; aunque se trata en forma aparte al -

Cuerpo Consultivo Agrario, por tener aún la categoría de ór

gano. Pero una de las innovaciones fundamentales consiste en 

que se les da a las Comisiones Agrarias Mixtas el rango de _ 

órganos de primera instancia para resolver asuntos intereji

dales, dando la posibilidad a loa campesinos de que resuel-

van sus controversias en sus ~ropias comunidades, sin tener 

que trasladarse hasta las oficinas centrales de la Secreta-

ría de la Reforma Agraria, siendo,incluao, estas comisiones 

competentes para resolver sobre privaciones y nuevas adjudi

caciones. 

gn el libro segundo se establece la de~ignación de los 

núcleos de ryoblaci6n ejida1, como propietarios de las tie-

rras y bienes desde el momento de la fecha de publicación de 

la Reaoluci6n Presidencial, y no hasta que ésta sea ejecuta

da, co~o sucedia. 

Al mismo tiempo se le da a la mujer la misma capacidad 

jurídica que la del var6n, para efecto de poder ser ejidata

ria, e incluso se instituye corrio nuevo bien del ejido la Un,! 



108 

dad Agrícola lndustrial para la ~lujer. 

En materia sucesoria, se considera la parcela como pa-

trimonio ejida1 faroiliar, de tal forma que el campesino se -

ve obligado a testar en favor de su propia familia; y en ca

so de intestado las leyes agrarias determinan como herederos 

a los miembros de la misma. 

Por último, este capítulo nos menciona las reglas sobre 

las que se permitirá realizar expropiaciones de ejidos, que 

indistintamente sólo podrá hacerse por causa de utilidad pú

blica. 

En el libro tercero se contemplan una serie de posibili 

dades para la comercializaci6n e industrialización de los 

productos ejidales y la diversificación de las actividades de 

los campesinos, concretando, para este efecto, derechos pre

ferencialea, entre los cuales destacan los siguientes:asis-

tencia profesional y técnica proporcionada por el gobierno y 

de pasantes; el estableciroiento de centrales de maquinaria; 

de cooperativas de consumo, la adquisición de maquinaria, i_! 

plementos agrícolas, insecticidas, semillas alimentos y medJ:. 

carnentos veterinarios, la obtención de créditos oficiales; -

a contratar servicios de los sistemas de seguro aerícola y -

ganadero, ?ara constituir uniones de crédito como auxiliares 

de crédito para la forrnaci6n de sociedades de comercializa-

ción¡ para la explotaci6n de sus yacimientos de ~aterinles -

de construcci6n, "'lara que éstoz se apliquen a la vivienda. rE; 

ral; para crear y operar silos; almacenes, bodegas y frieori 

fices; derecho a participar de los organismos pl1blicos de C,2 

mercinlización, a que los organismos oficiales adGuieran sus 

cosech~s en ~ri~er término; a obtener permisos de transporte 
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de carga; la formación de industrias rurales, las cuales go

zarán de garantías y preferencias de 1a Ley de lndustrias -

Nuevas y Necesarias; a las obras de infraestructura necesa-

rios para el desarrollo industrial de1 campo; a que se les -

proporcione energéticos a bnjo precio; a centros de capacit~ 

ci6n; para recibir los beneficios del Seguro ~acial; para -

que se utilice pre~erente~ente la mano de obra campesina en 

los programas gubernamentales; el establecimiento de proffra

maa de mejoramiento y construcci6n de la vivienda rural, pa

ra instalaci6n y operación de empresas, etc. 

mediante el libro cuarto, se fortalecen las medidas que 

tienden a evitar que se constituyan latifundios simUl.adoa, -

con 1a inversi6n de la carga de la prueba en el procedimien

to. Además se establece otra causa de aíectabi1idad de tie-

rras, a\\n protegidas con los certificados correspondientes, · 

relativa a loa casos en que éstas se dejen de explotar por -

dos años consecutivos. 

~n el libro quinto se nos habla acerca de los procedi-

mientos agrarios, el cual en términos generales ya se ha co

mentado; sin e~bargo,también se establecen nuevos procedi--

mientos: nulidad de actos y documentos que contravengan las 

leyes agrarias; nul.idad de contratos y conc~siones; nulidad 

y cancelación de certificados de inaíectabi1idad, y suspen-

sión temporal de derechos agrarios; procedimiento de confli.,S 

to sobre posesión y eoce de las unidades de dotación y sobre 

el disfrute de los bienes de uso común¡ y la reposición de -

actuaciones. 

l!t1 sexto, es un libro que trata de coordinar el tt.eeiD-

tro 1~acional Agrario con los 1t~gistroa .Públicoa de la .Propi~ 
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dad, a fin de llevar un verdadero control, clasificación y 

registro de las propiedades rústicas en el país. ~ cuanto a 

la Planeación, ésta resultó de gran ayudn para la forrnuln~ 

ci6n de diversos planes de desarrollo como: planes regio~a-

les y locales para el desarrollo industrial del campo; pla-

nes regionales para la creación de nuevos centros de pobla-

ción ejidal; planes de rehabilitación a6raria de ejidos y c_2 

munidades; y programas de organización y desarrollo ejidal y 

comunal. 

Finalmente, el libro sáptimo nos habla acerca de las 

res1:Jonsabilidades en que pueden incurrir los funcionarios y 

empleados agrarios. Un detalle sobresaliente es que en esta 

sección no sólo se habla de las responsabilidades en materia 

administrativa y de sus respectivas sanciones, sino que se -

llegan a mencionar delitos que de alguna manera podrían caer 

en la esfera de acci6n regulada por el verecho Penal, o in-

cluso otras leyes, por lo cual el mismo texto establece que 

sus disposiciones no restringen ni modifican el alcance de -

las leyes penales aplicables al caso concreto. 

Le~ de ~omento Agropecuario 

La Ley de !"omento Agropecuario, del 27 de C.iciembre de 

19~0, publicada en el Viario rficial de la ~ederación el 2 -

de enero de 1981, junto con otros i~strurnentoa políticos, e~ 

rno el :::>isterria Alimentario í.'.exicano, fueron la base de la 

orientaci6n agraria inmersa en el régimen Lopezportillista. 

uicho ordenamiento se cnc4cntra compuesto ~or siete ti-
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tulce que, en estricto orden, tratan los siguientes temas: -

disposiciones generales; p1an de desarrollo y programas¡ or

ganización de la producción; reagrupaci6n de la pequeña pro

piedad; tierras ociosas; sanciones; y recurso administrativ~ 

De acuerdo con la exposición de m6tivos que se realizó 

para su creaci6n, la Ley coruprende normas que se refieren a 

la indispensable plancaci6n de la yroducci6n agropecuaria, 

con especial atención en el sector de productos básicos. 

Por medio de la misma, se Jropone el establecimiento de 

un fideicomiso para compartir riesgos con los productores 

que se adhieran a los programas de prod~cci6n de básicos, 

así como para los que persigan un incremento en la producti

vidad de sus·~ierras. 

Se propicia la asociaci6n de ejidatarios, comuneros, C_2 

1onos o pequeUos propietarios minifundistas con empresas pa

raestatales, para la producci6n o la prestaci6n de servicios 

de interés com'1n. 

Se proponen diversas medidas para avanzar en la mccani

zaci6n de las labores del campo, reguJ.ando el alquiler de m~ 

quinarias, la prestaci&n de servicios con equipo, así como -

dando facilidades para la integraci6n de centrales de maqui

naría agrícola. 

Por otra parte, destaca la asistencia técnica, el créd,i 

to y una mejor y adecuada utilizaci6n de insumos. 

Con el efecto de que el Estado, en cuanto a la propie-

dad, cumpla con su funci6n social, se establece el procedi-

miento de expropiación por causa de utilidad pública, por lo 

que se incluyen disposiciones relativas para dar a las tie-

rras el mejor destino. 
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Se contempla la posibilidad de integrar unidades de pr.2_ 

ducci6n entre pequeffos propietarios y ejidatarios y comune-

roa. Con dichas unidades se contará con un mec~nismo a tra-

vés del cual y mediante el trabajo directo, se podrán conju

gar los intereses de los pequeños propietarios y ejidatarios 

y comuneros, en los casos en los que los ~rimeros buscan la 

oportu..~idad de aprovechar con un mayor rendimiento recursos 

redundantes, y los segtllldos podrán contar con el medio ade-

cuado de trabajo en común para aumentar los rendimientos de 

la tierra. Las unidades tendrán capacidad jurídica para al-

canzar sus propósitos y responderán sólo con la masa de sus 

productos sin comprometer la tierra.Todo esto tiene como pr_2 

p6sito fundamental el evitar el establecimiento del fráccio

namiento y fomentar la agrupación de las mínicas superficies 

Asimismo, están ~revistos los procedi~ientos, recursos 

y sanciones con rn6tivo de la aplicación correcta y eficiente 

de esta Ley. 

Ley Reglamentaria del Párrafo 3o 

de1 artícu1o 27 

Constitucional 

La Ley que ae menciona como título en esta secci6n, fue 

publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n el 12 de mal: 

zo de 1946, bajo el ?eríodo presidencial de :.:nnuel Avila Ca

macho. 

Bs precisamente esta disposici6n legal la que fija la -

superficie mínima de la ~equeña propiedad agrícola, señalan-
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do los medios para su reagrupación e integración. 

Dicha ley se encuentra integrada por 22 artículos, en-

tre los cuales sobresalen los siguientes puntos: 

En primer lugar se plantea de útilidad pública la pro-

tección a la pequefia propiedad agrícola, contra los fraccio

namientos de la misma. 

Para el efecto de eata Ley, se entiende como límite in

ferior de la pequeña pro?iedad, la que al respecto sefialaba 

el Código Agrario, vigente aún en la publicación de la Ley -

en estudio, y adicionalmente la que se requiera para el caso 

de cubrir las necesidades de una familia. 

Se establece que quedan excluidos de reagrupación: 

a) Loa terrenos destinados a explotaciones mineras, a -

canteras de grava, de arena, de cal, etc. 

b) Los que contengan monumentos arqueológicos, históri

cos, etc. 

e) Los que formen parte o esten destinados a fracciona-

mientos industriales. 

d) Los que es ten ocupados por edificios o corrales. 

e) Los parques. 

f) Las huertas bardeadas. 

g) Las pequeñas superficies cultivadas. con viñedos o á_!: 

boles frutales y con superficies mayores de un cuarto de he_2 

tárea, y 

h) Las superficies adquiridas por los ejidatarios, ind_!. 

vidual o colectiva~ente, 

Con respecto a los trabajos de reagrupaci6n, se establ~ 

ce la creación de Consejos de Reagrupaci6n, compuesto por un 

representante de la Secretaría.de Agricultura y Fomento \hoy 
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Secretar!a de AgricuJ.tura y Recursos Hidráulicosj, un repre

sentante del gobierno de la entidad federal correspondientey 

tres representantes de los propietarios designados por vota

ci6n. 

Con m6tivo de la reagrupaci6n y eimultroteamente a ella, 

los consejos realizarán una serie de trabajos, en el siguieE 

te orden: 

e) Estudio del territorio y circunstancias que rodean -

las zonas en estudio. 

b) P1anificaci6n de la zona de operación. 

c) ~1aboraci6n de un plan catastral y compilaci6n de d~ 

cumentoa para determinar derechos y linderos. 

d) Estudio agroeco16gico y valorización de los terreno&, 

ei Preparación de un )1an de trabajo técnico y proyecto 

de nuevas redes de canales, drenes y caminos. 

f) Determinaci6n de los principios fundamentales para el 

proyecto. 

g) Exposición del plan catastral y anotación de loe de

seos de los propietarios. 

h) Estudio y trazo del proyecto y colocación provisional 

de mojoneras. 

i) ~x~men de las objeciones al proycctq. 

jJ Confirmaci6n del plan y entrega de las nuevas parce-

las. 

k) Ejecusión de trabajos y obras de mejoramiento. 

l) Distribuci6n de certificados de las nuevas propieda

des y de las constancias de su registro. 

En general la Ley Reglamentaria del párrafo tercero del 

artículo 27 constitucional, nos establece las bases sobre las 
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cuales se deben realizar las acciones de reagrupamiento e 

integraci6n de la pequefia propiedad, Aunque sería bueno re-

cardar que dicha Ley tiene una antigüedad bastante pronunci_!!; 

da, en relaci6n con los "nuevos", aunque quiza sigan siendo 

los mismos, requerimientos del campo mexicano, por lo que -

sería muy positivo realizar un análisis en cuanto a su apli

caci6n y existencia. 

Ley General de Urédito liural 

Para empezar el análisis de este ordenamiento, nos par~ 

ce adecuado remitirnos, en primer lugar, a establecer cuales 

son sus finalidades, las cuales se establecen en el propio -

ordenamiento, en sus artículos pri~ero y segundo que remit_! 

mas textualmente: 

Art. l. Para los efectos de esta ley, se entiende por -

crádito rural el que otorguen las instituciones autorizedas, 

destinado al financiamiento de la producci&n agropecuaria y 

su beneficio, conaervaci6n y comercializaci6n; así como el -

establecimiento de industrias rurales y, en general, a aten

der las diversas necesidades de crédito del. sector rural del 

país que diversifi~uen e incrementen las fuentes de empleo e 

ingreso de los campesinos. 

Art. 2. Son objetivos de la presente Ley~ 

l. Propiciar la canalización de los recursos financie-

ros hacía el sector rural y su inversión de manera productiia 

y eficiente¡ 
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ll. Auspiciar la organi7-aci6n y a la capacitaci6n de -

los productores, especialmente de los ejidatarios, comunero~ 

colonos y pequeños propietarios oinifundistas, para lograr -

su incorporaci6n y mayor participaci6n en el deoarrollo del 

país, mediante el mejor aprovecl1aroiento de los recursos nat,!;! 

ralcs y t&cnicos de que dispongan; 

!!!. Uniformar y agilizar la operaci6n del crédito ins

titucional, para que los recursos financieros se reciban en 

forma suficiente y oportuna; 

!V. Propiciar el mejoramiento tecnol6gico de la produc

ción agropecuaria y agroindustrial mediante la asistencia -

técnica y el crédito supervisado, con objeto de aumentar la 

productividad de las actividades rurales y la ex~lotaci6n -

más adecuada de loa recursos de que disponen los productor~~ 

v. Fomentar la inversión en instituciones para la inve~ 

tigaci6n científica y técnica agropecuaria y el financiami_!l 

to de la educaci6n y capacitación de los campesinos; 

Vl. Establecer las normas relativas a la naturaleza y -

funcionamiento de las instituciones nacionales de crédito -

que constituyen el sistema oficial de crédito rural, así co

mo su coordinación con los planes de desarrollo rural del g~ 

bierno federal. (56) 

Además del título mencionado, denominado "De las final.!, 

dades de la Ley", encontramos otros cinco títulos, de cuyo -

contenido nos ocupareroos en seguida: 

l5¿J Ley General de crédito Rural. (roéxico), 1987. Arta. l Y 
2, Tit. Primero. 
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En el título segundo, llamado del Sistema Oficial de ~ 

Cr6dito Rural, nos encontramos con que los 51 artículos que 

lo componen se encuentran derogados. 

Pasando al título tercero, de los Sujetos de Crédito, -

destacando precisamente la enurneraci6n que de esto~ se hace: 

L. Ejidos y comunidades; 

il. Sociedades de producci6n rural; 

lll. Uniones de ejidos y de comunidades; 

LV. Uniones de sociedades de producción rural¡ 

v. Asociaciones rurales de interés colectivo; 

v1. La empresa social, co~stituida por avecindados e h1 
jos de ejidatarios con derechos a salvo; 

v11. La mujer cam~esina, en los términos del artículo -

103 de la Ley Federal de Reforma Agraria; 

VIII. Colonos y pequef'l.os propietarios; 

IX. Las unidades de ~reducción que se integren en tér~ 

nos de la Ley de Fomento Agropecuario¡ 

x. cooperativas agropecuarias y agroindustriales. 

Por su parte el título cuarto, de las Operaciones deCr~ 

dita Rural, nos habla sobre la clasificación de los présta~

mos, la cual incluiremos; así como de las características de 

los de habilitación y avío; de las normas de operación Y de 

las garantías de los mismos. 

ria; 

Como préstamos considerarnos a los siguientes: 

I. Préstamos de habilitaci6n o avío; 

II. Préstarnos refaccionarios para la .,roducci6n priri·a--

III. Préstamos refaccionarios para la industria rural; 

IV. Préstamos para la vivienda campesina; 
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v·. Prástamoe prendarios; y 
VI. Préstamos para el consumo familiar. 

El título quinto nos habla de las operaciones especia--

1 es de apoyo al crédito rural, considerando a las mismas co

mo las inversiones y préstamos que se realicen en funci6n de 

ple.nea y ¿rogramas establecidos, cuyo objeto sea apoyar los 

créditos normales con el subsecuente desarrollo de la produ~ 

tividad. Aunque este ~partado ta~bién nos habla de los obje

tivos de estas operaciones y de su funcionamiento, basicame~ 

te mediante fondos fiduciarios, no es motivo del presente -

trabajo realizar un análisis a fondo, sino dar elementos ge

nerales de comprensión. 

Para terminar, el título sexto nos establece ciertas -

disposiciones generales, de las cuales destaca la nartici~a

ción activa que se le da a la Secretaria de Hacienda y Crédi 

to Público, en el sentido de expedir el reglamento que con-

trole las operaciones crediticias, así co~o regular e inter

pretar los efectos administrativos provocados por las dispo

siciones mencionadas y dictar las reglas necesarias, con op1 

ni6n del Banco de I.téxico para que laE instituciones de crád.! 

to ?rivadas ajusten sus operaciones de cr~dito rural a los -

lineamientos del Gobierno Federal. 

Ley Orgánica del Sistema 

l!ANRURAL 

~l l' de enero de 1986 aparece publicada en el Diario -

1 ficial de la 1''ederaci6n la Le:,• rrcánico. del Sistema. UANHU--
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RAL, cuyo decreto fue dirigido al entonces presidente de M~

xico, e1 Lic. ~1igue1 de la Madrid Hurtado. 

El siste~a de que se habla está integrado por las si--

guientes Sociedades Nacionales de Crédito: 

l. Banco ~aciona1 de Orédito Rural, 

2. Banco de Crédito Rm·al del Centro. 

3, Banco de Crédito Rural de1 Centro riorte. 

4. Han.ca de Crédito Rural de1 Centro Sur. 

5. Banco de Crédito Rura1 del Golfo. 

6. Banco de Crédito Rura1 del Istmo. 

7. llaneo de Crédito Rura1 del noreste. 

!l. llaneo de orédito Rural del Noroeste. 

9. Banco· de Crédito Rural del .Norte. 

10. Banco de Crédito Rural del e ccidente. 

11. Banco de Crédito Rural del Pacífico Norte. 

12. Banco de Crédito Rural del Pacifico Sur. 

13. Banco de Crédito Rural Peninsular. 

Todaa y cada una de estas instituciones tienen un patr! 

~onio propio a1 igual que una personalidad juridica definida 

Se dice que el Sistema HANtt.UHAL ha tenido por objeto el 

financiamiento de la ~reducción agropecuaria y forestal, con 

la im9lementaci6n de alg6.n otro tipo de servicios como es el 

caso de la transnortaci6n y co~ercializaci6n de los produc-

tos. Para tal efecto, las instituciones mencionadas estan f~ 

cultadas en los sicuicntes términos: 

!. Procurar que los apoyos y recursos que canalicen, -

propicien el desarrollo de los ?roductorcs acreditados. 

II. Promover y realizar µroyectos tendientes a la sati~ 

facción de las necesidades rurales, rnedionte el adecuado ~so 
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de 1os recursos regionales. 

III. Promover, en el sector rural, desarrollo tecnálog_! 

ca, capacitación e incremento de la producci6n y la product.!, 

vidad. 

IV. Realizar los tramites necesarios Jara que las empr..!:. 

sas, cuya creación Jromueve, ?Uedan ?restar servicios publi

cas o a?rovechar los recursos naturales. 

V. ~inanciar la adquisición de insumos, ~aquinaria y -

equipo que sus acreditados requieran para ,reducir. 

vI. Actuar con el carácter de correeponsales de los ba_n 

ces, del ¿ropio sistema, en operaciones ~ue conforme esta -

ley les competen. 

VII. uontratar créditos cuyos recursos se canalicen ha

cía el sector. 

VIII. L~evar a cabo todas las acciones ~ue el Gobierno 

le encomienda, por medio de la Secretaría de Hacienda y Cr6-

dito Público, para la promoci6n y desarrcllo del sector ru-

ral, aún en programas de vivienda y agripesca. 

En esta Ley también se nos exnlica lo referente a la n~ 

turaleza, organizaci6n y administraci6n de las instituciones 

qve ir.tcg'!'an el sistema. Sin embargo, consideramos que los -

~untos ~ás. im?ortantes ya se han exouesto y_ sobre todo que -

resultaria infructuoso adentrarnos en detalles sobre el BA?l

::.t:RAL, si en la ree.lidud éste no está funcioflando con efica-

cin. 

In anterior asevcrr-ci6n ~e más justificable si observa

~os con un poco de cuidado los constantes reclamos de los -

ca.f!lµc. inos, sobre todo n rai7. de la reíortr.a del artículo 27 

co·:sti~.uciona1., acerca del func:o::a·:.iento de SAHRU3.AL. Pues, 
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mientras que según palabras de los propios campesinos éste -

ha puesto muchos obstáculos para el otorgamiento de crédito~ 

haciéndolos ~ara los más necesitados practicamente inalcanz~ 

bles, por otro tiene la tendencia a repartir sus recursos -

entre aquellos que le pueden asegurar pasos oportunos, pues 

en lo interno, BAlffiURAL cuento. con una gran cartera de crédi 

tos vencidos, que difícil~ente podran paear los deudores, a 

pesar de las múltiples solicitudes que se han formulado ante 

el Gobierno i.:exicano, a fin de lograr la co.ncelaci6n de di-

chas carteras, con el consie;uiente otorgamiento de nuevos -

cr~ditos con rne~os restricciones. 

Secretaría de Agricultura y 

Recursos Hidráulicoe 

Saliéndonos un poco de lo que son los ordenamientos ju

rídicos que regulan la materia agraria, hemos considerado --

conveniente hablar ahora acerca de la función quq en este 

mismo émbitq realizan dos de las dependencias gubernamenta--

1es más inmersas en el problema del campo: Agricultura y Re

cursos Hidráulicos y Reforma A6raria, de la. cual hablaremos 

posteriormente. 

La dependencia a tratar tier..e SU5 antecedentes en las -

antiguas secret'3.riaa de aericul .. :ura :¡ canade:ria y de recur-

so~ hidráulicos. Es hasta 1976, con la nparici6n Ge la le.Y -

e re;án!.cn de la :~drrir.ietración :~ública Fede!'al, ~t•nndo ze le 

denort1inn cor.·o hoy la conocemos. 

Los 1rinci~aleo order.ar.ic~~os r.ue le dan base ~uridica 
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a l.a. a·cciOn de la :>ARH son: 

l.. Consti tuciOn Política de los Estados Unidos r.:exica--
nos. 

2, Ley Creánica. de la Administración Pablica Federal. -

(art. 35) 

3. Ley de Tierras ociosas. 

4. Ley Federal de Reforma Agraria. 

5. Ley de Fomento Agropecuario, 

6. Reglamento interior de la SARH. 

7. Ley Federal. de Aguas. 

8. Ley Reglamentaria del ,drrRfo 3o. del articulo 27 --

constitucional. 

g. Le~r de asociaciones ganadere.s. 

10. Ley e.e Asocir.ciones Agrícolas. 

11. Ley de crédito Agrícola. 

12, Ley Forestal, 

13. Ley del Seguro Agrícola Integral y Ganadero. 

14. Tratado de Distribución de las Aguas Internaciona-

les de los Ríos Colorado, ~ijuana y Bravo, entre t.éxico y E_!! 

tados Unidos de Américo.. 

Dos de los grandes ,roblemas que esta Secretaria afron

ta e~ el CB;•D!JO sor.: '1cr \'.n lado co que las diversas direcci,2 

nes ~! nidadcs de la SARH, actó.an en el ca.runo en rorn1a inde

-iendiente ur:a de r:itrn. Aunque la co1..~rdinación se da a ulto -

nivel, no ~iempre se refle~a en los ~ect~res tle cjecusión. A 

lo ;:in• ericr debe ngrecarsn rue t·Xi!::.ten !"'.t:.rrierof:iOS orc;o.nismos 

que ta•;-bicn actúi?.n f::: el área ae;ro""lecuaria y no neceaariame.!! 

te dcncndcn de e~ta ~ntidad. 

?or otro ludo, tenernos la .nrr,rili tt..d de l. s ,ro(!ra.fllas op~ 
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rativos frente a los escasos recursos funancieros y humanos. 

81 sustento de las atribuciones específicas de la depe~ 

dencia esta en el articulo 35 de la LCAPF. ~Oll funciones de 

programación, fomento y asesoramiento técnico de la produc-

cion agrícola, forestal y ganadera; crédito ejidal; organiz~ 

ci6n de productores agricolas; fomento y ?ro~oción de indus

trias agropecuarias; control de recursos y su regulación; y 

fomento de las investigaciones agricolas ganaderas, avicola~ 

apícolas y silvícolas. 

Eos principales programas del sector agrícuJ.tura y re-

curaos hidráu1icos se orientan hacía el incremento de la pr2 

ducci6n y la productividad de cul.tivos básicos; mantener una 

producci6n nacional autosuficiente en granos básicos y la &.!! 

neraci6n de empleos permanentes rurales, principalmente con 

acciones que absorban un alto grado de mano de obra. Estos 

programas son el de infraestructura para el desarrollo agro

pecuario; el de desarrollo de loa distritos agropecuarios; -

ei de proooci6n de proyectos y asistencia técnica; el de ca~ 

citaci6n y conducci6n de agua para usos ~Últiples. 

Secretaría de la Reforma Agraria 

En diciembre de 1974 el Departamento do Asuntos Agra-

rios ~ Colonizaci6n se transforro6 en ~ecretaría de la Refor

ma Agraria; la ley oreánica de 1976 confir~ó esta desicnaci6n. 
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Las principales disposiciones legales que norman la vi

da de esta dependencia son: 

l. Conatituci6n Política de loe Estados Unidos ~exica-

nos (art. 27). 

2. Ley Orgánica de la Administraci6n Pública Federal --

( art. 41). 

3. Ley Federal de Reforma Agraria. 

4. Ley de Fornento Agropecuari'o. 

5. Ley Federal de Aguas. 

6. Ley de Seguro Agi·opecuario y vida campesina. 

7. Reglamento Interior de la Secretaría de la Reforma -

Agraria. 

Hoy en día, los trámites jurisdiccionales agrarios con.:! 

tituyen la parte fundarnental de las actividades de la secre

taría de la reforma agraria. 

La secretaría interviene enJa. titulaci6n y el parcela-

miento ejidal; elabora y lleva el registro agrario nacional, 

así corno el catastro de las propiedades ejidalea, comunales 

e inafectables. Conoce de las cuestiones sobre límites y de~ 

lindes de tierras ejidales y comunales. Proyecta los progra

mas de la colonizaci6n ejidal. 

Los ob~etivoa de la dependencia en eat~dio consisten en 

fortalecer las bases para que el sectov de desarrollo rural 

cumpla con el cometido de incrementar la productividad y ge

nerar empleos en el cao~o. 

ctro prop6sito es otorgar se6uridad jurídica en ln te~ 
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cia de la tierra y estimular así la inversión y capitaliza~ 

ci6n en el campo y, como consecuencia, la ~roducci6n agrope

cuaria. Organiza a los ejidatarios y los orienta hacía la e:;s 

plotación y el aprovechamiento cooperativo del agro. 

Los objetivos de su programa son: 

Participar en el apoyo de formas superiores de organ! 

zación campesina. 

rios. 

Actualizar y dar vigencia a los derechos· agrarios. 

Capacitación campesina. 

- Promover la utilizaci6n integral de los recursos agr~ 

Dar impulso a la reforma agraria integral. 

El principal probl ecoa administrativo al que hace frente 

la secretaría, es el largo y complejo procedimiento, para la 

tramitación de loa expedientes agrarios, lo que ha sido fue~ 

te de inequidades y corrupción. 

Además, nos encontramos con situaciones corno los conf'l:fE 

tos por límites de tierras y por la posesión de montes, bos

ques y a.guas; así como a la falta de preparación de los cam

pesinos y el cacicaz6o• 

Hasta aquí hemos r<nalizado algunas de ).as 'llás importan

tes "'anifestaciones jurídicas enfocadas al prob1ema rural, -

que aunque no son las únicas (57), ai son las ~ás repr~sent~ 

tivas. I!os queda ¿ar últirno realizar un pequeño cxalflen sobre 

ln situación actual del ,aís, a manera de ver que tan eficaz 

{57) Revisar anexo con lista de las ~rinci~ales disposiciones 
jurídicas en ~ateria aeraria. 
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ha resiütado este sistema jurídico, con el óbjeto de contem

plar nuevas posturas o cambios radicaies. 



CAl'ITULO CUARTO 

RBl10RMAS AL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL 

Y SU REPERCUSION NACIONAL 

Si bien en un principio, e1 presente capítulo no tenía 

raz6n de ser dentro de la tesis elaborada, nues en el objeti 

vo central de este trabajo se planteaban como posibles solu

ciones una serie de reformas legislativas en materia agrari~ 

a efecto de poder aliviar un poco la miseria ca~pesina. Hoy, 

debido a la hist6rica situaci6n en que nos vimos inmersos ~ 

ce apenas algunos meses en relaci6n con un proyecto de refo.!: 

mas planteadas por el presidente Carlos Salinas de Gortarí, 

en relaci6n con el artículo 27 constitucional, ee presenta -

la inminente necesidad de dar un giro a la estructura de 

nueotro ensayo, con el fin de poder realizar un eatudio con

creto a aoos cambice legislativos que en algÚn momento pl.an

teamos; as! como analizar en ctue forma estos ca•:·bios re:pre-

sentan avances o retrocesos en el 9roblema agrario. 
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Cierto es que, como ya se ha mencionado con anteriori-

dad, la actual reforma al mencionado art!cu.lo no ea la prim.!:_ 

ra que en este sentido se da, pues recordando un poco tenemos 

algunos ejemp1os de este tipo de acciones. 

El primer decreto de reformas se publica el 10 de enero 

de 1934 teniendo como objetivo fw1damental incorporar al te2S 

to la Ley Agraria del 6 de enero de 1915, quedando el proce

di~iento agrario como precepto constitucional. 

Una segunda reforma se produjo el 6 de diciembre de --

1937 y consistió en una adición a la fracción VII a fin de -

establecer el derecho de los núcleos de población para dis-

frutar en común de las tierras, bosques y aguas que les per

tenecieren y ·dar competencia federal a la solución de los -

corrfli ctoa originados por límites de terrenos. 

Como consecuencia de la expropiaci6n petrolera, se exp_! 

de una tercera reforma que aparece publicada el 9 de noviem

bre de 1940, con el objeto de declarar que no se expidían C,2.1 

cesiones en materia de petróleo. 

El 21 de abril de 1945 se publica una reforma al párrafl 

quinto, cuyo objeto fue la propiedad que a la naci6n corres

ponde en materia hidráulica. 

E1 12 de febrero de 1947 se da otra reforma que recae -

sobre 1as fracciones X, XIV y xv. En la ,rimera se establece 

que la unidad de dotación no sería menor de 10 has. de terr~ 

nos de riego o hu~edad o su equivalente en otro tipo de tie

rras. La fracci6n XIV otorea el derecho a los poseedores de 

predios agrícolas o ganaderos a promover el amparo contra la 

~rivación ilegal de sus tierras y aguas.Por Último, la frac

ci6n XV establece las diroensiones de la pequeña propiedad, -
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agrícol.a y ganadera. 

En diciembre 2 de l.948 se da otra reforma, esta vez en 

l.a fracci6n I del artículo, con el fin de permitir a los Es

tados Extranjeros adquirir inmueb1es para el establecimiento 

de sus embajadas, bajo los principios de interés público y -

reciprocidad. 

En 1960, 20 de enero, se incorpora la plataforma conti

nental y sus recursos al régimen jurídico de la propiedad de 

la Naci6n. 

En cuanto al servicio de energía eléctrica, el 29 de d! 

ciembre de 1960 se da una nueva reforma al párrafo sexto del 

artículo, en el sentido de que la Naci6n tendría en forma e~ 

elusiva la generaci6n, transformaci6n, distribuci6n y abast,!!_ 

cimiento de l.a energía el.éctrica corno servicio público, sin 

que pudiera concesionarse. 

En l.974 se suprime del texto del. artículo 27 l.a expre-

si6n de "territorios federal.es" de Baja Cal.ifornia Sur yQu'l!t 

tana Roo, que se convierten en entidades federativas. 

Para l.975 se establ.ece que corresponde a la Naci6n, en

ferma direct~ el aprovechamiento de los combustibles nuclea

res y la regulaci6n de sus aplicaciones. 

En 1976 se agrega el párrafo octavo al. artículo 27, con 

el prop6sito de establecer la llamada zona econ6mica exclu-

siva, de la cual hablamos en su momento •. (5tl) 

Por lll.timo, el 3 de febrero de 1983 se publica lo que se 

conoce corno el "ca?ítulo econ6mico de la consti tuciÓn", i1t1pY. 

\581 Sobre este aspecto consultar el análisis que sobre el -
artículo 27 se hace en el tercer capítulo de esta misma tesjs 
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cado de alguna forma en las fracciones .&.IX y u. 
U~a vez que hemos visto las más importantes reformas -

que se han dado al precepto constitucional en estudio, pasa

remos a abordar concretamente las actuales, que aunque pudi.!!, 

ran considerarse como una m~s, tienen una gran importancia -

en el sector agrícola, pues no sólo se trata de ~edificacio

nes a un párrafo o fracción determinada, sino que implica un 

ca~bio radica en el sistema agrario prevaleciente desde la 

Revoluci6n !Jexicana. 

La Postura ante el Proyecto 

A partir del mea de octubre de 1991, viendo próxima la 

apertura de la LV Legislatura, las diferentes organizacione~ 

partidos políticos y grupos sociales enfocados al agro, emp~ 

zaron a emitir una serie de opiniones respecto al problema -

del campo en ~áxico • 

.t:n este sentido se dieron demandas como la del Secreta

rio General del CAD!, Humberto Serrano P~rez, en favor de la 

vigencia del ejido, "que ea una forma de vida muy nuestra 11
• 

(59j Establ~ciendo incluso que algunos funcionarios de la -

SRA y la SARH pretendían privatizar el ca~po. 

!.ti entras tanto' 1a ene elabora una propuesta de ref'or-

mas que serán presentadas ante el ~ongreso, a fin de que de

saparezcan las li~itantes que impiden el desarrollo de este 

l59) .La Jornada. ll~áxico, D.F., 8 de octubre 1991) P• 10. 
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sector. Bn apoyo p~ecisamente a estas reformas, demando, in

cluso que se realizarán modíficaciones a la Constitucí6n y a 

la Ley de la Reforma Agraría, ante las cuale& el partido ofi 

cial establecio su rechazo, sosteniendo, por medio de su su~ 

secretario general, Alberto Gándara L:Iagaña, "que la tesis del 

partido es muy clara: defensa del ejido y la comunidad como 

formas sociales de tenencia." \ 60) 

Por su arte, el titular de la SAlili, Uarloa ttank uonz~

lez, se manifest6 por la legalizaci6n del arrendamiento de -

los ejidos y de la asociaci6n de los inversionistas extranj~ 

ros con los ejidatarios. 

Para Gustavo Gordillo, subsecretario de la SARH, el co

raz6n de las reformas que se plantean debe radicar en los a,! 

guientes puntos: l61) 

1) Desarrollar una agricultura más libre donde puedan·

f'uncionar mejor los mercados y con una intervención comple-

mentaria del sector oficial. 

2) Concebir a la agricultura ampliada, es decir, que -

trascienda la simple producci6n primaria. 

31 Una agricultura de contrato, que permita establecer

tipos, plazos, condiciones y reglas de juego más ciaras entm 

los diversos agentes productivos. 

4) Promover la integración vertical y regional que per

mita a~rovechar ~ejor las ?otencia1idades de la ,roducci6n -

\601 up. Cit. \16 de octubre 1991), p. 10. 

\61) CpCit. \13 de octubre 1991), P• 15. 
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agropecuaria. 

5) ~itar la dispersión de los productores encauzando -

mejores formas de organizaci6n y asociaci6n entre los agen-

tes productivos, en el ánimo de sumar esfuerzos y voluntades 

para la adopción de economías a escala. 

6) Políticas diferenciadas que se adapten a las candi-

cienes de cada regi6n, ya sea por producto o por productor. 

7J La víncuJ.ación de la política de concertaci6n con la 

solidaridad. 

Mientras tanto, el dirigente de la uGuC~, Margarita Uo_!! 

tes Parra dice que efectivamente se debe cambiar el ejido, -

pero no discutiendo sobre si se privatiza o no, sino adoptEiB 

do medidas corno las siguientes: volver definitiva la propie

dad ejidal; eliminar las restricciones para la libre asocia

ción y organizaci6n de los campesinos; reglamentar la trans

ferencia del ejido; reestructurar los poderes dé la Asamblea 

ueneral de ejidatarios y sus Comisariados; separar la legis

lación ejidal de la urbana e impuJ.sar el desarrollo y forta

leci~iento de granjas ejidales. l62J 

~ara la uNORCA, es necesaria la realización de un deba

te nacional sobre el ejido, en donde se traten puntos como: 

el proceso de transformaci6n rural que determine la gradual_! 

dad de la apertura agropecuaria; defenderla.permanencia del 

ejido y de la comunidad; las reformas a1 marco jurídico del 

ejido; exigir que el ~atado deje de intervenir en este tipo 

de uropiedad social; impulsar su autonomía productiva y aao-

t62¡ up. ~it. 115 de octubre l99lJ, P• 15. 
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ciativa; defender nuevas formas de representación democráti

ca de los pueblos campesinos; terminar ce~ el rezago agrari~ 

y exigir un programa de reactivaci6n económica del cl\mpo .• 

Por el. PIUJ, uuauhtémoc uárdenas, expresa que l.a repriv~ 

tizaci6n del. campo significa l.a aparición de l.atifundios, -

por l.o que establ.eci6 que l.a sol.uci6n al. campo depende· del. -

otorgamiento de mejores condiciones econ6micas y sociales en 

este sector y no de la tenencia de la tierra. 

Al sector priista, en este sentido, se dedica a formu-

lar constantes declaraciones en el sentido de que la privat;! 

zación del campo atraería grandes repercusiones sociales, ª.2 

bre todo en las ciudades, por l.o que es muy criticabl.e l.a P.2 

sici6n del. ·dirigente cenecista al. respecto. 

Mientras que por un l.ado dirigentes independientes como 

Agustín Rubio, de l.a CIOAC, afirman que l.a privatiza~i6n del. 

campo es un requerimiento que el gobierno debe cubrir para 

entrar al. TLC, Hank Gonz.tlez cita como ejempl.o el. proyecto -

de San Juan Vaquerías, Nuevo León, en donde l.a asociación de 

empresarios con ejidatarios ha tenido muy buenos resu1tados, 

incitando l.a participaci6n con Estados Unidos para comercia

l.izar l.os productos agropecuarios. 

Se presentan así varios posiciones radical.es. Los camp_! 

sinos establ.ecen que el. ejido lo que necesita es una verdad_! 

ra atención por parte del. gobierno y el. sector privado apoya 

l.a entrega de l.a tierra a l.os campesinos en propiedad. 

Ante la situación pl.anteada si vial.umbra una.fuerte d~ 
desestabl.ilizaci6n social ya que se dice que con las ref orroa; 

los cam~esinos se convertirían en jornaleros o incluso entre 
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los propios campesinos se adquirirían las mejores tierras -

con presiones sobre los estratos cempesinos más pobres. En -

este rango el rector de la Universidad Autónoma de Chapingo 

estableci6 que a los inversionistas privados s6lo les sería 

atractivo un 10 o 15% de los 28 mil ejidos existentes. 

Por lo que se refiere a los niveles de producci6n, el 

INI señala que entre los campesinos hay cuatro estratos: in

fraaubaistencia, subsistencia, estacionario y ex.cedentario. 

En el primer caso se agrupan a 64.8% de los ejidatarios 

y 35.2% de los propietarios privados, quienes tienen una su

perficie arable en promedio de l.7 has. Estos apenas contro

lan 10% de las tierras de labor y 3.5% de las irrigadas. 

En el de subsistencia se considera que hay cerca de 600 

mil familias, de las cuales 80% son ejidatarios y 20% propi~ 

tarios privados. Con una superficie arable de 6 has. en pro

medio, en su conjunto controlan ll.4% de las tierras de la-

bor y 6.3% de las irrigadas. 

En el tercer nivel se ubican cerca de 240 mil familias 

de las que el 80% son ejidatarios y 20% propietarios. Los r~ 

cursos bajo su control representan 7.4 % de las tierras de -

labor,con un promedio de lOhas. por unidad y 4.6% de las ti~ 

rras irriga.das. 

El estrato de los excedentarios ubica 210 mil familias 

con una superficie media de 29.2 has. por unidad, poseen 

27. 5% de la superficie de labor y 26% de la irrigada. El 681> 

de esas familias son de ejidatarios y 32$fi de propietarios -

,_,rivados. \63) 

\6}) Op. Cit. (22 de octubre 1991) p. 14. 
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Durante la Convención Nacional de Dirigentes Campesinos 

Regionales, celebrada el 27 de octubre de ~991, los cerca de 

400 participantes decidieron entregar al presidente Salinas 

de Gortarí un escrito para demandarle que el ejido se manta~ 

ga inalienable, imprescriptible e inembargable; terminar con 

la simulación agraria y dar seguimiento y solución a los más 

de 180 mil expedientes agrarios; aceptar y plasmar en las n~ 

gQciaciones del TLC las exigencias campesinas; aumentar a 

por lo menos 20% el ,resupueato federal para el agro mexica

no e impulsar procesos de unidad entre los productores ,ar -

·estados, regiones y ramas de producci6n. 

En los anexos del Tercer Informe de Gobierno del presi

dente Carlos Salinas de Cortar!, se dieron las sigttientes ci 

fras: 

En el reparto agrario de noviembre de 1990 a octubre de 

1991 se incluyen 234 resoluciones presidenciales ejecutadas 

para beneficio de 27 mil 388 campesinos con una superficie 

entregada de un millón 209 mil 469 has. En el mismo lapso ~ 

fueron publicadas 205 resoluciones presidenciales para 9 mil 

481 campesinos que recibirán 290 mil 561 has. 

Bn materia de regularización de la tenencia de la tie~ 

rra, de noviembre de 1990 a octubre de este.año se entrega~ 

ron 107 mil 16 certificados de derechos agrarios a ejidata-

rios, 50 mil a comuneros y 260 mil 750 certificados de ina-

fectabilidad a la pequeña propiedad.(54) 

(64-) Op. Cit. (2 de noviembre 1991) P• 11. 
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La Subsecretaría de Política y Concertaci6n de la SARH, 

propone reformar el marco jurídico agrario sin tocar el Art. 

27 constitucional. Esto mediante la creaci6n de un organismo 

de concertac16n de los productores rurales, que agrupe a las 

centrales del sector social y privado, y que este al masen -

de cualquier representación política. 

Por fin, el jueves 7 de noviembre de 1991, se anuncia -

que durante el día la Cámara de Diputados recibiría del Eje

cutivo Federal una iniciativa para reformar el artículo 27 

constitucional, en la que previsiblemente se propondrá la -

creación de dos tipos Ce ejido: urbano y de producción, am-

bos susceptibles de ser enajenados; se reglamentará la aso-

ci6n de capital ,rivado con ejidatarios y algunas facultades 

de la SRA seran delegadas a los Tribunales Agrarios. (65) 

Algunos de los comentarios al respecto de las reformas 

presidenciales, se orientan al hecho de que para solucionar 

él problema agrario no basta la modificaci6n de la Ley sino 

que es necesario acompafiar ásta de otro t1po de medidas en -

la práctica y la política. También se hacen comentarios al -

respecto de que las modificaciones deben concretizarse más, 
pues al hablar del dominio pleno sobre la parcela podemos t~ 

mar dos conceptos ant6nimos. Si entendemos por dominio la f,!! 

cultad del ejidatario para convertirse en pequeño propietar:b 

y vender su parcela, estariamos efectivamente ante el princ~ 

pio del fin del ejido. Si, por el contrario, el Gominio im-

plica decidir de manera libre las far~as de asociación, las 

l65) Consultar el anexo, e~ donde viene en for~a integra el 
?royecto ylanteado. 
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moualidades de explotaci6n y el tipo de cultivos, entonces -

parecería que la reforma avanza más hacía la modernizaci6n -

del ejido, hacía su transformación productiva, manteniendo -

la unidad ejidal. 

Considerada como sesión hist6rica, la reuni6n de la LV 

Legislatura se convirtió en ~oda un caos. Aún cuando, de a-

cuerdo a las opiniones de algunos legisladores se había pae.!!. 

do por encima del reglamento y la Ley Orgánica del Congreso, 

se aprovecho la ocasión parn dar lectura al proyecto de re-

formas al artículo 27 constitucional, enviado por el Ejecut:!, 

va Federal, provocando un arrebatado debate entre todas las 

fuerzas políticas presentes, en donde la oposición estable~ 

ció una clara postura: "convocar a un debate nacional antes 

de legislar sobre la iniciativa del ejecutivo". 

A partir de ese momento se iniciaron fuertes debates a 

nivel nacional, pues la mayoría de las centrales campesinas 

empezaron a formularse en pro o en contra de la iniciativa. 

Pero para seguir hablando de dicha iniciativa, es conv~ 

niente apuntar los aspectos más sobresalientes de la ~isma. 

Entre las modificaciones más significativas se encuentran: 

l66) 

a) ~ fin del reparto agrario; 

bJ La creaci6n de Tribunales Federales Agrarios; 

e) La aceptaci6n de nuevas for~as de asociación en el -

carapa. 

(66) Woldenber6, José, La Jornada \~éxico, D.F. 16 de novio~ 
bre 19911 p. s. 
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dJ La definición de la pequella propiedad forestal con un 

límite de 800 has. 

e) Elimina la prohibición de las sociedades mercantilea 

f) Elimina la prohibición a las corporaciones civiles -

de poseer, tener en propiedad o administrar bienes; 

gJSe e1eva a nivel constitucional el reconocimiento del 

ejido y la comunidad; 

h) La capacidad de los ejidatarios para modificar el r~ 

giruen de su tenencia y la posibilidad de crear asociacion'es 

entre ellos y con "terceros". 

J'lo se modifica: 

a) La propiedad original de la nación; 

bJ La facUltad de imponer a la propiedad privada las m~ 

dalidades que dicte el interfs público; 

e) Las normas en relaci6n al petróleo, los carburos de 

hidr6geno y los ~ateriales radiactivos, el mar territorial, 

etcétera; 

dJ La facUltad de expropiar por causa de interés públi-

co; 

e}La ~rohibición a las asociaciones religiosas de adqui

rir, poseer o administrar bienes raíces y demás disposiciones 

del inciso.II; 

f) Los límites de la pequeña propiedad; 

g) La jurisdicción federal; y otras. 

Ante la magnitud del efecto producido por el proyecto de 

refor~as, la ~RA llevará a cabo una serie de reuniones expl! 

cativas en distintas regiones del ~aís. 

~n razón de la im?ortancia de todas las opiniones emit1 

das, el FHI ,ro~uso rcaliznr un Debate Nncional para darse -
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lugar en el recinto de la Cámara de Diputados, a fin de que 

se pueda invitar a la opinión pública y a los medios de co-

municaci6n, a fin de no arriesgar el proyectv a \Ul a6lo pun

to de vista. Y efectivamente el foro se llevó a cabo, pero -

sin grandes resultados, ya que después de múltiples intervea 

cianea de políticos, intelectuales, funcionarios, acádernico~ 

etc., las posiciones seguían divididas. 

Por otro lado, el presidente Salinas de Gortarí, se pre

sentaba ante los miembros del Congreso Agrario Permanente -

CAP, a fin de dar a conocer otros diez puntos que "fortalec..!! 

rían el proyecto 11
, y cuya esencia se menciona. 

Para 1992 la inversión pública se incrementará en un --

201l real para fortalecer la infraestructura, la tecnología, 

el cr~dito, los a~oyos e insumos y los medios de comerciali

zación en el medio rural. Se subsidiará a la prima del segu

ro agrícola para elevar la cobertura y atender a más del do

ble de la superficie asegurada este año (1991J. se creará el 

~onda Nacional para las ~~presas de Solidaridad, con el pro

p6si to de integrar empresas de campesinos e impu1sar proyec

tos productivos, además de continuar operando el Pondo para 

la ~roducci6n, que apoya a organizaciones indígenas, cafeti

cul tores, pescadores ribereños, pequeños miµeros y producto

res forestales. ~inalmente, en cuanto a la cartera vencida, 

se se?arará de BANRWR...\l. y no se cancelará para todos, pero -

se considerarán mayores facilidades de pagos a quienes lo re 

quieran y se ~asará al Programa de Solidaridad la de los ca~ 

pesinos que, habiendo sido atendidos por ~ste, se declaren -

insolventes. ~n ese sentido, la pro~uesta de Salinas fue la 

de otorsar recursos 9or 14 billones de pesos al campo, de --
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los cuales 9 se integrarán en el presupuesto de egresos para 

1992. 

A partir de todo este debate nacional, se manejaron in

cluso informaciones acerca de que en algunos lugares del Es

tado de r.iéxico, se estaban adelantando a la aprobaci6n de las 

reformas, proponiendo a pequeños ejidatarios la compra de -

sus parcelas. 

Ya en el marco del Debate Nacional, el economista José 

Luis Calva menciono que la iniciativa podría abrir siete 

vías para el latifundismo: 

".. • una de ellas es la autorizai6n nara que so ci!!, 

dades mercantiles puedan a~quirir propiedades agrícolas 

••• La· segunda ee la legalizaci6n de las asociaciones -

en participaci6n; un ejemplo es la famosa experiencia -

de Vaquerías ••• La tercera vía es el arrendamiento de -

parc~las, que se puede contraponer con las asociaciones 

en participación, que son el pilar de la agroindustria, 

La cuarta vía ••• es la venta de parcelas ••• La quinta -

forma es otorgar el pleno dominio de las parcelas a los 

ejidatarioa; la sexta es la conversi6n de las tierras -

que actualmente estan en manos de latifundistas ganade

ros y la dltirna es la declaración del fin del reparto -

a¡¡rario. " \67) 

Adicionalmente, ta~bién se coroent6 que las reformas po

ñrían ,revocar efectos eco16gicos graves, ~ues las tierras -

\67 ¡ ~nada. \r,;éxico, Jl,P. 23 de noviembre l99l) P• 3, 
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eco16gica, serán explotadas por 1os inversionistas privados 

sin medida. 

En síntesis, la opini6n ~Ública acerca de 1as reformas 

se torn6 en dos vertientes; la ~ri~era conformada por el par 

ti do oficial ..t'Rl, el .t'AN, la. mayoría de loa funcionarios es

tatales y cientos de organizaciones cam~esinas afiliadas al 

CAl:'; la segu!"·da representada por organizaciones campesinas 

independientes, algunas incluso miembros del CAE, partidos 

de la oposici6n, ~~bre todo del ..t'Hll, y pequeños grupos de -

cam~esino s, loa cuales incluso han organizado algunas mani~ 

!estaciones y marchas públicas. 

•fales manifestaciones se dieron incluso al grado de que 

el ~rimero de diciembre de 199i, se publica que 11 organiza

ciones campesinas,\UIOAC, CNPI, CNPA, ALCANO, FDCCH, CODUc;· 

Ul:TA, UOCJ<I, uGCCJ.', uUJJ, y el J;l~ete Jurídico ~·ierra y Libe.o; 

tad)auscribieron un día anterior un nuevo Plan de AneneCuil

co enfocado a luchar contra las reformas. Además, se plante

an ciertas acciones como protesta que son: 3 de diciembre, -

inicio de un plant6n permanente ante la Cámara de Diputados¡ 

5,acciones de movilizaci6n en todos loa estados; viernes 6 -

foros regionaies de análisis sobre las refo~mas en distintos 

estados; día 7, inici6, en todos los estados de una marcha -

nacional c¡ue llegará a la Ciudad de l~éxico el día 10, con -

?lantones en r.1etro la Kaza, t.!onumento de ~rniliano üapata, tJ,2_ 

numen to a lgnacio Zarago~a y rJonurnento a los r:iños P..er6es. -

Al día siguiente traslado a la Cámara de Diputados, finali-

zando el d!a 14 con un foro internacional sobre el tema. 

Como estrategia de apoyo a las reformas, el PRI podría 
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aceptar: la limitación a la extensión territorial que podrí

an adquirir las sociedades mercantiles; apartado especial p~ 

ra regular las sociedades extranjeras, dentro del campo; so

bre la ~archa resolver las dudas en lo relativo al estableci 

miento de los Tribunales Agrarios. 

~l 1rimero de diciembre, ante el ¿residente Carlos ~al! 

nas de Gortarí, más de 200 organizaciones campesinas apoya-

ron las reformas con la firma de un ?Janifiesto Campesino, de 

cuyos puntos sobresalen los siguientes: \68J 

- ~ue se consagre, por razones hist6ricas, sociales y -

"morales, la ilegalidad del la ti:fundio. 

- ~ue se reduzca al menor tiempo posible lla iniciativa 

plantea un plazo de dos años} el período para el fracciona-

miento de futuros excedentes. 

- Que se otorf;Ue preferencia a los núcleos agrarios pa

ra adquirir, en igualdad de condiciones, los excedentes fra~ 

cionados. 

- Que se establezcan los límites a la propiedad de las 

sociedades, por acciones y se especifiquen con "claridad" en 

la Ley reglamentaria los rnecanisr.ios que eviten "que sirva de 

encubriruiento a los latifundios". 

- Que.se tomen las medidas necesarias 9on el fin de que 

el cambio de uso de suelo ganadero sirva para la ampliaci6n

de la frontera agrícola y el aprovechamiento intensivo del -

auelo, sin ,er~itir la acumulaci6n excesiva de la tierra. 

Que los ~agistro.dos de los '.!.'ribu."lales Agrarios sean -

\6e¡ c·p. ¡;it. \2 de diciecibre 1991) P• 15. 
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nombrados con la intervenci6n del Senado de la República pa

ra "sancionar su calidad, independencia e imparcialidadº. 

Que se estab1ezca un reglamento para el f'unc~.onamiento de la. 

Procuradur!a Social Agraria. 

Que se precise claramente la personalidad jurídica de 

ejidos y comunidades, así como de la máxima autoridad en la 

asamblea y la libre integraci6n de loa representantes de los 

comisariados .. en un marco fl.exi ble y transparente;• libre de 

subordinaci6n y tutela y que ex9rese nuestro ºcompromiso de

mocrático11. 

~n la noche del 2 de diciembre de l99l, las reformas -

planteadas por el Ejecutivo Federal al artículo 27 constitu

cional, fueron aprobadas por la Cámara de Diputados. La priE 

cipal adici6n al ~royecto, realizada por los legisladores, -

fue en el sentido de delimitar la extenai6n máxima de la ti! 

rra que pueden poseer las sociadades mercantiles: hasta 25 -

veces la dimensi6n de la pequeña propiedad. 

Al mismo tiempo, se dan a conocer 1os costos sociales, 

que de acuerdo con Josá Luis Calva, podrían tener las refor

mas: l69J 

J:ill primer lugar, se prvvocaría la expulsi6n de millones 

de faJtlilias del. campo. rJuchos ejidatarios e~pobrecidos term! 

naran vendiendo sus parcelas. 

segundo. Los ,recios del arriendo de parcelas, que al~ 

~os ejidatarios realizan co~o ~edio de sobrevivencia, dismi-

\Ó9) U]l, Cit. \3 de diciembre l991J P• 12. 
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nuirán. 

Tercero. tie va a producir tambi~n un empobrecimie~to de 

los jornaleros, porque al aumentar el número de familias sin 

tierras, aumentará la oferta de mano de obra rural, sin que 

haya mayor generaci6n de empleo en el campo, porque precisa

mente al compactarse las tierras en medianas y grandes exp1_2 

taciones agrícolas disminuirá la cantidad de trabajo por he.!! 

tárea laborable y por unidad animal. La fuerza de t~abajo S_!! 

rá sustituida por rnaquinnria. 

Cuarto. Al autorizarse los arrendamientos de parcelas, 

numerosas empresas agroexportadoras y muchas agroindustrias 

que ahora practican la agricu1tura de contrato tque benefi-

cia a numerosos pequeños agricultores ejidales y del sector 

de propiedad privada) verán ~ás conveniente arrendar esas -

tierras para quedarse con una tajada mayor de loa beneficios 

de la actividad agrícola. 

Quinto. Las asociaciones en participación se harán in~ 

bles al preferir los empresarios rentar las tierras abarata

das, quitándose adem~s la molestia de rendir cuentas a so-

cios campesinos. 

uno de loa aspectos que mayor espectaci6n ~rovocaron, -

en cuanto a los diez ~untos que el 9reside~te ~alinas esta-

blecía como apoyo a las reformas, fue el anuncio de los 14 -

billones de pesos dedicados al caropo. En relación con esto -

se establecio que aunque aparentemente parezca una gran can

tidad, aún no es suficiente, ~ues esos recursos bastarana6lo 

para atender uno de los diversos aspectoE que se encuentran 

en crisis. 

Pero la polémica nacional.no se di6 unicamente a nivel 
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econ6mico, pues en su raíz se trat6 de un debate político en 

donde los diversos grupos del país expusieron sus posturas -

al respecto. 

Los diputados del F~CRN establecieron que luchan por la 

redistribuci6n de la tierra; por la liquidación del latifun

dismo; por la entrega, a loa campesinos y pequeños agricult~ 

res solicitantes, de todas las tierras ociosas, de los pre-

dios deco~isados a los narcotraficantes y, de los latifun-

dios ganaderos que tienen tierras susceptibles de cultivo. 

~l PP~ propuso modificar la Constituci6n para derogar -

el derecho de amparo agrario a los latifundistas; y reducir 

los límites de la pequeña propiedad agricola, entregando los 

excedentes a los solicitantes de tierra; derogar las rec~en

tes disposiciones jurídicas que permiten a los ejidatarios -

asociarse con los latifundistas; cancelar y no expedir nue-

vos certificados de inafectabilidad agrícola y !!'madera; le

gislar para suprimir los fideicomisos turísticos que perrni-

ten a los extranjeros apoderarse de tierras, aguas y empre-

sas en las fronteras y en las costas del país; derogar los -

acuerdos existentes entre los ejidos y las empresas privada~ 

retirando las concesiones que éstas tienen, con el ,rop6sito 

de que el recurso forestal sea adecuadament_e aprovechado por 

el Estado, asociado con ejidatarios y comuneros. 

Por su parte, el l'ARL1 señala como coropromisos de su Pª.! 

tido: ~liminar el subsidio de las grandes ciudades a costa -

del cam?o mexicano; evitar la descapita1izaci6n del campo y 

profundizar y consumar la Reforma Agraria¡ mantenerse contra 

la privatización del ejido, apoyando la producción ejidal y -

la ?equeña 9ropiedad; supresi6n de los latifundios agrícolas 
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y ganaderos; y creaci6n de una nueva Ley Agraria. 

El PRD señala que lo que se necesita es : una profunda 

reviei6n de la Legislaci6n agraria y su marco administrativo 

Y garantizar la existencia y autonomía, así como el desarro

llo técnico y financiamiento del ejido. 

Se Aprueban las Reformas 

Mientras tanto, en la Cámara de Diputados, se anunciaba 

la aprobaci6n en lo general al ~royecto presidencial. 

A las 9•38 horas ::01 día 5 de diciembre de 1991, despu

és de 16 horas y 40 minutos de debate, con casi 21 horas de 

sesión, durante los cuales se dieron numerosos argumentos -

tanto de loa que estaban a favor como de loa que estaban en 

contra de las modificaciones, tendientes a establecer los b~ 

neficioa y perjuicios que se ocasionarían con la aprobaci6n, 

y ante un grupo de legisladores somnolientos y cansados, la 

secretaría de la mesa directiva de la Cámara anunci6 al pre

sidente de la rnisrna, de~pués de la votación genera:l, que se 

habían e~itido 387 votos a favor, 50 votos en contra y dos -

abstenciones. 

Curioso es notar que, con la mi~ma fecha en que se pu-

blica en la prensa nacional la aorobación de las re~ormas -

por los diputados, también se anuncia que en Pajapan, Verá-

cruz, los cor::uneros y e jidatarios del lugar habían sido re-

queridos para entrar en sociedad con la Simpson Investment -

Company, transnacional lider en el desarrollo y práctica ad

~inistrativa de aserraderos en los ~atados ~nidos de Nortea-
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mérica. 

Xn el proyecto, Simpson declará que aportará tecnologí~ 

asesoría y administraci6n de la 1':mpresa Silvícola Mixta, así 

como la gesti6n de un crédito en d6lares ante su controlado~ 

ra norteamericana, destinado a financiar las operaciones que 

realice la ~SM, acreditados a los ejidatarios. 

A cambio, Simpson de J.!~xico recibirá honorarios del or

den ¿e 250 mil d6lares el primer afio y de 175 mil dólares -

anuales del segundo al vigésimoprimer año, lo que en térmi~ 

nos globales representa 3.75 millones de d61ares cargados a 

la operaci6n de la ESM (incluidos en la deuda de los ejidos), 

Por su parte, el ejido se obliga a aportar 9 mil 800 -

hectáreas de sus mejores tierras durante 30 años, comprome-

tiéndose además a suscribir el crédito en d6lares que le in

dique su socio y que recibirá, operará y administrará la Em

presa Silvícola l~ixta, asumiendo que al reembolso del capi-

tal se sumará el interés fijado por la Prime Rate (actualmen 

te del 10\(.J¡ por consiguiente, esta propuesta implica que el 

ejido sería el único socio que se endeudaría durante los pri 

meros 22 años hasta acumular 7.6 millones de dólares. 

Aunque, no se ha dado una respuesta concretatn relaci6n 

con este proyecto, algur.os funcionarios de ~a SARtt han esta

bJ.ecido que los trámites para ponerlo en marcha van lentos -

pero seguros. 

En l.'elaci6n con las reformas, el debate nacional seguía 

con diversas manifestaciones de conformidad y de rechazo, las 

cuales día a día se transmitían por los ~edios de comunica-

ci6n. 

Después de que en la Di putaci6n el PRI y el PAH, que !Cll' 
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cierto hasta ese momento se seguía atribuyendo la paternidad 

de los cambios constitucionales, además de algunas otras 

fracciones políticas, habían demostrado su conformidad;s6lo 

faltaba la aprobaci6n del senado, lo cual, de acuerdo a al

gunos críticos nacionales, sólo sería un trámite rápido, 

pues también ah! se contaba con mayoría priista, siendo el -

l1nico opositor posible el PAN, que en este caso estaba con-

forme con la aprobación. 

Así fue como, con el voto del P~ a su fnvor, loa sena

dores priistas aprobaron la noche del 12 de diciembre de 

1991 las reformas al artículo 27 constitucional. 

~l debate inici6 a las 17:00 horas del día 12, encabez~ 

do por el senador Ca car Hamírez Mi jares, a quien sig-~ieron -

otros doce oradores, para establecer la necesidad y los ben~ 

ficios de las reformas. 

Posteriorrnente, subi6 a la ·1·ribuna el perredista Porfi

rio ruuñoz Ledo, quien caracterizó la sesi6n por los vanos i~ 

tentos que realiz6 con el fin de que se aplazará la aproba-

ci6n ,ara dar lugar a una consulta nacional en los ejidos. -

vespués siguieron diversos senadores hasta que por fin -

a las 11:30 horas el presidente de la mesa, Artemio iglesia~ 

preguntó se estaba suficientemente discutido el proyecto, a

la cual siguio una aprobaci6n general pasando a la votaci6n 

nominal, general y particular, contando 50 votas a favor ºº.!! 
tra el de l'orfirio r.:uñoz Ledo. ( 701 

170 ¡ ver anexo en donde se enc"entra el artículo 27 constitE 
cional refor"Tado. 
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a partir de esa fecha, se empieza a hablar, muy partic_E 

1armente organismos gubernamentales, sobre los diversos pro

gramas com?lementarios que se elaboraran para dar a poyo a -

los nuevos preceptos constitucionales y brindar un desarro-

llo integral al campo. 

Las rerormas son publicadas en el viario uficial de .La 

~- ederación con !echa b de enero de .LSl92, entrando en vigor -

al día siguiente, ~encionando en sus artículos transitorios 

que todos los asuntos pendientes en materia agraria seguiran 

tramitándose de acuerdo a la Ley reglamentaria, en lo que no 

se opongan a las modificaciones, hasta en tanto no se le de 

una nueva orientaci6n a la misma. 

Sabemos que todas las modificaciones realizadas van a -

acarrear raÚltiples consecuencias, positivas y negativas; pa

ra algunos representan el fin del sisterna ejidal y de los -

preceptos revolu.cionarios, previendo un posible movimiento 

social, como el de 1910, en virtud de que se está afectando 

a uno de loe sectores más representativos del país¡ para o-

tras es el inicio de una nueva etapa hist6rica en el desarr~ 

llo del ca~pesinado mexicano, que le permitirá alcanzar las 

condiciones de vida que prometía la Revo1uci6n Mexicana y ~ 

que evidentemente nunca ae dieron. 

En forma personal, consideraoos que más que una reforma 

legislativa, que ciertamente se evidenciaba en el sector a-

grario, pues las di~posiciones en este sentido se volvieron 

obsoletas con el tiempo, el campo rnexicnno necesita de la -

práctica gubernamental. Esto q~iere decir que las tan discu

tidas reformas de nada han de servir si se vuelve a caer en 

los vicios de la no ?Táctica de sus po5tulados. 
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Pero definitiva~ente las soluciones a los ?roble~as -

agr~rios no se darían con wta si~~le ~odificaci6n constitu-

cional, siendo necesario un análisis ~refundo de las dispo

sici~nes secundarias, ~~e en algún roo~ento ce han ~nali~~do 

ye. e~ e; ste trabajo, e. ::..'i!'. de c.decuarlas o. la !1.ueva orienta.-

ci6~ ~ur!dic~ del artículo 27. 

::::~ base e. J.o a.ntericr, el Co:igreso se orientó !~ la ta-

::-ea de revisar :J diE:;cutir los ::iroyectos de la Ley .lcr!?ria ~l 

r::e 2.o i.ey C::-c6.nicc. de los '.:'ri·ou_T\ales -"¿;rc.rios, los cuales f.!, 

~al~ente con cp=obados ~iendo ;ublicados e~ el Diario C!icid 

~e l~ ~eder~ci6n el 26 Ce :ebrero de 1992. 

Por su !arte, le. llc>.rne.da Le~r Agraria cuenta con 200 ar-

-";Íc-...._los, :; oc::o t!"n::-i::ii t: rios, <:_tte se er:c'...:.e!:tra:i or;:·ri.r~izn.dos 

en diez títulos i:ue aborda..Yl los si&uie:.-:.tes a:;::)?ectos: 

l. Dis~osiciones ireli~inares. 

I!. Del riesa;;..4 rollo ~I !"or:ie~to n.gro,ecuo.rios. 

lil. De lo::. e ~idos :• cor:n.~nidades. 

IV. De las sociedades rurales. 

V. De la. .. e~ue.~n. '}ro .. :iiedo.d indi vide.al O.e t ier=-n.s o.,:;ríc~ 

:..::::.::;, :; r-.n.de: :.s ;,r ::"orest<'.\.les. 

VI. De las sociedades ?ro".'lieto.ri~s r:e tierras n.Grícolae, 

c~:ederc.s Q fores"to.les. 

'\T ll. :i)e lt:?. Procuraduría. ..\~raria. 

~III. j)el. :tei:;:is'tro .·L¿:rar:.:: :~a.cional. 
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A continuaci6n resaltare~os algunas de las disposicio-

nes de esta ley que, debido a su i~~ortancia, vale la Jena 

'tlencionar. 

U:io de los •ri~eros ¿u.ttos ~ue resaltare~os es el que -

l"!)enci-;na el artículo 2o. de la referida le:.,r i~dicando crue se 

:>.Jlicnrá. su-;letori:?.r:ier..te l~ lecislc.ci6:i :::i"'.~=..1 federal :¡ e:1 -

su caso la r:'lercantil, esto ob•:iatJente e?l virtud de :a parti

ci¿a.ci6n (:e los ¿articulares e?1 un ár:Jbi to <!U<: habíe sido era_i 

?1ente~ente social. 

?or :itra "arte el r:iisrno :.n·ece:1to, en forr:ia rriu~ ati::-:.ade. 

a :-iuestrc ~t~icio, establece la necesidad de que lo relativo 

al a;>rovecharniento urbano y e.1 eq,t¡ilibrio ecoló¿;ico, e::. rcl~ 

ci6n con el ejercicio de los derechos de pro~iedüd, se ajus

te a lo dis¿uesto ~ar la Le~' del 3quilibrio Ecológico y la -

Protecci6~ nl Ar::ibiente, la. Le;;.r Ge::!eral de sisentar . .iientos Huru!!: 

!!OS ;,' de1lás a'Jlicables. 

~e deja al enc~r~o del 3jecutivo Federal, ya no cooo lo 

establecía la Ley Federal de Reforma Agraria a varias insti

tuciones, la :ro~oci6n 1el desarrollo integral y eq~itativo

del sector rural, -,ara lo cual las de,ende:-lciac co~?eter:tes 

de la ~~d'!'i:!istraci6n Pública realizarán l:::s acciones necesa

rias, o.brie11do a su vez la ¿artici¿a.ci6n de los ca~?esi::!OS -

en esto.e actividades, :iero sÓlJ a través de sus or:;a:"!.izacio-

nes. 
?osi;er:.or·=ente 1 : 1a e!! el tÍtt.;.lO "te!·cero, se efJ"!:ablece -

c:_",::.e r.: e~:..do tiene i'?:::.c:1e..1.:..dE".d ~u=-íd:..cc :.' ·_;at!"i-,c:·üc- . .,roJia. 

~icndO )rO~ietario de laC tierras que ~e nn....4 Sido dotadas. 

Se dice r:.ue :oE; e=ido.:;. f~e'ben o"'Jerr.r e.e acue!'d-: con eu -
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Se introduce el concepto de avecindado, designando como 

tal al mexicano mayor de edad que ha residido yor un año o -

~ás en las tierras del ejido y ha sido reconocido co~o tal -

"?Dr 1::>. asamble8. ejidal o el tribunal ngrario. 

Se establece como se adquiere la calidad de ejidntario, 

cor:io se ncredi ta, lo relativo a la sucesión ele los derecl:: s 

ejidales, ?ero no se establecen los requisitos )ara ser titE 

lar de derechos ejidales o la lla~ada caoacidad individual 

en r.~aterio. agro.ria, qu:.za en el sentido de que lo que se :pr~ 

tende es ree;ular situacio~es ya dadas, )ero de ningún ~oda -

.foi:ie~tar lo. cre.2.ci6n de -:iás e ji dos, en virtL:d de la "";'ln.nifes

tada ine::istencie. de tierras disponibles. 

De la·misma for~a se establecen los casos e~ ~ue se~ie_;: 

de :!.a caiidad de ejidatario, en donde no se ·.ienciono.n aque-

llos que tienen c:ue ver con el ~.bandono de tierras enumeran

do c.nica~ente los siguientes: 'ºr ce:si6n de derechos; :>ar r!. 

ntmcia de derechos; y ,ar '!escri~ci6n negativa, concepto ci 

vil introducido en este sector. 

Se habla de la creanizaci6n de los ór~anos del ejido -

que basicarnente son: la afiaroblea, el comisarindo ejidal ··.;r el 

consejo de vigilancia, em.:.roero.ndo al rr.isrno tierJ?O sus facul

tades y ~tribuciones. 

:les-;iecto o. estas atribucior.es bi;y una que ;:o!: ~nrece S_i; 

-1ur:e:1te i':!">Ortante , ,or cer uno de los puntos r:ied'l.1.lares de 

:c.s di YersC'.~ c=-ítica.s o. las rofo:;."Pns cor.E; ti tucicn::ilcs y c;.ue 

.se €':;.ct:e.::"!tra.. est.:>.blcciC.o en el ::irtícu!o ~-9 ~· r...e: ~.:·dfierc: :o. '!.l.E. 

la -·~sa.mblec puede ~""eEolver .terr:iinar el rét;ir:-en ejidal, dandc 

libertad o.l ejido .,o.rn se¡;uir si6ndolo o dejar do serlo per

~:ie:-:.do o.DÍ E::tt 1~.11orta.nte co.r~\ctcr r::ocir.l. 
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Se considera, ade~ás, co~o 6rea.no de partici~aci6n la -

creaci6n de una junta de pobladores pór ejido, que opinará 

sobre cuestiones de orden co~un que tengan que ver con el -

ejido corno el. caso de los servicios '?-:;blicos. 

En ctl2..nto a las tierras, se considera co~o ejidales: -

las tie~rcE ?ara el ~.oe~ta~iento hu~ano; tierras de uso co~Úl 

" tierras 1arceladns. 

Es 1recisa~ente en la sección relativa a las tierras en 

donde se establecen rJuchos de los conceptos que se ~1an r:ia:~.e

jado cor:io ca.r:!.cter!sticos Ce la destrucci6n del sisteriia eji

C.al cor:o tal ~r que roencionnrer:ios a continuaci6n. 

Se dice que las tierras ejidalea ~adran ser objeto de 

cualquier contrato de a..oociaci6n o aprovecha.rpiento, ~'e. sea 

-,ar el ~1úcleo de 7oblaci6n ejidal o ?ar los ejidatE:.rios ti tJ:! 

J.c.res. 

:5e C.ice tar:.bién q_ue el !l.Úcleo de JOblaci6n ...,odri otor-

gar en Garantía el usuf'ruc.to de las tierras de uso cor.n1n; así 

como el ejidatario en J.o ~articular podrá hacerlo con lasPB:!: 

celadas. 

~e la ~is~a for~a se establece la posibilidad de Qt:.e se 

for~en uniones o asociaciones o sociedades civiles r. ~eroant!, 

les, sie~,re ~ue ~o esten JTohibidas •ar.la ley. 

En cuanto e. las -iartes del ejido, se conti!!ua con laca.!! 

ce11ci6n cie la. existe::icin. de solares, ·1arcela c~colc.r, unidad 

ag=-ícole. 1aru 1~ ,.,i..1.jer y i:r._idad 1roductive. .,ara el t.es-o.=-rollo 

-5.e :a .~i:ve::tud. 

Cor:io ·.::n ni:.cvo co~cc~to, ze es~a.blece la ·oGibliC.ad de -

QUB tt!'! é~rl.l!10 de •:ei:".te o -:iás indiviC.i1os r:ue cuente con la ª.!± 

:>ert'icie necesaria ~uc-cia cor.sti t:.lirE e e:-: e~:.do • 
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Se habla ta~bién de la expro~iaci6n de los bie..~es ejid~ 

les ~/ cor:iunales, en térruinos parecidos a los que se venían -

a,licando, y en cuanto a éstas {üti~as ta~bién se les regula 

en for~a seruejante a los ejidos. 

Al tocar lo referente a las socieCades rurales, 3e est~ 

Olecen cri~erio y reQuisitos se~ejantes u los establecidos -

en las disposicio~es ~ercantiles, ?ero con características 

adecuadas al ti?O de 11 socios;' 1:Ue integran diche.s sociedades. 

3n cuanto a. la 7equeila ::iro,iedad se sigue!'! co~sil.ero..."1.do 

!.·· s lÍ":li tes establecidos en la. Ley ?ederal de J.eforr:ia .·:i.~::-3rl.a 

con la introducci6n de la iequeña ,ro~ied~d foreotal Que ca~ 

7rende la su~erficie que no exceda de 800 hectárea5. 

lr:i..,ortante es i1acer referencia. n la ?li..:.eva de,enG.encio. 

creada en esta :!..ey, Procur:::Cur!:::. .~,srario., c. la que se le en

coroienda la defc!'lso. de los derechos de los car,,esinas ·· cu-

yas atrib~ciones se enu~ero.n e:i el artículo 136. 

Artículo 136.- Son atribuciones de la Procuro.duría Agr~ 

ria las siguientes: 

I. Coadyuvar :.' en su ca.so representer a 12.o ::rnrsonas o. 

c:_ue se refiere el artículo ['.nterior, e!'l nstu:tos :: a:"te auto

ridades agrario.a; 

II. :~se.soro.r sobre las cansul tas ~urídicas ¿lanteado.s -

:>ar lc.s ;iersonas -: .. que se :=-efiere el artículo 2.:iterior en sw 

:::-elaciones con terceros c:ue ~e:ican (!.U.e ve:· C' ?'! la ::i.9lic:ici6n 

e.le este. 2..e~'; 

:r.:r. :'ro·. oYer ·· : .. ro cure=- :o. co~cilic..ció:: e.e .:.~!ereees -

e::'l.t:-e :.o.a ·'ern~!'U'.f: o. 2.o..s ("'Ue o.e refiere el ~rtíc-:.•.lo r>J:terior, 

e!'?. c:=-.::os co!!trover~idas ~.ue se r'" lecio~en con .:!.::i. !'!or·. t'.tivi--
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IV. Prevenir y denunciar ante la autoridad com,etente, 

la violaci6n de las leyes agrarias, para hacer res,etar el -

derechc de sus asistidos e instar a las autoridades agrarias 

a ;.a realización de funciones o. su cargo y emitir las reco

mendaciones que considere ?ertinentes; 

7. :::studiar ~, pro"_Jone:!:" f!ledido.s encn~~z:ada.s a fortalecer 

l~ Se6\U"idad jurídica en el ca~,o; 

VI. ~enunciar el incum~li~iento de las oblitS8-cio~es o -

res,onsabilidades de los funcionarios agrarios o de los em--

1leados de la administraci6n de justicia agraria; 

V!I. ~jercer, con el auxilio y participaci6n de las au

toridades locales, las funciones de ins~eccién y vigilancia 

enca~inadas a defender los derechos de sus asistidos; 

VIIl. Investigar ~, denunciar los casos en c~ue se :>resu

~a la existencia de ,rácticas de aca,ara~iento o concentra-

ci6~ ae tierrao, e~ extensiones ~ayores a lo.a 9er1Ditidas le~ 

ga1roente; 

IX. Asesorar y representar, en su caso, a las nersonas 

e. que se ::-ef'iere el artículo anterior en sus t::-ál!Jites y ges-

tienes ~ara obtener la regularización y titulaci6n de sus d~ 

rec!!os O.Grarios, ante las autoridades ad1Dinistrativas o jud,! 

ciales que corres?onda; 

X. Denunciar a.."1te el : .. inisterio P-6.blic: o ante le.s aut,g, 

r:.C.ades co::-res:>onCientes, l s hechos que lle¡;uen o. su conoc,! 

··iento "..,' que -::>ueden cer co~'lstitutivos de C:elito o r:.i.:.e puedan 

cor.s~ituir i~fr~cc~ones 

!."ic.., e.si cor:-o o.tender lc.s C.en·~:l"!cic.s s:.:b:-e :as irregult'.rida.-

f..ec en ~.ue, e!~ su caso, i!":.curro. el co".'liso.riado ejidal ~' q_ue 

:. e de":::eré :irezer.tar el cor:ii t6 e.e vigilancia.¡ :¡ 
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XI. Las demás que esta :!..ey, sus reglamentos -:/ otras le

yes sefía.len. 

Los títulos octavo ~,. noveno de la ley, se refieren al -

Registro Agrario Nacional y a los terrenos baldíos y nacion.!:: 

les, respectiva~ente, ~e los cuales establecen dis?osiciones 

~eneral.es. 

Por último, la Ley agraria se refiere a la Justicia A-

graria, ?reviendo la a?licaci6n SU?letoria del C6digo ?ede-

ral de Procedimientos Civiles. 

En el título décir:>o de la ley se establece en forr¡:.a es

~ec!fica las 9ri~cipales características del Jrocedi~iento 

judicial agrario al referir as?ectos co~o e~~laza~ientoa, -

sentancias; recu.rsos, etc. 

Uabe destacar que en el articulo tercer~ transitorio se 

establece que la i.e~.r Federal de 2.eforrna Agraria sev:.ira sie,:::. 

do a!)l.icable !)ara la resoluci6n de los c.suntos '9endie11tes r~ 

fere:ntes a la a~pliaci6n o dotación de tierras, bosques y 

aguas, creación de nuevos centros de "1oblacicSn ~, resti tuci6n, 

reconoci,,iento -:¡ titulación de bienes cortit:nales, o. los cmlteE 

no nos ~ueda aún claro en que sentido se les va a resolver -

siendo que ha Quedado ~ás que clara la inca~acidad Ce las ªE 

toridades agrarias ryara dar una solución fav:.'rable. 

Por lo QUe toca c. la Le:,i ·~r.:ánico. de los ,.~ribtmnles .Ag:fp.. 

rioE, ~stc. c·:-:ntieme :o c.rtículos, con cinco transit ... rios, r::i~ 

di~~te los cuales establece dis7osiciones relativas n la ca~ 

fcrr:'laci6n y orcaniza.ci6n del ·~ribunal .:..u.,erior .;. ~.·rario' de -

los rna[:'.:.str0dos, de los ·~ribu."'lalcs -..:i.ito.rios, del Secretario 

t:cner~l •i.e .\.cuerdo ~r tler:iás servidores ..,t!blico.r., nt::! col'"Jo de 

los i7"1Cdi':"'entos 1 e~~cu!'.ias ;r :"'cspon::;abilidades en que éstos -
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pueden incurrir. 

Con los doa ordenamientos jur!dicoa analizados se com~ 

plefflenta de alguna for~a la nueva orientaci6n que el Derecho 

Agrario ha adquirido, esperando unicamente la elaboración de 

los diversos reglamentos o leyes rlerivadoa de estos ordena-

~ientos funda~entales, en base a los cuales se podran cante.!! 

ylar aspectos más concretos en materia agraria, loa cuales -

se daran sin duda en el ~arco de un nuevo México, que sin e~ 

bargo sigue arrastrando problemas que desde hace ~ucho tieffl

~o se debieron solucionar. 



CUNl..:LU::i.LUN};S 

2or ser el que nos ocupa un ~roblema de am~lias e impo~ 

tantea repercusiones, el elaborar conclusiones acerca del -

~ismo representa una gran res~onsabilidad social, que en to

do ~omento se ha tratado de plns~ar en la elaboración del -

presente trabajo. 

Si bien 1os pro~Ositoa inicia1ea de esta tesia se orie~ 

taron a buscar soluciones de corte legislativo a los diver-

sos ~robiemas del campo mexicano, la reciente aparición de -

reformas.en este sentido, ~lanteadas ~ar el Ejecutivo Fede-

ral, ha ~revocado ciertos cambios en los juicios de opinión, 

los cuales se establecen concretamente en las siguientes ca~ 

sideraciones, a manera de conclusiones. 

l) Debido a la i~nortancia de1 ~rob1e~a de la tenencia 

de la tierra en I1.éxico, es ~.ecesario establecer que éste ti~ 

ne una base histórica que se re~onta a la é9oca prehispdnic~ 

en donde nor otro lado a.µnrece el "Cnlpulli •· cotf'O uno. de las 
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for~aa de tenencia de la tierra reuniendo i~portantes cQndi

ciones que más adelante se verian plas~adaa en el actual ej_! 

do ~exicano. En este sentido debe resaltarse que son precia_!! 

mente las características del ejido prehispánico, las que f,! 

nal~ente se encuentran con mayor claridad en el ejido co~o -

unidad e instituci6n social, siendo por ende su antecedente 

~ás relevante, sin olvidar las necesarias ~edificaciones que 

la época histórica determina. 

~) Ea yrecisaroente en la etapa del Uéxico independiente 

donde el actual uroblema agrario sienta sus bases con dos e~ 

racteristicas fundamentales: la desproporcionada diatribu-

cion de la tierra entre la población y la inadecuada ubica-

cion de la poblaci6n dentro del territorio nacional. Debido 

a ésto, las disposiciones legales en materia agraria se in~ 

clinaron a adoptar medidas que s6lo lograron la aparición 

del latifundismo. 

3) Los ideologos pre y poarevolucionarios tienden a at~ 

car el problema del latifundismo con la elaboración de pro~ 

yectos y programas agrarios, loa cuales logran un punto cul

minante con el llamado Plan de San Luis, que por medio del -

artículo tercero logra una firan movilizaci6n campesina que 

da origen a la Revoluci6n Mexicana. 

4) Posterior al movimiento ar~ado surge la Ley del 6 de 

enero de 1915, cuyo espir!tu se refleja más plenamente en el 

Rrt!culo 27 constitucional de 1917, con cuatro puntos funda

~~ntales: redistribuci6n de tierras; afectación de todas -

las tierras disponibles respetando unicamente la pequeHa prE_ 

piedad; destrucci6n del latifundio; y, creaci6n de un siete

~ª agrario basado en dos sectores: el ejidal y la pequefln --
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propiedad. 

5) ~J. ejido mexicano en J.a actuaJ.idad se caracteriza --

9or las siguientes condicimnea: 

- AJ.tos índices de pobJ.ación con graves probJ.e~as de n!:. 

talidad, migración, mortalidad, etc. ~stos problemas obvia.-

~ente son de corte diferente a los que se 9reaentan en las -

ciudades. 

- Agudos nivel.es de desnutrición y probJ.emas de saJ.ud, . 

aoentuados por 1a falta de recursos y programas gubcrnn~ent~ 

J.es de atención. 

Bajo nivel educativo, subordinado por un lado a las -

precarias condiciones económicas del. sector y a J.a faJ.ta de 

opciones y oportunidades por el. otro. 

- Gran arraigo de costumbres y tradiciones, J.o q~e di~i 

culta de aJ.gún modo J.a integración al. medio rural. de servi-

cioa con caracter!aticae urbanas. 

- A pesar de que el. ejido ha sido por ~uchos años J.a b!:_ 

se econ6mica del país, o aJ. menos eso se ha pretendido .• ha-

blando de la agricul.tura en general , actual~ente es el sec

tor ~lis oJ.vidado. 

6) Las condiciones, sobre todo las econ6~icae, en que -

se enouent~a el ejido mexicano ha traido consecuencias a 

gran escala , pues los proble~as do ser regionales han pasa

do a ser nacíonales. La gran interdependencia entre el ca~po 

y la ciudad se hace cada día ~áa evidente, por lo que las ª.2. 

luciones que se tomen en un ~~bito han de estar necesariame~ 

te infJ.uidas por el. otro. 

7) Hasta el ~o~ento todos los ordenamientos existentes 

en ~ateria ngraria han resultado obsoletos, sobre todo por -
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lo que se refiere a su grado de aplicaci6n. 

!!) Teniendo co1110 uno de sus principales prop6si tos el -~ 

mejoramiento de 1as condiciones de vida del ca~pesinado mex~ 

cano, en 1991 se ?ropone la refor111a del artícuJ.o 27 constit_!!; 

ciona1 a fin de conciliar las leyes con la realidad que pre

tende regular, y en la cual estamos de acuerdo en cuanto a -

loa prop6sitos a~que no en cuanto a los medios. 

9) La reforma, en tárrninos generales, plantea el otorg~ 

miento de cierta 11autonoro!a 11 al ejidatario, a fin de que pu_! 

da optar entre producir o dejar de hacerlo, cuando sus posi

bilidades así lo deter111inen, dando facilidades para la inte.:;; 

venci6n de la Iniciativa Frivada en el carnpo, con lo cual se 

busca un i111pulso efectivo a la productividad. Sin e~bargo, -

estas consideraciones fueron blanco de constantes ataques y 

defensas por parte de los diversos sectores del país. 

lOJ A nuestro entender, el espirítu de la reforma si -

bien, de manera muy bien intencionada, dará autonomía al ej,! 

datario, en cuanto a las deciaionee referentes a la propie-

dad de su tierra, ~~a que un ~ejoramiento, se está provocan

do un evidente abandono del sector, con el conaiguiente des

linde de responsabilidades al campesino en particular, inde

pendiente~ente del car~cter social del ejido. 

tJo ea que al ca'!lpeeino se le haya sobreprotegido, pues 

en realidnd ln infinidad de progra~as que debían aplicarse -

al ca~po no se han dado en for~a inteeral, ?Or lo que se pu~ 

de decir que en realidad no se le ha aµoyado debidamente. 

·llJ La intervcnci6n de la iniciativa ?rivada, tanto na

cional co~o extranjera, efectiva~ente va a representar una -

:iueva y próspera er;. en la ~roducci6n neropccuaria, pero e.o-
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tamos de acuerdo con algunos críticos de las refor~as en que 

esto será a costa del cierre de oportunidades µara un gran -

número de ~equefios agricultores que pasaran a ser jornaleros 

o a engrosar la ~asa de desempleados, ¿ues el nuevo sistema 

no ?Odrá ca~tar toda la ~ano de obra disponible. 

12} Cierto es ~ue el nuevo plantea~iento ofrece O?ortu

nidades de asociación y ~ejora~iento para el ca~uesino que -

las a~roveche, pero debe~os ser realistas al considerar que 

las condiciones de nuestros ca~oesinos son tan diversas que 

no todos tendran oportunidad de beneficiarse de las nuevas -

onciones, viendo a la vez muy reducidas sus posibilidades de 

competencia comercial y productiva. 

13) Se dice que en disposiciones secundarias los canee~ 

toa generales planteados por las refor~as quedaran ~ás con-

trolado s, aunque en realidad considera~os que el paso nara -

un retorno al liberalis~o econ6oico está dado y oue los prin 

ci,ios sociales, tan fielmente reflejados en el artículo 27 

constitucional, aeran irre1Dediable~ente auetituidos, ,ar lo 

oue no sería raro ~ue en poco tiempo el concepto de ejido, -

en todo el significado hist6rico y social del ~is~o, sea ol

vidado. 

14) Una vez publicadas la Ley Agraria y la Ley Orgánica 

de los Tribunales Agrarios, he1Dos reaíir~ado las considera-

cienes antes expuestas, pues al analizar el contenido de di

chas disposiciones legales he~os encontrado as?ectos que re

cal tan el carácter individualista de ~ue se ?retendE reves-

tir la legislación agraria, dejando incluso la ryosibilidad -

de co11:f'or1Darse en ejido o no co'l'o dcci!:i6n e>'.Clusiva de los 

nucleos de .,oblnción, olvidrmdo el su;>ucsto co~-irorziso revo-
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lucionario de protecci6n de los ~ás marginados que hn sido -

bandera política de diversos regímenes. 

15) No nega~os, sin embargo, que la a~pliacidn en el 

campo de acci6n del particular en el sector agrario pueda r~ 

sultar benéfica para la ,roducción agrícola del país y en 

ese centido ~uchas de las disposiciones de la nueva ley agr.!! 

ria Gerán de gran utilidad, pero qué hay con relaci6n al as

pecto social, dentro del cual se ven directamente inmersas 

las grandes ~asas campesinas. Consideramos que ea evidente 

que la ley pretende poner en igualdad de condiciones a dos -

sectores que evidente~ente no son iguales y aunque de hecho 

se rriarcan ciertos as?ectos que pretenden ±"ungir corno regula

dores de esas diferencias, tal es el caso de la creación de 

la ?rocuraduría .\graria, la experiencia nacional nos ha def!l~ 

trado que el derecho rara vez corresponde a los hechos. 

lb) ~inal~ente, es necesario insistir en el hecho de 

•.ue todo cambio de carácter legislativo debe ser planteado -

desde el sena mismo del problema a resolver, pues de lo con

trario se ?Odría caer en contradicciones tan grandes que pr~ 

ducirían que los ~ás beneficiados fueran los que más tienen 

y no los que más necesitan. 

Así pues, sólo resta esperar que las modificaciones que 

tan extre~ada~ente se dieron a la legislaci6n agraria sean -

adecuada1Dente aplicadas, sobre todo en lo relativo a la pro

tección de los intereses ca~~esinos, logrando en contra de -

aquellos que tene~os dudas al respecto un rnejora~iento en -

las condiciones de este sector, las cuales ?Or razon de ~bi

caci6n temporal no será posible analizar en el ?resente tra

bajo, ,ara lo cual 5erá nece~aria la integración de ~lanes y 
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programas integra1ea que contemplen tanto aspectos econ6mi-

cos co~o sociales, logrando así el surgiruiento de un huevo -

trabajador del caru'!,)o, cuyas características reflejen toda la 

fuerza e i~portancia que este ente tiene y ha tenido en la 

vida de nuestro país, y ser así el ciudadano del porvenir. 
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ENTRADA Y SALIDA DEL rAlS DE NACIONALES V EXTRANJER03 
1979·1987 

Total N•clonal11 Elllranjaroe 

Seldo 

1979 5 162 396 1 346 941 3 636 455 4 321 564 1 063 909 3 237 595 8110 832 201 972 598 660 
1980 5522451 1693667 3826564 4460104 1311323 3168181 1042347 382544 659803 
1981 5 749 921 2 º"º 841 3 709 ºªº 4 586 834 1 596 679 2 !190 155 1 163 087 4.44162 718 925 
1982 4 940798 1 523 695 3 417 103 3 790 423 1 073 574 2 716 849 1 150 375 450 121 700 254 
1863 5493479 1085037 4406442 4456912 791587 3665325 1036567 293450 743117 
1994 5666484 13\6363 4350101 4746098 1044203 3701695 922386 274190 648206 
1985 5292620 141190139607194405924 1302266 3103656 896696 109633 777063 
1986 5616627 1336541 4276066 4JG2 \32 992087 3360045 1274495 356454 918041 
19QJP 6 601 106 1 566 709 5 034 397 5 297 802 1 125 547 4 172 255 1 303 304 44\ 162 862 142 

•-1ao~,U<,....,,..,,"V•'tn00.n-..sn.,.1a~ .. G-11<10P<t;Koón 
RIUHf. ¡,, ....... u.- ... ,,...-. 0""1¡"1111.o•M•~. e""~ .. º" ..,.,,""",y, ... ,,.,.,.<..,,, .. , - IOSo< .......... r~""""" °''"'<'°" c..-..- ..... 5-,,,. .......... .,. 

ENTRADA AL PAIS DE NACIOrlALES y EXTtlANJEnos. SEGUN 
CALIDAD MICRA TORIA 
1984-1987 

1964 1966 
C1Ud11dmigr111on11 

Abeolula• .. Abeolulo• .. Ab•olula• ..... 6 OCO 4D4 100.00 5 292 020 100.00 5 818 027 

N•CiCHl•IH 1 318 383 2326 1 411 !101 2668 1338541 
Turi.1 .. 1Hld•nt .. •nelp11• 769 452 13.58 860977 16.27 759415 
Tu1i•t111111ldon1eee11al 
111t1enj11ro 513319 9.06 522 160 9" 543554 
1otpe11ledo1 10 946 0.19 7553 0.14 5131 
Deponedo• 21 056 o J7 17969 o" 27611 
Dlplam611co• J 610 oº' 3242 0.06 2830 

btran}trro• 4 350 101 76 74 3 680 719 73 32 4 278 066 
Ex1,.11jeroe1ulden1uen•I 

pel1: 
lnmlg11ntHqu11 entrenl>(lt 

770 ºº' 2142 ºº' 9'2 primorevn 
lM1!g1e.n111quo on11111dt 

26849 o" o 50 22 970 11gre1odeunvlaje1•mDGlll 
lnmtgrado1qu1111n111nd1 
1egruodeunvi.¡11tlmDQr1I 43425 o" 46235 o" 39 172 
bu1nta1011in1Hid1nc11 
detlnlllve en el poi• 

Turi1lle 4 169 aes 73.1)63691766 59 75 4 091 969 
Vl1t11nlleque entr1npor 

primtflVU 17469 o" 18353 o 35 20 963 
V11l1en111eq11e enu111111 

11 030 o 20 12712 0.24 11 879 11gre110d11unviejetampor1t 
VlaltentHplDViJlonolH 7 o.oc 'ºº 000 " Tl"lnemigr1n111 36 720 065 43164 o" 50 320 
Ettudlen111oueen111np0r 
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A1!1ado1queen11t11de 
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Con11}trroequeantr111por 
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Con11!11oequa an111nd1 
11g111odeunva1otempo11I 000 " o 00 

1986 1967 

" Ab1olutoe 

100.00 8 601 100 

23 83 1 566 709 
1352 924644 

9 •• 601 641 

ºº' 23935 
o 49 \J 170 
005 3319 

7617 5034397 

002 "' o 41 27254 

0.70 45395 

72 85 4 613 350 
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o" 10667 

54 

oº' '" o 39 25 256 

oº' 2 ª'º 
o 00 25 

º·ºº 'º 
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9.11 
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0.01 

º" o 69 

72.92 

0.39 

024 
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002 
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SALIDA DEL PAIS DE NACIONALES y EXTRAN.J:mos. SI!QUN 
CALIDAD MIGRATORIA 
1984--1987 

1984 1985 
Calldtldmlv1'tot111• 

Ab&okr!oa .. Ab1oluto• .. 
Tor.J 4 405 924 100.00 4 342 132 100.00 

Necionelu 1 302 26B 29.56 962087 22.62 
T1.1ri1111 r1111d11n111111n11lpa/1 607 356 16 33 709985 16.35 
Turi1IHIH1d1n1e111nel 
11•1r11nfe10 266 082 6 O• 206991 615 
Emigr11n1111 225 7'72 "' 1221 o°' 
DiptomAt•ccs J ose o 07 2884 007 

E•tr11nj11101 3 103 656 70 44 3 360045 77 38 
E•1t11nj1tcsr1111don1es11n11l 
p11l1: lnmigr11n1es quo 111l1n 
111mp0r1lm11n111 28 170 064 22 561 0.52 
~".':::~~~:1111 que eate,, dofinlll· 

1197 0.03 7'9 0.02 
lnnugredol qu1 111let1 rempo-
r1lrnent• 44 723 <10034 0.92 

~~~~~~01 que aalen difl'lltl-
7 089 oºº 

E111rel'ljo•o11lnresid1111G"1del;. 
nldv111nelpel1 
S11let1 111mpor1lnien111: 
Vl1lt11nt11 1!)757 o" 18865 043 
Euudi11n1u 16 795 OJB 12 860 O.JO 
Aad1do1 '" 001 J2 0.00 
Conuj11101 19 o 00 17 o 00 
S1lend1finJtlv11misn111: 
Turl11111 2916337 68 20 3 18J 912 73.33 
Vl1f111n1111 8 603 0.19 9117 0.21 
Vlllt11ntlllP1ovl1loneles 65 000 " 000 
T111Wrnlg11n1111 JO 111 º" 40420 0.9J 
fltudi11n1u 1278 o 03 1081 o 02 
Aeillldo• '" ººº 117 0.01 
Vl1h1n1111dl11ln11U1dos 1345 o 03 414A 0.11 
Con1ej11to1 'º 000 1 000 
D11pon11do1 6684 o" 4821 0.11 
Oiplom6llco1 20 938 6'7 20605 o" 

11J88 1987 

Ab&ok.llO• " Ab1o1uto1 

N.D. N.D. 5 297 802 

.. '125541 .. 811 056 

309 610 
1985 
2828 

" 4 172 255 

23248 

517 

41 433 

'º 
19742 
10 400 

725 
10 

:: 3 976 108 
13 305 

136 
57 083 

997 
213 

3149 
17 

915 
24 157 

•NJ.n<oia.~~c.en"""'"""'9"""""·'-'""'"l .. ~olo.-0<0. 
1\.11"1Tt:--•1-~11t1•-<""t>a'"""c'''''o.,.Soc•""'"o.v--""'-o..~C-•o.S--""""...,..,. 

.. 
100.00 

21.25 
15.31 

505 

ºº' o 05 

7875 

0.44 

o 01 

0.18 

0.00 

0.37 

º'º 0.01 
o.oc 

75 05 
0.25 o 00 
T.08 
0.02 
o.oo 
oº' o 00 o 02 
0.46 



MIGRACION INTERNA. ronTIEM?O DE RESIOEl'JCIA 
1900 

Total Al\o•daru1Jencla•nla1n1ld1dytilmpod1habo111lldo 

Enlidadledsratlva rnirnos d1 1 ano 0111 4 al'lot Oa 6yrnli1•fto• Tlampo no Indicado 

·~· 
Eml· Emi- Eml· 

grant1a 11r1n111 gr1nu11 g11n111 g11r1111 gran111 

A~•c•li1n111 66 975 6\ 344 6557 4639 16365 10 952 36247 30 993 7786 6760 
B111C1l1fom11 293 450 155618 19716 19 304 50 537 44582 188 220 71328 34 977 20 404 
B1]1C1lilorm1Sur .46 568 22834 5865 3252 14 056 6127 20 526 10 295 6121 3 160 
Campeche 55 120 39 eoo 6 360 4276 14131 10 461 24895 20 501 7734 4562 
Coah!.1111 163232 184026 15782 15 069 40 619 34379 88518 115 212 18315 19906 
Collma 61 703 45614 7 773 5044 lll 309 10 8BO 31886 24 150 5735 5 540 
Chlap111 58358 110 389 7295 11989 19 053 27 613 22527 59143 9483 11644 
Chihuahua 157 041 139187 13678 12745 32 900 32227 910.\0 77 8.\0 18515 16375 
oi.tritofedaral 1 494 7451:ne301 92462 129847 246424 367 OBB 1040 605 595 601 115:!54 13376!'1 
Ourango 89 158 l61 020 11133 13 860 24 000 341!'17 40 704 113 OO!'i 13 321 19998 
GuanajU4tO 187 503 363 151 19658 24552 47241 60622 91389 239211 29216 38766 
Gua"'tro 00 027 245494 10 266 23685 22 731 60 537 38446 133912 14564 27 360 
Hidalgo 99 523 259251 12 707 19171 2a 053 49882 .\2 478 1646.\9 15285 25549 
JaU1co 441 975 390 843 39 170 31875 102 082 78917 247 887 238225 52836 41626 
Mbico 1437426 571843 129988 63 730 379 780 1.\5 707 771912 284480 155746 78426 
Mlchoactn 178 203 390823 23 980 27 888 51 920 ~o 901 75554 248478 26749 43 276 
Mor1kl1 155 028 138739 14501 11773 J5383 28782 85525 84184 19 537 14 000 
N1y11rit 78 287 93362 9 222 8597 19·445 21Hl4 43 076 52 083 6524 11518 
NuevollOn 357257 1!i8 077 27417 17 120 70 795 38214 223 845 82994 35 400 17749 
Oa111ca 95 036 299533 13913 28896 2894<: 87381 35992 174 084 16 187 31172 
P1111bLa 193 640 344 013 23193 28582 51751 73583 95282 206378 23414 35 470 
Ouar6tato 78 037 82813 10 843 6 280 24554 16 227 36519 51279 6321 8 827 
Ouln11n11.Roo 85138 20058 8875 3 792 26663 7357 38557 6741 11 044 2968 
S111lul1Po101r 107 336 244 100 13 160 17 301 28772 44584 50 745 156366 14659 25849 
Sitia loa 183238 186987 17624 20 159 42449 45 390 96705 99366 26 459 22072 
SMQfa 169 872 144014 17 171 14445 38331 34881 94006 71691 20 364 16997 
l1b11co 76213 B3 053 8739 10099 25691 21716 33984 40 448 7799 10 790 
Tarnaullpa.a 244858 232 515 21286 20 238 50 656 52395 146497 129 628 26419 30354 
Tla11c1la 38972 13387 4624 4 970 11921 13 190 15 732 48448 6695 6761 
V111cru1 342761 429 236 34 ~ 1\1 43i7o 81632 109597 178308 231 087 48342 44776 
Yuclllio 54 923 97 093 6 775 e 402 15 809 23884 25 aso 53491 5·499 11316 
Zacatac .. 77 051 241 035 12603 15419 21743 38 603 35 274 160 088 7371 26725 

FVllftl:--•to-1ot1;1.o.~~-~~COO'bl•..,c .... 10SillC.-Gi<"*oldo-•V 



UNIDADES MEDICAS EN SERVICIO. POR TIPO DE Uf'JIOAD Y CAMAS CENSACLES. 
SEGUN INSTITUCIONES Dl!L SECTOn SALUD 
1986·1987 

Unldad .. ho1plt•lal'laa 
Unldlldat ToUI 

ln1tituc:lont11 o-r11:11 f1pec:l1le1 d111con1ulu C1nu.~ 
1xtam1 

1985 10HG 140 BO to 135 80817 

Sec:r11111111f1 di S1lud 4 442 112 38 4294 20097 
ln1l11u10Mu.lc:lno 
d•ISeguro 

Soc~· 4593 413 " 4 15flc: 28541 
ln1Ututod• 
Seguridad y Sol'\liclol 
Socl1le1d• lot 
Trab•l•dorHdDI 
EalldO 1125 139 "' 6131 
P'lltró'-Mulc:aoom 111 18 "' 1 547 
S.c:nrllrla dila 
D1l111nM N111c:lol'lll 203 " 102 1 973 
Secr1U<Wd111Marlnlll 144 28 116 504 
O.p1tt1m1ntodtl 
Oi.tritoFtKtar1I 277 'º 2'8 1 824 

1986 10925 720 .. 10121 81383 

S1cnrterf111d1S.lud 5415 138 29 5248 21591• 
lnatltUIOMHlc:•no 
d1IS1guro 
SoclalD 3955 ,,. 20 3539 28 055 
lntlitulOdl 
~adySBfYicloa 
Soclalsidelos 
Ttabajldorotdtl 

"~'° 1 160 129 1 015 6148 
P1troleosM1xlcanos 31 31 1 572 
S1c11Urf1d1la 
D1l1tnM N1clonal 191 " ... 1979 
Secretan.d1Merln:I 140 25 1" 528 
D•p1rt1mantod11 
oi.uno F111d11111 ,. 20 1 509 

1887 ,, 311 ... 10 629 1191160 

Sec111 .. 11 deSakld 5734 145 30 5559 20 239 
ln1titut0Mulc1no 
d1t Seguro 
Social" 3490' 405 23 3 512 27742 
lnltrMOde 
Seguiod•dv s.r.icilla 
Socialadlk1' 
Tr~dtf 

1 048 52 23 973 5855 Eludo 
PetrOlcrolMex~ 80 24 02 1521 

S1c11t1tl1de la 
227 25 201 2022 01f1nn N1clon1I 

Secretarla d•MllÍllll 242 25 "' 541 
01p1tt1m1n1od1I 

20 1 040 oi.11110 federeJ 34 

..... -.....-..-.. 
D""'t...•""1-5CO .. A.$1.1POo~U.C~•"'• 
CN .... Jll-~1--
l'UlHTt --··--~•W.-.OGl l•'""•""•<M"''""-••S..-IJO<lcot 



DERECHOHJ\DIE?H1:s EN DlVEntAn INSTITUCIO~!ES o:: SEOUíllDAD SOCl/U. 
1905·1907 

ln•titucione• 1906 1986 

ln•lltuloMuleeno del Seguro 
Soc:lel 31528583 31 061 918 

lns1ltulodeSogurfd1Jdy6orvlclo1 
Soc:lel .. delo• Tt11bejadotC•dol 
Et11do 6 447 861 IS 957 295. 

Pol10l101Mulcano9 1 041 594 

Sccr111rle de le Oelen11 t~aclon11/ 310451 30& 294-

Sec1a11rl1daMerine 189 717 1!9 241 

PERSONAL MEDICO OCUPADO. ron ESPECIAlfDJ\D, S~GUN 
lrJGTITUCIONES DEL SECTOR SALUD 
19D5·1DB7 

MUlco1 Mlid!cos CllUJUMll 
lnstl1uclonu Total gonon11u ISP11ClsH1111s 11an111111 

19115 G9 374 24622 21276 3 932 
Secretall11da Salud 21257 5385 5 401 2582 
Instituto Mulc•no del Stguro 
Social' 31 821 10075 9861 '" Instituto da Sogurid11d Y Servicio• 
Socicloodelo1Trebajadorndul 
E111do 10 772 6973 3799 
Pat1'1laoaMe1dcano1 2337 1 070 930 '12 
S.cntarf• dt le DolenH Neclon'I "' 139 370 " Stcre1ell1dtM11tna 523 239 'ª' " Dep1r11men10 dol Dlllrito Federe! 1665 "' '" '" 

1'106 74 381 25076 22 241 4 92ii 
Secrellñ11d0Salud ;J 5·H 7 314 4755 2728 
lnttl1u10Mu1canod11IS1guro 
Soc111• JJ462 11 J07 10 920 1032 
ln1111u10 d1 Sagundsd y S1rvlclo1 
Soclelct1d~lo1Tr1be¡1dDf .. d1I 
E1t1do 11559 4Jl5 4 026 630 
P11uólao1 Molcef\Q1 2562 1155 1 01 7 133 
Secrollrl.11 do I• D11fonu Nacion1I 1 005 228 500 250 
Sacrat11rled11~riN1 '89 222 1'5 " DoP11rtoman10 dol Distrito F111do111I 1757 53' 8'8 10• 

1887 72 902 215757 21 644 4 830 
S11c11111rl1de 1alud 2J 051 8669b 4961 2 570 
ln11J1u10Muic•tl(ld11ISoguro 
Soclal' J2 105 9423 
ln1111utod11S1111lmd1dySe1V1clo1 
Soc:i111111deto1U11b1¡1dDfHd11I 
E111do 11<180 5 277 4459 600 
reuól11or.Me>1c11'M11 2891 1 122 1 240 "' S1c11111rlod1J1Del11nuNecionaJ 931 238 "' 252 
SacrellrledoMerine 532 205 196 53 
011p,1f11man1od11I Di1tn10Fod1111 1992 656 92' l '6 

:-:-·-:~::~.·.;.~;.~ ~~:r""""' s-....,..i soc .. , .•u~s co .. .u...o • ...,51 cOl'\...lu••• 

''Jf,.Tf "'"""'ª"'.,._""'"'•"u 0-. .. ll••"'loo-.l<o 

.11197 

34_33601_0 

... 

7 356 632 

839 784 
.. .. 

"0293699 

Ú5422Ó 

Enotr .. 
Paun111 lllbotal 

120H 6 930 
7 022 '" 
5534 5373 

2 223 
30 369 
27 'ª '° 

12375 9 7115 
7587 1183 

4594 5 609 

'2588 

"' " " 82 

14886 6 7611 
7119 1 132 

5895 

"' 
" 33 

"' "' 



CONr-ULT AS EXTERNAS OTOnGAOAS. POR ESPECV..LIDAO, SEOUrJ 
INSTITUCIONES DEL SECTOR SALUD 
1986·1907 

Glnecol6glcH Pllnlfic•clon OUH 
lntlltuclonH Tottl O•nerales yOb1t6tl1cH Pedl&ut.c:11" F•millar E•pocl:lldo®1" 

1985 11441179&2 80 Bl'lD 170 2390 12G 2 273 Ba7 5240 211 15 800 442 

S•cretarl•d• S•lud 19 683 072 17 964 568 1 718 506 
ln111tu10 Mtxlc1no dtl Sogu10 

Socl•l" 73 139 671• 56 5S1 177 1478796 599 943 3 262 057 11 247 698 
ln11ltutod11Segt111d11dy S1rvlcio1 
Soc11IHd•to1Tr1b1j1do1Hdal 

Es1edo 13258938 81PJ498 254 507 631 940 187 725 2514268 
P1trOl1otM111lceno• 5142384 3 tJ87 550 145 658 807 237 49 827 1 052 312 
Secretulade la OetcinseN1cional 1 543 929 697 898 48(i475 182 497 177 061 
S1cret11rf1d1M1rlna 464 351 237 323 24 690 52 380 7 703 142255 
011p1n1mcn10 d11l Oi11ri10 faderel 1 225 407 350 166 852 848 

19110 117 02¡¡ 648 90 tJG7 2:13 2114 .. .03 2 rno ~01 6 013174 10 47D 774 

Sacretar11da Solid 23 415 292 20 216 498 2 120 839 1 071957 
ln1tltu10 M11dc1no dol Soguro 

Social" 70 679 761 54 844 687 1 47\ 801 613769 3211566 10537 918 
ln1titutod1 Sogu1ld11dy S1ttvlclo1 
SoclelHd1lo•Trab11j1do1Hd11I 

Estado 15 399 899 11 827 256 254 429 535 937 187554 2 594 723 
P11t10leo•M1uucenos 4755558 2 728 224 152 910 752 426 57 430 1 064 568 
Secrat111lad1 I• DofanHN'1e1onal 998 154 543 125 148 947 145 615 ID 233 150 234 
S1cre111l1de Marina 470 602 248 160 26 104 52479 6 712 137 147 
Daptnam1n1od1ID!ttrltofedot1! 1 306 382 259 340 60 217 50 158 19 440 917 227 

1987 122 739 185 90 .-.o~ 707 2019 0;:)0 2 007 222 e 149 76:> 141b7 4SO 

Stcreu1l1de Salltd 29 784 943 25 609 898 2 707 606 1 487439 
lnatitu10Mo.lc1nodeLSagu10 

Socl•I' 69 562 520 56 719 129 1489191 622 013 2557316 8174871b 
ln111!utode Segundlldy Servlcl(I• 
Socle1Hdtlo!IT1abajadorr.tdal 

Eat1do 1642'1319 11830554 238 406 556 920 794348 3 004091 
P1trOle(l1Maxic&nos 4 963 190 2 861 034 164 153 874347 78 241 1185416 
Sacret1rl1 de le De len11 Neclooal 1 068 465 662335 100 455 106 310' 4 312 195 053 
Sacre111led11M1r!na 524768 280 779 27783 47632 7 944 169 630 
Oe~nemento d•I 0111rito fed1111I 440 980 440 980 n.d. º' od. 

•"'<~t.,.SS.CO"ASIJl'O•.,.$$.C~..,.u, 
'o-u • .,....-.na .......... o...,....M<le~•"'--eu 
fUl"11·-.... ~4o-o.~1WumM1111. 



INDICt.Do;ms o¡¡ 61ENESTAn SOCll'.L 

SALUD 

Sector Salud 
cobortura en mila:i do h..Jbltantos 
médico 
camas 

lns111u10 Mexicano del Seguro Social 
cobertura en milo~ de hlbil.o.ntos 
médicos por cada 1000 dorcchohablcntos 

Programa do solkfarldnd soclahMSS 
cobertura en milos do habitantes 

Instituto do Seguridad y Son.klos Socl31os 
do los Trabajad0103 del Estado 
cobertura en milos do habitantes 
módicos por a.da 1000 dorochohablontos 
camas por cada 1000 dorcchohoblontos 

Desarrollo Integral de la Famllb 
poblo.clón tnfc.nlil atendida en miles 

p; Cifras p1•llmir1azu. 
e· Cllro.11t1hm1d11. 
nd:Nohaydalo. 

1903 

39530 
12605 
17766 

7059 
1.25 

4343 

5611 
1.61l9 
1.014 

2599 

1934 19115 

40322 41125 
t7541 20390 
17273 19196 

7631 a 132 
1.12 1.07 

3811 3 811 

6060 6468 
1.794 1.671 
1.025 0.951 

1215 2565 

1985p 

41943 
23653 
20925 

7900 
1.14 

3811 

6957 
1.792 
0.853 

1 646 

Fue ni•: Mlgu11t d.i la PJl.nd1id Hwln.dc Quinte lnlormo de Gobi~mo Sl!le!or IS!ud v sa¡¡und1d s.ocial 1007. 

INDICADORES DE BIENESTAR SOCIAL 

POBLACION ASEGURP.DA EN EL INSTlll.ITO r.1E.JUCAUO DEL SEGURO SOCIAL (mllca) 

Total 

rural 
urbana 

Permanente 
rural 
u<bana 

Evontual 
rural 
urbana 

p: Cilra1pr11t.mln11n 
e. C1IF11e,bmad11. 

19"J 

7059.1 

628.4 
6430.8 
5934.6 

428.0 
5500.6 
1124.5 

200.4 
924.1 

1964 19BSP 

7 536.6 8141) 

635.7 630 
6 994.7 7519 
6428.7 6690 

432.3 423 
5 990.4 6277 
1144.7 1449 

215 8 207 
9289 1242 

193711 

43778 
24416 
23842 

8340 
t.16 

od 

7503 
1.845 
0.843 

2429 

1986' 

7H6 

632 
7354 
6684 

420 
6464 
1102 

212 
690 

Fu1nl1 S.ci111na d11 ProgF1m1c16n v Pfu11pua110. ln11l111to N1c:1on1I de E•tadlltica. Geog11fta e lntormAbca. Muaoo .. 1adl11loo 
de 101 Ellldo1 Unido• Mellcano1 11il85. Cuad111mo do lrik>rmaetOn oportuna vanos riurnerot 



COfUTENiDO 

Este cuadro p~ntn lnforms:cfón ~r entidad ~~:m:tl·,1a co!l:o el min•orv y la ouporlicla da loa unfdcd~á 
d8 producción con tfarra e)tdol o comunal. do ecuordo el uao dJI suolo duranto el poríodo do ·abril a 
aoptlombro do 1900: con cultlvoo; bosque o solvc: rilstos neturnlc;:;, acoatcd:Jro o enmontcdo; y otro 
uso. En oo:to C.Jtlmo so lncluyon_auporflclos c;on ccnstrucclo:ios, p~drc_g::ilo~. ü[]UD3, aronololl, etc. 

Nómoro y Suporfl.dada I= Unid:d" do Prodl.!cclón c:.11 Tlwrro EJJd<'I o Corn'.lr.r.I. 
Sc¡¡6n U:o Ac1ucl dol Suelo, por Ent:dad federativo 

P.ull!S 

IUWRAlfS 
,~, ACOSJAO!l:J 

TOTAi. CUl.TltCS O EU:.!~:iTIJlA 
(lfTE'fJI -----
ROCIU.TIVA ou::tllO SUi'tRJll'l SUl'lr.<ICIE SU:-C:;"j)CIE 

i>:u "" ""' 
EST:.oos u;:·.oos 
MO::IC.\NOll 2403 204 34 604 3-".~ 14 200 013 111(¡0 430 

AGU:~JJJCITES 1150 104 3U 19251 162J 

t!Wc.tllillJti<A "" 1116Ul 105369 1176211 

UJACAllf'OtlNL\Slll 1112 111111 4550 598 723 

''"'""' 25331 133065 113351 181231 

"""u 3408 3goo1 124463 112135 

"'""' 11558 2030!8 82911 !1109 

""""' 114811 2012163 189141 864 63~ 

CHllUAllUA 13303 2108241 8&t401 ss21m 

DlnRrTOROfft.U. 13299 31151 11212 159! 

OUIW!GO "'" 2 JOll 4~1 511414 812662 

BUAl'.!,\..".UTU 145U 111JSD5 5412&5 417U 

6\!Eblt:O 11101 1H0518 10202!5 610652 

""'100 11311] 48SllO J«llJJ 49501 

"""º 1111640 1141HI 951104 354268 

"""' 185193 11221& 548018 51262 

"""'"" 13'1811 ·1351457 ~11H3 250188 

Ml:'.LLO! '"" 111141 139114 15040 

tATAIUT 5.2811 155856 25'H1 409961 

lll>WUCI 29015 321281 146125 9'552 

DAXl.tA mm JIOIJ392 13B58JJ 811181 

"""' 141234 nasn mm 41838 

01.UETl.liO 281U 118444 UJC!25 12482 

WlifltJfAr.OO ZOUJ '9102 mna 91115 

U.."lU113f'OlDSI 111331 10341111 114254 121Jl73 

'"""' SiH& 14U00t 51000 2•J&61 

""'""' ª'ªº 1321411 115 ltll suau 

'""'º 423al 10413 198012 ~20 281 ,......., .. 41225 1125551 $&4102 m1u 
IWCllA 111111 ma91 !S<llOl 3110 

wtllAUIUl 121100 2505182 1901!3 1142811 

""''"' 41541 811118 m111 1!]1911 

ZWTCAS tllOll 996UI mn~ 11661] 

80:lOUE' orno 
OSU\'A uso 

SUrtnnCIE &U?atnt~ 

llLIJ "" 
15 671 830 301:1307 

5481 
U41JI nrn 

"' 18921 

5H82J 23152 
23'122 10811 

2t058 1113 
30163 110 eg~ 

BHBil7 IJJU48 
5192 11569 

ll91409 133811 
1151 11524 

21JH2 U11817 
19245 U161 

218508 2Ui99 
l2LO 1831t3 

131284 lHUZ 

"º' 21'31 
55191 32111 
48013 3110!'.l!J 

00228 602'43 

10:91 lll!i524 

JDIJ 181164 
340168 5385 
/JU! 126513 

191189 Ul359 
tOS200 m11u 
48115 100219 

um 1Cl81J 

"º 5029 

15-4111 111585 
ltSU OUJ 
]68] Sl0!7 



CONTENIDO 

Este cuodro presonto lnformoc!On por entidad federativa sobro ol número y superficie con cultivos 
anuales de las unidades de producción con tiorro ejido! o comunal, de acuerdo el c\clo de cultivo·. 
superficie sombrada y cosechada. 
Poro fines de la encuesta, el ciclo otono-lnvlorno comprendió el periodo do octubre de 1987 a marzo 
do 1988 y el ciclo prlmovora-vernno do ebril a septiembre do 1900. 

Nllinoro y Sup:irflclu con Cultivos Anuelo!I de IP!I Unldodos do rroduccl6n con Tlom1 
Ejldr;.I o Comunal, S.:igUn Ch.:l.! d3 Cul!lvo. por Entld:ic! Fcdoratlvc. 

TOTAL DTOÍiCllHVIEIUIO l'lllr.IAYlRAnR.l.HD 

--------
EMTlllll SUPlllllClE SUPlRflClt SUP(RFICIE 
FEDUU.llVA HU'.llRD NUMERO HU"UltJ 

SlMBRADA CtlSlCIU.OA S!l.tl\RADA CllSECHlD~ su.11111101. COSCCNADA 

"'" tH11 •• .. , 11\AI 

ESTADOS UNI003 
MEXICAUOS 2 180 722 163721'11! 12 (129 331 690B.a7 3 827 310 3135 421 2 028 046 11744 030 9 493 900 

AGUlSCll!f.NTES 1'61 !~ 111 1~ 122 9461 8111.i l:l60t 

8A.Jo\CAllfOllNIA '036 1111215 196456 n1~ 101610 10~ )1~ 91606 96 l~I 

8'JACAUfOllNIASUA 1122 eDJ2 Ull 1t69 ~ Ht tUl '" Zll8 1281 
tUIPl:CltE 11 e~a lU ~O 1]118 2810 ~m nt~e H!B E~~ 5809 
Cal!IUU l101 ug,as 111U9 11620 :rm 11~ !lb 9oogt 

COLIMA 1616 64011 ~l lit 2911 um 1! ~!I S!C!i 10 ll9 

CNUU.S mise 11&2t6 mm 15t1/l '~º Qll 10811 ~10 OIJ '89161 

CHOIUAHU.\ 69111 10136ll 112 142 9140 IOIH~ 9211l 6!191 9GSllB mm 
Dl$TRl10HOlRo\l BH 20]]] 16n1 ? 111 llt1 nis 9155 16991 13911 

OUIU.HGO 1'916 ~l& U1 tll191 1m 101118 um llOll 111861 06167 

GUAN.lJUATO 811116 61\m 604~0 nm 110109 mm 460419 

GUlRllUIO 1016!) 979 JI~ º'º~ª 11 IU ~9 l9l ~1m 1%0&1 861181 181Q91 

HIOAlGO 101302 Jl7!1t 11911 116111 1021ca 298211 19001 

JAllStu !ll/11 1 C~2 tll m151 21m me21 150 ~!O :10 :1~ eo~n! 

U(llCO 1H16t ~t5 216 lúltü ~;6 112 tl62J/ 

Mltllal.Cllf 119656 941 ~H 816~0 46 C~I 1t~ 111 121 rn lll ~Jl 5111~6 

MOltUOS '7910 1'1116 179 tBl 10Cll 1t 51~ 111 ll1 10610 

NAYAlllT I~ 61] 101m 311610 291/I mon 219m 1~ ¡¡;3 U99U 111911 

Nt!VOUON 23601 201121 U\611 1191 51161 21116 11916< 9'019 

OllAtA 2016()9 1106111 119Bll6 S6119 )15 1~9 iH61C ·;o 6~~ , 0~1 167 9111C6 ....... ll/111 EOI 1~6 111761 l~eH U'91 6~ tll l•~m Jo& e1~ 
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Nllmoro y Suporflcfo con Cultlvoa AnuaJ<Y.a del11a Unldt:d~D du Producción con Tlorro 
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Númoro y Suptirflcla con CulUvom AnuBll'.1 de las Unid..cle• do Producción con Tierra 
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CONTENIDO 

Esto. cuadro presenta Información por entidad foderatlva del númoro do unidodos de prodilcclón con 
tierra ejldal o comunal que do Octubre de 1987 a Septiembre do 1988, reclbloron crd:dito para ol rño· 
nejo do sus torronos o animalo::; y la fuonto otorgnnttJ. 

El crddito pudo sor otorgado por: uno institución bancaria: otro Institución do gobierno (como puado 
sor fideicomisos); o por otra fuente, que puedo sor de porsonns, unlonos de crédito o omprosas privadas. 
También se Incluye el número de unidudos do producción qua no roclbloron cródito. 
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CONTENIDO 

Este cuadro presenta Información por entidad fodorotlvo sobro el númoro y la suporflcio do las 
unidades de producción con tierra ejidel o comunal, claslflcodas do acuerdo con la formo do 
organización que adoptan poro menojer sus torrono:J o onlmolos, ye soa lndtvlduol: Uno persona solo ó 
con su familia; o en grupo, unión o cooporotlvo. 

Númsro y Supotflcla do fe.a Unkh::dos d& Producc!6n ccn Tlom• EJld~ o Cam\!ncl. 
S11gOn Forma da Org11nb:acl6n pera et Trobnjo, por [nt!rlüd fod:::r:itl'lc. 
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CASOG DE Rll:::SGOS DE THABAJO TERMINADOS, PODLl\CION 01\.JO SEGURO 
V TASA DE INCIDENTE. SEGUN GRUPOS QUINQUENALES DE EOJ\D 
1986-1988 
(A11egUremlon10 pormanD!'lt!l y ovcmtunJ) 

Trabal•dOl'etbajouguroda 
Gruposdo111dod 1la•gosdooabajo" Rie.gotdatrabafo 

1986 1981 1986 1987 

TOTAL e 917 09::1 7 201J 513 7 863 040 833 3111 82'1126 

Minoruda 15 20 235 26713 15717 '" 1248 
15 a 19 365887 443257 758 450 67319 93 619 
20• 24 1396936 1421331 1 580 313 150 712 144114 
25129 1 321 570 1411883 1 451 005 119958 111719 
30. 34 1 053 632 1 130669 1133498 91494 84881 
35 a39 781 502 838556 837912 64983 60 540 
40144 579847 620 560 614 101 459B6 4j599 
45 •49 429826 463604 444 097 32152 29334 
so. 54 325161 341526 322 540 23536 21 220 
55•59 229560 247768 232 054 14453 12483 
60a64 137461 147 510 122 622 7142 6241 
65 •69 67684 77 025 64553 2652 1673 
70• 74 39 075 41419 32 279 892 62' 
75vrnh 59 310 64672 44 707 11263 12 483 

...... -.. ~·'< ..... ,.. ...... ....,,. ... _,,... .......... 
ru!l(ff"'"""º"'"'"'"""-~n5oo·ot.......,.,.•ft'><1•h<••na 

SALARIOS Mll'JIMOS Pon ZONAS SALARIALES 
1980 
IPoaos) 

Zon11 econOm1ca1 1al111aln 

NVmoro Nombre 

1 Aguascal•en1ei 
2 8,11a Ca.hto1nJi1N01te 
J 8,11• Cahlorn.a Sut 
4 C;impeche 
5 -A Coat11.1da Sall•llo 
5 ·B C.>-onlJoia t..loncJov.-
5 ·C C:o.1r...,.t;i None 
S -O Cornil<ta La11u•>0raCoú11"'!" yOu1.1n<1" 
5 ·E C0<1.,u11.i Oes!e 
6 Clll""'' 
7 ·A Ct"'1pa11.ipachulJ 
7 ·B Ch..iu.i,ReJrnrletEsi.>do 
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C•ud.:ia Ju.l•Pt 
C.u1taoJ(h,hu,1hu.> 
Cu.1uh!!!moc. 
p,,¡,c,,1, 

,\<,Ulu'<"ll<'."•·•·1·/ 

'"''11•1'''~ •I' U"'"' fü,,,,,, 
(h·•,10.:iaeAl,..t•N 
l>Jchuc~ da Soro 
GUJ\JJ~1,ar.1 

""O!'!ln\'.1•!.1•1.1 
On111.11• 

li91013 

6257 
111<J9B 
130337 
100 302 

76 303 
!'13935 
j8283 
20159 
18451 
101i'71 
4991 
1 703 

576 
11 707 

RIHgada U•b1Jat1rm111.11lo• 
porcad• 100tr1b1]adorHb•Jo 
11guta1derie1go1deoabajo 

1986 1981 1980 

9.1 7.8 

'o 

"' 'º' " 87 

" " 15 
1.2 
6J 
&6 
J9 
2J 

19 o 

'·' 21.1 

'º' " 7.6 
72 
10 

" 62 

'º " " .., 
19 J 

39.a 

"6 
" 69 
01 
6.4 

" •• ., 
" " '·' 1.6 

26.2 

Sa1sr!om!nimoge• 
Número da n•••I v1111bal1· 
Municipio• do111dalcampo 

Ene·feb" Ma•·O•c" 

6 475 6 670 
7 765 8 000 
1 765 8 ovo 
6 .175 f\67') 
6 475 6 670 

' 6-H5 5 ti JO 

' 6 415 6 670 

' 6475 6 670 

" 6 475 6 670 
6 41'1 6 670 
6 -17!> 6 670 

'º' 6475 6 610 
J 7765 e ooo 
' 6 475 6 670 .,, 6 4i·, 6 670 

" ,,.11•, 6 67ü 

.. , o 4 7~ 
r,.t7' 

667() 

' /Jf:<, 5 ()(>) 

" 64J5 fi 610 

''º 6475 6 610 

'º G415 6 670 
1 190 7 40!j 
r,47!i 6 610 
!;47';- 6 670 
•• 1 '1 6 '170 



SALARIOS MINIMOS POR ZONAS SAl.ARIALES 
1988 
(Posos) 

Zona• econ6mlcu 1aL11rl•ltlt 
Salotlomrriimogo· 

NClrr .. i.ode 
norolyp11r111r1b1· 

NUmero Nomb1e fl.uid1nc:111 Munlclplo1 
l•dor11sdelcempo 

Ef\11-f11b• Mar.Oicl> 

15·8 E!IJd;:ioeMt\.,coNo•ou111e 
t1•dalQoSut TezcocooeMora 32 6475 6 670 

1s.c Es1ado011 M6•1co Sures11 Ch11lcodeDi.1zC0"11r1ub•.u 17 6475 6 670 
15·0 Eua:1001lMe.,coCenuoSur Z1naear.111oec 49 6 475 6 670 
15·E Es1aoo:1e MéucoSu• Anacomuicode Fabola " 6 475 6 670 
16·A M.ctoo,1ctln Lalaro C.l•dcn.u C.r..tdao Ui.;uo CAtOenn \ 6 475 6 670 
16-B M.c11aaca" Mou1ba ., 6 475 6 670 
\1 0..\0111101 Cu111n11~oc1 33 6475 6 670 
\8 Na1ar.1 Top.e " 6 475 6 610 
'9·A Montonirv Arna MeuoooMana Montenev 7 1 190 7 405 
rn.e N1.111~0 león Resto 0111 Estado Mon111mo111!01 .. 6 475 6 670 
:ZO·A Oa•acals1mo C•uoaohtiuantepec " 6475 6 670 
:za.e ÜJUCll Oa.acaoeJutiret "' 6475 6 670 
21-A PuetllaArea Meuoool11ana H Pl..iebladllZoltaqoia • 6475 6 670 
21·8 Pueb1aflntoo111E11ado Tehuactn 209 6475 6 670 
22·"' Ou111etoltoOuel6tato Oueu.'!afo \ 6475 6 670 
22·b Üllllll!lll<Oílt-$10 Oel EstoldO San Juan del Alo \1 6 475 6 670 
23 Ouonraoa Roe Ch111umal 7 6 475 6 670 
24·A San Lu•s Pa1oso San Luos Po1o'i Coudi1dd11S3n Luis Po1osi 2 6415 6 610 
24·8 3antu1sP01osiSur11 

H..:1a'90Hu.:is1eca C ... aad Valle " 6475 6 670 
24·C SJn tu•S .. O!os;None ._,a1dl'luala 2\ 6475 6 670 
25 S•na'oJ Cuhac6n \8 6475 6 670 
26·A Soni:.'a No9a1es HeroocaNogalos 7 7765 e ooo 
26·8 S<:noraC.:ista Hermo!•l!o 26 7 190 7 405 
:za.e SonoraS•elfa Nacout1deGarc1a 36 6475 6 670 
27 TaD3SCO V•l\ahQrmosa \1 6475 6 670 
28-A Tamauupas Nm111 Aevnosa \\ 7765 ªººº 2B·B Ta'T'~lli.oa\ Tamo·co \laoc•o 

Anamo•a C~ldaddll Tamp•CO 3 7 190 7 405 

2B·C t d '".lul pa$ '.~ ""!11 CrudodMante . 7 190 7 405 
26·0 TJ,.-J'-J•·Ca~ C•!fll'O Crud.,O \loe1o"a 2\ 6475 G 670 

29 T"1•~ .. ., Tla•CaUd11)(.Coht6fltaU " 6 475 6 670 

30·A Ve<a~ru: Mof'3!oHJfl 

' 7765 Coauacoalcos Coa1zacoa1cos e coo 
30-D \Jeracruz Pera Aot~ Tu•Oan roiaAoca<111H•di11Qo 3 7 190 7 405 
30.c IJo•ac•ur Puerto Veracrut 2 6475 6 670 

30·0 V11•ac1u1 An1odelEstado Xal~Pa EflliQue: \92 6475 6 670 

31-A VutltAnMér>l1dPro¡¡1cso M61<0a 2 6475 6 610 

31·8 Yuca1auAgncolafo<nta1 To.11mln '" 6475 6 670 

32 Z.it51t!CH Ctt.rdaddaZaca"cu " 6475 6 670 

·~0,....,,_o•.-¡""'"'""•....,D•'"°'''º""'9aa "'l.>••<>•--••<1..,.....,._,0.-•,.. liU 
'UlN1lC-•fl""°".,,. .. '0••1tSa'"'-<'...,_,,,' 



PARTICfPAClON OS. DAf'IDUR.\L E:~ LA GUP6tt1Cll::: SEr.:1;'.!fV'Jl'\ 
DE CULTIVOS BASICOS" 

b~:::: ::1h:1~\~'~~~)1DD1-1DDt 11 moJ do Jullo de 10il1 

CULTIVO 
PllQQllAllJ.11) AYAMC!RUWI 

Tot1IXulo11I ion1.1 

ª'""'' 
M•J, llOOol 1011.1 
Frqol 1m:~ llll,O 
Trigo 110.1 Arro;r 1n.2 11.1 

''º'iO 1101,g n1.1 

Ol11g1na1u . .,. 
I~::: 

JU,I 

éi~J.::' Sl,f 

'" 

PAR'llCU'ACION DEI. BANRUW.t. Ell U\ SUl'ERFlCIE SEIJanAO.\ 
DE CULTIVOS BASJCOS' 

b~J~:! ~:,h:1~'1~'~-~)U9D·1DD1 el mo:s de jullo d1 10D1 

LUllUllll 

HU1l1U.Dllll IEllBll.lOAt•I 

Ul':.t ..... 
JH.I JU,f 

u~:! "" ... 
10.0 ... ,.,, n.2 

10.2 52.1 

'" '" '" ... 

PAATIC:1•ACIOll PORCUTUAl 

l•l/1 

... '" 
'" "' "' '" '" '" '" . .. 
'" '" 

1!:: 1u 

Ullll l.IU\IRJl PHTICIPACIOll PORCUTUAl 

•RDQAlllA!11 .1.VUCE llUlU) OllUT.1.0.1.IU l(WlllAO.l.[IJ 

Tot1lthclo11I 2sn.2 "'·' 
·~ M1ft 

Hfü 
uo.> u.1 .... 

im 
u.s 

Fr1101 JU.S 11.1 Sl.J JO.J 
Trigo Jlt.I 201.s JM.I 22.1 
Arro;r ... '" '" u.• 
Sorgo Uf.l .... 1 '°·' s1.1 10 •• 

Ol11glna1n . .,. '" '" ... "' ... ... 
ru~J.::' ... '" '" '" '" '" llJ.l ICJ.1 '" '" '" '" 



AVANCE EN LA SUPERFICIE DE CULTtVOS BASICOS 
HABlUTADA POR BANRUML, SEGUN REGION' 

b~:~:: ::1hc11~~~r~~~)1991·199111 mu de julio d;:i 11101 

RIG!Olt 

TolllNuto111I 

Norlt 

C•ntro Norte 

P•clllco Nort• 

Occld•nt• 

Paclllco Sur 

CUllDSur 

a o U o 

FUENTE BANR~AL S N C 

•ROORAIU.(1) 

1101.t 

AVANCE EN LA SUPERFICIE DE CULTIVOS BASICOS 
HABILITADA POR DAHRU~ SEGUN REGION' 

IU'ERFIClE 
HJllLITAOAUI 

1n.s 

s1.1' 

~n:: ::1h:1~11~'-0~~ 11goo-1ge1 al moa do 1u110 de 1vv1 

AEG10JC 

Tolll Nlcloul 

CtnHO Non• 

P.clllco Norl• 

P1cfl1:0Su1 

C•ntro Sur 

O olio 

PROOIUl.IJ(IJ 

nt.1 

IUPtllflClE 
HAllLITAOAlll 

Hl,I 

IUl'EllrltlE 
IEHAADAIJ! 

511,T 

IUPEflflC1E 
IEWllUOA(J) 

m.s 

HRTICIPACIONPORCEllTUAL 

hl/t S•JIJ 

Jl,T "·º 

PU.TICIPACIOllPOACElllUAl 

hl/I 

"·' tl.J 



COf~T~NIDO 

Este cuadro prooonta lnformoción por entidad fodorativa dol número do unldndes do producción con 
tierra ejidal o comunal, que acostumbran utilizar tecnología en los cultivos. 
La tccnolog!o puada sor uso do: S'lmlllo msJoreda, árboles lnjortados, fertilizantes, posticldes y asistencia 
técnica. Aslmlnmo so incluyen las unidades do producción quo no emplean estos tipos do tecnología. 

Nllrn:iro de Unldad~ii de Producel6n con Tiom.i ~ldoJ o 
Comumd. SegOn Tocnologla Empleod11 an loa CulUvoa, 
Por &ttld:d FcdoratJva. 

UCHOl!IGllEUPl.U.DA HOUtf'l.Ulf 
TOTAl fSTlS 

nmoAD FtD~ATIYA TOfAL ..... ARIOUS USOO! "'" ASISTINCU. UCHOtOGIAS 

'"''"'· INJUITAOúS HRTlJ. f'ESTICIOlS TtCHICA 

IWORAllA lAHTCS 

tsTAOO!l Ul'4:l08 t..'l!JC?CIJ:OS 2 '18C :i.M 1 811.Z Oll4 713 202 227 805 , 11515 882 1 291 904 114815815 805580 

AGUlSCAUCHRS 8156 14G' 141! " 16b8 tl51 4210 lfü 

W.ltAUFO.'VIL\ 1663 690 .... "' 6124 6 4j~ 6114 '" UJACWfDllHIASUll 2192 1110 102! "' 1314 im 1329 "' '''""'" 2SJJI 11410 Ull 10341 rn> llllJ 2t~l 6!61 

'""""' 34416 11969 11313 Z119 u 054 1ll1!1 1sm 12•51 

"""' 11 556 10293 llDO "" 3415 1529 i02l 1263 

""'" 114!11 ll51H 2951! 14410 1Udl IGOl/4 46425 J114JJ _..,, 13303 51180 24055 1235 54181 3116!1 1SlH 11 ~n 

DISTRITORt<J!Jl IJ2U '"' 2m "' 5109 2J61 m 694& ........ 11811 UOll 211~ "" 59Ul 41ED6 31315 13901 

GUAll.UUATtl 14S6! 15318 49194 1m. 10 209 E5119 21511 9242 

GUllUl(/10 111631 nua 11511 sm 920!1 uns 1am 

"""" 1139Zl U2l4 22115 4'016 31111 11111 4!6U 

'""'º 108640 asan 51Ul 4169 91290 5'915 4]610 12108 

lll:dlCO 19519] msu n su nu 150151 1015U 11130 Hm 
llttWJAC.Ut 134911 111191 56@61 111!0 115UI 90IJI •2]20 15!10 

""''"" 3J460 Jll59 20469 JUO lOIU :&211 gm n~1 

IU.f.l.'UT 51811 4150 nm 6•68 tJOll H016 25221 '"º 
Mm'OU<W 25015 10130 3186 1315 204] sm 1sm 

º'"" 253325 111653 30291 12419 mm 69151 13111 1116/J 

"""' U9134 120511 25016 12110 111911 Et011 21 91~ 216'1 

OUERETAAO 2!1101 20 013 6111 2916 l~ 908 1~ º~~ 9 ~11 9/J5 

OUltt.tnlllOO 10853 1&516 15U 8 580 Ul6 6!111 1191 nn 
lil/flUISPQTOSI 111391 Ull1 2om 2l'39 23026 15 061 19011 

''""' 19896 15511 61195 51316 611&1 ~· ~10 1410 

"""' 11460 11211 16m ·~o 16•51 1J in 11'1 

TAllAKO '7303 15611 6170 1145 1157' 10491 sm 16611 

UW.IJllPl.S 0225 JIUI 21050 Ull 21 5611 71412 152H 11118 

!WCAU 38081 l4D2J 10517 '" JJ400 11211 B56 2051 

rou.tnuz msco 1110!11 53111 J!IZO IJJSl!I UI 291 0110 45 5~9 

""'''" 41U9 nm 7196 UJU 19SC9 21 27~ 1906 9U1 

UCJ.UW SI l~il 5•:!S :~E:: ·m '. ~ª' 
18 



CONTENIDO 

Este cuadro presenta información por entidad fcdorat!V!l dol nUmoro dD unldüdos do producción con tlorro 
ejidal o comunal con octivldod agropecuario o forestisl y quo empican mequlnarle para ol manojo do 
sus terrenos, ya s0o propio 6 rentada. Se conaldoron temblón aquellas unldados do producción qua 
no usan maquinaria. 

Nllmoro d11 Unldodoil do Producción con Tlorro Ejld~I o Comumil, 
Sogún Uso de Maquinaria, por Entidad Fedo;a:lvn. 

USODla.tAO~ill '"""' tNTIOADHDERATIYA TOT.\L ""'""""' TDTAl """ REllTl.ll.I. 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2 400 204 , 120 3e0 283 8l'4 070009 , 34t 1!104 

AGUASCAl.l(NTU 9 1~8 6111 ,~. UIB "" WACAL•ORllli "" 1U1 J2U 4161 "' WACWfOllHIASUA 2192 IJO "' "' '""''" nm "'' "' Jl26 21141 
COAKUIU Ht76 19&11 113'5 \lt80 "'ºª 
'"''" 11 ~!>& 1002 \UD US2 "" """" 114 &16 31612 4119 2&tn 14210 

CHlllUOOA ""' J592l 1~ t51 111114 JIJHI 

OISTRllOfEDEll.U 13299 ,,,. 
"' .. ~ 1190 

DUllAllliD 11911 4130 11m 3052] 34581 

liUA/l>JUUD 14~8 ,., .. 11121 UIH ""' liUERAfRO 111631 11m 1152 nrn UUI 

HIDllGD 11)123 SIOlS 1904 5am 55H1 

JlUSCD 101640 10111 llHI sz 1H 31121 

M:OICO mm 1um 1;412 HHI 11125 

lllCllDACl.N 1](911 11415 21UI 51113 nm 
MORUOS 3]15Q 21u1 211J nm 112& 

l'IAT.t.RIT 52111 '0001 HSG 3'51& 12118 

HUMIUON 21QIS ""' 2011 .... 15Sll 

OAlACA mm 55103 Ull um nun 
PUEBLA 10234 11m 11801 1001 Hffl 

OUfAHARO "'" llllO 2911 1411 \IUI 

Ol.llHT.lHUOO 2om l«I "' 2115 18405 

SlNlUISl'OTOSI 112351 J6UZ 120 11301 a1sa 
SIN ALOA 11896 1115~ 11981 50191 113'6 

stltlDllA 76160 117!5 5011 13095 1m 

U.11.1.SCO 42303 11367 •11 10911 10931 

Tll.IAllLIPAS 0225 n2U IOllD nm IJHI 

llAIC.l.lA 31011 nm ... , uns 101 

YUIACRUZ lll&llO nm um 13519 maor 
TUCA UN 0549 ,,., 1541 15541 

UCATlCAS a::i::l ~, ua 1!9U 1:111 1~ 111 



PRINCl:'ALES CARACTERISTJCAS OS LAS VIVIENDAS PAnTICUL/\OES 
Y NUMERO DE OCUPANTES 
1900 

Entidad Tola1 
R6glm1m do 1•noncla D••pon•b•lldad do drena¡o 01$ponobdodaddllene<Ql11elktrlcll 

h1de11111Yo, P1opl01 Nop1oplH No111pe· Co" Sm Noe•po- e~ SI" NOOlpO• 
vlvlandnv cl!lc1do dronefo dren111e cilic1do •nergla ene1gla c1licado 
OCUplnlH •l6ct11ca alltctrlca 

T°"' 
"""""" 12074 609 8 203 908 25273181343383 6 158 095 5 172 232 744 282 9037 717 2 630 288 406604 
~ntn66 365 920 47 494 662 11 614 576 7 056 682 J2 642 847 29 615 621 4 107 452 49 584 904 14 568 225 2 212 791 

--..~ 
v ........ 83791 51 914 21856 10021 59 718 21964 2 109 70 374 11871 1546 -.,, .. 515 354 334 113 120 188 61 073 362182 140049 13123 434788 70928 9 640 

""' ""'-"""°""' 238 803 140 231 75 926 22.S46 147 811 81369 9424 211656 21864 tl083 

º"'""'• 1165927 737856 322562 105 507 697 224 .\22 544 46159 1 031 401 109 989 24537 ... 
~leml!I&. 

"""""" 39671 28 704 '900 5067 11 100 20 870 1701 30G52 0 508 1111 
~n!Q 212068 162337 24921 25610 61638 116359 8871 160 886 46167 5815 

"""""'" """""'' 75 879 58 889 9 250 7 740 2553!'! 41462 8882 57355 15 935 2!'189 - 418237 332 434 45442 40361 135 051 233742 49444 317 772 86327 14138 

""""' """""" 282 705 184433 70355 27911 155 102 115 476 12127 244579 33 303 4823 
""""'IM 1547714 10601132 340634 146718 825 913 654 080 67 661 1 340 184 161 lSS 26375 

"""" """""' e• 210 40 704 Ul465 7 101 37 510 24924 1 936 5:! 975 10073 122:! 

°""""- 342258 230 151 76316 35 791 194711 137269 10272 284141 51784 (;J:.?7 

""""' V- 370319 277193 40800 S2326 90 783 242 683 36853 15f831 190 703 22 785 

""-'tt 2 060494 1 563 210 198 138 299146 48S059 1 371 905 203 530 872 104 1 063 793 124 597 

°""""" "'""""" 391464 263 653 84097 43714 206 245 167363 17856 292 764 68 675 10 02S 
Oc:upan1et 19943!'!7 1 401 940 379 204 213213 1 022 038 881786 90531 1484322 459000 51 OJ!) 

""""° ,_.. 
v ....... 1 747 102 838804 729069 119229 1465286 240 tl5ll 20956 1 70C tl36 15482 20 784 

""-'" a 773 S95 4 686 725 3 192 369 894301 7 320 795 1346435 106 165 8545114 120 459 101 H:l2 

,,.,,,,,. - 198378 149074 26 245 23059 71473 111.-,e2 15323 WJ491 42 848 603!} 

"'-''" 1173855 910 955 132 471 130423 404 515 678475 90865 96')660 248 835 35352 

~o 
474 800 340 584 12960 6125G n2 ~!n 217H\/ 14J9!:> JJ'1 ·ia 11!'i)R2 l') 710 Vrvienda• 

Oc:upoMe• 2 982086 2217683 .ioo 256 3639H 1Jtl265.\ ! l~~ !)f\b ~C6 764 21••17}1 7C4 671 11<;.618 -- 311841 296062 36681 45104 09 390 ::.i!:> .ie~ .i2 972 :'O!l •. l'l !4!:iH!il 23 141 v...-... 

°"""''" 2 062 6Z1 1 662 136 16355·1 2371'.1 1> ·15:' 93~ ;39;>.:.1o1 .'37 ~ue 1129.lll i!]4-l4·1 '30 .,-,.., - :113925 28393 29844 73 2~4 173rf>9 :<- 01!• t499.19 'O!l 7 •.1 •1:;¡3q v ....... 2nrn2 

ºº'""'" 1o;331n 1236916 137 22tl 1!>9 f" 11 40.i 2011 991 • :·.~ 'l".119 \l/3JL•7 58/ lt.~• : l •~1 r, 

...... 
69 ~B6 !>17356 :!:!e ~CJ 10646 63190/ 124 400 20501 v ........ 116 809 4646-12 222 561 

Oeupanln 4343792 2 711 250 1 140 864 491618 :!859115 1Jl•;'•9 173358 3 5'22 699 704 949 116144 

Mblco 
B4fi2"' .I "' ~J4 1.513<, 1 IC01i9l 141468 J91f')9 V•"°""' 1 ]81 ]10 900940 JJ 4 ~·.~H 14~ 4rJ2 

"'-''M .• 'ill .1fiO ~ ~31'>06] 1181 .. 11 ~91 :o1.1 ·1'•1\.1·• "' 1ri1.1c,1 ri4"hfl.'f ~·)7 '"'" .~· ' 4';¡1 



PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LAS VIVU:NOAS PARTICULARES 
Y NUMERO DE OCUPANTES 
1980 

Enlld•d 
led.r.i1v•. 
vlviofldHy 
ocupu'l!e1 

Rtgimen de tonenc:ia Dia¡i0fllbl1'1•d de drimi:iJo Dillponib~ldlld de onergl• o~ch:e 
TOl•f 

Propia• No oropiu Na 01po- Con Sin Na e1p&- Can Sin Na ••po-
cdlc•da drena ro d11n1je clllceda ener¡¡I• enorgle cltlc•do 

el6c11iu •ldculco 

""""""' \/Mendas 494638 373168 65095 56355 206359 254440 31639 336914 136722 17002 
oa..p.n1n265125B2213509 329030 30671711804571490152 1606411969313 187904 94039 -""""""' 115397 116526 35 !HlO 22 681 86111 79 540 
Ocupalll!IS 936914 661 042 15(;721 116151 426519 454641 -- 132 440 100 736 19991 11713 45040 63153 

º''-''''"M 120333 566229 9J7!l5 58 309 236037 459 720 ...... ._ 
VMenda1 461 105 316 067 104 316 40 722 306 889 142 398 
Ocupam11 2499146 1795651 490628 212869 1832335 802523 

""'~ 

9746 149466 
53054 801 JU 

4 239 104 401 
22 576 573318 

11 818 411592 
64 290 2 237 635 

21 816 
114112 

26 522 
139 120 

43 063 
226 709 

4093 
21490 

1&17 
7895 

6450 
34804 

Vivoooda• 448665 369370 28354 50941 65470 322527 60668 204191 213713 30761 
Ocw>enie•23555801971226 129664 254!l90 3384731704471 31263611032741096116 154190 

PRINCIPALES CAR..'\CTERIS'nCAS DE LAS VIVJENDf~~ PAUTICUL.AnES 
Y NUMEnO DE OCUPANTES 
19ll0 

Oispon.blidadd<llQ.UI Ma1cn.slprodarrw1.Jl'l1oenrruas 

En- ConltQt>llenluboda 

lodoflltl'VI, 

°""'" ,_, .. De lavo No ósponen No espoci. 
Tabiquot, o---· """ .... llvivioflda p,Jbíicao ........ "'""° '"""'"· """" ..... ~ 

~·-y ocup&nl9' 

"""""" """""""° 
.......,,, bk>ck,eLC • 

""""""' 
T°"' 107 029 2573733 1137655 1 seg 951 
"""'"'"' 8533164 6 022 ª"' 1923483 586834 34)4416 6 173 270 
Ol;:i..ipe11tn46 467 481 32 115 105 10 420 547 :J3J1 s11 19 329 239 509 198 36 768 546 14 793 107 6 155 296 SC50971 .. -- "' JO 151 '" 2 670 - 73 563 65627 6 206 1 730 9679 50 694 
Oa.lpontn 452 529 407 167 34 767 10535 59 221 J 602 309 299 187431 1721 16 903 

º"' """'""" 36 101 5809B 24077 V""'""'• 186328 134481 47 793 41)54 50 704 1571 120 327 

""-'<M 697!)55 645353 232737 19865 260 558 1414 5841116 163 537 283 010 115 414 

.... 
c.i:tomil!Sur 

J5B 1814 a 120 7253 V"""""' J05'.l1 17993 11293 1]11 8716 21884 
Ocup.nrues 164])7 94538 532t>6 6 933 .io no 1'141 1' 7 J09 9934 46 037 nsea 

"'""""'" 211)40 29 981 '" 367'1 IJ6 1~ 7.;5 19679 v ....... 45 350 143!..2 3958 
Ckup;,101n 249286 1>l4J'.l6 8]32J 21566 165952 2999 1990!1 4 1~3 105 so• 10'J 506 

Ca ..... 
41 044 1757 132833 123 JJO .i1na 21914 -· 239 904 181654 H259 10991 
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DISPOSICIONES JURIDICAS EN MATERIA AGRARIA 

l. Constitución Política de los ~atados unidos Uexica-

nos (artículo 27) • 

2. Ley Federal de Reforma Agraria. 

3. Reglamento a que se sujetará la Divisi6n Ejidal. 

4. Reglamento de las Zonas de urbanización de los Eji--

dos. 

s. Reglamento de los artículos ll8 y 119 del Código 

Agrario. 

6. Reglamento del artículo 167 del Código Agrario. 

7. Ley Reglamentaria del Párrafo 3o. del artículo 27 

Constitucional. 

B. Reglamento de Inafectabilidad Agrícola y Ganadera. 

9. Ley de Terrenos ~aldíos, Nacionales y Demasías. 

10. Reglamento de Postulantes del Departamento Agrario. 

ll. Reglamento para el Trámite de las Solicitudes de 

Compensación por la Afectación de Pequeñas Propiedades. 

12. Reglamento de la Procuraduría de Asuntos Agrarios. 

13. Ley que crea el Fondo de Garantía y Fomento para la 

Agricultura, Ganadería y Avicultura. 

14. Ley General de Crédito Rural. 

15. Ley Crgánica del Siste~a BARR~HAL. 



16. Reglamento Org<Úúco del Banco Nacional de Crédito 

Rural, Sociedad Nacional de Crédito, Instituci6n de Banca de 

Desarrollo. 

17. Ley de ~omento Agropecuario. 

18. Reglamento de la Ley de ~omento Agropecuario. 

19. Reglamentos de los Comités Agrarios de Promoci6n 

Productiva. 

20. Reglamento para la Tramitaci6n de los E>Cpedientea 

de Coní'irmaci6n y Titulaci6n de Bienes Comunales. 

21. Reglamento General de Colonias Agrícolas y Ganade--

ras. 

22. Reglamento para la Expedici6n de Certificados de 

Inaf ectabilidad Agropecuaria. 

23. Reglamento para la Determinaci6n de Coeficientes de 

Agostadero. 

24. Reglamento del Cuerpo Consultivo Agrario. 

25. Reglamento Interior de la Secretaría de la Reforma 

Agraria. 



ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL 

( 1991) 

La propiedad de laa tierras y aguas comprendidas den-

tro de los límites del territorio nacional, corresponde orl 

ginariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el der2 

cho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, -

constituyendo la propiedad privada. 

Las eJq>ropiaciones s6lo ?Odrán hacerse por causa de u

tilidad pública y mediante inde~nización. 

La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer 

a la propiedad privada laa modalidades que dicte el interés 

público, así como el de regular, en beneficio social, el a

provechamiento de loa elementos naturales susceptibles de ~ 

propiaci6n, con el objeto de hacer una distribución equita

tiva de la riqueza pública, cuidar de au conservación, lo-

grar el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento -

de las condiciones de la vida de la poblaci6n rural y urba

na. En consecuencia, se dictaran las medidas necesarias pan 

ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas p~ 

visiones, usos, reservas y destinos de tierra, aguas y bos

ques, a efecto de ejecutar obras públicas y de ?lanear y r~ 

gular la fundación, conaervaci6n, mejoramiento y crecimien

to de los centros de poblaci6n; para el fraccionamiento de

los latifundios; para disponer, en los terminas de la ley -

re,~·lamentaria, la organización y explotación colectiva de -

1os ejidos y cornt'.niciades; para el desarrollo. de la ?equeña 

~ropiedad agrícola en explotaci6n; para la craci6n de nuevos 

centros de ,oblaci6n agrícola con tierras y aguas que les -



sean idispensables; para el fomento de la agricultura y paia 

evitar la destrucci6n de los elementos naturales y los daños 

que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. -

Los nuc1eos de la poblaci6n que carezcan de las tierras y a

guas o no las tengan en cantidad suficiente para las necesi

dades de su poblaci6n, tendran derecho a que se les dote ce 

ellas, tomándolas de las propiedades inmediatas, respetando

siempre' la pequeña propiedad agrícola en explotaci6n. 

Corresponde a la naci6n el dominio directo de todos los 

recursos naturales de la plataforma continental y los z6calos 

submarinos de las islas; todos los minerales y sustanciaa que 

en vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyen depósitos 

cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terre

nos, tales como los minerales de los ~ue se extraigan metales 

y metaloides utilizados en la industria; los yacimientos de 

piedras preciosas, de sal de gema y de salinas formadas dire~ 

tamente por las aguas marinas; los productos derivados de 1a

descomposici6n de las rocas, cuando su explotaci6n necesite -

trabajos subterraneos; los yacimientos minerales u organicos 

de materias susceptibles de ser utilizadas como fertilizantes 

los combustibles minerales sólidos; el ~etr6leo y todos los -

carburos qe hidr6geno s6lidos, líquidos o gaseosos; y el esp~ 

cio situado sobre el territorio nacional, en la extensi6n y -

términos que fije el derecho internacional. 

Son ';)ropiedad cie la naci6n las aguas de los oares terri

toriales en la extensi6n y tér~inos que fije el derecho in-

ternacional; las aguas marin~s interiores; las de lao lagunas 

y estereos que se comuniquen per~anentemente o intermitente-

~ente con el ~ar; las de los lagos i~teriores de forma natu--



ral que esten ligados directamente a corrientes constantes ; 

las de los ríos y sus afluentes directos o indirectos, desde 

el punto del cause que se inicien las primeras aguas perma -

nentes, intermitentes o torrenciales, hasta su desembocadura 

en el mar, lagos , lagunas o estereos de propiedad nacional; 

los de las corrientes constantes o intermitentes y sus aflue~ 

tes directos o indirectos, cuando el cause de aquéllas en t~ 

da su extensi&n o en parte de ellas, sirva de limite al te-

rritorio nacional o a dos entidades federativas, o cuando p~ 

se de una entidad federativa a otra o cruce la línea diviso

ria de la República; las de los lagos, lagunas o estereos ºE 
yes vasos, zonas o riberas, esten cruzadas por líneas divis.E, 

rias de dos o más entidades o entre la República y un país -

vecino; o cuando el li~ite de las riveras sirva como lindero 

entre dos entidaes federativas o a la República con un pa!s

vecino; las de loa manantiales que broten en las playas, zo

nas marítimas, causes, vasos o riberas de los lagos, lagunas 

o estereos de propiedad nacional, y las que se extraigan de 

las minas; y los cauces, lechos o riberaE de los lagos y co

rrientes interiores en la extensi6n que fije la ley. Las la

gunas del subsuelo pueden ser libremente alumbradas ~ediante 

obras artificiales y apropiarse por el dueffo del terreno, P.!! 

ro cuando lo exija el interés público o se afecten otros a-

provechamientos, el Zjecutivo Federal podrá reglamentar su -

extracci6n :' utilizaci6n y aun establecer zonas vedadas, al 

i:;ual que para las demás agua~ de ?ropiedad nacional. CualeJJ! 

quiera otras aguas no inclui::aa en la enumeraci6n anterior, 

se considerarán como ,arte intecTante de la pro?iedad de los 

terrenos JOr los que corran o en :os que se encuentren sus -



depósitos, pero si se localizaren en dos o más predios, el -

n~rovecha~iento de estas aguas se considerará de utilidad p_B. 
blica, y quedará sujeto a las disposiciones que dicten los -

Estados. 

En los casos en que se refieren los dos 9á1rnfos anteri~ 

res, el dominio de la naci6n es ina2ineable e imprescripti-

ble y la explotaci6n, el uso o el aprovechamiento de los re

cursos de los que se trata, por loe particulares o por las -

oociedades constituidas confor~e a las leyes ~exicanas, no -

podrá realizarse sino ~ediante concesiones, otorgadas por el 

Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones -

que establezcan las leyes. Las normas legales relativas a o

bras o trabajos de explotación de los minerales y sustancias 

a que se refiere el párrafo cuarto, regularán la ejecución y 

comprobación de los que se ef ct~en o deban efectuarse a par

tir de la vigencia, independientemente de la fecha de otor!@ 

miento de las concesiones, -:,' su inobservancia dará lugar a -

la cancelación de éstas. El gobierno federal tiene la facul

tad de establecer reservas nacionales y suprimirlas. Las de

claratorias co_respondientea se harán por el 3jecutivo en los 

casos y condiciones que las leyes prevean. Tratándose del ?~ 

tróleo ., d~ los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o €@ 

seosos o de minerales radioactivos, no se otorgarán conceai~ 

nes o contratos, ni subsistirán los que, en su caso, se ha-

yan otorgado ~r la naci6n llevará a cabo la ex::>lotaci6n de e

sos ::iroductos, en los terrninos c:ue señale la ley reglamenta

rias respectiva. Corres¿onde ~xclusivamente n la naci6n gen~ 

rar, conducir, transfor~ar, distribuir y establecer energía 

electricg que tenga 'ºr objeto la prestación de servicio pú-



blico. En esta ~ateria no se otorgar~n concesiones a los pa~ 

ticu1area y la naci6n aprovechara loa bienes y recursos nat.!!: 

ralee que ee requieran para dichos fines. 

Corresponde tarobién a la nación el aprovechamiento de -

los combustibles nucleares ~ara la generación de .nergía nu

clear y la reguJ.aci6n de sus aplicaciones en atrae ~ropósi-

tos. El uso de la energia nuclear sólo podra tener f~nes pa

c!:l:'icos. 

La nación ejerce en una zona económica excl~siva situa

da fuera del ~ar territorial y adyacente a éste, loa derechm 

de soberania y las jurisdicciones que deterroinen las leyés -

del Congreso. La zona econó~ica exclusiva se extenderá a da_!!. 

cientas roillas náuticas, roedidas a ~artir de las líneas de -

base desde la cual se ~ide ei ~ar territori~l. En ~Quellos -

casos en que esa extensión produzca superposición con las z~ 

nas econó~icas exclusivas de otros Estados, la Celi~itación 

de las respectivas zonas se hará en la medida en que resulte 

necesario, mediante acuerdo con estos Estados. 

La ca~ncidad para adquirir el do~inio de las tierras y 

aguas de la nación se regirá por las siguientes preEcripcio-

nea: 

I. Sólo los ~exicanos ~or naci~iento o por natura1iza-

ción y las sociedades mexicanas tienen derecho para ad0uirir 

el do~inio de las tierras, nguas y sus accesiones o ~ara ob

tener concesiones de exylotac~ón de minas o aguas. El ~stado 

:>Odrá conceder el r:iisr:io derecho a los cxtz·anjeros, siernnre -

~ue convencan ante la Secretaria de Relaciones en considera~ 

se cor . .10 nacionales respecto de dichos bienes y en no invocar; 

por lo ~is~o, la protección <le sus gobiernos por lo que ze -



refiere a aquálloa; bajo la peUa, en caso de faltar al conv_! 

nio, de perder en beneficio de la nación, los bienes que hu
bieren adquirido en virtud del mismo. 

En una faja de cien kilometros a lo largo de las front~ 

ras y de cincuenta en las playas, por ningÚn motivo podrán -

loa extranjeros adquirir el dominio directo sobre tie~rao y 

aguas. 

El Estado, de acuerdo con loa intereses públicos inter

nos y los principios de reciprocidad, podrá, a juicio de la 

Secretaría de Relaciones, conceder aut<Jrización a los estadCB 

extranjeros para que adquieran, en el lugar permanente de la 

residencia de los Poderes Federales, la propiedad yrivada de 

bienes inmuebles necesarios ~ara el servicio directo de sus 

embajadas o legaciones; 

II. Las asociaciones religiosas denominad~s iglesias, -

cualquiera que sea su credo, no ~odrán en ningún caso, tener 

ca~acidad ?ara adquirir, poseer o administrar bienes raíces, 

ni capitales i~puestos sobre ellos; los que tuvieren actual

~ente, 9or a! o ?Or interpósita persona, entrarán en dominio 

de la nacidn concediéndose accidn popular ~ara denunciar los 

bienes que se hallaren en este caso. La prueba de presuncio

nes será bastante ?ara declarar fundada la denuncia. Los te~ 

ples destinados al culto público son de la ?ro~iedad de la -

naci6n; representada ,or el gobierno federal, quien leter~i,!!l 

rá los que deben ciintinuar destinados a eu cbjeto. Los obia

:ni.dos, caoas curales, se·:-inarios, ns:ilos o colegios de aso-

ciaciones religiosas, conventos o cualquier otro edificio -

q~e hubiere sido construido o destinado a la ad~inistración, 

".>ro?agan~a o ense~~anza de un culto religioso, pasarán des de 



luego, de pleno derecho, al dominio directo de la naci6n, -

para destinarse exclusivamente a 1oa servicios ?Úblicos de -

la. L"ederaci6n o de los Estados en sus respectivas. jurisdic-

ciones. Los tem~los que en lo sucesivo se erigieren para el 

culto público, serán ?ropiedad de la naci6n; 

III. Las instituciones re beneficencia, ,ública o ryriva

da, que tengan por objeto el auxilio de los necesitados, la 

investigaci6n científica, la difusi6n de la enseñanza, la 

ayuda recíproca de loa asociados, o cualquier otro objeto l.f 
cito, no podrán adquirir más bienes raíces que los indispen

sables para su objeto, inmediato o directamente destinados a 

él; pero ~odrán adquirir, tener y administrar capitales im-

puestoa sobre bienes raíces, siempre que los ?lazos de impo

sici6n no excedan de diez aílos. En ningÚn caso las institu~ 

cienes de esta índole podrán estar bajo el patronato, direc

ción, ad~inistración, cargo o vigilancia de cor,oraciones o 

instituciones religiosas, ni de ministros de los cultos o de 

sus asiroilados, aunque éstos o aquéllos no estuvieren en ej_!' 

cicio. 

IV. Las sociedades comerciales, ¿or acciones, no 'odrán 

adquirir, pose~r o administrar fincas rústicas. Las socieda

des de esta clase que se constituyeren para explotar cualqu1 

er industria fabril, ~inera, 9etrolera, o ?ara algdn otro -

f~~ que no sea agrícola, ~odrán adquirir, 9oseer o ad~inis-

trar te!.""renos u:i.ica""ente en la extensión que sea es:t.i:ictarue!! 

te necesarie ~ara los eatableci~ie~tos o servicios de los o~ 

jetos indicados, y que el Ejecutivo de la Lni6n, o de los E~ 

tados, fijarán en cada caso; 

\'. Los bancoe debidamente autorizados, confort'Ile a las -



1eyes de instituciones de crédito, podrán tener ca9itales -

i~puestos sobre ,ropiedades urba~s y rústicas de acuerdo -

con 1as prescripciones de dichas leyes, pero no JOdrán te-

ner en pro~iedad o en administraci6n más bienes raíces que 

los estrictamente necesarios para su objeto directo; 

VI. Fuera de las corporaciones e que se r~fieren las -

fracciones II, IV y V, as! co~o los nucleos de poblaci6n -

que de hecho o ~ar derecho guarden el estado comunal, o de 

los nucleos dotados, restituidos o constituidos en centros 

de ,ob1aci6n agrícola, ningu..~a otra corporaci6n civil podrá 

tener en ?TD?iedad o ad~inistrar ~ar sí bienes raíces o ca

~i tales impuestos sobre e11os, con la única exce,ci6n de -

los edificios destinados inoediata y directamente al objeto 

de lu instituci6n. Los Estados y el Distrito Federal, lo -

~is~o ~ue los munici?ios de ~oda la ~epública, tendrán ?le

na cap·cidnd ~ara ad~uirir y ~oseer todos los bienes raíces 

necesarios para los servicios JÚblicos. 

Las leyes de la Federaci6n y de los Estados en sus re~ 

~ectivas jurisdicciones, deter~inarñn los casos er. que sen 

de utilidad ?Ública le. oc;,.:9aci6n <le la ~ro")iedad privada, 

y de acuerdo con dichas le~es la autoridad r::.dl'Jinistrativa -

hará 1a declaración correspondiei1te. El precio que se fija

rá co~o indemnizació~ a 1a cosa ex~roniacia, se basará en la 

ca!~tid.ad r:.ue co::-o valor fiscalC.e ell?. fiGU!'E er,_ las ofici-

rms co.to.&tr::!.les o l'E.caud~dorn.s, :'a r.e~ t."_ue este VD.~-c-r ~-.a.ye 

cid.o '7-a.hifestndo '1Dr ~os 1ro!lietnrio3 o zir;~'"1lc:·nente o.ce::ta

do :ior él Ce un ~oda t~citc ~?Or :1aber .,nt;o.do ous con~ribu-

cicnes con esta ba~e. ~l exceso de valor o de dc~érito que 

hay2. tenido la 9ro_1iE-ü;.d ,,~.rticula.r .,or las 111cjorn::. o c:ete-



rioros ocurridos con JOsterioridad a la fecha de la asigna

ción del valor fiscal, ser~ lo \lnico que deberá quedar suj~ 

to a juicio pericial y a resolución judicia~. 

Esto ~is~o se observará cuando se trate de objeto cuyo 

valor no esté fijado en las oficinas rer.t!sticas. 

El ejercicio de las acciones ~ue corresponden u la na

ci6n, por virtud de las dis?osiciones del presente art!cul~ 

L0 hará efectivo ~or el procedi~iento judicial; pero dentro 

de este ::irocedir:liento :r por orden de los tribunales cor~"'es

pondientes, que se dictará en el plazo 1:áximo de tm flJes, 

las autoridades ad~i~istrativas procederán desde luego n la 

ocupación, adroinistrativa, reroate o venta de lns tierras o 

aguas de que se trate y todas sus accesiones, sin que en 

ninaú-n c::.so :>Ueda revoc~.rse lo hecho :JOr las roisr..ias autori

dades antes de ~ue se dicte sentencia ejecutoriada; 

VII. Los nUclEos de ~ablación, que de hecho o 7or tler~ 

cho guarden el. estado comunal, tendrán c:-·.pacid::!d 1ara dinfr,!! 

tar en común las tierras, bosques y aet.tas que les pertenez

can o que se les hayan restituido o re e ti tu:,1 eren. 

Son de juriudicción federal todns las cuestiones ~ue -

por l!~ites de terren:e co~unnles, cualquiera ~ue sea el -

origen de éstos, se hallen ,endientes o se susciten entre -

dos o 'L!ás grupos de ?Oblnci6n. El Ejecutivo Pedere.l se avo

car:i C".l conocir:-iento ::e C.ich':!.s cuestL;nee ~· ":'lro:rnr..drá a los 

interes~óo~ la reEoluci6n tlefi~itiva de lns ~is~as. ~i e~t~ 

'"1iere~ confor":::es, ln '1ro~osici6r. G.el 3~ecutivo ~endrá :fuer.

za de resoluci6n definitiva o será iri"'ev:1cn.blc, en cr.so ªº.!! 
tr:irio, !.2. -,~:lrt e o ..,artes inconforljles --oür:l.n recla111arla an

te :1..a Su:ire':la Co::-<+::e de "ucti cit?. de le. :~c.ci6n, sin ·ierjuicio 



de la ejecusi6n in~ediata de la proposición presidencial. 

La ley fijará el grocedi~iento breve con!oroe el cual 

deberán tra~itarse las ~encionadas controversias; 

VIII. Se declaran nulas: 

a) Todas las enajenaciones de tierras, ~guas :,r montes 

pE.:rtenecientes a los ·.1ueblos, rancherías, co::.gregaciones o 

co~unidades, hechas JOr los jefes políticos, gobernadores -

de los Estados, o cualquiera otra autoridad loc~l en contr~ 

venci6n a lo dispuesto en la ley de 25 de junio de 1856 y -

deroás leyes y disposiciones relativas. 

b) Todas las concesiones, com~osiciones o ventas de -

tierras, aguas y ~antes, hechas ~ar las Secretarías de Po-

r:iento, Hacienda o cualquiera otra autorid~.d federal, desde 

el lo. de diciembre de 1976, hnsta la fecha, con las cuales 

se hayan invadido y ocupado ile¿al~ente los ejidos, terre-

nos de co~ún repartimiento o cualquiera otra claEe, perten.!:_ 

cientes a los pueblos, rancherías y congregaciones y comun_! 

dadea y nuuleoa de ?Oblaci6n. 

cJ ·.:.·odas las diliB'enciae de a!Jeo o deslinde; transaccJ? 

nes, enajenaciories o remates practicados durante el período 

Ce tiempo a que se refiere la fracci6n anterior, por com?a

ffías, jueces u otras autoridades de los Estados o de la Fe

deraci6n, con los cuales se hayan invadido u ocupado ilega,,! 

mente .i;ierrns, a:;uas ~/ r:iontes de les ejidos, terrenos de C..9.. 

1,1ún re'!Jnrtir:iento, e de cualquier otra clase, psrtenecien-

tcs a núcleos de ~obl~ción. 

Quedan exce~tuadns de la ~ulidad anterior, única.Tente 

1~.s tie~ras c:_ue hubieren sido ti tuladns en los re?artir:iien

tos hechos con a.pea'- a la ley de 25 de junio de lé56 Y po--



seídss a nombre propio a título de dominio por ~ás de diez 

e.ñas, cuando su suyerficie no excede de cincuenta hect~reas 

IX. La división o reparto que se hubiere hecho con ap~ 

riencia de legítima entre los vecinos de algún nucleo de -

~ob1aci6n en la que haya habido error o vicio, ~odrá ser -

nu1ificada cuando así lo ~oliciten las tres cuartas ~artes 

de los vecinos qu2 estén en posasi6n de una cuarta parte de 

los terrenos, materia de la división, o una cuarta parte de 

los ~isruos vecinos cuando estén en ~osesi6n de las tres 

cuartas ~artes de los terrenos. 

X. Los nucleos de la poblaci6n ~ue carezca de ejidos o 

que no ~uedan lograr su reatituci6n por falta de títulos, -

por i~josibilidad de identificarlos o ?arque ~egalmente hu

bieren sido enajenados, serán dotados con tierras y aGuas -

ouficientes p~ra constitutirlos, conforme a lns necesida

des de ou poblaci6n, sin que en ningún caso dejen de conce

dérseles la extenai6n que necesiten, y al efecto se expro-

~iará, 9or cuenta del gobierno federal, el terreno que bas

te a ese fin, tomruidolo del que se enc~entre inmediato ~ -

los pueblos interesa~os. 

La superficie o unidad individual de dotación no debe

rá ser en lo sucesivo ~enor de diez hectáreas de terrenos -

de riego o humedad o, a falta de ellos, de sus e~uivalentes 

en otrns clE".ses de tierras, en los t~rminos del párrafo 3o. 

de la fre.cci6n XV de este artículo; 

X. !>ara. los ef'ectos de las disposiciones contenidas en 

este artículo y de l~ . .o leyes reglamentarias que se expidan, 

se crean; 

a) t'na <.'!e!)endenci:.:. direct~. del Ejecutivo ?ederal enea_! 



gada de ia ap1icaci6n de 1as 1eyes agrarias y de su ejecu-

ci6n. 

b) Un cuerpo consultivo co~9uesto de cinco ?ersonas 

~ue serán designadas ryor el Presidente de la Re~Ública y 

que tendrán las funciones ~ue las leyes re&ln~entarins orgÉ 

nicas le :fi~en. 

e) Une. comisión r:iixt2. cor:ipuesta de re':)resentantes igu~ 

les de la ~'ederaci6n, de los 5obiernos locales y de un re-

presentante de los ca~peainos, cuya desie;naci6n Ge hará en 

los térrninoe que prevenga la ley reglarnentaria resl;)ectiva, 

que funcionará en ca.da Este.do ~, en el Distrito l!'adere.1, con 

las atribuciones que :as mis~as leyes óreanicas y regla~en

tarias dicta~inen. 

d) Coroités particulares ejecutivos ?ara cada urio de lw 

nucleos de población que ?Osean ejidos; 

XII. Las solicitu¿es de dotación o restitución de tie

rras o e.guas que presentarár- en los Estados directamente ª.!!: 

te 1oe gobernadores. 

Los eobernadores turnarán las solicitude~ a las co~i-

siones -;-ixtas, las ~ue sustanciarán los exyedie:-:.tes en pla

zo ¿erentorio y e~itirá~ dicta~en¡ los goberncdores de los 

Este.d~a a.probarán o rrioclificarán el dictamen de las comisio

nes ~:.xtas y ordenarán que se dá ::iosesión inmediata de las 

superficies c:ue, er:. su ccnceryto, ,roceC.ar.. Loe c:c1edie!'ltes 

?C.Sa!'Úl" .. entonces al ::::jecutivo ?eC.er:::.l 'a1·c. et• :.~eE-oluci6n. 

Cuando los GOber~aCores ~o cu~!l~~ co~ lo ordenado en 

el JÓ.r::::i.fo anterior, Ce!'!tro _C:el ':12.a.zr ·.1eren~:crio ~ue fije 

ln le;i.1, ~e co?".sideraré. el C.ictc.-:·e:-i de l~s cofllicioneri ·:i::ttas 

:,r f..e tur!'!ará. el exneC.iente al _.jec11.tiv:..\ Federal. 



rnversa~ente, cuando las comisiones ~ixtas no formulen 

directamente en plazo ?erentorio, los ~obernadores tendrár.. 

~acultud ~ara conceder 'ºsesiones en la extensión que ~uz-

f:uen ,roceden~e; 

.ltHJ.. La denendencia del Ejecutivo :' el Cuer;:io Consul

~ivo lgrnrio dicta~inerán sobre la n?robación, rectifice--

ción o ~edificación de los dicté~enes for~ulados ?DT las CE, 

rnisiones rt"ixtas, y con las modificaciones que hayan introd~ 

cido los gobiernos locales, se in~ormará al c. Presidente -

de la ~epúblice, ,ara que éste dicte resoluci6n co~o su?re

me cutorid~d 3E~aria; 

XIV, Los ?ropietnrios afecte.dos con resoluciones dota

torio.s o restitutorias de e ji dos o O.bUP.S cue se hubiE-sen -

dicte.do en favor de los ':"Uebl.os '· o 12.ue en lo :futuro oe dic

taren, no ten:·rán ninr;ún C.erecho, ni recurso lecal ordina-

rio, :1Í ·-.:odrá~ ~ro!11over el juicio de a.r:-paro. 

Los afectados con dotación, tendrán IOle.'llente el dere-

cho de acudir al gobierno federal para que les sea pagada -

la inder:r.izeción correspondiente. 3stc derecho deberán eje_! 

citarlo loe i!'lteresados de:itro del :'lazo de \:11 u..::o, a. con

tar desde la feche. en c¡ue se ·ublic¡ue la resoluci6n res!Jec

tiva en el Diario Oficial de la Pederaci6n. Fenecido este -

t~rroino, ninguna. recla.rnri..ción será ndr.iitida. 

Los duei!os o 1)0seedorca de ~redice C.bTÍcolas o ::ane..de

ros, en i;-,.::Jlotc.ción, a lo.s (u.e .:e i.:a:':-1.n c~xped!.Oo, o en lo -

fti.t:.:.ri;; :::e exzido., certific~.do <:e inafectc.biliCad, ~od?"én -

!)ro·~over el juicio üe n.r:i:-?aro contr2 le. -:irivación o afectn-

ci6~ nr.raria ilecales de sus tíerr~s o u~uas; 

XV. Las co~isiones mixtas, los ccOiernos locales~ las 



de111ás autoridades encargadas de las t:::ar:ii taciones agrarias, 

no podrán afectar, e~ ningún caso, la ~eQueña ,ro~iedad a

grícola o ..... ~.nadc:-a en exy.ilotación e incurrirán en resl)cnsa

bilido.d, ~ar violaciones a la Constituci6n, en caso de con

ceder dotacior-es que la afecten. 

Se considerará )equeEa propiedad agrícola l.:i. c;.ue !'lo 

exceda de cien hectáreas de riego o humedad de ~ri111era o 

sus equivalentes en otras clases de tierras en ex7lotaci6n. 

Para los efectos de la CQUivalencia se co~~utará una -

hectárea de :~iego ;ios dos de teror>oral, JOr cuatro de agost!: 

dero de bu~na calidad y ~or ocho de ~ante o agostadero e~ -

terrenos áridos. 

Se considEre.rá., asir;'IÍS't\D COl'flO -.Ecueiio. "')!'O?iedud, lns -

.su1:)erficies cue no exceci.an de doscientas ltectéreas en terrJ:: 

nos de ter.moral 

cientocincuenta. cuando las tierras se dediquen e.:.. cultivo -

ele algod6n, si reciben riego de avenida fluvial o ;ior borr·-

beo¡ de trescientas, en ex?lotaci6n, cuando se destinen al

cultivo de ::ilátano, cali:i de azúcar, caí'é, heneqt:.én, !-.ule, -

cocotero, vid, olivo, quina, vainilla, cacao ·..: úrboles fru-

tales. 

Se considerará ~e~uer.a ?rO?ieded ganadera la ~ue no e~ 

ceda de le. superficie necesa::.~i¡i .,ara mantener hasta f!Ui!'.ier: 

tas cabeza.r de i:;:n.."'lo.do '""~:'.'ºr o su e qui vc.ler..~e e!": s.:;.c.do r:ie:icr, 

en los t6r~:.~oG ~U€ fije lo. :e~, ¿e ~CU~rdo C(~ l~ C~lC.Cid~ 

:orro.je::-r-. de los -tcr!"enos. 

cuando debido a ob!"as ~e riego, drenaje o cualeequiera 

otra.a ejecut:"".dn.s -:ar los f~uefios o pozeedores de uno. neouefia 

?::o'1ieda.d ~ l~ !":e .E.e le ittJ~'n. E:X?edido certific C:.o Ce ina--



fectabi2idad, se mejore la cal~dad de sus tierras )ara la -

explotación agrícola o ganadera de ~ue se trate, .tal propi~ 

dad no ,odrá ser objeto Ce afectaciones agr~rias aún cuand~ 

en virtud de la mejoría obtenida, se rebasen los ~axi~os s~ 

~iala.dos ·:or esta fracción niernpre q,ue se =-eúnan 2os requis1:_ 

~os ~ue fija la ley¡ 

XVI. Las tierra~ ~ue Ceban ser objeto de aóju~~caci6n 

individual deberán fraccionarse 9recisar:iente en el mornento 

de ejecutar lns !'esoluciones '1reside!1.ciales, confcr';le a las 

leyes ~egln~entarias; 

Xvll. ¡,;i Congreso de la t:ni6n ~ las lellislaturas de -

los Hstados, e~ sus resnectivas jurisdicciones, ex~edirán -

leyes ,arr-. fi jr-.r la extensión íi\áxirca de ".iro..,ied.:id rural, y 

?ara llevar ~ cnbo el ;racciona~iento ¿e loe excedentes, de 

acuerdo con las sirruientes bases: 

a.) .sn cada .i::staa.o "J en el Uistri to ~e:leral, se fijará 

la extensión máxima de tierra de QUe ~ueda ser dueño un so~ 

lo individuo o sociedad legalmente constituida. 

bJ ~l excedente tle la extcnci6r. f~~ada deberá ser fra~ 

clonado :"JOr e:. -;JrO'!)ietario m el :lazo • ue :::etic.len las le:tc.s 

locales, :ir lo.G fracciones serán -::uesta:::; a le. venta en las -

condiciones n_ue a:;>rueben 100 eobiernoo, de e.cuerdo con las 

r:>isr¡ine leyes. 

e) 3i el 'lro'lietr-.r:o ::.e 0'1-:;.2iere o.1 :'raccio::"".~.':·iento, -

~.e l.!.evc'.!:'á 6ete t!. cc.~o •or e.l :;obierno !.ocl'.ll, -:-edic-.r:"':e :a -
~~X'1ro~ i .~.ciór... 

d) ::1 vc.lJr 1:e 2.~e iro.cci·1nes zcrá .,o.cado "":'O:' 2.nualid,!!: 

des ~uc aroorticen cn.'litnl :' !"éditos, a un "ci~o c1.e interés 

•:ue ::o exceda de : ·, n.!'!Ut?..l. 



e) Los iropietarios estarán obligados a recibir bono~ 

de la deuda agraria local ~ara earantizar el ?ªCº de la ?r~ 

"1iedad exnroniada. Con este objeto, el Congrer.o de 12. L'nión 

expedi~á una ley facUltando u los ~stadoz ~ar~ crear ~u de~ 

da agre.ria. 

= J ::inr;ur~ fro.ccionar.1iento -odrá L::?.r!ci:::in~rze ::i!: :~::e h.f: 

yan "tiuedado satisfechas las necesidades agrariaD c:.e los -;io

blcdos in~ediatos. CU2.ndo existan !royectos de fr~cciona--

miento ?Or ejecutar, los expedier.tes abrarios será~ t~a~it~ 

doo de oficio en ~lazo ,erentorio. 

gJ Las leyes locales organizará~ el •atri~onio ae fa~i 

lia, deterf!li!'lando los bienee <:_Ue deben constituirlo, sobre 

la bc.ee de (·•.:.e será inalienable y !10 o;:stnrá sujeto ;::. et:1bar

eo ~i a crava~en nin~no, y 

..<.v.lLL. Se declarc.11 revisables todos los contr.:>...tos y 

conc~siones hechos -,or los gc·bierr.cs anteriores .:.esde el 

afio de 1976, que ha~1a!'":. -traído --.or co!"l::.ecuencia el a:a_?ara.-

~iento de tierras, aguas y riquezas naturales de la naci6~ 

?Or t:.na. zola -:iers.-:nn o ~.ociedc.d :· ~e f~_cul te. al ::ject;.~i vo -

de la L.":iión rynrri. declararlos nulos cuando ira"?lic.uen Jerjui

cios ero.ves }ara el interés :n'lblico. 

A!A •. Con baDe en esta Constitución, el ~stado dis~on-

drá l:::.n ·:iedir!as ·1ara la ex-;>edi tt?. "'J honeeta ir.·iartición de -

la. ~UEticin ~:;ro.ria, C"":?! .-.bji;i-.;o r:.ü garantizar lt>. Sé&UTidnd 

jurír!:.c:: r.::-: :a ter..encin. de la. -::.crrr. e~'i::.c.:, cc'":t:!:c..:. :: .~.e 

co.r.1:>es:.non. 

A.<. Bl ·.-::stndi::' 1Jror.-overá 1.--:.:;:- co~1dicior.es ;ara e~ desa--

:-rolla :"'ural ir-tec,rc.l, cor~ el :>rO:>Ósi'to de 2enern.!" eri'1leo ;¡ 



garantizar a la poblaci6n campesina el bienestar y su 9art! 

cipaci6n e incor,ornci6n en el desarrollo nacional, y forue_!! 

tará la a.cti vida.d agro9ecue.ria :' foreE.tal ¿ara el 6:?tir.io 

uso de la tierra, c.')n obras de infraestructura, insur:rns, 

cr~dito, aervicio de ca9acitaci6n y asistencia t6cnica • 

. ~sir.::iS!ilO ex?edirl la !·.=g!~laci6:i. reglame!ltaria :>ara ;l:::.:1ear 

y organizar la ?roducci6n agro~ecun.ria, su industrializa--

ci6n y co~erciali~aci6n, considerándolas de interés públic~ 



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

EN MARCHA, 
LA REFORMA QUE NECESITA 

EL CAMPO MEXICANO 

• ~~~~i~~n~eml:xi~:~~~ma ar Artículo 27: más Justicia y libertad para el 

• Se elevan a rango constitucional las formas de propiedad eJidal y comunal 
de la tierra. 

• Se fortalece la capacidad de decisión de ejidos y comunidades, garantizan
do su libertad de asociación y los derechos sobre su parcela. 

~ªJJ~~~~~~¡~~9~~~~ ~~~i~J¡~615 de ~g~~~~~~~d~d1genas y se fortalece 
• Se regula el aprovechamiento de Yas tierras de uso común de ejidos y 

comunidades y se promueve su desarrollo para elevar el nivel de vida de 
sus pobladores. 

• Se fortalecen los derechos del ejidatario sobre su parcela, garantizarl:do su 
libertad y estableciendo los procedimientos para darle uso o transmrtirla a 
otros ejidatarios. 

* · Se establecen las condiciones para que el núcleo ejidal pueda otorgar al 
ejidatario el dominio sobre su parcela. 

* Se establecen los Tribunales Agrarios autónomos para dirimir las cuestio· 
nes relacionadas con límites, tenencia de la tierra y resolución de expedien· 
tes rezagados. 

* Culmina el reparto agrario para revertir el minifundismo. 
Se mantienen los limites de la pequeña propiedad, introduciendo el con· 
cepto de la pequeña propiedad forestal, para lograr un aprovechamiento 
racional de los bosques. 

* Se permitirá la participación de las sociedades CIVIies y mercantiles en el 
campo. ajustándose a los lírmtes de la pequeña propiedad Individual. 

* Se suman a la agricultura las demás actividades rurales como áreas a las 
que deben encaminarse las acciones de fomento y desarrollo. 

TEXTO DE LA INICIATIVA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, 
CARLOS SAUNAS DE GORTARI PARA REFORMAR EL ARTICULO 27 

DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 



EXPLICACION DE MOTIVOS: 

LOS FUNDAMENTOS DE lA REFORMA: 

El campo es el ámbito de la Nación donde el cambio es 
más apremiante y más stgnif!eath10 pata el futuro del pa!s. 
De su "'da hemos heredado tradiciones. sentido de perte· 
nencla y comunidad. De él surgieron las luchas agrarias 
que rna1caron nuastra hls!orla y contribuyeron a dollnlr los 
objeli\los nacionales. Con su legado hemos avanzado para 
alcanzar mayor justicia y libertad. Hoy el campo Bldge una 
nueva respuesta pata dar oportunidades de btenes1ar a los 
modos de vida campesina y fortalecer a nuestra Nación. 

México llene más do 82 mUlones de habitantes. Cada 
año sa suman casi dos millones. de mexicanos más a 
nuestra poblaclón. En unos cuan1os años, tenemos que 
ampliar nuestras capacidades para acoger a una pobla· 
ción adlclonal del ramañoda la Que tenfa todo nuestro pafs 
en 19\0. Para ragratlo tenemos Que crecer, cambiar a ritmo 
acelerada. El cambio dcllberado es una necosfdad. Tam· 
blén os experiencia de nuoslra historia. Panlcolarmento en 
los Ulllmos tres años, la hemos vivido con gran intensidad. 
Oe los cambios profundos hemos sa\ldo fortalecidos en 
nuesira lden11dad, renovados en nuestra unidad, en nues· 
rra sob1uania y en su expresión pollllca, nuestro naciona· 
lismo. 

Los mexicanos no queramos cambiar para quo todo 
siga Igual. Todos ¡untos. y cada uno. querem0$ que cambio 
se asocie con progreso. Aspiramos a un Ingreso mas 
elevado y mejor distribuido, a un piso social que garantice 
acceso a más y majotes seí'llcios y sa1lslaclores esencia· 
les, a una nueva relación poll!ica democtát!ca y madura, a 
un basamenlo ético y moral acorde con nuos11a compl1?ja 
rea!ldad. Oulcnes memos 1!cnen exigen con más vigor la 
lransformación. El cambfo adquiere, con ello, un senlldo 
de jus11cla como su dirección principal. Es parto de nueslro 
nacionalismo. 

nacionalista y popular es también Ja recuperación de lo 
profundo, de ralees y memorias, de lo entral\able. 

La m0dernlzac!6n respond~ a una nueva realidad y 
exige respuestas adecuadas. No podemoa acUd!r a: las 
rospuas1as del pasado, válidas en su tiempo, pero rebasa· 
das !rente a nuestra circunstancia, Nuestro naclonaUsmo 
no pueda quedar atado a faunas de asociación o de 
producción determinadas, Está vinculado con !Jnes supe· 
rieres: soberanfa, /usUcla, democracia y llbenacl. A esas 
formas que el naclanalfsmo adoptó en el pasado debemos 
roconoc!miento, respelo como expresiones de la misma 
corriente y aspiración. Fueron, en su momonto, respuas!as 
vtvas y vigorosas, Hoy, muchas, ya no lo son. Nuestras 
respuestas atienden a lo.s rotos actuales, con base en 
nuestra memoria h!s16rlca y con la mirada en el futuro. 

El campo hoy nos exlge una nuevo. aciitUd y una nueva 
menlalldad. Nos pide profundizar en nuestra historia y en 
el espíritu de ¡usllcla de la Canst!!uclón para preservar lo 
valioso que tenemos. Redama una elata y preelsa com· 
pronsiOn de la realidad y sus perspecJ!v3s futuras para 
guiarnos en lo que debe cambiar. Requiere una respuesta 
nac!anaUsta, renovadora de las rutinas que efectivamente 
Impulse la ptoducc!6n, !a Iniciativa y crealNkiad de los 
campesinos, el bienestar de sus familias y, sobro todo. 
prote¡a nuestra Identidad compartida. Por eso, M proelso 
O)(amlnar el marco fudd!co y los program.u que ataflen al 
sector rural para que sean pa110 cenlral de la modetn· 
lzación del pafs y de la clevacl6n productiva del blenestar 
genera!. 

L.o qua hemos hecho en la hlslorla y lo que hemos 
avanzBdo en estos tres ar'lo.s nos permito hoy dar pasos 
nuevos. Los campesinos demandan una mejor organiza· 
cl6n de su esfuerzo en una perspecllva clara y duradera, 
quo elec!ivamente los beneficie y que comribuya a la 

'-3 decisión deo cambiar para r<;>spon'jcr a !as nP.ces1Lta· fortaleza oe la Nac:i6n La sociedad justa del siglo XXI a la 
des y demandas del pais esia tomada; es nuestra. No 

1

. Que aspíra111os no pu~de constru1rs& s1 p.:ir1.1urar1 las Ion· 
sucedo en el vaclo n! en el aislamrento, está insena en una dencias aciua!es en el medio rurat Tenemos que actuar 
transfotmac!On mundial de Inmensas proporciones. Mo decldk.lamenle. 
podernos ni queremos quedamos fuera de ese gmn pto· 
cesa Sumandonos a el en los termlnos y condiciones qu.;o I, El 1.1amino rt:cortldo en La 1rans1c.rmai:1on del t:-5\l\po 
escojamos. impedlmmos que se nos Imponga. Le dare· . 
rnos al cambio on Mó)(lco nuoslto porfil, nuestra med1da. Nueslro nac!onaUsmo en QI campo lid traguado drversas 
mowHzantfo nuestro naclonaHsmo v ejerciendo nuestra respuestas para cada tiempo y conl{!}(to, Que susranlaron 
sobcran/J. No queremos cambiar para borrar el pasado la capacidad do en/rentar nuc.,,.os retos. Do las luchas 
eomo sucedo en otras par1es, sino para aclua!12ar\o, He· agrarias hemos aprendido, y debemos tallllcar, su lncon· 
mos decidido el camb!o para preservar y !orta1cc:cr lo lund1blo prooósilo de liberar al campesino y a su fam1ha do 
nuo"..tro, lo cercnno y !o 1mponan1~ la rn0dormzac1bn ¡ ct.~1in1:is 1.:1rnas de "..Orvidumbte. <'! 1<:sp1.:1n v el :tPe•JO"' 



formas de vida en comunidad: su pastón por la legalidad 
como Instrumento de transformación y progreso. Algunos 
momentos de nuestra historia agraria. que influyeron en 
nuestra realldad, sef\a.lan el marco para una nueva trans
formación. 

a) La erperlencle. denuesrra historia.- El sistema agrario 
se conforma, durante la etapa colonial de nuestra hislorla, 
por la asimilación do la propiedad lndfgena al marco jur/
dlco español. Antes del con1acto con los europeos. la aran 
diversidad de magnfflcas clvillzaclonos se traducfa en va
riedad do formas do control y acceso a la tierra, desde la'.\ 
demarcaciones territoriales sin contenido de rroplodad en 
el norte árido, hasta los complejos sistemas de tenencia 
de las soclodades /erarQulzadas y esrratiflcadas do las 
clvlllzaclonesagrfcolas del centro y sur. Entre estas útlmas. 
con diferentes modalidades y combinaciones, se diferen
ciaban las tierras de las comunidades. las públicas y las 
entregadas en usufructo a los señores como prebendas 
derivadas del linaje o de la distinción en la guerra. 

En la tradición Ibérica también exlstfa diversidad en las 
formas do tenencia: las tierras de la Corona, de los manar· 
cas, de los nobles y de 1a Iglesia, la pequeña propiedad y 
ta comunal. admlnlslrada por los concejos y tos ayunta
mientos de los pueblos. El ejido formaba parte de esta 
úl!lma y se referla a la tierras do uso común. Para la 
expansión trasallántJca del Imperio Español, todas las 
tierras que so ocuparon fueron consideradas regaifas. 
propiedad de la Corona y no de los monarcas. La Corona 
transmitió la propiedad de la tierra a los Individuos por 
dlsllnlos mecanismos: el más frecuente fue fa merced o 
gracia. Vinculada la Uerra a un sistema productivo exten
sivo, tanlo para la ganader!a como para ta agrlcullura con 
tracción animal, su superficie debía ser grande. La propie
dad comunal se otorgó a los asentamientos. a los pueblos 
y villas fundadas por los colonizadores. 

permitió. o dejó do hacerlo muy pronlo. el cumpUmfento 
de tas funciones lerrilorialos y sociales asignadas a la 
comunidad. la superficie de las comunidades lndlgenas 
fue dosde su origen restringida. La dualldad entre o1 mini
fundio y el latllundlo so asentó desdo entonces en la 
hls1orla agraria del pafs. 

La aslmllaclón de la prop:..-dad lnd/gena al slsloma agra
rio colonial fue un proceso pro!on.gado e lnrluldo por el 
descenso de la población. Muchos asentamientos lndlge. 
nas desaparecieron y otros quedaron casi abandonados. 
Se dicto una polillca do la Corona para promover en 
ason1amlentos mayores. otorgándoles fundos legales. A 
mediados del slglo XVII, la poblaclón lndlgona roslonto su 
máxima reducción, superando apenas al millón de pobla
dores. Dado el balo número de europeos, mestizos y 
africanos radicadas por entonces en el territorio, éste se 
encontraba severamente despoblado. El reclamo de los 
indlgenas, a veces expresado en lérmlnos agrQ.tlos, era de 
justicia para ta sobrcvivenc!a. 

Las encomiendas, concesiones para la colecta del tri
buto a cambio de la promoción de la evangellzación y el 
control de la población indlgena, propiciaron excesos y 
fueron exlinguidas en época temprana. Pero no se logró 
frenar el estableclm!ento do mayorazgos. quo vinculaban 
las propiedades de un solo dueño o lmpcdfan su fragmen
tación entre los herederos. Tampoco so pudo evitar que ta 
lglesla adquiriera una gran base terrltorlal. a través de la 
hipoteca. la donación y Ja herencia 

La merced onerosa o compra de llerras públicas su
puestamenle baldfas y la composición de títulos para am
parar superficies mayores a las orlglnalmenlo otorgadas. 
también onerosas. permitieron a ta Corona obtener fondos 
y a los grandes propietarios ampliar sus extensiones. En 
la segunda mitad del siglo XVIII, algunos mayorazgos 
adquirieron Ululas nobillarlos, otorgados por la Corona 
para solventar problemas económicos. So conformó un 
saciar lerratenlenlo y latlfundlsta cerrado. que generó fne-

b) La conformación de la gran propiedad.· Las Leyes quldad. En esto marco nació la hacienda, forma posterior
do Indias ordenaron que las lierras entregadas a los espa- mente dominante de propiedad. 
ñolos no se extendieran a costa do las pose idas por lndf· Al l!nal del siglo XVIII, cuando el país contaba con cerca 
genas, pero no establecieron un procedimiento para ga· de 5 millones de habitantes, aparecieron las expresiones 
rantizarto. Las quejas por abusos y despojos de tierras y de descontento do los precursores de la Independencia. 
aguas fueron frecuentes. En la Nueva España se optó por También los lndlgenas reclamaron justicia contra eldespo· 
aslmilar, desde 1567. a la comunidad indlgena con las jo y la desigualdad. contra la pobreza y la subordinación, 
!larras comunales de tos pobladores esparloles. estable· que en casos extremos se manifestaron como rebeliones 
ciando un fundo legal de alrededor de 100 hec1áreas Entre los meslizos y las castas también hubo insalislac
Algunas comunidades rec1b1eron adicionalmente una mer· cien, ya que sulrfan prohibiciones especificas para que 
cod. que se declaraba inalienable. a diferencia de las pudieran adquirir tierras. 
entregadas a los par11culares españoles. Se constituyeron Al anhelo de hber1ad se sumaron, entre otras razones, 
asf fas repúbllcas do Indios con una base territorial propia la desigualdad en la estructura agraria que desemboca ria 
y con autoridades mdigenas. subordinadas a los alcaldes en la lucha por la independencia. Asr lo señalan las procla· 
y corregidores locales españoles. mas y decretos de los insurgentes. en especial. las de 

En principio, dentro de las comunidades indígenas se Hidalgo y Moteles, ~n que ordenan que se entregue ta 
reconoclan cuatro áreas diferentes: el poblado. el ejido lierra a los indios y se les exima de tributo Y.deudas Lo 
para uso común, la tierra de propios y arbitrios para el raufican las reacciones de los virreyes que disponen tar
pago de tributo o gastos de la comunidad y, finalmente la dlamcnte que se reparta la tierra entro tos naturales Y que 
parcialidad o común repartlmienlo para las parcelas que 1 se otorgue el mismo beneficio a las castas. Ouranl~ l_a 
sustentaron a sus Integrantes. Esta división pocas veces primera mitad del siglo XIX, y en la prolongada guerra civil, 
se convirtió en realidad. La extensión del fundo legal no la atención a las demandas agrarias pasó a segundo 



término frente a la urgencia pollllca por crear y consolidar 
un Estado soberano. Mientras tanto, los problemas agra· 
rlos se agudizaban. En algunas enfldades federal/vas la 
comunidad Indígena fuo despojada de porsonalfdad ¡urldlca 

c) La reforma en fa mitad del sfgloXIX.- A partir da 1850 
emergió ol problema agrario y adquirió estatuto do priori· 
dad nacfonnl. Su detonador fueron los bienes de "manos 
muertas", la propiedad ecloslástlca. la Ley Lordode 1858, 
elevada a rango conslftuclonal en 1857, establecló la pro· 
piedad particular do los Individuos como la modalidad 
general de la tenencia do la llerra y ordenó la venta o 
desamonlzeción de los bienes de las corporaciones civiles 
y retiglosas. las comunidades fndfgenas fueron Incluidas 
en esa clasificación. Conforme a la ley los lndlgenas usu· 
fructuarfos do una parcela la reclbirfan como pequeña 
propiedad. Sólo quedaron exceptuados los ejidos lndivlsl· 
bles que pasaron a sor propiedad da los municipios, mu
chas veces distantes llslca y soclalmento de la comunidad. 
Son escasas las constancias del cumpllm!enro IJnal de 
esras disposiciones. 

Diez años de guerra civil e Intervención extranjera frc· 
naron y distorsionaron la aplicación de la leglslaclón. So 
desamortizaron los bienes del clero. La lnflexlbllldad de la 
eslructura agrarlafuo temporalmento supo rada y la propio· 
dad circuló más ampl/amonto. También se acenluó la dis
tancia entre mlnilundlo y latifundio. Las propiedades pasa
ron en un plazo relativa mento corto a manos delos hacen
dados. Ellos, utlllzando la compra selectiva. confinaron a 
las comunidades a su mínima expresión terrltorlal. Rcque· 
rfan una fuerza do trabajo estable para las necesidades do 
la hacienda. La expropiación de los terrenos comunales se 
compensó con la concesión de acceso a los antiguos 
poseedores a través de la aparcerla, dlscreclonal y aneto· 
sa. Se estableció un arreglo que permitió la sobrevlvencla 
de la mayorfa de fas pueblos y el crecimlenlo de las 
haciendas. El arreglo no era es1ablo. Frente al malestar 
creciente en el campo mexicano destacó ta pasividad 
legislauva. Entre 1880 y 191 o sólo se expidieron dos orde
namientos: el Oecrelo sobre Colonizaclón y CompaMas 
Deslindadoras en 1883, y la Ley sobro Ocupación y Ena/e· 
nación de Terrenos Baldfos de 1893, ambos sobro el mis
mo tema. El problema agrario se consideraba legafmente 
resuello Pero el acaparamienro de la fierra y, con ella. de 
la riqueza. frustraba ras aspiraciones de libertad y fusllcla 
de los campesinos: Se esraba geslando la gran mo\lillza
ción agraria de nuestra revolución 

contexto de la prolongada lucha se renovó la reprc. 
sentaclón campesina muchas veces. Los papeles PCIS<lt•an 
de mano en mano, so conservaban en secreto para prote
gerlos. Asf los recibió EmlUano Zapata, qulón de la /ueh8 
ancestral derivó sus planteamientos esenclalas: reforma 
llbertad, Jusllcla y loy. Con los dos úHlmos aa rubricó el Pla~ 
de Ayala; con todos ellos, la Ley Agrarfa de loa zapatlstas 
expedk:fa en octubre do 191G. • 

El roe/amo de /ustlc/a, do restitución, la resistencia al 
acaparamiento y al abuso, la agUda conciencia da dosl· 
guardad y la dorensa do lo propio, conformaron la memorta 
Yla experiencia campesina. Cu<indo se cerraron las opcio
nes y las Instancias da la gestión pacifica, los pueblos 
campesinos se Incorporaron a la Aovofuclón Mexicana 
para restaurar la Justicia y la razón. Ese fue el ortgen y 
propósito del articulo 27 constltuclonal, sin precedente on 
la historia mundial. 

El artfculo 27 estableció la propiedad originarla da la 
Nación y la facultad de la misma para Imponer moctaflda
des a la propiedad y regular el aprO\lochamlento do los 
recursos naturales para una dlslrfbuclón equltattva de le 
rlciucza J)úbl/ca y para cuidar de su conserViclóñ. Ordenó 
la restitución do las 1lorras a los pueblos, incorporando la 
ley del 6 de enero de 1915. A partir de esta prfnclplo se 
!nieló el proceso do nuestra reforma agraria. gesta de 
magnitud y alcance cxtraordlna•1os. 

La reforma agraria ha sido un proceso din.1mlco que ha 
transitado por diversas etapas. acordes r.on su liempo y 
circunstancia. En su Inicio, en el marco de un pals devas· 
tado por una guerra ctvU, la reforma agraria alendfó e los 
desposeídos con la entrega de la 1lcrra. Era una sociedad 
dando casi el se1enta por clen10 de la potxacl6n obtenla 
su sustento de la producción agropecuaria. Para acelerar 
ese proceso se fueron real Izando a/ustes sucesivos. Leyes, 
reglamentos y decretos se agregaron al rflmo que requorfa 
la emergencia hasta desembocar en la codificación lnte-
gral, derivada do/a primera refonna al articulo 27 const~u
cíonal. En apenas veinte al"los a partir de 1917, la mitad de 
la tierra considerada arabio pasó a manos de los campe
sinos. Un mfHón setecientos mil de ellos recibieron tierras 
para suaprovechamlentoagrrcola, prlncipalmenleon 1936 
y 1937. La gran propiedad lallrundlsta fue desanlculada y 
sustituida. 

En 1910, habla 622 mR propiedades, do las cuales el 
sesenta por clenfo oran menores de cinco hectáreas; on el 
otro e.1Ctremo 10 mil haciendas mayores de mu hect4roas 
acaparaban la mHad del terrrtorlo naclonal y las clenlo diez 
más grandes, el quince por ciento. contaban con 272 mR 

d) El sello agrario de la Revolución .. En las arcas mas hectáreas en promedio cada una. El esfuerzo redlslrfbutlvo 
densamente pobladas y de asentamientos más antiguos total desde 1917 os do enormes proporciones. So dotó de 
del cenlro del pais. la relación entre ros pueblos y las 26 mü e/Idos, más de dos mUlones 600 mil ejldatarlos, y se 
haclcmdas era de tensión conslante y de abuso por parte resUtuyó a dio reconocimiento a dos mil comunidades 
de los hacendados Los campesinos podían ser privados pobladas con 400 mil comuneros. la mi!ad del lerritorlo 
del acceso a la lierra que cultivaban como aparceros por nacional eslá en sus manos. la peque1'a propiedad lam· 
una decisión umla1era1 de los hacendados. Do manera blén se transformó en ese proceso y obtuvo garantías para 
r01terada acudieron a las instancias judiciales y de nego· su permanencia. Hay más de un millón de pequeños pto
claclón con sus 11turos prlmordlales. muchas \leCes locatl- plelarlos, herederos da antiguas pososk>nes pequen.as o 
-:idQs r.n el Arr.lltvo General de la Nación con su memoria beneficiarios con el reordenamlento de la gran propiedad. 
hisrorrca r.omo susiento del reclamo de ju~11c1a En el 1 Forman parte 1mponan1e de ia sociedad rural. 



los primeros repanos se hicieron en condiciones ex· 
cepclonales y precarias. Enrra 1917 y 1934 lueron dorados 
casi un millón de campesinos con una superficie media de 
11.6 hectáreas cada uno; de alias sólo 1.7 hectáreas eran 
da culllvo. La dotación represen1aba la diferencia entre la 
Indigencia y la sobrevlvencla para los núeleos de pobla· 
clón. Se procedió a la entrega de la !/erra pese a la carene/a. 
de una regramenraclón precisa. En la década do los afies 
veinte se leg!sló para brindar pro1eccl6n a los dotados. Se 
eslablecló la parcola lndlvldual Inalienable y transferible 
sólo por herencia como la forma de aprovechamiento 
económico y se dlsllnguló de la porción común e /ndlvisJ
ble que servía a propósitos sociales y económicos do la 
comunidad de los ejldatarlos. 

Más lardo. cuando la demanda de los pueblos y local!· 
dadas sa satisfizo. los beneficiarios del reparto recibieron 
tierras más distantes, dando orlgon a los nuevos centros 
de población en los que se lormá el casco urbano dentro 
de la porción común del ejido. Sa confonnaron así rres 
áreas básicas dentro del ejido con funcionas dlvorsas y 
derechos ospecftJcos y diferenciados: el área común, la 
parcelada y el centro do población. Cuando ol rep.:irto 
alcanzó a las plantaciones comerclales y agroexportado
ras. durante el gran proceso de reparto onlre 1936 y 1937. 
se ostablec1eron los ejidos colecltvos para no fragmentar 
las unidades da producción. El ejido reflejó una diversidad 
do concllclonos. resuJlantes do un nroceso que evoruclonó 
de la emergencia a la configuración do una vordadera 
comunidad de productores, como un !nstrumonto do jus· 
tlcla y para el desarrollo. 

El reparto de la tierra culfivablo so acompañó por otros 
procesos que forman pana de nuestra reforma agraria 
Tenían por ob/elo aumentar producción y productividad en 
la medida que las mejores tierras se iban repartiendo. 
Desde 1926 se han destinado recursos púb!Jcos para el 
ffnanclamlenlo a la producción rural yel rfogo. Desde 1939 
se cuenta con Instrumentos e Instituciones pUbllcas para 
regular la comerclallzaclón y el abasto. Desde 1950 la 
provisión de insumos para la producción rural ha sido 
apoyada desde el Estado. DeSde 1958 se consagró la 
reforma agraria Integral para apoyar In transformación do 
los ejidos en unidades eficientes para producir en benefl· 
clo da sus lntegrantos. Se ha realizado una acción perrna· 
nente de enormes proporciones para brindar acceso a la 
educación, salud, servicios esonclalos y comunlcaclón 
rural. Todas éslas han sido respuestas a demandas en 
condiciones ospecmcas. Hasta mediados de los años so· 
senla. se sosluvo un crecimlcnio del sec1or agropecuario 
superior al demografico, que se 1radujo en sul1denc1a 
productiva y en un saldo positivo en la balanza comercial. 

El reparto agrario tia sido mn d1Jda uno de los proCC'Sos 
soc1.J!C'i mas :..mcutados can nuestro nac1ona11srno Su 
extraororn.:rna vitalidad rranstmmó de ralz la es1ruc1ura 
proplelarra dP.I lert11orlo nacional. Dio prosperidad a la 
patria y justicia a los campesinos: los liberó de la hacienda, 
rasta,,ó las raicos do su orgullo y de su sos1enlm1en10. 
resliluyó Ja vida del pueblo. de la comunidad. del ejido y 
se consaqro l'?n la Conslilución ven las Joyas del naJs. Sin 
.~, ... '2'f':' .~.~!~·~:·cr ,.,.., •·.; •· :,1,si.111 ... 1:. .1c1••·"'!:> flUI! "' 

camino nacional Isla debe seguir siendo el mismo de ayer. 
el del reparto agrario, pone en riesgo los objeUvos mismoS 
que persiguió la rolorma agraria y la Revolución Mexicana. 
Ese extraordinario cambio es y seguirá siendo motivo do 
orgullo en nueslra historia. Pero hoy, debemos emprender 
nuevos caminos. ' 

Nocosltamos cambiar no porqvo haya fallado la Aefor. 
ma Agraria. Vamos a hacerlo porque tonemos hoy una 
diferenleroalídad demográfica.económica y de Vida soclal 
en el campo, que la mrsma Reforma Agraria contribuyó a 
formar y qua reclama nuevas respuestas para lograr los 
mismo fines nacionalistas. Necesitamos un programa inle
gral de apoyo al campo para capilallzatfo, abrir opciones 
productivas y conslrulr medios electivos que protejan la 
vida en comunidad, como la quieren los campesinos do 
México. 

Lección Imborrable de esta gr;m historia es la lenacldad 
do las luchas agrarias por justicia y la profunda lo en la 
capacidad lransrormadora dela ley. El camino del cambio, 
hoy, debe reconocer las realldades y también ac1uar con-, 
forme a las mejoros traaiclones do ros movimientos agra
rios de Mexico. Debemos preservar lo vaUoso que hemos 
conquistado por esas luchas del pasado ydebomos cons· 
truir las basos para la lucha actual y futura del campcstno 
por su libenad, dignidad y blenes1ar. la presente lniclatrva 
está inscrita en la gran corriente hrsTórlca de nuestra rnlor
ma agraria y recupera. lronre a nue\aS clrcunstancias. sus 
planteamientos esenciales. Cumple con el mandato de los 
constttuyentes, recoge ol sacrificio y Ja visión de qulenes 
nos precedieron, responde a las domandas de los campe· 
sinos de hoy y a las exigencias de una sociedad lortall'Ci· 
da. plural y movillzada para la lransforrnac1on 

2. Las nuevas realidades 
demandan una reforma de fondo 

Desde el fníclo de la gesta revolucionarla de la que surgió 
la rerorma agraria, las caraclerrsticas domograficas y eco
nómicas do nueslro pais han cambiado radicaJmonre. La 
urbanización de la población ha sido la contraparte del 
proceso de 1ndus1riall.zación, experiencia compartida de 
otros países en desarrollo. Pero en México, la proporción 
de habitantes en el campo ha permanecido alta en relación 
con su panlcipaclón en el Producto. Eslo ha generado un 
serio problema do distribución del ingreso entre los dlstrn· 
los seclores de la economla. As/. la fuerza do trabajo que 
labora en el campo. alrededor de la cuarta parte de la del 
pais. genera menos del diez por c1on10 del prOducto na
cional. El resultado es que los ingresos del soctor rural son 
en promedio casi 1res veces menoros a los del res!o de la 
economía 

La mayona de los productores rurales. sean ejlda1arios 
o pequeños propiotanos. son m1n1lundislas con menos de 
cinco hec!Areas do llerra laborable do temporal. A esa 
!Imitación 1errr1orlal se agregan las restricciones que dls· 
mlnuyen el margen do aulonomla y su capacidad de orga· 
nización y asociación estable. En el mlniluncUo se presen
tan esmncamlontos v de1erlnro lécnlco oue se lraduce en 
¡,rcaucc1on msut1c1enie. b.J¡a producuvidad. relaciones de 



lnterci.mblo desfavorables y nlveles de vida lnaceplables. 
Por ello, la mayorta de los productores y trabaladores 
rurales vive en concHclón de pobreza y enlre ollas so 
concentra, dosproporclonadamente, su expresión extre
ma, hasta alcanzar niveles lnadmlslbles que comprometen 
e\ desarrollo nacional. La porslstencla do carencias ances
trales en el campo mexicano, combinadas con el rezago 
frente a tas lranslormacionos recientes, nos enfrentan a un 
reto que no adml1o dilación. 

La inversión de capital en las actividades agropecuarias 
llene hoy pocos alicientes debido en p.J.rte a la fa11"l de 
certeza para todas las formas de tenencia que se de:~iva de 
un sistema obligatorio para el Estado de reparto abierto y 
permanente; también por las diflcu1Lddes de los campesi
nos. mayoritari<'mcnto m!nlfunr.Hstas. para cumpllr con las 
condiciones que generalmente requiere la lnvotslón. Co
mo consecuencia dele baja Inversión, et estancamiento en 
los rendimientos afecta la rentabllldad de muchos cult/\los, 
que se rnanUenon en condiciones precarias con subsidios 
o apoyos quo no siempre cumplen un claro propósito 
social 

La Inversión pübHca que en el Ultimo medio siglo so ha 
dirigido al sector ag•r:pecuario no puede tenerla magnilud 
necesaria para financiar, por sf so!a, la modemil.aclón 
productiva del campo. Otras fuentes de Inversión deben 
sumarse Además, no os solamente un problema do mag· 
nitud; también la llS do eficacia. La Inversión del sector 
publico debe complementarse con la de los productores 
que conocen directamente el potencial do su !letra y dls· 
Unguen la mejor tecnotogla para sus O)(plotaciones. En 
este proceso, la disponibilidad do llnanclamlenlo y las 
posibilidades do asociación son fundamentales. al Igual 
que procesos de comercialización y transformación com
pe11tivos y eficientes. 

La realidad nos muestra que cada voz es más lrecuonte 
encontrar en e1 campo prácllcas de usufructo parcelario y 
de renla, de asociaciones y medlerfa, inclusive do venta de 
tierras ejidales que se llevan a cabo al margen do la ley. 
Esta s1tuacion está señalando una respuesta do la vida 
rural al mimfund1smo, a las condiciones de pobroza y a las 
dificu!tad.:Js p..-ira acceder a financiamientos, tecnotogla. y 
escalas de producción renlablo. Es claro qua estas prácti· 
cas cotidianas y extendidas necesllan canallzarso cons
truct/\lamenle por la vla del derecho. Debemos hacerio 
también porque, al no estar ¡urfdlcamente amparadas. 
disminuyo el valor del ingreso que obtlonen los campes!· 
nos por dichas operaciones y pierden en esos casos la 
defensa legal do sus intereses. Sin duda esa situación resta 
certidumbre para la mversi6n en plazos amplios y, por eso. 
Inducen a buscar una explotación de los recursos natura
les que rinda. en el tiempo mas brl!ve. abriendo la pos1l:J1li· 
dad de causar, en eso afán. daños ecológicos 

Nuevos enfoques y desarrollos lécnicos para el aprove
chamiento delos recursos naturales del lerritono no se han 
roliejado en ajustes al sistema agrario. Persisten formas 
que propician depredación, desperdicio y pobreza entre 
quienes las practican Los ricos y variados recursos de 
nuestro lerntono los bosques y sclvaJ lropicales, los lito
rales con potencial aculcola. las zonas de recolección de 

plantas sllvestres, los que tienen potencial turlstlco, los 
yacimientos de minerales no su!otos a concesión, entre 
airas muchos, requieren de un nuevo planteamiento para 
ser luontos producUvas y de bienestar pnra sus posoodores. 

Dosdo hace un cuarto do siglo el crecimiento promedio 
de la producción agror :cuarta ha sido Inferior al de la 
poblaclón. El dllbll avance de la productlvktod afecta no 
sólo al Ingreso de los productores rurales, sino también a 
los con::oumldotcs y a las finanzas pUbllcas. Ha provocado 
quo una parte importante y creciente do los alimentos 
esencia.los que consumo el pueblo mexicano tlNlera quo 
adquirirse fuera do nuestras fronteras. Por eso, reactivar el 
crecimiento sostenk1oa través de la Inversión es el desafio 
central del campo mexicano y es condición Ineludible para 
superar pobreza y marginación. 

El soctor agropecuario fue uno de los más afectados por 
la Inestabilidad económica, la incertidumbre cambiarla yla 
lnllaci6n. El notable avance tecnológico, partlcularmonte 
en la agrlcu!tura, no ha permoado sustancialmente nuestro 
campo. Do Igual manara, el procosamienlo y comercial!· 
zaclón de productos agropecuarlo3 ha adqulr1do gran 
complejidad 1ecnot6glca y morcantH: su dóbll Incorpora· 
ción reduce competitividad. La estabil1zacl6n lograda en 
los últimos Iros años sienta cOn firmo za las rosos para que 
los cambios estructurales que so proponen on esta Inicia· 
!/\la permitan el arranque de un nuevo proceso do crocl
mlento en el agro. 

En el modio rural so ha manifestado una exlgoncla para 
emprender una reforma n fondo del marco lurfdlco para 
conducir el esfuerzo do los mexicanos en lll campo, M.cor 
que impere más ¡ustlcla y se pueda responder a las nuevas 
realidades económicas y sociales. Debemos reconocer 
realidades e Introducir los cambios nocesarlos para dario 
viabilidad a nuestras potencialidades, para acceder. a 
nuestros propios términos al proceso de transformación 
que el mundo vivo. La visión y el talento do los cons!ltu
yentos nos ha dolado de una dirección precisa para pro
piciar cambio y crecimiento, procurar justicie y combatir 
pobreza. La inmovilidad nos l!ovaria a un es1ado do lnvta· 
b1lldad o ln¡usllcla social. Debemos acluallzar nuestra re· 
forma agraria para Incrementar la libertad y la au1onomfa 
de todos los campesinos en la raaJllaclón de sus aspira
ciones do !uslicla. 

J. La propuesta do la reforma 
al articulo 27 constltuclonal 

La dirección y el sentido de tos camblos necesanos están 
claramente dclinidos por nuestra historia y por el espfritu 
que le imprimieron los constituyentes al articulo 27 de 
nuestro ordenammnto supremo: Esta norma eslab!ece la 
propiedad originaria de la r..iac1on y somete las 1orrnas de 
propiedad y uso a1 inlerés público. Por eso, realizar los 
ajustes que demande la circunstancia nacional es cu~pllr 
con el espíritu del consliluyenle: Esla norma const11uc1onal 
condensa nuestro sistema agrario, sin precedente en su 
concepcion y alcance. No sólo representa un ideal vigente 
sino que ha len ido un olectolormidab1e en ta cnnliquraclón 



social de nuestro paf s. La propiedad originaria de ta Nación 
sobro las tierras y aguas es norma esencial delos mexicanos. 

En el artículo 27, el constituyo/lle de Ouorétaro estable· 
cl6 decisiones polltlcamente fundamentales, principios 
fundadores de la Institución de la proplodad en Móxlco. 
Rallflcamos y respetamos estas decisiones históricas para 
nuestra Nación. Por olio, se mantienen en el texto del 
al11culo 27: la propiedad origlnarill do la Nación sobro las 
Uerras y aguas; primer párrafo, el dominio dlrocto, lnalla· 
nabla e lmprescrfpllblo, sobre los recursos naturales que 
el mismo af1/culo establece. En partlcular. se ratillca y 
mantiene la decisión quo da a la Nación la explotación 
dlrecla del petróleo, los carburos de hidrógeno y los ma
teriales radiactivos, además de la genemclón de la energla 
eléctrica para el soNiclo pUbllcoynuclear. párrafos tercero 
a séptimo. Tampoco se modifica la potestad do ejercer 
derechos en la zona económica del mar territorlal, párrafo 
octavo, y la facullad de expropiar, determinar la utilidad 
pUbllca y fijar la Indemnización correspondiente, parrafo 
segundo y fracción IV, parcialmente. Permanecen las obli· 
gaclones del Estado de Impartir justlcla expedita y de 
promover el desarrollo rural Integral, fracción XIX y XX. 

3.1 Objetivos de la refonnn: Jutitlcla y llbcrtad 

Ampliar justicia y libertad son los objetivos do esta Jn!cla· 
liva, como lo han sido los de las luchas agrarias que nos 
procodloron. Busca promover cambios que alienten una 
mayor panlclpaclón de los productores del campo en la 
vida nacional, que se beneficien con equidad de su trabajo, 
que aprovechen su creatividad yquo todo etlose rellelo en 
una vida comunitaria fortalecida y una Nación más prós· 
pera. Para lograrlo, los cambios deben proporcionar ma
yor certidumbre en la tenencia y en la producción para 
ojidatarios, comuneros y pequeños propietarios. Parto 
esencial del propósito do justicia es rovertlr el crncf(!nfo 
minifundio en ol campo, esto proviene en gran parte de la 
obligación de seguir repartiendo tierras y do la falta de 
formas asociativas estables . .f..os cambloi deban, por ello, 
ofrecer los mecanlsmoa..w, .. l.\,¡.Jp,µua& dll.aaoclatjÓf\...QU8' 
estlmulcn una mayor lnVersfón y capltallzaclón de los 
predios rurales, que elO:\!&n producción y productlvk::lad y 
abran un hortzonta má.s amplio de blennts aKnpG6illo: 
También, deben fortalecer la vDa comunitaria de los asonta
mientos humanos y precisar los derechos de c!idatarios y 
comuneros. de manera que so respeten las decisiones que 
tomen para el aprovechamiento do sus recursos naturales 

3.2 Lineamientos y modificaciones 

a) Dar certidumbre Jurídica en el campo 

El fin del reparto agrario. la obligación constitucional de 
dotar a los pueblos se extendió para alendor a los grupos 
de Individuos que carecl<:nde tierra. Esta acción era nece· 
saria y posible en un país poco poblado y con vastas 
extensiones por colonlzar Ya no lo es más La población 
rural crece. mmnuas que la turna no varra de edension Ya 

no hay tierras para satisfacer esa demanda Incrementada 
por la dinámica domográlica. Los dictámenes ne1J8.tlvl)s 
del Cuerpo Consullillo Agrario, dorillados de qua no so 
locallzaron tierras alectables para atender sollcltudes. ya 
son tan numerosos como todas las dotaciones roallzadaa 
desde 1917. En resoluciones recientes se especlft'ca que 
la tierra entregada no es opta para su aprovechamiento 
agropecuario. Nos enfrentamos a la lmposlbUldad para 
dotar a los solicitantes de !larra. Tramitar solicitudes quo 
no pueden atenderse introduce lncenldumbro, crea falsas 
expectatlvas y frustración, inhibe la Inversión en la actlvl· 
dad agropecuaria. desalentando, con ello, mayor produc· 
llllldad y mejores Ingresos para el campesino. Debemos 
reconocer que culmlnó el reparto de la tierra que ostable
cló ol artículo 27 constt1uc1onal en 1917 y sus sucesivas 
rororrnas.. 

Al no haber nuevas Uerras, la pulverización de las uni
dades existentes se estimula al Interior del ejido y en la 
poqueña propiedad. Tonemos que rO\lertlr el creciente 
minifundio y fraccionamiento en la tenencia de la tierra 
que. en muchos casos, ya ha rebasado las posibilidades 
de sustentar plenamente a sus poseedores. La realidad 
muestra qua hay qua establecer legalmentu que el reparto 
ya fue realizado dentro de loslim1tes posibles. la sociedad 
rural exige reconocerla con vigor y urgencia La Nación lo 
requiere para su desarrollo y modernización. Por eso. 
propongo derogar 1as fracciones X, XI, XII, XIV y XVI en su 
totalkJad y la fracción XV y el párrafo !ercerCI. parcia!menle 
En estas disposiciones, hoy vigentes, se establece una 
reglamentaclón detallada de los mecanismos e inshtucio· 
nes encargadas de la aplicación del repar1o Con su d(!ro· 
gaclón. ésle también termina. 

Se propone que en la fracción XVH se mantenga. exciu· 
slvamente, et caso del lraccionam!en10 dn predios que 
excedan a la pequei\a propiedad. Establece los procC?dl· 
mientes para llevarlo a cabo e lnslruyo ar propiciarlo, en 
ese caso. a enajonarel excedente en un plazo dedosai\os: 
do no cumplirse, procederé. la venta mediante publica 
almoneda. De esta manera quedará restableckJo el régi· 
men ordinario quo resguarda los principios básicos y orl· 
ginales en r..ntmia agraria. prescindiendo de la regulación 
extraordinaria y transitoria que lue necesario prescribir 
para lograr el repano ma51vo de tierras 

Ahora tenemos que consolldar e impulsar la obra resul
tanto del reparto agrario, ofrecer al campesino los lnconti· 
vos que le permitan apr011echar el potenclal de su tierra. 
abrir alternativas produclivas que le el1?11cn su nillel de vida 
y el de su familia. Es necesario propiciar un ambiente de 
certidumbre en la tenencia de la tierra ojidal, comunal y en 
la pequeña propiedad. que lamente capitaUzaclón. trans
ferencia y generac1on de tecnologia. para asl contar con 
nuevas formas de creación de nqueza en pro~echo del 
hombre del campo. 

La reforma agraria ingresa a una nueva etapa. Para ello 
es esencial la superación del rozago agrarm. los legilimos 
derechos de todas las formas de tenencia do ta Uerra 
deben quecfor ptanamento estahlecldos y documentados, 
por encima de !oda duda. para quedar como definitivos. 
Eso exige de un esluorzo de gran magni!ud Mediante el 



uso preferentB de la vla concillatoria y con acciones de 
procuración y gestarla para los puBblos y campesinos, es 
poslble reso/11et10. La claridad de los tllulos agrarios es un 
lnsrrumenlo do lmpartlclón do Justicia cuya procuración 
presidió desde su origen ef espfrflu del artículo 27 consll· 
tuclonal. 

LA../uMlcl.-.agtaM. Para garantlzar:lft ímPértkfón· 
Jus1lcla y deflnltlllldad en materia agrarta se propone esta• 
blecer. en el lexto conslltuclonaJ en la fracción VII, tribuna~ 
les federa/os agrarios. de plena furlSdlcclM Ellos esrarán 
dotados con au1onomfa para resolver, con apego a la loy 
y de manera expedita, entre citos. los asunlos relatlllos a 
Ja lenencla en ejidos y comunidades, las conlroverslas 
enire e/los y las reletenres a su Umllos. Con ello, so susti
tuye el procedimiento mixto admlnlstrallvo-jur/sdicclonal 
derivado de la necesidad de una Inmediata ejecución. 

b) Capitalizar al campo. 

del territorio. Por ello, el !meto 11lgente prolegc las me¡or¡1i. 
en la calidad que lnrroduzca el propietario, aunque por 
11/rtud de estas mejoras los predios rebasen la extons16n 
de la pequei\a propiedad. La Iniciativa conseiva este estf
mlio y lo refuerza al permitir que las tierra. sean aprpve
chadas ponnltlendo la flo>dbl/lded necesaria para cambiar 
ol uso agropecuario. E si o abriré al cultl110, mctonslones quo 

·hoy son yermos o predios de fnllma calidad, en beneficio 
de nuestra agrlcullura nacional. Para ello so modifica ol 
lexto del Ultimo párrafo do /a tracción XV. 

Nuevas formas de asociación. La produccton agrope
cuaria, en todo el mundo, es cada dfa mAs compleja y 
requiere dB escalas adecuadas y formas de organl.zación 
más grandes y especlaUzadas. No podemos quooarnos 
eirás do esos procesos globales do los que formamos 
parte. Requerimos ajustes a nuestra agrlcurtura para es!l
mular su cap1lallzaclón y, así, superar ol estancamiento. La 
desigualdad entre los productores rurales y otros seclores 
nos coloca en desvonta¡a y nos hace VUinerabies, mina la 

Para reaclivar la producción y Bstablocer de manera sos- convi11encla socia/ y atenla contra el desarrollo de nuestra 
lonlda su creclmlonio son nBcosarlos los cambios qua oconomla. 
alralgan y lac1lilen la Inversión en las proporciones que el Tenemos un gran espacro para a11anzarc:on incrementos 
campo ahora demanda. Para lograrlo, se requiere seguri· considerables Bn la producción. productividad y el valor 
dad pero, también, nuevas formas do asociación donde agregado. Necesitamos más lnvorsiOn, publica y privada, 
Imperen equidad y certidumbre, se esllmu/B la crealivldad mayor flujo tecnológico para el campo y que éstos so 
do Jos actores sociales y so compartan riesgos. Se man· sumen aJ esfuerzo do los campesinos Tanto enla pequeña 
tiene los lfmlles de la poquer'a propiedad. pero so superan propiedad como en la ejidal se necesitan oµciones para 
las reslricclones productivas def mlnilundlo para lograr, alcanzar las escalas lócnicas y economicas de la moderna 
modlanle la asociación. las escalas de producción adecua· unidad ;:igropecuaria y forestal, respetando los lfm11es que 
das. Por ello, conviene eliminar los fmpedlmenlos a las la Constitución oslableco a la propiedad Individual. Ello es 
sociedades mercantiles para dar capacidad a los produc· posible racililando formas do asociación que agrupen 1le-
1oros de vincularse efectivamente en las condicionos del rra para la producción. La mayoría do los propielarlos 
mercado. pt1vados son m!nlfundistas que forman parto dB las comu-

La pequeña propiedad. La pequeña propiedad es con- nidadas rurales. con frecuencia en condiciones tan sevo
substanclal a la ABlorma Agraria y la Constiluc!ón la pro. ras y reslrfngidas como la de los ejidalanos. Por eso. la 
tego. La decisión se preserva y ratifica, aunque se nclualiza ru1orma debe es1lmular la compactación y las osoclaclo
con el fin de dar paso a las asociaciones que pormllan su 1'8S 8f{cada uno do los llpoo do propiedad y entrv efl~, 
capilatlzaclón y el aprovechamlenlo de mayores escalas partil asegurar su capltallzación y su viabilidad. 
do producción Por eso. osla 1mcialiva mantiene los limites Con11rene, por oso, permitir ra pat11c1pación de las socio· 
de extensión a la pequeña propiedad. Con ello se censor· dados por acciones en la propiedad Y producción rural. 
van los aprovechamientos famiJlares y las unidades pro- regulando al mismo tiempo la extensión máxima, Al nüme
ducllvas del ranchero Individual. ro de socios y que su lenencla accionaria sB ajuste a los 

Con el fin del r;eparto agrario, los cert!licados do inafec· lfm11es lmpuoslos a la pequen.a propiedad. En el caso do 
1ab11Jdad, necesarios en su momonio para acreditar la pequeñas propiedades éstas podrán formar parto del pa· 
existencia de la pequeña propiedad, ~·a no lo serán.-. trlmonio do la sociedad y en el ·caso do ejidos, éstos 
proiecclón constllucfonal piona ya no estará condicionada podrán adoprar formas sodelarlas, Incluso mercantiles, 
a la oblención de dichos certificados. Así reintegramos un para al raer soclos aportanlos de recursos Con Bllo. se 
sistema de amplia protección en favor de la seguridad propiciará el flujo de capdal hacia las act,....ldades agropo
¡uridica de 10dos. cuanas, asi como la inlrooucción de lécmcas do produc· 

Para revenir el deterioro de nuestros bosques y estimu· ci6n. admlnislraclón y comerciallzación modernas en una 
lar su aprovecham1en10 racionar. se propone definir el relación respetuosa V equitativa 
concepto de pequol'la propiedad foreslal, aslmilándola al Oosd~ hac~ ca~i una década el anonimato e_n la propiB
/fmJte do aoo heclátcas. que prevé la ac1ual fracción XV. La dad accionaria dc¡ó de existir y. con ello. se e111fa el riesgo 
Intención os clara: los aprovechamientos forestales Irga· de la formación do lalifundlos encubiertos. El Uempo del 
dos a planrac/ones induslriales o regeneraciones mador· lal1fundlo es el pasado. No más propiedad lndlllldual do 
nas requieren de e)(1ens1oncs suflclcmtcs para alcanzar enormes extensiones e lmproductlllas. Nolo pormllltcmos 
ronlabihdad en la rey, ni lo lolera la práctica social Los lfmitBS a la 

Nucs1rn nn1s rurnt.1 con proporc1onco; muy ha¡.1s d<' prquena propiedad son garantías soc1almen10 eco_rdadas 
tienas agricofamenle aprovectiablPs con rcspt'.!clo del toiaJ J para la NlUldad Se rea fuma osa decrs1on 111slorica Se 



abren, asf, las poslbilldades para el uso racional de la tierra, 
sin afectar el consenso en contra do la acumulación lnJus· 
la. 

Para lograr los cambios que promuB\le la capltallzaclón 
del campo, esta lnlclattva propone la reforma de las frac· 
clones IV y VI del artículo 27 constitucional, pllmlnando las 
prahlbfclones a las sociedades mercantiles y estableclen· 
do los crtterlos generales que deben satisfacer. Para la 
operación de empresas por acciones en et campo, ta ley 
determinaré los Umhes y los requisitos y condiciones para 
formar una sociedad morcantll por acciones, propietaria 
de terrenos rústicos. Se desea promover nuevos \lfnculos 
entre aclares productivos, pero lambién proteger al calT'· 
peslno en su asociación con socios morcantlles y gan:inll· 
zar que las sociedades no se orienten hacia la concentra· 
clón do tierra ociosa o con finos especuto:1.llvos. También so 
suprimo en la fracción VI Ja prohlbicl6n genérica a las 
corporaciones clvlles de poseer, lener en propiedad o 
administren bienes rarees. 

Confiamos en crear las condiciones para que ta capacl· 
dad organizativa de los productores conjunten recursos y 
esfuerzos en lérmlnos equilallvos y transparentes, Inda· 
pendlenlementedola modalldad en la tenencia da la llerra. 
Por ello os lndlspensablo dar claridad en la ley a las 
modaUdadas de asociación y otras formas contractuales 
para la producción. Con estas modificaciones reconoce· 
mes la roalldad yla orientamos al brindar certeza y proleC· 
clón legal a prácticas organlzetl\las que ya se \llenen lle· 
vando a cabo en el campo mexicano. Promovemos, por la 
v[a de la asociación, .la compac1ación productl'-1a de la 
tierra para Incrementar rentabilidad y '!le]orar el acceso al 
valor agregado. Todo a panlr do la libertad y voluntad de 
los productores ruralos. 

e) Proteger y fortalecer la vida e/ida} y comunal. 

La reforma se propone reafirmar las formas de tenencia de 
ta tierra derivadas do la gesla agraria do los mexicanos y 
adecuarlas a las nuevas realidades del país. Cada una de 
ellas tiene origen y propósito en 1os Intereses y la lnterac· 
clón entro grupos hls16rlcamonte conlormados. El respeto 
y protección a su conflg uraclón como asentamiento huma· 
no es condición para la preservación del tejido social. Su 
base productiva debe ser fuonla do bienestar para el cam· 
paslnoy do prosperidad para la Nación. Por ello se elevan 
a nivel constitucional el reconocimiento y la protección al 
ejido y la comunidad. Confirmamos sln ambigüedad al 
ajldo y la comunidad como !armas de propiedad al amparo 
de nuestra ley suprema. Son lierras do los ejldatarlos y 
comuneros. a ellos corresponden las decisiones sobre su 

también, la plena capacidad de los ejldatarlos rie decidir 
las !armas que deben adoptar y los vfnculos que deseen 
establecer entre ellos para aprovechar su lerrltorto. Tam· 
blén fija el reconocimiento de la ley a tos derechos de los 
oJldatarlos sobre sua parcelas. Estos cambios atienden a 
la libertad y dignidad que exigen los campesinos y raspen· 
don al compromiso del Estado de apoyar y sumarse al 
esfuerzo que ellos rcanzan ._ara vivir mejor. 

La propiedad ejidal y comunal será protegida por la 
Constitución. Se propano la prolecclón a la Integridad 
territorial de los pueblos lndfgenas. Igualmente, se prole· 
gen y reconocen las áreas comunes de los ejidos y el 
sus1ento territorial de los asentamientos humanos. En todo 
caso. el solar en el casco urbano seguirá siendo do la 
exclusiva propiedad de sus moradores. Las superficies 
parceladas de los ejidos podrán enajenarse entro los 
miembros de un mismo ejido de la manera que lo disponga 
la loy, propiciando la compaclaclón parcelarla y sin parml· 
llr acumulaclón o la fragmentación excesivas. 

Los poseedoras do parcelas podrán constituirse en 
asociaciones, otorgar su uso a terceros, o mantener las 
mismas condicionas presentes. La mayorla calificada del 
nUcleo do poblaclón que fija la ley podrá otorgar al ejlda· 
tarlo el dominio de su parcela, previa regularlzaclón y 
definición de su posesión lndl\lldual. Hay que expresarlo 
con clarldad. Los ejldatarlos que quieran permanecer ccr 
mo tates recibirán el apoyo para su desarrollo. No habrán 
ventas !orzadas por la deuda o por la restricción. La ley 
prohibirá coniratos que do manera manl:lesta abusan do 
la condición do pobreza o do Ignorancia. Sostenemos el 
ejercicio de la libertad, pero éste jamás puede confundirse 
con la carencia de opciones Nadie quedará obligado a 
optar por alguna de las nuevas alternatl\las: dejarlan de 
serlo. Se crearán las condiciones para O\lltar que la opor· 
tunldad se confunda con la ad\lersidad. 

El Estado mexicano no renuncia a la protección de los 
Intereses do los eJldatarlos y comuneros. La reforma pro
puesta preserva ese mandato pero dlsllngue claramente 
entro las acciones de protección y promoción que si asu· 
me. de aquellas que no debe realizar porque suplantan la 
Iniciativa campesina y anulan sus responsabilldades. De
bemos reconocer la madurez que ha promovido la reforma 
agraria y la polltlca educativa. de salud y de bienestar en 
general, que ha realizado el Estado mexicano durante 
muchas décadas. La reforma reconoce la plena capacidad 
legal del ejldatarlo y 1amblén sus responsabil!dades. A 
ellos les correspondo resol\lerla formada aprovechamlen· 
to de sus predios dentro de los rangos de libertad que 
ofrezca nuestra Cana Magna. 

manejo El siglo XX ralil1c6 al ejido y ta comunidad como La capacidad y dignidad de los campesinos. su 1mpor· 
formas da vida comun1tarlas creadas a lo largo de la tanela y la de sus organizaciones. su doclsiOn requieren 
hlslorla Demos paso a la reforma agraria de tos propios apoyo y no palernalismo: consliluyen, por eso, puntos de 
campesinos. panlda para la modernización de la producción rural. El 

La reforma a la fracción Vll, que promueve esta lnlctall· respeto a la libertad de los productores rurales, la protec· 
va, reconoca la distinción entre la base terrltorlal del asen· ción de sus comunidades y el reconoclmienlo pleno de su 
1amlento humano, sustenlo de una cullura de vida comu· autonomía están inscritos en la propuesta. sin merma de 
mtaria. y la 11erra para las aclivldades oroduct111as rlr.!1 la oblinac10n drl E~tar10 par,1 ord~n;iry normar el con1un1c 
nuc1eo epoal y comunal en el ámt. 10 parcelario Reconoce. ! con equidad. as1 como para proteger a tos campcsmo!> 



Debemos combatir la pobreza: estamos luchando por 
superarla 1-Umándonos a la Iniciativa de los campesinos 
que en sus propios térrnlnos realizan ya en la vida cotidiana 
una reforma campesina de gran profundidad. Debemos 
acercarnos más a las preocupaciones y 8 los Intereses 
verdaderos de los productores rurales con respeto y soli
daridad, y no pretender que aún no llega el tiempo para 
que decl<!an sobre sus propios asun1os. Demos pleno 
reconocimiento a nuestra historia y a la lucha de los cam
pesinos, a la diversidad en las !armas de tenencia y de 
aprovechamiento de la tlo"a Podremos supurar los retos 
como lo hicimos tantas veces en el pasado. 

No se modíflcan las disposiciones del artfculo 27 que 
determinan la capacidad para adquirir el dominio de tierras 
y aguas. para mexicanos, extranjeros. Iglesias e instltuclo· 
nos de beneficencia y bancos, fr.:occloncs 1 a 111, y ta V. 
Igualmente la jurlsdlcclón fodoral, fracción VII, las referen
tes a las nulldades y actos jurk:ltcos históricos, fracciones 
VIII y XVIII, y la nulidad por división, fracción IX. La seguri· 
dad jurídica, el acceso a la justicia agraria expedita y la 
asesorfa legal a los campesinos. se man!lenen como haf:la 
ahora, fraccié,n XIX 

Programa Nacional de Solldaridad, hemos conslruldo 0 
rehabilitado corca de 20 mll espacios educativos en el 
medio rural; se construyeron y equiparon aeo unidades 
médicas y centros de salud al campo; siítltroduferon, 

:~J!~r~~a~:::::J1~~~:~=n~:~:; ~~ ;~~=:~ª~ 
d99 rurales; se Instalaron mll .iendas rurales, la red 'cárñ1: 
nora yde servicio al modio rural creció en 4,500 kilómetros. 

Dentro del mismo Programa y con la amplla panlclpa
clón do los campesinas, apoyamos la producción de básl· 
cosen 28 entidades. Con et Fondo do Solidaridad para la 
Producción más do 600 mil productores que no tenlan 
acceso al crédito, encontraron financiamiento con la sola 
contraparte de su palabra, para producir en cerca de 2 
millones de hectáreas: 200 mll cafetaleros con menos des 
hectáreas recibieron apoyo para la producción y comerclall· 
zaci6n: 87 organizaciones forestales y mAs de mi organiza
ciones do produdoros Indígenas, conformo o sus propias 
Iniciativa:;;, recibieron recursos para el desarrollo do proyec. 
tos productivos. Todas esas Inversiones son recuperables 
gracias al trabajo que realizan los propios productores. 

Además, se está Impulsando la construcción de obras 
do riego y su rehabilitación, de Infraestructura pecuaria. 
proyectos agrolndustrlales y de fomenlo minoro en el 

4. Carácter Integral de la transformación en el campo. medio rural. Se conformaron cinco programas de desarro-
llo regional que lnlegran los esfuerzos para os!ablecer un 

El desarrollo, el crecimiento con justicia social. no puede crecimiento armónico y sos1enldo. Los resultados son 
lograrse sólo por el e<>mblo a la ley; requiere de una tangibles. La generosa entrega y capacidad de las organl· 
propuesla y un programa más amplio. La rerormaal campo zaclones de los campesinos los hacen posibles. El propó· 
mexicano que proponemos a 1a Nación so enmarca en sito es fortalecer estas acciones para tejer una autónllca 
otras acciones, pormediodelascualesaseguraremosquo red de protección socia! a los campesinos de menos 
el tránsito hacia una vida campesina libre. más productiva Ingresos y productividad. Esta reforma Integral extenderá 
y justa se consolido. Convoca. por esa. a toda la sociedad sus beneficios a quienes do buena le han sollcl!ado tierras 
para sumar esfuerzos y voluntad para una transformación pero que, la Inexistencia de ellas. no permito responder: 
con justicia en el campo. será a través de ofrecer oportunidades de empleo produc· 

El ftujo do capital hacia la producción agropecuaria y la tlvo como solidaridad trabajará con ellos y para ellos. 
organización eficiente de la producción constituyen 1am- Esto esfuerzo conforma una reforma agrarta.para nues· 
blén objetiVos centrales de la modcrniz3clón en el campo. tres dlas: la construcción de un nuevo modo de vida 
La Inversión pública en Infraestructura y en desarrollo campesino. ca,, más bienestar. libertad y justicia: la nueva 
clentlllco y tecnológlco será parte medular do ella; se relación entre el Estado y sociedad que está contenida en 
buscará reducir la Incertidumbre propia de las actividades nuestra propuesta. Por ello la reforma, para alcanzar su 
agropecuarias a través del desarrollo de mejores lnstru· propósito y tenor viabilidad y permanencia, so construyo 
montos financieros como el seguro y los mercados de como apoyo al empeño. a la decisión democr!tlca Y a la 
coberturas; se Impulsará la creación de sistemas de co· libre iniciativa do los propios hombres Y mujeres del cam. 
mercielización más modernos y cadenas de transforma- pe. Esto es prlncíplo y método do Solidaridad en el medio 
clón más eficientes. en beneficio del productor y del con· rural. ·1 

sumidor. El cambio eslruclural quo ha vivido nueslra eco· La modílicaclón ¡urldlca es principio y req~sito esencial 
nomía permillrá al produclortener acceso a msumos com· de la rerorma, fuente do legalidad para todQs los demás 
pelitivos y de alta calidad. necesarios para la agricultura procesos que acompañan a esla propuesta. Debemos 
moderna. El desarrollo de nuestros mercados financieros, partir de la reforma al anrculo 27, porque es esta la norma 
el mayor volumen do ahorro que genera la economla y la básica que establece la dirección y los prmcipios genera· 
política de fomento de la banca de desarrollo, darán al les. para que se traduzca en adecuaciones a la legislacion 
productor mayor acceso a recursos para nuevas opciones de la materia, en especial a su ley reglamentarla. 
do proyeclos productivos. Reconociendo lo que hoy es la realktad del campo 

El bienestar rural es condición esencial en esto proceso. ! mexicano y con respo10 a los valores que han nutrido 

~!~ªlt:~~~e;~~z~:~~ ~u~~l~~~=~~!~;~:r\~.l~:;~~~z~~~~! ~~uoys;~: l~~~~~~~~~~:!~gl~!c~~~~~~~p~e~~:~~o~:; 
establecer en el campo un mínimo de blcncs1ar socia! por agro mexicano para que en él exista más ¡ustlcla Y se 
abajo del cual ninguna familia uobe vivir A través del genero más prosperidad. Sus Instrumentos promuevan la 



certidumbre, la reacttvacl6n del sector rural y el fortalecl· 
miento de ejidos y comunidades. 

Es lmpol"lante mencionar que en los articulas transito
rios de esta Iniciativa, se determina la ley aplicable al 
momento que entmse on vigor esta reforma. Estas dlspo
slclonea son compallbles con el pleno reconocimiento de 
laa actuales autoridades agrarias, representantes de ejidos 
y comunidades. Por lo que se refiera a los asuntos en 
.materia da ampllac16n o dotación de tierras. bosques y 
aguas y crsacl6n de nue\/os cenlros do poblaclón. en 
trámite a la fecha de entrada en vigor de la relorma cons
tltuc\onal, se prevé lo conducente para no Interrumpir su 
desahogo. Para estos propósitos, las disposiciones tran· 
sltoclas prescriben que las autoridades que han venido 
desahogando dichos asuntos, continúen haciéndolo su}c· 
téndose a la leglslacl6n reglamentaria del reparto agrario. 
Una voz croados los tribunales, en caso de aprobarse esta 
lniclatNa, so les turnarfan los expodlentes de los asuntos 
aún pendientes de resoluc\6n. para que los resuel11an en 
dellnltNa. Buscamos proteger los legltlmos Intereses do 
los campesinos. Es un deber do /ustlc\a. 

La Iniciativa propone las adec~clones a la conligura· 
ci6n constitucional do nuestro sistema do tenencia do la 
tierra, conforme a la nueva realldad qua vN\mos. Los 
atustes dol orden legal no van a Implicar la soluclón auto
mática a nuestros problemas más urgontes: ellos no deri
van únicamente de la tenencia do la tierra, Los problemas 
del campo mexicano son muy comple/as, su resolución 

presenta enormes retos porque en el campo confluye la 
gran dl11ersldad do la Nación, en cl se vlncu\a toda la 
sociedad, sus alcances definen buena parte de nuestro 
futuro. No podemos ni debemosespemr-soluclones Inme
diatas. Tomarán tiempo; requerirán de toda nuestra unidad 
y docllcacl6n. 

La reforma constitucional y, despi.i6s, reglamentnrla os 
un paso trascendente e Indispensable. Pero, es necesaria, 
además, la partlclpacl6n de \os gobiernos do los Estados, 
do las autoridades munlclpales, de la sociedad en general 
y do\ gobierno Federal en un eslueri.o decidido do unidad 
que comienza por loa productores mismos, sus aspiracio
nes, sus sentido práctico. su enonne voluntad. De ah!. los 
recursos y los Instrumentos para la producción, las aso
ciaciones duraderas, el fortaloclmlonto do \a3 organizacio
nes y su gestión, podrán reunirse con el mismo propósito. 
La Intención es, sencillamente, más Justicia: ¡ustlcta social. 
Elevar el bienestar do los productores v aumentar la pro
ducción dol campo deben ahora recibir expresión concrn
ta. Norma y acción se unen en la reforma Integral que 
merece y necesita el campo mmctcano. 

Por lo antes oxpuesto. y con fundamento en la fracción 
1 del artlculo 7t de la Constitución PoUtlca de los Estadas 
Unidos Mexicanos, por el digno conducto do ustodos, ce. 
Secretarlos, me permito sometor a la consldoracl6n del H. 
Congreso de la Unión, para los efectos del articulo 135 de 
la propia Constitución. la presente lnlclatNa de 



DECRETO QUE REFORMA cL ARTICULO 
27 DE LA CONSTITUCION POLITICA 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

ARTICULO UNICO.· Se reforman el párrafo tercero y las 
fracciones IV; VI, primerpárrafo;VI!; XV y XVII y se derogan 
las lracclones X a XIV y XVJ. del artlculo 27 de la Constltu· 
c\6n Polltlca de los Estados Unidos Mexicanos, para que· 
dar como sigue 

~Art. 27.•, 

La nación tendrá en todo tiempo el derecho de Imponer a 
la propiedad privada las modalldades que diete el Interés 
públlco. asf como el de regular, en benellclo soclm, el 
aprovechamiento do los elementos naturales susceptibles 
de apropiación, con objeto de hacer una dlsltibuclón equl· 
tatl\la de la riqueza pública, cuidar de su conser.raclón, 
lograr el desarrollo equilibrado d!!I pa1s y el me¡oramlento 
de las condiciones de vida de la población rural y urbana. 
En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para 
ordenar los asentamientos humanos y establecer adecua
das provisiones. usos, reservas y destinos de tierras, 
aguas y bosques, a electo de ejecutar obras públlcas y de 
planear y regularla fundación, conser.1acl6n. mc¡on:imlen· 
toy crecimiento de los centros de poblaclón; para pre ser· 
var y restaurar el equlllbrlo ecológico; para el fracciona· 
miento de los latifundios; para disponer, en los términos de 
la ley reglamentarla, la organización y explotación coleell· 
va de los ejidos y comunidades: para el desarrollo do la 
pequeña propiedad rural; para e1 tomf!ntode la agrlcullura, 
do ta ganaderfa. de la silvlcu\tura y de las demás ac1111ida
des económicas en el modio rural. y pa1a evitar la do!'.true· 
cl6n do los elementos naturales y los dai'los que la propia· 
dad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. 

1 alll.·. 

IV.· Las sociedades mercanllles por acciones podrán ser 
propiolarias de terrenos rústicos pero únicamente en la 
extensión que sea necesaria para el cumpllmlento de su 
obleto La ley reglanlentaria regulara los limites do la pro· 
piedad territorial que deberán tener las sociedades de esta 
clase que se dediquen a ac1111idadcs agr1co1as. ganaderas 
olorestales. asi como su estructura oe ~apnal y su número 
m!nlmo de socios. a electo de que las her ras propiedad de 
Ja sociedad se a1ustcn en relacion con caca socio a los 
límites de la pequeña propiedad; 

v .... 

VI.- Los Esmdos y el Oistnto Federal, lo mismo que los 

para adquirir y poseer todos los bienes rafees necosarios 
para los soNlclos públicos. • 

VII.- La ley reconoce y protege la propiedad elldal y comu· 
nal de la tierra, tanto para el asentamiento humano como 
para las actl\lldados productivas. 

La ley protegerá la lntcgrldnd territorial de los puebtos 
lndlgenas. 

Considerando e\ respeto y fortalecimiento do la vida 
comunitaria de los ejidos y comunidades. la ley protegerá 
la base territorial del asentamiento humano y regulará el 
aprovechamlcmto de tierras, bosques y aguas d'l uso co· 
mún y la provisión de acciones de fomento necesarias para 
ele11ar el nivel do vlda de sus pobladores. 

Considerando el respeto a la voluntad de los e¡idatar1os 
y comuneros para adoptar las condiciones que mas les 
convengan en el apro11cchamlento de sus 1ocursos pro· 
ductivos. la ley regulará el ejercicio de los derechos de los 
comuneros sobro la tierra y do cada ejldatarlo sobre su 
parcela. Asimismo estableeercl los procedimientos por los 
cuales ejldatarlos y comuneros podrán asociarse entre si 
o con terceras y otorgar el uso de sus tierras; y, tratándose 
de ejidatarios, transmitir sus derechos parcelarlos entre si; 
Igualmente lijará las condiciones conforme a las cuales el 
núcleo ejidal poctrtt otorgar al ejldatarlo el dominio sobre 
su parcela. 

La restitución do tierras, bosques y aguas a los núcleos 
do población se hartt en los ténninos de la ley reglamenta· 
ria. 

Son de jurisdicción federal tOOas las cuestiones que por 
Umltes de terrones ejldalcs y comunales, cualquiera que 
sea el origen de éstos. se hallen pendientes o se susciten 
entre dos o mb núcleos de población; asl como las 
relaclonadas con la tenencia de la tierra de los ejidos y 
comunidades. en los términos Que la ley reglamentaria 
señale. Para estos electos y, en general, para la adminis
tración de justicia agraria, la propia ley Instituirá tribunales 
dotados de au!onomia y plena jurisdicción. 

VIII y IX.· . 

X.· {Se deroga) 

XI.· (Se deroga) 

XII.· (Se deroga) 

municipios de toda la Aepubllca. tendrfln plena capacidad XIII.· (Se deroga) 



XIV.- (Se deroga) 

XV.- Se consideraré peque"ª propiedad agrícola la que no 
exceda de cien hectáreas do riego o humedad de primera 
o sus equtvalenlos en otras clases de tierras. 

Para los electos de la equivalencla se computará una 
hectárea de riego por dos do temporal, por cuatro de 
agostad oro de buena caridad y por ocho de bosque, monte 
o agostadero en terrenos áridos. 

Se considerará, asimismo. como peque"ª proplodad, la 
superficie que no oxeada do ciento clncuenla hectáreas 
cuando las tierras so dediquen al cultivo de algodón. si 
reciben riego de avenida flwlal o por bombeo; do trescien
tas. cuando se destinen al culllvo de plátano, caña do 
azúcar, caté, henequén, hule, cocolero, vid. olivo, quina, 
valnUla, cacao o árboles frutales. 

Se considerará pequei'la proplOOad ganadera la que no 
exceda de la superficie necesaria para manlener hasta 
quinientas cabezas de ganado mayor o su equtllalente en 
ganado menor, en los términos que fije la ley, de acuerdo 
con la capacidad forra/ora de los terrenos. 

Cuando debido a obras de riego, drenaje o cualesquiera 
otras ejecutadas por los dueños o poseodoro1 de una 
pequeña propiedad se mofare la calidad do sus tierras, 
aunque se cambio el uso do las mismas. seguirá siendo 
considerada como pequeña propiedad, aün cuando. en 
virtud de la mojarra oblenlda, se rebasen los máximos 

señalados por esta fracción, siempre que se reúnan los 
roqulsltos que fijo ta ley; 

XVI.· (Se deroga) 

XVII.- El Congreso de la Unión y tas loglslaluras de los 
Estados, en sus respectivas jurisdicciones, expedfrAn le· 
yes que establezcan los proccdlmlenlos para el fracciona· 
miento do las ex1ens1ones que excedan los limites señala· 
dos en la fracción XV do este artículo, de acuerdo con las 
siguientes bases· 

a) El excedenlodebora ser fraccionado y enajenado por 
el propietario dcnlro de un plazo de dos anos contado a 
partir de la notiffcaclón correspondiente; 

b) Si transcurrido el plazo el excedente no se ha enaje· 
nado, la venta deberá hacerse mediante pública almene· 
da 

Las leyes locales organizarán el patrimonio de familia. 
determinando los bienes que deben constitult1o, sobre la 
base do que sera inalienable y no eslara sujelo a embargo 
ni a gravamen ninguno: 

XVIII a XX.· .. 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRJMERO.-EI presente Decreto entrará en vigor 
al dfa siguiente de su pubtrcacl6n en el Diario Ollclal de la 
Federación. 

ARTICULO SEGUNDO.· A partir do la entrada en vigor de 
este Decreto y en tanto no se modifique la legislaclón 
reglamentarla en materia agraria. continuarán apllcándose 
sus disposiciones, Incluidas las relativas a las autoridades 
e lnslancias corppotentes y a la organización Interna do los 
ejidos y comunidades, siempre que no se opongan a lo 
estabfecldo en este mismo Oecrelo 

ARTICULO TERCERO .. Los comisarlados ej!dales conti· 
nuarán funcionando do conformidad con las dispos1c1ones 
legales vlgentes. 

ARTICULO CUARTO. La Secretarla de la Reforma Agraria. 
el Cuerpo Consultivo Agrario, las comisiones a granas mi)(· 
tas y las demás auloridades compelentes, continuaran 
desahogando los asuntos que se encuentren en trámite en 
materia da ampllaclón o dotación de tierras. bosques y 
aguas y creación do nuevos centros de poblaclón. de 
conformidad con las disposiciones legales que reglamen· 
ten dichas cuestiones y que esten v1gcmtcs al momenlo de 
entrar en viqor el presente Oecrelo. 

Los expedientes de los asuntos arriba mencionados. 
sobre ros cuales no so haya dictado resolución definitiva al 
momento de entrar en funcJones los trlbunalos agrarios. se 
pendran en estado de resoluclón y se fumarán a éstos para 
que resuelvan en definilwa. do conformidad con las atspo· 
sfclones legales a que so roficro el párrafo anterior. 

Los demás asuntos de naturaleza agraria que seencucn· 
tren enlrámilo o se prosenren a partirdela entrada en vigor 
de este Decreto. y que conforme a la ley que se e1Cpida 
deban pasar a ser do la competencia de los tribunales 
agrarios, so IUrnarán a éstos una vez que entren en fundo· 
nos para que resuelvan en delimllva 

Reitero a ustedes CC SC'cretarios. las seguridades ele m1 
alenla y distinguida cons1derac1ón. 

Palacio Nacional. a 7 de noviembre de 1991. 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECC10N 
EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

CARLOS S,ALINAS CE GORTARI 



DlAJttO O. lr.tAL 

POpER EJECUTIVO 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

DECRETO par el que &e ttforma ti •rtlculu 17 de l.1 Omtilltut:lón Pulltlaa de los &.l•dti" U11ldcn Mealca
noL 
Al margen un 11:\10 con el Es.cudo Nacional. que dicc: E1.1ado1 Unlduti Mo.icano•.• rrc1idcnci11 de \11 Rc

pUblica. 

CARLOS SAUNAS DE GQKTARI, i'rciickntc Constitucional de 105 &t1doa Unldol; Mexicano¡, 1 iu1 
h•bit1n1e.1 u.bed: 

Que J:i. Comblón rermancn1c del 11. Congr-~dc la Unión IC h• w:tvídcl dirfginnc c\Jl¡u\cn1c 

DECRETO 

•u COMIS10N PERMANENn DEL HONORABLE CONGRESO GENERAL DE UJS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, EN USO DE u~ FACtJLTAD QUE LE CONJURE EL ARTICULO 135 
CONSTITUCIONAL Y PREVIA LA APRObACION DE LAS C4MA1tAS DE DIPllfADOS V DE 
SENADORES DEL CONGRESO DE lA VNION, AS1 COMO DE LAS TIU:INTA V UN HONORA.DI.ES 
LEG1Sl.A11JRAS DE LOS ESTADOS, DECIARA REFORMAl?O EL PA.RRMO TERCERO Y lAS 
FRACCIONES IV; VJ, PRIMER PARRA.FO; VII; XV Y XVII; ADICIONADOS LOS PAIUtAFOS 
SEGUNDO Y TERCERO DE lA FRACCION XIX: Y DEROGADAS !AS FRACCIONES X A XIV Y XVI, 
DEL ARTICUl.O 27 DE lA CONsrrnJClON i>OUTICA DE LOS ESrADOS UNIDOS MEXICANOS. 

AIITICULO UNICO •• Se n:íorrnan el párnfo \CrUro y IN hao:ionec lV; VJ, primer pirrafo¡ VU; XV y 
XVII; 1C adicionan loti pirraros t.egundo y lerccro a la ín.ttión XlX~ y IC dctOgln las fraeclones X• XIV y 
XVI, de:\ anlo.ilo 27 de la Constituci6n Polltic:i. de los EM1do• Unl~M~canoi. pai• quedar como ,Jguc: 

"A.rt,:!7.·-· 

La naci6n 1cndrá en 1tx1u tiempo.> el der«ho de imp<:ine-r a ta propitd¡d pm-1d.i Ju mod.ilidldes que die1e 
el inlerb público, ad como el de regular, en ~1 dicio l.Ol:UJ, el 1pr1JYtcb1mien10 de los elemen101 uturalcs. 
S.UJGCpfib\ci de 1propiaci6n, con objeto de hacer una di5lnlluci6n cquit..tiv1 de la riqucu püblic:&. cuidar de 
iu con1Crvaci6n. l~r el ~nol!o cquiHbnido dt:I pata y d mcjoramit:nlo dc: lu cnndidoncs de vida de. lll 
población Nral y urbana. En ro~cnd:i, ~ dict1rlin las medjdai fu.CClllriU para Mdcnar lm 1scn11mlen1oa 
humanoly establecer ad«uadu pfUYilliiones, uSOl. rC\Crvuy dl:Minos de tícttal. aguas y 00.qucs, a eíecio de 
ejcC\ltar obras públiasy de: planc.:ir y regular la lundadón, ronw:rv•d6n, mejoramiento y crecimiento del~ 
ceniros de poblad6n; para prcs.crvar y r~aurar el equilibrio ecológico; fNlllil d íniecíonamiento de \oti 
\a11íund1ol, para di'JK»ner. en lnlltnninoa de la ley reglamc:ntaria, I• orpntudón y e:i:p\o11d6n c.okctm ~ 
\Oti cjid•''Y cnmunid.idcl.; par;1 el dctiarrol\o de b pcquell;1 pmpie4ld Nral: pan. el romcnto de la apicullurt, 
.:Je la ganadcrla, de la s1..,,11:\lllura y de las. dcmh actrvidaf$« «•""\micu en el medio Nral, y para eYilar la 
ik:stf\lccilln de 101 elcmenl01 n:iluraksy \01 ll.Ji\1•1oquc la pwpieoL1d ¡nic4a iuírfr en perjuicio de la J.Clcicdad. 

lalll.•. 
I\' •• t.u ~..:ieJJdu" mcrcan1i\c" P"' ac.cmnc1 podrin ICr pwp1e1arias de tcrrcn111 ÑM1col1 pero 

ún1c.ami:n1e en la Clltn,n\n 1¡ui: ..c.t nccc'"°'n;t para el cump\imientti de w objclu 
En ningún c.¡¡,,.1 \J~ !.<l(ICtl.illo Ui;;" .,::o.1a cl~..c podr1n 1i:n1:f en p11'.fl1ed.ld liemu dcd1Cllda~ a 1ctividadcti 

agrlcolat.. gan .. tkras n rurcwalt' en m:ryor t1.1cn.J6n que U rc~rv:i. cq11rtalen1c • vein11anto vccca 101 
lim11'-" i.clhl.11ii1\ en la fratci,.,n XV de c:o.1c ank\l\o La ley fcg/amenuria u:¡ubr.t.11 eiinu:1ur1 de tap1t•I y el 
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ndmero mlnlmo de soci"OI de estas JOdcdadcs. 1 cfcao de que las lic:rru propi«Ud de la IOCl:~d "º . 
a:c:edan en relldón con cada socio los limita. de la pequefta propied:d.. En este ca¡0, tod1 pro~:cd:i.d 
K:Cion.aria lndividual. correspondiente a lctTCTIOJ rüulco1., JCti aQ!mullbla para c!caOJ. de cómpllo. 
Aslnúsmo, la ley 1efutlari lucondidoncs para la participación at~njcra en dichasaodcdadel. 

La propia ley CM.ablcccri los mcdiOI de reglsaro y conuol ncceurioa pan el o.implimicnto do lo dil:pucsl<l 
por esta fru:dón; 

y~__:.;.;..:._,,...._, __ ._._ .•... ,_,_:_ ___ ;, ____ ,,_,_._., __ ,_, ___ ,,, ____ .,, ______ _ 

VJ •• l..ol csiadm y el Dldri10 Fcdcnl, lo m1"11o que los municipios de lodli la Repúbllm, tenddn plena 
capadd:ld para adquirir y polCcr todo$ los bienes ralea nrc:csario1 para los teMdoa público•. 

VII.• Se rceonoee la pcr¡onalid.11.1 juridie'1. de los nUelco¡ de población ejid.llet y comuna.les y Hl pro!cgc 
w propiedad IObre la tierra, muo parad ascnt~icn10 hum11.no como ~ra aaividadei productivas. • 

La ley protcgcri la intcgrid:ld de las lietTa.t de los grupaa indlgcruu .. 
La ley, c:oru.idcru.ndo el rt.!>pCto y ronalccimien10 de la vida comunharia de Jos ejidos y c:omunld1ub, 

protcgeri la tierra para el ai.cntamienlo humano y regulad. el 1provcchamlcn10 de licrn.s. ~ueiy aguas 
de uw comtln y la provWón de acciones de íomcnlo neocs.arias para elevar el nivel de vidll de w• pobladori!:&. 

La ley, c:on rt.!>pCto a la volun1ad de los tjida1ario1 y comuneros pan. adopl:ar lu condiciones que mU lcl 
convengan en el PprOYecham.ien:o de su• rtoJnos productivo,., rq¡ulart el ejercido de los dercd\os de los 
e:omuneroi &Obre la 1ierra yde cad.i. cjidatario wlire su p.uo:la. Aslmil.tllo cualilccer4101 pro«tlimlcntos por 
lo&mr.lec ejld111arioay (.\)tl\\lncrc.1 podrin uociar.i= entre d, con el Euado o con lcrc.cros y otor¡nr d wo de 
sus tierras; y, trat411do0dc tjid!l1arios. trans.mi1ir wa d:rcchos p:ucclario1 entre loa micmbn» del núdco de 
población; igualmen1e íijari los rcquW!os y proccdimkntOlo conforme a los o.ialcs la asamblea ejldal otorgad 
al ejida111rio el dominio s.obre su parcela. En caso de enajenación de parcc'u &e rcspctart ti dc:mho de 
preícrcnda q11c preve.a la Jq. 

Oenlro de un mimlo núcleo de poblaciól\, ningUn ejidatario podr4 ser tiu.11.lr de mh llcrn que la 
eq111vt.Ientc al 5% del totsl de las 1ierru cjitlllc.s. En lodo caw, la 1i1u\ariii4d de tiernas c:n ravor de un wlo 
cjlibluio dcbcti ajuu.anc 1 lu1 Umile5 scftalad01 en \a. ír:itción XV. 

La ai.amb1ca general ti el órgano 5uprc:mo del nUclco de población ejitl.al o comunal, con la Ol"g"niudón 
y rundona que Ja ley t.ei'lale. El comi.J.ariado cjidal o de: bicne5 comunalcs, cica.o dcmocr61lcamc11tc en los 
ttnninos de la ley, C.li el ór;;mo de rcprcJ.Cnlaaón del nUtlco y el responso.bit de ejcrut11r lu rewl11ciones de 
la asamblea. • 

La rtililución de tierrai. b<l.squC.li y a¡¡uu a \os núcleos de población 5C hari en lo1 ttrmino1 de la ley 
reglamentaria; 

VIII y IX................. • ................ - ....... -·-·-.. •· 
X.-(Scdtrop) 
XL- (Se deroga) 
XII.• (Se deroga) 
Xlll.·(Sedcroga) 
XIV.• (Se deroga) 
XV.· En IOI Ei1:11lo1 Unidos Mexicanos qued:in prohibidos lo1 Ja1iíundio1. 
Se coru.idcr:i pcq11c:fta prupicdad a¡rirola la que: no exceda por imfo.-iduo de cien hc:ctirc.u de riego o 

humedad de primen o su1 equivalentes. en otr:11c:t:u.csde1ic:rru. 
Para lo• dedo• de h1 equivalencia se compu1:i.ri una hcctirea de ri~o por dos de 1cmporal, por cu:i.tro 

de agosudcro de buena calid:id y por ocho de bosque, monte: o •gouadcro en 1errcnoti 4ndM. 
Se c:oni.idcrari, al.imiwno, como pequeña prupic:d.Jd, \a wpcrficie que no a.ceda por individ110 de cienio 

cincucnll htain:as cu•ndo J;u tierras se dediquen 1al cultivo de al&otk'in, M reciben ri~u¡ y de lrcldenlas. 
cuanda s.c dci.11nen a\ tuhrvn del plil:rno, e.afia de u.:icu, c;ir.:!, hencqufn, hule. palma, vid, olivo, quina, 
v•inilla, catan, 1g•11e, nop;i.I n 1rbulcs fru1ale1 

Se cnn1idcrari pcq11eb prnpicd.Jd ¡priadcra l;i q11e nn n«d:I por indj,,·id110 la iupcríide ncreuria p<1ra 
mantener haita qu1men1as cabef,as de ganaJu ma)nl o w eq11ivakn1c en i;an1tlo menor, en \011frmino1 que 
íijel1lcy,dcacuc:nlocnnl.trJ.pacidadfurra¡.:r.ad.:lo\lerreno1. 

Cuando dcb11.Jo • obr35 de ricgn, drenaje o cuaksquic:ra nir;u ejcculad;u pur los dueftOI n pnw:cdnres de 
una p:t1uclla prnpieJ.ad s.c h11bies.c mtjorado la c::ilidad de .01 tic:rrn, icguirt liendo conl.idcrada e:omo 
pcq11efta prupic:liad. aún cuando, en v111ui..I de b mejori:i obtenid.J, w: reb;ucn los mhimo1 i.cftalado• pur CSla 

ír11ccic'in, siempre que i.c reúnan 1111 requ1~11u1 que fije la lcy 
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Cuando dentro de una pcqueAa propiedad gl\nadc:ra se realicen mejoras en JUJ \,.·rras y ~stu se dcl1inen 
a usor. agrlcolu., la wpcrflcie utiliuda para ate fin no podti o:ccdcr, M:g\Ín d c:a.so, Jos lfmit.ca a que sc 
refieren lo.1 pfirrafos segundo y lerccro de es1a rrao:ión que cnrrcspond.ln a la calidad qu~ hubieren tenido 
dichu 1ierraa.an1d de l:i mejo ni; 

XVI.· (Se deroga) 
XVII.- ~ Congreso de la Unión y !.u legisbtura.1 de Jea cst;ulos. en MI~ tClpeclivas jyri¡dicdoru:a, 

cxpetlúin lcyQ que C$11blezatn los procedimientos pvn el írncrionm/ento y en·.,:11adón de !11.J c:rten!lon:s 
que lleguen a o:c:eder los lfmi!e. .el\alldct en la& rmcdo11t"& IV y XV de ~o anfculo. 

El "ceden le debcr4 w:r fraccionado y en11.Jen:ido por el prop!cierio dentro dd pl11.zo de un nfto eon11i!o a 
panir de la noclfiación corrcspondiente. Si transcurrido c:I plazo el o:cedcntc no 1c hn enajenado, la venia 
dcbcni hacerse medianle pi.ibtica olmoncda. En Js'u!d.1d de c:o:ididoncs, w: rc1pe111.rá d <krecho do 
preíerenciaqueprtveal•lc:y~a.mentaria 

Las leyes locales organiur!n el patri;,1onio de fam11ia, determinando los b!end que deben coMl!tulrlo, 
J.Obre la base de que scri Inalienable y no C$1ari!i sujeto a emb;ugo ni a gn1Vamen ningo1no; 

XVIII •• . ........ ·-······-----···-.. ·--··-··-···-···-

~~:k-j~·~;;¡;;;·r;;¡;.7·;;;;~-·¡~··~·~·¡~~~ q;;·;· .. ~~;-u;j·;~--d~-l~~~~-;J1~·¡~· .. ~-·;;;;~~ 
cualqu/en1 que sea el origen de ésl os, w: hallen pendientes o w: suJdfcn entre dos o mál núclc~ de 
población; as.I cumo las rel:iaonadu con la tenencia de b 1fcm1 de los ejidos y wmunidad:1. Para esto• 
e(caoa y, en general, par• La administración de junlcia aw1uia, la ley iru11tuii' 1ribunalc:i douu.lo1 de 
autonomta y plena juris4in.:ión, lnlC'graOO, (Xlr •1.11gktnd~ propue!lot poi' d Ejto.llivo Fc:deml y de:lgni:doa 
por la C4mara de Sen.adores o, en lin ru~.sos ~ 6.ta., por h Comil:ón Permanente. 

LA lf:'/ u1ablccer' un órgano para Ja pmcurudón de juuid¡ agrari11. y 
XX.- .. 

TitANSITOIUOS 
ARTICULO PRIMlmo •• El prc.s.ente Dccrc10 en1r11rá en vigor al dia 1lgulc:n1e de su publi~ción en el 

Diario Oftd.ul de la Ftdtntdóa. 
AR'llCUW SEGUNDO.- A p:inir tlc ha cnu:id:! en vig<ir de este Dc:cre10 y en llnlo no se modifique la 

Jeghlac:ión rq;Jamenllria en ma1eria 1gr.m11, con1lnuarlln ap1k4ndose sus diJ(XlSiciones, Jncluidal las rela!lvu 
a las au1oridadci e lnsuncias compc1cntcs y 11 l:r. org:rnlzación Interna de I<» ejidos y comunidades, il<'mprc 

que no se apongitn a lo e.uablccido en e~e mismo Dccrcin. 

AlmCULO TERCEllO.· La Scactar{a de ta Reínnna Agraria. el Cuerpo CoOJUlttvo Agrario, !ns 
romilioncs agrarias miltu y las demis 1Utondade.1 com~cn\Cl, cuntinuanln dcsahf>&lndo 101 aJUntOS que se 
enC11en1ren actualmente en 1ro1mite en rnaicria de amplinción o dotación de licna.a. bosques y aguas¡ CKJK:ión 
de nuevos ccn1ro1 de población, y rc:s1i1ución, rc:conodmicn1n y t1tuladó:1 de bienes comun41c.s. de 
ronfonnidad con las dl!posicioncs legales que reglamenten dil:t111.1 cueiciones y que csrtn vi~r.re.1 al 
momcn10 de cntnir en vigor el prcw:nte Dc:ae10. 

Lo, apcdicnlc.a de los as.unlos amb1 mcnciunad11s, sobre lu1 C'llates no IC haya dictado rcsoludón 
dcílnitiva al momenlo de entrar en funciones log tribunales agruins. w: pondrlln en eMado de resolución y IC 
1urnarnn a ~01 pana que, conforme 1 MI ley or&inica. resuelvan en dcílnillva. de c.onfonnidad con tu 
dispu1idoncs h:plcs •que sc reílcre el p.irnfo anterior. 

Los demás asuntos Ue na1uralc:n agraria que se encuentren en utmile o sc prC1Cnten • ¡:..anir de la 
entrada en vigor de csie Dcae10, y que conínrme a la rey que.-. ,-q1idt deban puar a s.cr de la competencia 
de los mb!Jnales agrarios, se 1umaro1n 11 fsans una vei. que entren en íunriuncs p:ira que rC11.1clva.n en 

ddiniliva. 

Salón de~ioncsde la Cumi\i1\n Pcrm;incme del H Cungre10de1.i Unión· Mi,ico. D F .. al de Enero 
de 19Y1.• Dip. Fcm•ndo Ortf1 Ann11. rremknu:. Sen t:usl4wo S..llnn lñl¡,:utL. Sccre11riu .• D1p Luis .. tllpr 

Bnno Mena, Secretario.- Ri.ibric:as." 

f.n cumplimicn1u de Jo ch\(lUC~hl por la íraccn'n J del Ankul•I 89 de la Cn11Miluciún Poll!ic:a de 101 
Esiad.11 Unido• Mnicanos y para IU dcb1lh publicamln y <ib\CtvUCÍ;J, cxp1d<I el rrci.cntc Dccrelo en 11 
rCl/tlcnc:ia del Poder EjeC'lltivn Fedcnd. en la Ciudad de Mbdco, Olltnlo federal, a 101 ues dfa¡ del mes de 
enero de mil nuvccicnlm novenls y dos· Qiirl111 !Wlln•• deo (;u,uri • RUbria..• El Secretario de 

Gubcrnacidn, Fcnuindu «:utlirn1 fbrrlo•.· Rlibria. 
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