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r N T R o D u e e r o N • 

Debido a que la producción agropecuaria es uno de los elementos -

más importantes en un pata como Mmtico, se han realizado diversos 

estudios, con el prop6sito de analizar las causas de los problemas 

que aquejan a este sector, siendo n~esario para ello remontarse -

al pasado, a la ratz de los movimientos que se han sucedido en el 

Pata, a lo largo de su R!storia¡ desde su gestaci6n en los albores 

de la Conquista, hasta llegar al Héxi'co Contempor~neo. 

Observando las expertencías ltist~ricas de nuestra NaciOn, éstas -

nos demuestran la ineficienc~a de la Planeaci6n Agr~ri& que se ha 

venido instrumentando, sobre todo en los Oltbnos años, pue~ no Imn 

sido tomadas en cuenta las verdaderas condiciones sociales, econ6-

mtcas· y pol!ticas que prevalecen en el campo. 

Es· por el.lo, que basada en la consulta de lo qnte.rior, la presente 

Tesis, hace alusi6n a los principales problemas que han generado -

la deficiencia productiva en el Agro y a la i.ncapaci:dad de (late P!. 

ra proyectarse en nuevos &nbitos económicos mundiales cuyos con-

trastes pueden resultar avasalladores para los Mexicanos. 
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Al EL AGRO EN LA EPOCA PRECOLOMBINA 

BL EL AGRO EN LA COLONIA 

CL LA PROPl'EDAD I:NDI:GENJ\ EN LA COLONIA 
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• 
ANTECEDENTES 

Al EL AGRO EN LA EPOCA PRECOLOMBINA. 

Partamos del conoc.i:miento de que en el Valle del Anfihuac, se ase!!. 

taran tres pueblos ponderantes por su civilizaci6n e .i:mportancia 

m.i.li tat", los- CUQles· habfan alcanzado un al to grado de desarrollo e 

después· de haber li·brado divers-as luchas- pare\ obtener la integra

ci6n de sus imperi~s. Dtchos pueblos eran~ El Azteca o Me.xica, -

El Tecpaneca y Alcolhua o Texcocano. 

Cabe aes-tacar que estos- grupos- formaron una Triple Al:tanza, comen, 

ta el ~utor Manuel M. Moreno, que: 

"Era un simple Pacto bélico celebrado con prop(lls:tto º"' 

fensivo-defensivo; dicho pacto daba derecho a la re

partici·6n de las tierras· conqui·stadas y de los tribu

tos :ilnpuestos a las naciones-vencidas. 

En caso~de ataque sufrído por alguna de las tres na-

cienes- coaligadas, las otras dos estaban obligadas a 



prestarle aux:f:lio inmediato". lll 

Esta organízacíOn, hace resalt&r la Autora Martha Chávez Padr5n, 

denominada: 

"Re~no de la Tri-ple Alianza, sirvi6 de ejemplo a los -

dem:is pueblos- Precoloniales que tuvieron bajo su domi

nio y que, por sus linderos se considera que fueron la 

mayor1a de los que hoy forman nuestra Patria". t2l 

Dentro de los puelllos deJ. Anahuac, la distribuci6n de la tierra -

era muy desproporci~nada, ten1an un concepto de propiedad indivi

dual, mucho m4~ restr~n9ido que el que tUYteron los Romanos, 

quien gozaba de este pri'Yilegio, prosi'gue la Autora Martha Chávez 

Padrtln: 

lll 

t.zl 

"Era el Rey o Monarca ya que podfa disponer da su tia-~ 

rra como propietario y ejercer la "plena in repotestas'' 

{derecho de usar del fruto y de disponer de una casal. 

El Señor podta dejar las tierra~.para s!, llamándose e!!_ 

Moreno Manuel.- "Lll ORGJ\NIZACI.ON POLITICA y SOCD\L DE LOS l\Z 
TECllS". Ed:i:tor1:al SRl\-SE!ll\M. Ml!x:tco. 1961, Pi!g. 35. -

Chávez Padr6n Martha. - "EL DERECHO AGlll\RIO EN MEXICO". Edit!?_ 
r1·a1 Porraa, S.A. Edicitln Novena. México. 1991. Plig. 146. 



tonces Tlatocalli' (Tlatoa-. mandaJ;, calli~a~L o la r~ 

partía entre los principales (l>ipiltzinl, siguiendo -

por regla general sus costwubrcs, pero estas tierras -·' 

podtan volver a poder del señor cuando ~ste lo desea-

se 11. l.ll 

Estos· reinos evolucionaron de una oligarquía primiti:v~ hacia una 

monarquía absoluta, lo cual originó una diferencia funcional y e~ 

tructural que a su vez fud creada por las diferencias y por la d~ 

visi6n del trabajo, las cuales se tradujeron en una repartición ! 

nequ:ttativa de la propi:edad. 

El ~uta~ Lucio Mendieta y Ntlñez, nos Cltplica: 

nLa propiedad territori:.al de los puebloa y las propie

dades de nobles y guerreros, entre los cuales las· con

diciones de la donación establecía diferentes modal:td~ 

des, dieron por resultado di:versos·g6neros y clases de 

propiedad de la tierra; si:n embargo es posible agrupfl!. 

las en tres clasiíicaciones generales, taniendo en CUC!!, 

ta la afinidad de sus· características~ 

(3) Ibidcm.- Pl!g. 148. 



PRIMER GRUPO: Propi:edad del Rey 1 de los nobles y de 

los guerreros. 

SEGUNDO GRUPOt Propiedad de los Pueblos. 

TERCER GRUPO: Propiedad del. Ej!!rcito y de los Di~ 

ses". t4L 

El prtmer grupo recib1a la denomJ:naci6n de Propiedod Noviliaria y 

estaba integrado por las tterras·que eran de dominto del Rey de 

los miembros de la nobleza y de los altos mandos del Ejárcito. E~ 

tas dos 11ltimas- clases- sociales, encontraban limitaciones en cua~ 

to a la forma de transroLti:;J: l~ propiedad de sus tierras, ya que -

la nobleza ten!a la proh~bici~n de cederlas- por cualquier tttulo 

a los plebeyos, en vut"d de la tmpostbl:lidad que ten1an eatos 11_1.. 

tboos- para adqui-:r:tr bienes- truuuebles-, en cuanto a los altos· man

dos del ejérci.to o gue.rxeros- la ltmttaciOn se constreñta a trans

JJlLti.r la propiedad a sus descend:t.entes¡- lo cual exa extensivo a 

los miembros de la frun~lia real. 

El Segundo grupo, estaba constitutdo por las tierras denominadas 

del barrio 11 Calpullalli'1 y tierras- del pueblo ''Altepetlalli", las 

primeras estaban integradas por los barrio~ de gente conocida o -

de linaje mas antiguo, inicialmente c.ra determinante el parentes

co para establecer el 11 calpulli'11
, pero mas tarde se vi6 en la ne-

l4 l Me.ndieta y Nilñez Lucio. - "EL PROBLEMA AGRARIO EN MEXICO". Edi 
torial P<>rrOa, S.A. Vigésima Segunda Edici6n. México. 1989. -
Pl!g. H. 
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cesidad de ceder ante los lazos pol!ticos y organizativos. 

Estas tterras, eran trabajadas por el pariente mayor, con la apr2 

baci6n del Consejo de Ancianos, quienes· se encargaban de la dis--

tribuciOn de dichas parcelas, cuyo usufructo carrespondta a la fa 
milia que las cultívaba. 

La posesi6n de los ''Calpulli'S", continaa el Autor Lucio Mcndieta, 

se consideraba en posesi6n precaria, por tres elementos: 

'1Tr,:ibajo contfnuo de la 'l'ie.rra. 

Vectndadt y 

Herencia". (.51 

Dentro de las caracterfsticas principales encontramos que estas -

parcelas se as:tgnaban exc
0

lusivamente a los miembros- del "Calpulli 11 

que vivieran en el barrio correspondiente, no pudiéndose rectbiX 

m~s de una parcela, lo cual limitaba la monopoltzaci6n de los pr!. 

dios. 

Los dnicos impedimentos justificables para no cultivar personal-

mente la parcela, eran: La borfandad, la minorfa de edad, senili

dad o enfermedad; en los dem~s· casos estaba prohibido arrendar la 

(5) Mendieta y NGñez Lucio.- Ob. Cit. P~g. 12. 



tierra, con la salve.dad de que e.l titular del "Calpulli.11 , se lo a

rrendara a otro 11Calpulli11, para satísfacer un servicio pdblico. 

Las· formas de reintegraciOn de estas- parcelas, al "Calpulli" se d!_ 

ban en caso de que no hubiese familiares para heredarlas o cuando 

una persona dejaba de cultivarlas- por tres años contfnuos·. 

Las Ti.erras de los· Pueblos "Al tepetlall:t 11
, eran aquellos bosques, 

aguas- y pastos proptedad el "Calpulli 11
, con cuyo producto se cu-

brtan las erogaciones de la locali'dad, los tributos y obras de se~ 

vicio pOblico. 

Estas tierras eran laboradqs en formq gratuita, por los jefes de -

familia en sus· tiempos libres. 

Dentro del r&Jimen de tenencia de la tierra de los Aztecas, que se 

encontraba en plena evoluci6n observamos· graves problemas agrarios 

como fue.ron~ la mala ·distribución de la Tierra y una injusta cxpl2 

taci6n Agr.tcola. 

El Tercer Grupo, reci.bta el nombre de Tierras Póblicas, que eran -

propiedades inalienables, cuyo producto e.ra destinado a sufragar -

los gastos pdblicos, principalmente para la milicia y el culto re

ligi~so. Algunos nobles que servtan al Palacio usufructuaban tie

rras, p~r~ f~nanctar los gastos del Gobierno y la conse.rvaci6n y -

mantenimiento de los Palacios. Las tierras que se destinaban a -

solventar los gastos del culto, eran denominadas ºTeotlalpan 11 , y !, 
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quéllas que se destinaban al Ejé.rctto eran llamadas "Michi.malli". 

Esta~ tierras eran labradas con el objeto ya indicado, indistinta

mente por los habitantes del pueblo correspondiente en forma coles_ 

ti:va, por los "Mace.huales", o bien por arrendamiento. 

La de.st9naci6n que recibtan, en atenci6n al destino de sua produc-

tos·, era la de 11 Teopantlalli~ 11 , 11 Milch.Dnallis '' y 11Tlatocallis 11 , S.2, 

gOn fueran para los templos, el ej~cito o el gobierno. 

Para finalizqr en el espacio dest1Jlado a la Epoca Precolombina, e

nunct.ar~os, brevemente los géneros de propiedad que emanaban de la 

voluntad de.l Rey: segOn COIUc.nta el ~utor Mend:teta y Ndñez: 

"TLl\TOCALLI:< 

I'I:LLJ\LLI:• 

ALTEPE'l'LALLI: 

CALPULLALLI: 

MILCttJ:llALLI< 

TEOTLALPAN: 

Ti:e.rras del 1le.y, 

Ti::erras- de. los- nobles, ... 

a1 Por servicios prestados al Rey, 

b) Por xecompensa de un servicio. 

Tierras del pueblo. 

Tierras de los Barrios o Ca.rounales. 

Tierras para la Guc..rra. 

Tierras de los Dioses" (61 

(61 Mendieta y Ndñez Lucio.- Oh. Cit. Pág. 14. 
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llL EL AGl\O EN LA COLON:tl\ 

Durante la Epoca Colonial, los principales alicientes de los e~p~ 

ñoles exped~cionarios, fue.ron el enriquecíroiento voraz, de terre

nos y minas, ast corno el hecho de obtener la fuerza de. trabajo -

gxatutta o mal remunerada, con motivo de la desigualdad al con-

qatar. 

La asignac~On de lil rtque.za en la Nueva España, se daba en propo~ 

c16n ~l grado militar, poltti:co y posición social de los militan

tes o expedicionarios. 

La conquist~ da estas nuey4a tter:i:a~, fue oh:c~ de l~ Corona, sos

tentda con dínero de los- parti'cula..re&, los cuqlcs esperaban ver ~ 

recompensados sus esfuerzos y tan pronto como se logJ;lJ la Conqu.t.!! 

ta de México¡ para asegurar la subsistenciu de los conquistadores 

se repartteron tierras e indígenas con el pretexto de instruirlos 

en la ReligiOn Cat6lica, asignaci6n que los reyes confinuaron. 

La Autora Martha Chávez Padr6n, alude al respecto; 

"De ah! el que se diga que el problema agrario en esta 

~poca se tratara de acuerdo con los dos aspectos funda~ 

mentales del Derecho Agrario, inclufdos en su defini--

ci6n. La propiedad territorial rústica y las explotaci2 



ne~ de caracter agrtcola, pues por eso se habla de r~ 

parto de tierras· y de reparto de hombres". (J l 
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La Corona de España al apoderarse del territorio dominado hasta -

entonces por los indios, se vi~ en la necesidad de dar a la Con-

quista una apariencia de legalidad, surgiendo as! algo de tal 

trascendencia para el mundo y la Hi·storia de run(!rica como lo fut! 

la expedici6n de la Bula Noverint Universi, de Alejandro YI. Do

cumento en el cual descansaron el Derecho de Propiedad y Dominio 

de los- monarcas españoles, sobre los inmensos terri·toiTOf» del Nu~ 

vo Continente. Esto tarobi6n fue creado por la Corona con el pro

pósito de evitar pugna~ posibles con otras naciones· por la con--

quista de nuevo~ te.rritoríos dentro de las tierras reci~n descu-

bi:ertas, 

Las Bulas de Alejandro VI, eran las Cartas o Epfstolas Pontiti--

cias, que contenían decisiones Papales sobre algOn asunto de gra

vedad. Y a que como dec!an muchos escritores de la ~poca: El Pa

pa era la representaci6n de Dios en la Tierra y como Dios es· el -

dueño del UniVerso, al Papa corresponde. le\ distriDucidn de loa d.2_ 

mín:tos territoriales·. 

Siete meses despuas de1 arribo de Crist6bal ColCn a Am4rica, el -

Papa Alejandro vr, expidi6 la Bula Alejandrina, que establecta --

(_7} Ch&vez Padr6n Marthq,- Ob. Cit. Pl!g. l.66. 
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que todos los· terrenos·descubi'ertos o por descubrirse quedaban al 

amparo del Papa, para que los distribuyese entre la nobleza de la 

6poca; estableci~ndose as! el Derecho de Propiedad absoluta entre 

el nuevo cont.tnentc a las coronas españolas y portuguesas, legal~ 

zando de esta manera la ocupaci6n de d:tchas tierras, a nombre de 

los Reyes· de España. 

La Conquista de M@x.tco se hL~o con el propdsito ~parente de pac~

ficaci6n, colonizaci6n y evangeli:zaci·6n. Ya que con el respaldo 

moral del Papa, la& expedic.tone~ de los servidores de la Corona ~ 

bedectan al ejerci~io natural de un derecho concebido. 

~a terma de proptedad durante la Epoca colonial, puede ser clasi

ficada en tres grandes grupos-; 

Mercedes 

Caballerfas 
Peon!as 
Suertes· 
Compraventa 
Conf irm~ci6n 
Prescrípci6n 

Fundo Legal 
Dehesa 

Reducciones de Indfgenas 

Ejido 
Propios 

Tierras de comdn repartimiento 

Montes, pastos y agua 



~DETiro 
lN'l'El1MIDIO { Compos-ici.6n 

Capitulaci:ones 

La propiedad privada o individual durante la Colonia e~ consider!_ 

da como la recompensa que otorgaba la Corona Española a sus vasa

llos, era el pago hecho en tierras· a favor de los soldados y cap!. 

tanes españoles de acuerdo a su categorta y aportací6n en la ero

preaa de conquista. 

La prilue.ra de las donaci'ones enunciadas en este tipo de prop.tedad 

es la MERCED REAL, la cual era otorgada segOn la categor!a y na

turaleza de los servici:'o~. Algunas· de la~ condiciones para poder 

detentar dichas tierras eran las d~ tomar posesi6n de éstas en un 

plazo de tres meses· con posterioridad a su otorgamiento; poblar -

y edificar los terrenos, cultivarlos, sembrarlos e implementar -

nuevas técnicas de cultivo, con la prohibiciOn de enajenar estas 

tierras a los clérigos o durante los primeros cuatro anos de su -

adquisici6n. 

Enseguida tenemos a las CABALLERfAS, las cuales se constituían 

por las tierras otorgadas en razón del grado militar de los· con--

quistadores y eran utili~adas para el cultivo y la cr!a de gana-

do. 

Las PEONfAS, eran porciones de tierra mercedadas a los integra!!. 

tes de la infanter!a y de menores dimensiones a las anterionnente 
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citadas, la~ cuales- tambi«!n combinqban la d~stribuci6n de la tie

rra con fines agrtcola...ganaderos. 

Tainbién encontramos dentro de. e..ste t!:po de propiedad, las denomi

nadas SUERTES, que eran terrenos otorgados a los colonos con el 

propOsito de sufragar c.l. gasto familiar. 

Asl'.mismo en el ai\o de. l57l aurgi-Q entre los indtgenas la COMPRA-

VENTA, que era la facultad otorgada a éstos p~ra enajenar sus -

tterras, aituaciOn que ªP.rovecharon los conquistadores para desp~ 

jarlos· de. sus propiedades, 

PaX'a peder regular:tzar estos vastas- terrenos·, la Corona cre6 un 

procedimiento denominado CoNFIRMACrON, el cual permit!a trans-

formar la posesiOn en prop:tedad amparándolos con el tttulo corre~ 

pendiente. 

F~nal.mente encontramos dentro de esta clasif icaci6n la denominada 

PRESCRIPCIÓN, que sustentada en el Derecho Romano sirvi6 también 

para transformar la posesi'dn pac!fica, cont!nua, pdblica, con 4n~ 

mo de prop~etarío, sin especificación de tiempo, en propiedad, -

una vez invocada ante los tribunales, de la Corona. 

La propiedad de caracter comunal, sufri6 algunas trans!ortuaciones 

durante este perfodo aunque re.Allllente siguió comprendiendo tie--

rras exclusivas de los indtgenas, como lo eran las de coman rep~ 
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timiento y tierras dnicas de los españoles como la Dehesa. 

La primera figura jurtdica que analizaremos, de las pertenecien-

tes a este grupo es el FUNDO LEGAL, denominaci6n dada a la dema!:_ 

caci6n territorial utilizada por los Españoles, para la fundaci6n 

de villas, pueblos, etct lugares en donde procuraban establecer -

satisfactores para la poblaci6n, tales como: templos, plazas, ca

lles, escuelas y mercados; en este lugar se construían las casas 

de los pobladores, señalando 600 varas a partir de la Iglesia y 

hacia los cuatro puntos cardinales, esta extensi6n de terreno era 

inalienable en vi'rtud de que su propiedad correspondía al pueblo 

la DEHESA, era la extensiOn terri·torial reservada para la cr.ta 

de. ganado de los conquistadores¡ diyidi·éndose las hectáreas, a-

tendiendo a las necesidades del ganado. 

Las REDUCClONES DE fNDIGENAS, eran los pueblos en donde se con-

centraba la poblaci6n J:ndfgena con el pro6sito de fomentar su 1~ 

dtoma, costwnbres, f~ cat61i:ea y demBsmanifestaciones culturales 

pero primordialmente con la intenciOn de proteger sus tierras. 

El EJrno, cuyo origen lo encontramos en la orden del 1o. de Di

ciembre de 1573 y en la Real Cédula de 20 de Octubre de 1598; es

taba compuesto por las tierras que se encontraban en las orillas 

de los pueblos, teniendo las mismas cnracter.tsticas del 11Calpu--

lli '1 y tomándolo como antecedente del mismo. 
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Loa PROPIOS, eran los terrenos destinados a sufragar el sosteni

miento de los- Servicios- Ptíblieos- de la comuni·dad: cuyos propieta

rios eran los ayuntamientos, los cuales delimitaban la extensión 

territorial, en proporciOn al tq.maño del. Municipío. 

~as TIERRAS DE COM~N REPARTIMIENTO, eran poserdas por las faroi

ltas tndí.genas, de.sde antes de la fundaci6n de los pueblos de In

dias, para usufructuarlas en beneficio de ellas mismas; tení.an a_!. 

gunas ltmitaciones· como el hecho de no poder hipotecarlas, enaje

narlas o transmtt.trlas, excepto por herencia a la misma familia; 

esta posesi6n precaria fu~ respetada por la C~dula Heal del 19 de 

Febrero de 1570, 

Ftnalrnente, encontramos los bienes que se usufructuaban en forro& 

colecttva, por tnd1'.genas- y esp&ñoles·, como lo eran los predios -

con PASTOS, los MONTES y <;l. AsuA, la adjudicación de estos -

terrenos no podta ir en contra del Derecho que sobre ellos tuvie

ran los naturales. 

Como inst:ttuciones d~ t!po intermedio encontramos a la COMPOSI-

CIÓN, que era el medio para controlar y titular los terrenos po

se!dos, o usurpado~ por los extranjeros conquistadores, apegándose 

a los procedimi~ntos establecidos. 

r.as CAPITULACIONES,' conformaban e.l aspecto formal de estas Ins

tituciones, ya que era el contrato, reali'Zado entre la autoridad 
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y el español, que lo comprornetfa a poblar la~ tierras descubie.r-~ 

tas, atendiendo a las· necesi~ades de los ind!genas y de sus pue

blos. 

Durante esta época los indfgenas fueron considerados por los con

quistadores como seres incapaces·, aprovech4ndose de t?sto para ap2_ 

derarse de sus ti~rras, satisfaciendo asf, su enorme codicia. 

Posteriormente, el Rey Felipe Ir, trat6 d~ proteger a los indfge~ 

nas, prohibíll:ndoles venaer sus predios sin previa autor.í:zuci6n, -

la cual se daba e.xcepctonal.niente y mediante la tutorta de les a

yuntamientos o consejos e.spec.teles. 

CI. rJ\ Pl!OPU:Dl\D INDIGEN/\ EN IJ\ COLONUI 

Desde los pr.tmeros años de la Epoca Colon.tal, los .t.ndfgenas su--

J;rteron innumerables- despojos ya que la Corona Esplliiola en virtud 

del compromi'sO con los· conqui'stadores, se viO en la 11 neces.tdad" -

de cederles tierras, a costa de la propiedad indtgena, situaciOn 

que fu6 aprovechada por el español quien se adueñ6 de los ~4s va~ 

tos y c~ntricos terrenos. 

AOn cuando hubo capitulaciones que proteg.tan las t.i'erras de los -
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ind!genaa, ésto no fua posible, ya que tal protección se vino ab~ 

jo con la creación de la Ley de Illdias xxvrrr, Título I, de 1571, 

en la cual se aceptaba y formalizaba la compraventa de los bienes 

ra!ces y muebles de los ind.tSJenas. 

De ah! que la propi'edad ind!gena quedara relegada en terrenos i

nhdspitos y mal locali~ados de las zonas econOmicas relevantes. 

La propiedad privada de. los. españoles fu~ absorviendo las peque .... 

ñaa prop.tedade.& de los i':ndi'os, qued.'.\ndole a ~stos como cínico ref~ 

gio la extensi6n de.s·tinada, ql Fundo Legal. 

Sttuactdn que trajo corno consecuencia, la desapartci6n de la p~o

piedad 1ndfgenat y despu~s-que la propiedad comunal, tambi~n su-

friera fuertes ataques de. los conquistadores, tales com.o la venta 

de. tierras de repartbniento y de tierras- eji'dales, aprovechJlndose 

de la ignorancia y desvalimiento de la clase indtgena. 

El Autor Lucio Mendienta y N0ñez 1 apunta: 

"En las postrimer tas del gobierno colonial, la decaden--

cia del pats ñab1a llegado al extremo, a pesar de las s~ 

puestas riquezas y prosperitlad mater~al de la Colonia, -

t6pico obligado de Don Lucas Alaman. Una sociedad orga

n~zada en un~ forma tan desigual y tan injusta, no podta 

___ progresar ni conservarse''• (61 

(B) Mendieta y Nañez Lucio.- Ob. Cit. P4g, 92. 
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Durante la Colonia, la situaciOn de nuestros indfgenas· fu€: depri

mente, ya qua aan cuando cuantitativamente eran el grupo social -

m~s representativo, en el aspecto cualitativo este lugar lo ocup~ 

han los españoles quiene~manejaban reprobablemente el destino de 

los desvalidos habitantes. 
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A princ.tpios del Siglo XIX extstfq una marcada desígualdad econd

mi.ca que favorecía enormemente a la I'gles-ia y a l..os espaJ\oles, la 

cual a su vez acari:eaba como consecuenc:t& l&}.tca una oprobiosa ª!!. 

fractuos-idad social; a tal grado que los- :tnd.tgenas consideraban -

que li.\ causa de su miseria eran los conqu:tstadores, en vt:rtud de 

lo cual de.terminaron emanciparse, in.tcittndose ast el roov:troiento -

de :rndependencia. 

Dentro de las principales caUSilS que moti:YilrOn diclu¡ rebeltJSn en

contramos~ el desequilibrio econ&oico, social y cultural qua pre

Vi.\le.c.ta entre. los- habitantes, cuyo reflejo se man.ifest~ en la .. 

desigual distribuci6n de la tierra, provocilda también por loa ~

constantes despojos de parcelas, sutridos· por los tndios y que -

los arxajaban a la miscri~. 

Al respecto, comenta el Autor Silva Herzog;. 



"Todo ésto h.tzo que la sociedad no se mantuvíera apa

cible, y ast, algunos criollos- movidos por legttimas 

ambiciones y el anhelo de tener una patria;- algunos -

curas pueble.rinos. con bajos i'ngrcsos y otros cl~igos 

aunque bien remuneradoa pero conscientes del probleroa 

y miles- de mestizos e indios i'gnorantes y en la mayor 

míser.ía se arrojaron al mov.ími.cnto independiente" (9l 
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La situac.t.6n agraria fue el factor dete.rrninante en la Independen

ciil de Mlbc:i:coc el indtgena no s6lo tenía hambre, también estaba -

canaado de lier utilizado y vejado por los· españoles, lulb!an sido 

ya tres- lastimeros siglas de mcplotaci~n, trabajando de sol a sol 

l.:ta tterras- de los vencedores, aportSndoles la mano de obra gra--

tuít~ o bzlrata para sembrar sus· vastas extensiones, cuidando el 

ganqdo o explotando las m1naa atin a costa de su vid'1. 

Los· indtgenqs continuaron siendo instrumento de trabajo parq los 

explotadores, a pesar de las 11 Leyes" generosas, dictadas desde la 

Me.trOpoli, que se volvtan letra muerta; disposiciones que resol-

v.tan el problema te6rica.roente y que. no se aplicaban en la pr4cti

ca: celo ardiente de los misioneros que trataban de salvar y li

brar a los indfgenas- de la codicia y la rapacidad, estrellándose 

contra el régimen econOmico nacido de la Conqui'sta, y que en con-

C!ll Silv¡¡ He.rzog Jesa ... - "EL AGRARISMO MEXJ:C1\NO y LA REFO!lMA 1\GR!\_ 
RIA''. Fondo de Cultura Econ6rnica • M6.x:tco. .197 4. 2a. Reimpre-
silln a la 2da. Edici6n de l.980, Plig. JB. 
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secuencia nQ pod!q origim~r sino explotaci6n, 

Al lado del español venido de la Pen!nsula, poco a poco surg!an -

las castas intermedias de cri'Ollos y mesti·zos, ne9ros y mulatos, 

caciques y pseudo-caciques, todos explotando al indio, todos vi-

viendo a costa del indio y alegando, como argumento fundamental -

para justificar la e.xplotaci6n, que el indio era holgaz~n que nu~ 

ca trabajaba, cuando era el Onico que con su trabajo sostenfa a -

todos los parB.sitos de todas las clases que iban surgiendo. UOl 

EB de constderarse que el problema agrario surgi6 en México a 

ra!z de las primeras disposiciones que se dictaron sobre conce--

ai6n de mercedes de tierras y reducciones de indi·os, ya que el r.!: 

parto hecho entre indtgenas y españoles se hizo bajo una desigual 

dad absoluta, este problema de tenencia de la t.te.rr~ se origin6 -

en el curso del siglo XVI y se fue agravando durante los dos si-

glas siguientes, a fines del siglo XVIII la inquietud social era 

manifiesta, ya que el na.mero de campesinos despojados era muy 

grande, lo cual orill6 a muchos de ellos a convertirse en bando!~ 

ros o salteadores de caminos. 

De esta forma fué como surgid la Guerra de Independencia, que a -

pesar de sus matices políticos, fué básicamente una Revolucidn A~ 

(10) Ib.idem. - P&g. 37. 
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grarta, ya que los campesinos no eran capaces ae comprender los 

ideales de libertad e independencia. 

Prosigue el Autor Silva Ilerzog; 

"A los nativos no les L11portaba la prisi6n de Fernando 

VII ni estaban preparados para entender asuntos poltt~ 

cos europeos; a los nativos les delta su miseria y lo 

que les importaba era mejorar siquiera en poco sus an

gustiosas condiciones de vida; les importaba llegar a 

tener un pedazo de tierra para alimentarse y alimentar 

a su fa'Oilia¿ sufrían en ·carne propia las injusticias 

de los hacendados, a quienes odiaban con odio acumula

do a trav~s de gcn~raciones. 

En su conciencia de parias sdb1an vaga e impreciswnen

te que ellos ten!an un pedazo de tierra, usurpado por 

la fuerza y la arbitrariedad. Por todo ~sto se suma-

ron muy luego a las chusmas andrajosas heroicas que ce_ 

pitaneara, con inaudita valent1a el noble anciano de -

cabellos blancos que un día del mes de Septiembre de -

1810 1 se lanz6 a la aventura de crear una Patria para 

un pueblo infortunado y digno de suerte ~nejor''. (11} 

(11) Ibtdem,- Pág, 37, 
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Como pode."llos analizar / las causas fueron variadas y .uuy comple.-

jas, a tal grado que orillaron a las mas de cincuenta castas o -

mezclas resultantes de la mutua uni6n de los troncos o razas prf_ 

1uordiales existentes en esa l!poca y a los criollos, a lanzarse -

al campo de batalla, con la plena certeza de que lo obtenido en 

tal contienda constituiría para todos ellos una ganancia, por m!. 

nima que fuera. 

Cabe destacar que el gobierno español, incansable en sos pro~6sf 

tos de remediar tal situación emitió por medio de las Cortes, d!. 

versas disposiciones que aparentemente favorecían a los ind1gc-

nas, tales como; La Seal Orden que decía todos los terrenos bal

díos o realengos y de propios y arbitras, con arbolado y sin ~l 

as1 mismo en la Pentnsula e Islas adyacentes, excepto los ejidos 

necesarios a los pueblos serán reducidos a propiedad privada, -

los cuales po~!an disfrutarlos libre y exclusivamente y desti-

narlos al uso que más les acomodare, con la prohibición de enaj~ 

narlos o donarlos a ~anos muertas. 

Tambi~n el 9 de Noviembre de 1812, se cxpidi6 un decreto donde -

se ordenaba el reparto de tierras a los indios que estuviesen e~ 

sados y mayores de 25 años, el 15 de Noviembre del mismo año se 

expidió una nueva real orden la cual a~pliabn y aclaraba el de

creto anterior: ordenando la rcorganiz.:tci6n de las cajas de aho

rro de laR comunidades~ pero a pesar de estas disposiciones, el 

pueblo no ces6 en su interés de independizarse. 
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Conviene señalar, no s6lo las causas internas que soliviantaron 

al pueblo mexicano a liberarse, sino t~~bi~n las causas externas 

influyeron en el ánimo de nuestros ind!genas c~~o lo fueron: 

A} EL MOVJ:'IIENTO DE LOS ENCICLOPEDISTAS, como Lucke, Volt<>ire, 

Adam Smtth, Quesnay, ~ontesquieu y Rousseau, cuyas ideas y -

pensamientos se sustentaban en la soberanía popular, consid~ 

r4ndola como fuente del poder pttblico en contra del Derecho 

Divino de los reyes; cuyos libros fueron introducidos caute

losamente a la Nueva Espa5a y sirvieron corno fuente de insp~ 

raciOn a los criollos. 

B}_ Ll\ REVOLUCWN INDUSTRil\L EN INGLATimRA, donde los ingleses -

en virtud de la sustitución de •nano de obra artesana, por -

las máquinas fabriles, se Vi'eron en la necesidad de buscar 

nuevos mercados y lugi:\res en clonde pudieran adquirir sus 1na

terias primas, pero ásto se lograría a base de nuevas con--

quistas o del fomento de Independencia de los países oprimi

dos, tal como lo hicieron en la Nueva nspaña. 

CI LA INDEPENDENCIA DE LOS ESTADOS UNIUOS, cuyo l!xito infundi6 

&nimo a los rebeldes independencistas de 1dl0. 

D} LA REVOLUCION FRANCESA, que acarre6 como consecuencia la 

transformación del orden polftico~econ6mico de Francia. 

EJ LA INVASION DE NAPOLZOi-l A ESP~A, en ldOd con el propósito -
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aparente óe destruir el bloqueo económico de Inglaterra. Pe

ro el cual acarreo la sublevaci6n del pueblo español, lo que 

sirvi6 de ejemplo a las colonias americanas quienes se vie-

ron inspiradas a rechazar tambidn cualquier tipo de domina-

ci!ln. 

Como precursor de este movLuiento encontramos a Don :.uguel Hitla!. 

go y Costilla quien el dfa 16 de Septiembre de 11310, dió el 11 .;r!_ 

to de Independencia ·1 y publicó un escrito que abolía la esclavi

tud, imprimiendo además a esta lucha un contenióo profundamente 

Agrar~o, lo cual denota que sus principales inquietudes fueron -

la esclavitud y el latifundismo. 

Al morir fusilado Hidalgo el 30 de Julio de 1811, asumi6 la jef!!_ 

tura por la Independencia Don Jos~ ;1ar!.:i Horeloa y Pavdn, quien 

era un hábil militar, que pose1a una a.npliil visión de los proble 

mas vitales de A.€xico y fu~ fusilado el 22 de Oicie..obrc de l.dlS, 

en San Cri.stdbal Ecatepec, ·léxico. 

A pesar de la muerte de estos dos Caudillos, la guerra prosig~i6 

aunque con menor auge, posteriormente Agust1n ue Iturbide fué 

nombrado comandante general del sur, en el año de 1820, con la 

misión de ?acificar esa zona, lo cual logró mediante una ransac

ci6n con su antiguo enemi~o Don Vicente ~uerrcro, quienes acord~ 

ron hacer independiente a nuestro país evitando el derramamiento 

de san~rc y quedando su nombre como el de: ~F.XIC0 1 Zl dta 27 de 

Septiembre de .18 21; se di6 por consumada la Independencia con lt:l 
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entrada del' EjdrCito Trigarante-a la Ciudad, en la cual rturbide 

dirigió al pueblo una proclama que anunciaba el tármino de su e~ 

presa, diciendo: 

"Ya est4is en el caso de saludar a la Patri.:t Indepen

diente como os anunciá en Iguala ••• Ya sabOis ahora 

el modo de ser libres; toca a vosotros señalar el de 

ser felices". 

Pero la lucha de Iturbide no termin6 en ese momento, ya que si

guid una etapa equiparablemente diftcíl o quiza aOn ~as, en ella 

tuvo que enfrentarse a los probl~~as ldgicos que acarre6 su af~n 

por hacer realidad los ideales que propici~ron el 1uoviroiento de 

Independencia. Una vez nombrado ~eneral!sLno y posteriormente -

Emperador por el mismo pueblo que le estaba profundamente agrad~ 

cido, trat6 de proteger los bienes Je la Hación a toda costa,. de 

dar a su país las libertades necesarias en lo material y esp.iri

tual, sujetándose a los ~arcos de la justicia, la moral y la ét! 

ca, j~~as antepuso una ambición personal al inter6s general, ni 

perturbó la propiedad y libertad (pol!tica y personal) de los i~ 

dividuos. 

Nuestro Libertador tuvo una vis.idn poli'.tica muy amplia, conteraµl6 

la necesidad de que Mi&x:ico y los pa!ses de Centroaméric4 se uni~ 

ran formando un frente coman contra las posibles y futuras agre

siones de las potencias poniendo a los pueblos a cubierto de los 

extranjeros, 
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Como es 16gico i:.nag.inar, todas estas virtudes )' su brillante int~ 

ligencia, provocaron la envidia ce1adora de los enc.ini9'os de la P~ 

tria quienes sedientos de Poder, no descansaron hasta terminar -

con la existencia de esta liran Figura Hacional. 

A pesar de esta valiosa pérdida, !-léxico siguiO su cauce, ~u.nque -

nada favorable para el pueblo, la propiedad agraria siguió vi6nd~ 

se afectada debido a la ambición de los nuevos dirigentes, a su ~ 

poca visibilidad política y a su antinacionalimno. 

Los latifundios foi"Inados durante la Corona, siguieron subsistien

do ya que la pol!tica agraria rcconocid la injusta distribuci6n -

de la Tierra, pero desvió la soluci6n hacia la Colonizaci6n de t~ 

rrenos baldíos y como era de suponerse, ni los grandes hacendaaos 

ni el clero permitieron que sus tezrenos fueran fraccionados, lo 

cual impidió nuevamente una equitativa distribuciOn de las parce

las. 

La propiedad eclesiástica se vi~ favorecida ~ar el Jobierno, ya -

que éste siguió reconociendo el poder del clero, fomentando as! -

el latifundismo, 

Por lo que hacía a la propiedad particular Jel ind!~cna, se dice 

que los Qnicos terrenos que detentaban eran las tierras de las c2 

munidades ind1genas, que resultaron insuficientes en razón del 

crecimiento poblacional, 
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El Gnico aspecto que se contempl~ en esta @poca fud el de la dis~ 

tribuciOn relativmnente proporcional de los habitantes, pero nun

ca se atacó el problema fundaioental que era el i·njusto re¡>arto de 

la Tierra. 

Bl LEYES DE .REFORMA Y EL l\G.!0 

Durante la Refonna, se expidieron diversas leyes que tend!an a h~ 

llar la proroociOn ael Ca~itali&~o, la subordinación de la Iglesia 

y el ejército (que hasta entonces hab!an sido aut6nomos y privil~ 

giadosl, a la autoridad civil, el establecimiento de la igualdad 

jurídica y una elirninaciOn general de las l~nitaciones que las -

corporaciones habtan implantado al individuo. 

De igual forma pretendían favorecer un sistema de :;¡obierno: Fede

ral, Representativo y Dcmocr~tico, mejoras en la educación y en 

las condiciones de los campesinos; se propuso también logrdr una 

mejor distribución de los sacerdotes por el pa!s, as! co~o de las 

riquezas que ~stos poseían, dejando en sus manos s6lo lo necesa-

rio para el desempeño de sus funciones y tolcr4ncia religiosas. 

Conviene señalar que la colisión de los liberales con la Iglesia 

no surgió s6lo por el deseo de atacar a la Rcli~i6n, sino t~ubién 

porque aqu~llos consideraron la ~osici6n de la Iglesia como un 
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obst.§culo para la modernización del :.,,éxico Independiente. 

La Reforma es considerada por algunos autores como una segunda e

tapa de evolucidn de nuestro pa!s, que entre otras cosas, prohi-

b16 a la Iglesia tener bienes rafees, suprL~i6 los fueros de los 

militares i los sacerdotes, estableció la educación laica, la li

bertad de prensa y de reunión y autorizó a los sacerdotes y mon-

jas a renunciar a sus votos. 

Tambi~n fueron creadas otras leyes de caracter social por ejam--

plo: 

.J.) La ley que dió al matr:imonio una investidura tle carácter -

civi'l, considerAndolo un contrato, el cual requería J,Jara 

su validez y licitud que éste se realizara ante la Autori

dad Civil, <leclarándolo indisoluble, admitiendo como Onica 

forma de separación, el divorcio temporal. 

b) La Ley que creó el Hegistro Civil de las personas, retira~ 

do esta facultad a la Iglesia; instituyéndose los Jueces -

del Registro Civil, autorizados iJara DAR 1''E de los naci-

mientos, matrimonios y defunciones que se suscitaran. 

c) La Ley de Secularización de lo$ Cementerios, que suprúnta 

a la Iglesia la ad~inistración de los panteones, quedando 

ésta bajo la responsabilidad de las autoridades civiles y 

prohibiendo sepultar cadáVL'res en el interior de los tero-
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plos. 

dl La Ley sobre libextad de cultos, que establecta a su vez -

la libertad de creencias, principio que no se había Fodido 

institufr anteriormente en la Constituci6n de .1857, en vi~ 

tud de la agitaci6n provocada en la sociedad. 

Dentro de los principales orden~~ientos jurídicos que se gestaron 

en esta ~poca y que c~~biaron las vertientes do la misma, encon-

tra'!los: 

LA LEY' Dt:: DESA."1.0RTIZACIQN DEL 25 Di: JUNIO DI:: .1856 ,- Bx.pcclida por 

Don Ignacio de Comonfort, siendo Presidente de la Re?ablica y u 

raíz de los acontecimientos pol!ticos, donde la Iglesia ten!a una 

participaci6n directa, tomando en cmnsideraci6n que uno de los ma 

yores obstáculos para la prosperidad y engrandecL~icnto del país 

era la falta de movimiento de una gran parte de bienes que la I-

glesia ten!a amortizados, situaci6n ;nencionada anteriormente y -

los cuales representaban para el erario p6blico la base fundamen

tal de la riqueza; padeciendo por las mismas ca~sas el comercio y 

la industria, porque la a.11ortizaci6n eclesiástica significaba el 

estancamiento de capitales, 

El prevalecimiento de esta situaci6n fu~ ¡a causa que originó la 

creaci6n de esta ley que establecía como principales pontos: 

ARTICULO lo,- Todas las fincas rOsticas y urbanas que hoy tienen 
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o administran e omo propi·etarios las corporaciones -

civiles o eclesi4sticas de la Repttblica, se adjudi

caran en propiedad a quienes los tengan arrendados, 

por el valor correspondiente a la renta que en la -

actualidad pagan, calculada como r~dito al 6\ anual 

Las adjudicaciones contaban con un plazo de tres lO!,. 

ses, a partir de la publicación de la ley, si no se 

realizaban dentro óc este término el arrendatario -

perdfa el derecho, autoriz~ndosc el denuncio, El -

denunciante pcrcibfa por el denuncio la octava par

te del precio que se obtuv iesc por la ven ta de la -

finca; las fincas denunciadas se vendtan en subasta 

pQblica gravándose en favor del gobierno todas las 

operaciones con una alcabala de cinco por ciento e~ 

mo derechos por lzt traslacidn de dominio. 

ARTICULO Jo.~ Bajo el nombre de corporaciones religiosas están -

comprendidas todas las comunidades religiosas de a..!_ 

bos sexos, cofradfas, archicofradfas, congregacio-

nes, hermandades, parroquias, ayunta;.:nicntos, colc-

gios y en general todo establecL~iento o fundaci5n 

que tenga el carácter de duraci6n perpetua o indef!. 

nida, 

Asimi~~o señalaba esta Ley que todas la& corporact~ 

nes civiles y religiosas estaban incapacitadas para 
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adquir~r bienes ra!ces o ad~inistrarlos, con excep

ción de los edificios destinados directa e inmedia

tamente al servicio de las instituciones. 

ARTICULO 4o.- Expresaba que la mec4nica de adjudicac!On era a fa

vor del arrendatario; en caso de que fu.eran varios 

sobre un mismo inmueble, tenta ?rioridad el que pa

gara mayor renta o, en su de.fecto, el arrendatario 

mas antiguo. 

ARTICULO So,- Enunciaba que había bienes exentos co¡TJO conventos, 

asilos, palacios episcopales y municipales, hospi-

cios, hospitales, mercados, casas de párrocos y re

ligiosos, ejidos y terrenos destinados a un servi-

ci.o pfiblico, 

ARTICULO 100.- Escablec!a un plazo de tres meses a partir de la -

publicacidn de esta Ley para que el arrendatario o 

el subarrendatario hicieren uso de este derecho. 

Todas estas adjudicaciones se formalizaban en escritura pdblica, 

causando un impuesto del cinco por ciento sobre el valor de la o

peracíOn, a cargo del comprador, 

Los objetivos que llevaron algobicrno a decretar dicha Ley, fue-

ron de carScter econ6mico y pol!tico enunciando en el primero de 

estos aspectos, el prop6sito de incorporar el grueso de terrenos 
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rasticos, movilizando la propiedad ra!z, as! c~~o los predios ur

banos en manos del clero, prestanombres y algunos seguidores; a 

la vida econ6rnica nacional. Otra ambiciOn de esta índole era po

ner las bases de una política fiscal, para normalizar los impues

tos. 

En lo político, la Ley se encauzaba a so~eter al influyente ele.ro 

cat611co a los dictados del poder temporal y a lograr la atrac--

ci6n de grupos de campesinos, a la causa reformista. 

En síntesis, se esperaba obtener como resultado de esta Ley, el -

desarrollo del comercio, el aumento en los impuestos para acrece~ 

tar los ingresos del erario pdblico y el progreso de la a~ricult~ 

ra, ya que se estimaba que la mano muerta poco podía hacer en fa

vor de sus propiedades, 

El Clero y sus defensores condenaron general.mente la Ley, tildan

dola de destructiva de los derechos de la propiedad y de la reli

giOn, el cemento que mantenía unida a la sociedad. La medida, -

sostuvieron, atacaba los derechos naturales e invadta el 4mbito -

espiritual. 

Los arrendatarios de las fincas propied~d del clero se vie.ron po

co beneficiados con estas leyes, ya que de convertirse en propie

tarios, tendrían que pagar el cinco por ciento de alcabala, ast -

como el seis por cien to anual que era i.11puesto al precio de la -

finca adjudicada, no obstante lo anterior ta~bi~n se encontraban 
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imposibilitados en el as?ecto moral }" religioso, ya que el clero 

mexicano declaro la excomunión para todos aquellos que adquirie-

ran bienes eclesi4sticos; aprovechándose de la gran influencia -

que ejerc!a la religi6 en esa época, 

Una figura nociva autorizada dentro de la citada Ley, lo fu~ el 

"denuncio", ya que los ''denunciantes 11
, con el sólo hecho de "c.ie-

nunciar'1 la propiedad, obten!an la octava l'arte de la rJisna, lo 

que les daba mayor ventaja en proporción a los otros concursantes 

ademas de pertenecer a gente acomodada que trataban de invertir -

capitales en propiedades, lo cual contribuyó a aumentar el ndrnero 

de pequeños propietarios, favoreciendo el latifundismo. 

El Autor Lucio !-tendieta y Ndñez, hace resLJ.l tnr: 

11 0tro efecto de la Ley de Desa.11ortizaciOn fu~ la incert.f.. 

d~11bre provocada, en virtud de que los nuevos ~!tules de 

propiedad, no señalaban con presici6n los linderos y de

marcaciones de las tierras''• 021 

&sta Ley no solucion6 el problema agrar~o en virtud de que el -

campesino no pudo adquirir estas tierras por los motivos citados 

con antelación¡ sino por el contrario, es pertinente hacer seña-

(.l.2l Mendieta y Nllñez Lucio,- Ob, Cit. Pá.;. 2, 
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lar que el resultqdo que arrojó dicha normatividad fu~ ne.fasto p~ 

ra la organizaci6n del Agro f-1exicano, 

Conviene destacar que tanto la Ley de Des~~ortizac:ton de los Bie

nes Eclesi&sticos¡ como la Ley de NacionalizaciOn de los bienes -

del Clero, expedida el 12 de Julio de 1d59, siendo Presidente pr~ 

visiona! de la Repablica Don Benito Ju4rez y en la cual estable-

eta entre otras cosas que entraban en do~inio de la Nación todos 

los bienes del clero secular y regular que hab!an sido ad~inistr~ 

dos hasta la fecha con diversos tftulos y en la que adem4s se de

claraban nulas y sin ningdn valor las enajenaciones que se hicie

ran de esos bienes, as! crnoo la prohibiciOn de hacer a los minis

tros del culto ofrendas e inde~nizaciones en bienes ratees si -

bien es cierto que todo lo anterior per1Diti6 dar fin a la concen

tración eclesi4stica, tw~bil!n lo es el hecho de que di6 acceso al 

latifundismo, dejando a merced del pueblo inclfgena una pequeña .. -

propiedad reducida, débil, cultural y econduicronentc inc~paz para 

desarrollarla y conservarla, 

En realidad hubo ,uuchos problemas y mucha confusi<'n sobre la apl! 

cabilidad de las leyes; los cuales surgieron de la "ignorancia y 

la malician: pero tambián de los defectos de la propia ley en el 

bajo pueblo nunca se pensó, y el cwopcsino mexicano quedó esclav.!_ 

zado para poder servir a las grandes haciendas. 

LEY SOBRE OC'JP.'\CIO)I "l ENAJENACION DE TERRENOS llALDIOS DEL 20 llE -

JULIO DE 1U63,- I:1xpedida por Don Benito Ju~rez en la Ciudad de -
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de San Luis Potosf en la cual definfa a los baldíos en su Articu

lo primero como; todos los terrenos· de la Repablica qLle no hayan 

sido destinados a un uso pQblico por la autoridad facultada )para 

ello por la Ley, ni cedidos por la misma a t!tulo oneroso o lucr~ 

tivo, a individuo o corporación autorizada para adquirirlos ••• ; -

esta Ley fué la primera que de.f ini6 el concepto de terrenos bal

díos. 

La misma autorizaba a todos los habitantes ele la nepüblica )_)ara -

denunciar terrenos en estas condiciones, con la lLnitante de que 

no debía exceder de 2,500 hectareas y que se realizai:a ante el -

Juez de Distrito de la Jurisdicci6n competente. 

T~nbiOn establecfa que ninguna persona ?Od!a oponerse a que se ~i 

dieran, deslindaran o ejecutaran par orden de autoridad competen

te, cualquier acto necesario para averiguar la verdad o legalidad 

de un denuncio, en terrenos que no fueran balU1os; otorgando al -

dueño el derecho a la indemnizaciOn por los daños que le hubieren 

ocasionado con el empleo de tal recurso. 

Est~ disposiciOn acarreo consecuencias nocivas para el Agro ~exi

cano, en virtud de que tal situación fu~ utilizada vor las compa

ñ1as deslindadoras a su conveniencia, aprovechándose de que muchas 

personas no tenían sus tf tulos de propiedad en orden y algunas h!!, 

ciendas de las 1n&s antiquf.simas ni siquiera contaban con los t1t~ 

los primordiales, situaci6n que propiciO la declaraci6n Ue éstos 

como terrenos baldíos; dando con ello continui<lad a las enormes -
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injusticias y despojos que ha reportado nuestra historia, victim~ 

zando nuevamente a la clase social desvaltda. 

Al enunciar los aspectos sobresalientes de esta Ley, s8lo resta ~ 

mencionar que los catuales poseedores de estos terrenos tenían la 

obligaciOn, previo pago de su valor, de colocar por lo ¡uenos por 

cada doscientas hectarcas una persona, que durar!a dtez años con

tados desde la fecha de la adjudicaciOn; quien no c~opliera con -

este requisito, cu~tro ~eses en un año, perd!a el derecho al te-

rreno y el valor que hubiere pagado¡ el citado ordenamiento jur!

dico ~ué derogado mas tarde por la Ley del 26 de Marzo de 1894 1 ~ 

expedida por Don Porfirio D!az. 

LE"l PROVISJ:ONAL SOBHE COLONIZl\CI:Oil, emitida el Jl de ;~ayo du lij75 

La creaci6n de esta Ley, provoc6 grandes trastornos agrícolas, en 

su Artfculo Primero autorizaba al Ejecutivo para que entzetanto -

se expide la Ley que dcfinitivrunentc determine y arregle todo lo 

relativo a colonizaci6n, ha~a ósta efectiva por su acción directa 

y por medio de contratos con empzcsas particulares pru:a dicho fin 

y procurar la irunigraci6n de extranjeros al pats. 

Es aqu! en donde se da el inicio de las Co.npaii!as Deslindtidoras, 

ya que la fracciOn V de dicho art!culo señalaba ca..uo requisitos -

par.a la obtención de terrenos colonizablcs, :11a .nedici6n, deslin

de, avaltlo y descripciOn del predio", y la Fracción VI marcaba - .. 

que quien habitara un terreno baldío con los requisitos sCJlalados 

en la fracciOn anterior y obtuviera que se llenaran éstos requ~si 
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tos, tendrfa la tercera parte de dicfio terreno o de su valor siC!!!, 

pre que lo hiciera con la debida autorización. 

La polfttca d~ colontZactdn y, por consecuencta, su operación es

taban encomendadas a las Comisiones Exploradoras del Zjccutivo F~ 

deral quienes manejaban el presupuesto y obtenfan terrenos colon! 

zables, ya que cubr!an con los requisitos establcciJos. 

Estas 11Compañtas Deslíndadoras 11 eran autorizadas por el Juez de -

Distrito para realizar sus trabajos de apeo y deslinde, una vez -

conclu!do ~sto se presentaban a efectuar el traslado de dominio -

ante la. Secretaria de Fomento y se. les daba un plazo de tres 1ne

ses para iniciar sus dili9encias ademas se detenninaba como Jnica 

restricci6n la de no enajenarlos a e.<tranjeros que no tuvieran au 

torizacion y que el territorio no excediera de 2,500 hcct5reas. 

En esta Ley se otorg~ron diversas subvenciones y franquicias en -

favor de las familias introducidas al país, tales corno: s~pl~nen

to de gastos de transportes y de subsistencia hasta un año des--

pués de establecidos, de Otiles de labranza y de materiales de -

construcción para sus habitaciones¡ adquisición en venta o bajo 

precio pagadero a largo ~lazo por abonos anuales, comenzando a h~ 

cerlo desde que ter;oinara el segundo año y establecidos, en una -

extens16n determinada de terreno para cultivo y pa:a casa. 

Las compañías deslindadoras contribuyeron a la decadencia de la -

pequeña proiJiedad, pues con el .Jretexto de .ncdir o deslindar te·-
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rrenos cometieron d~nasiadas iniquidades, ya que no sólo habilit~ 

ron bald!os para obtener terrenos colonizables, sino que tambian 

revisaron los ltmites y tftulos de cuanta propiedad pudieron y al 

ser defectibles los declaraban como baldtos, adjudic~ndose la t~ 

cera parte que les correspond!a y vendiendo los demas a los ricos 

terratenientes, 

Estas compañtas repartieron varios millones de hectárc~s, férti-

les tierras desde 1876 a i91n, las cuales al venderse a precios -

~risorios constituyeron enormes latifundios en los cuales los 

nuevos propietarios no tuvieron inter~s por mejorar la t~cnica 

del cultivo y ni siquiera produjeron las semillas bjsicas por lo 

que se tuvieron que importar granos alimenticios de Ar;ent~na y 

de los Estados Unidos para atender la alirocntaci6n del pueblo me

xicano que awnent6 aproximadamente a 14 millones de habitantes en 

1910, 

Los efectos de estas empresas deslindadoras dieron la pauta para 

que algunos escritores de la~poca realizaran estudios profundos -

del tema, tal fu~ el que realizó Pastor Rovaix, nos seilala la Au

tora r"artha Chávez Padrc5n / en el Estado de .Jul."ango y en el que se 

decía: 

"S6lo fueron respetados y reconocidos como terrenos pro

pios de los habitantes, aqu~llos que pudieran exhibir un 

t!tulo primordial perfecto, o los que por la situaciOn o 

calidad de los terrenos, no despertaron la codici~ de --
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Igualmente resalta el Autor Mend~eta y Ndñez Lucio~ 

''Nuestros babi ~ntes v.tvf.an tranqu.tlos ltasta que apare ... 

cieron las compañtas desltndadoras con sa furor de obt~ 

ner terrenos baldtos, ninguno de aquellos infelices PC!!, 

s6 que aquellos cerros agrestes- por donélc diariamente -

trans~taban y de donde obtentan cle..~entos como ~adera, 

leña y pastos, aprovechados por ellos desde ti~opo i~~~ 

morial ya no eran suyos, pues· los l~naeros que se ha-

bfan fijado ya no les permitfan el paso y que los ricos 

de la comarca los compraban esperando que un tifa subie

sen de precio y esperaban la vrotccci~n de los qobernaa 

tes del lejano :0u!xico quiz.1 recordando hechos paterna ... -

les del Rey, 

Oesgraciadcuuente COíilO una peste ca!da del cielo se pre

sentaron las compañías deslindadoras, revisando tf tulos 

removiendo mojoneras y atJoUerllndose a nombre suyo o tlel 

gobierno de todos aquellos terrenos que no presentab~n 

completa su docwaentaci6n y si era necesario solicita-

han la presencia de la fuerza gubernamcntalr'. (14} 

(l31 Chávez PadrOn Martha,- Ob. Cit, Pág. 2J5, 

O.Al ~endieta y Nañez Lucio,- ob. Cit. Pág. J7, 
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Tiempo después, el 15 de Dici~~bre de isaJ, se cre6 una nueva Ley 

similar a la anterior, pero en la cual se otorgaban nuevas facul

tades a las compañfas deslindadoras que les permitían acrecentar 

sus vastas propiedades, desde luego, en dctr~uc.nto de la econo~!a 

del Pueblo. 

C) EL <'ORFIRU\TO 

En el año de 1872 cuando el Genc.ral Forfirio D!az tomO posesiOn 

como Presidente de la RcpQblica, lugar en el cual logró una pe.nu!_ 

nencia de casi. 34 años, marc6 el inicio de una mS.s de lan dif!ci

les etapas por las que ha atravesado nuestro pa!s, 

En el campo la situación era dif!cil para los jornale.ros, que se

gufan siendo esclavos de los terratenientesr los capitales del A

gro estaban nuevamente araortizados, sdlo que en distintas manos -

en las de aquellos individuos sin moral y sin escrOpulos cuya aro

biciOn no tenS:a ltmites ni· barreras, 

La marcada tendencia a la concentracien agraria llego 4 tal gr4do 

que el 91% de la superficie total cultivable estaba en manos de -

tan solo 835 fa:nilias y el 3% restante, en manos de poblados y p~ 

queños propietarios. ~~s tarde esos motívos dieron pi~ a brotes 

de rebeliOn en distintas regiones y pertodos que cuLuinartan en -
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la lucha armada de 1910, 

Ahora bien, la pol!tica agrari·a Porfirista, contravino los inter~ 

ses de la RepCblica y result6 nefasta a las necesidades verdade-

ras del campo mexicano, se caracterizO ~or la inexistencia de una 

planificación territorial y por el aca?aramiento de tierras como 

se señal6 anteriormente, lo cual se puede decir que se debió a -

cuatro causas principales: 

1) Las tierras que otorgaba el Estado a los particulares, co

mo premio a sus servicios o compcnsaci6n de deudas. 

21 Por los lamentables resultados de las gestiones realizadas 

por l~s Compañ!as Deslindadoras y ColonizaUoras. 

31 Por la desapariciOn de la propiedad ~omunal ue loa grupos 

indígenas. 

4} Por falta de una legislaciOn que señalara un ~.!x.Lno de la 

propiedad rural, 

Las pocas docenas de grandes hacendados o terratenientes, consti 

tu1dos en oligarquía pol!.tica, docu.111entaban las coioarcas, el ,;>o

de.r judicial y especialmente el ejecutivo, de .uo:lo que e.t'an usu

fructuarios del poder pol!tico y usurpadores de la soberanía na

cional, 
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Todos los dog.TJas que habtan sido adoptados por los liberales en -

su ~poca, se hab!an convertido en taor!as y la realidad indicaba 

a los proletarios que e.ra preciso buscar solucionas; motivo que 2. 

rill6 a los campesinos y obreros a recurrir a las annas como an1-

co medio de conquista la justicia social y polftica que se les h~ 

b!a negado, 

Es interesante describir dentro de esta etapa el sistema con6in!co 

de las grandes haciendas lo cual perrnitirrt calibrar asf las magn~ 

tudes de los proble."nas sociales y econ61uicos del agro mexicano, 

Estas haciendas se dedicab~n a producir lo necesario con el ~rop~ 

sito de que las erogaciones retornaran a ellas misnas, lo cual --

ful! logrado mediqnte la creaciOn de las llamadas "Tiendas de ila ... -

ya 11 , que jugaban un papel primordial dentro de la organizac16n de 

aqu@llas; el prop6sito fundamental era evitar la fuga de dinero -

en efectivo, para lo cual se estilaba pa:Jilr el trabajo por medio 

de cupones, que slUo eran canjeables en la :.uisma tienda por pro-

duetos con precios e.xfiorbitantes que el mtsmo Jueño determinaba, 

Esta situaciOn propició que los trabajadores pe.rmane~ieran casi -

toda su vida en esos luJarcs en virtud del endeuaamiento adquiri

do en los mis:nos, Estas tiendas fueron utilizadas co·uo regulado-

ras de salar.tos. 

Exist1an dos ti~os de peones, los acasillados quienes viv!an en 

casuchas proporcionadas gratuit~nente por el hacendado e.n tier~~s 

de la mis.na hacienda; y los peones de tarea que eran contratqdos 
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para real~zar trabajos especiales de te:uporales como la siembra y 

la cosecha. 

Para sintetizar s6lo dirl!rnos que durante este per!odo los campes! 

nos no pudieron ser libres ni social ni econ6ruicruaente; que las 

grandes porciones de tierra estaban sujetas a una insufíciente ~ 

plotaci~n, la fuerza de trabajo barata fué reducida a esclavitud, 

ademas de que la econoio.:ta cerrada de las haciendas perjud.ic6 eno!:_ 

me.~ente al caropesino y finalmente faltO ~na plancaci6n agr!cola -

tanto en el trabajo como en las t6cnicas de cultivo • . 
Como era costumbre, segün lo marca la Historia, el campesino fué 

?isoteado e ignorado por la clase social dorninanta, orilltindolos 

a iniciar el movL-oiento revolucionario con el aftln de l:tbe:ccarse -

del yugo porfirista, 



CAPITULO III 

\ 

;u::xrco SIGLO xx 

Al P:LA?IES AGRARIOS l!EVOLUCIO!lA:!IOS 

B) LEYES Y CODIGOS EN .>11\TE:JIIA AGRMIA 

C) EL EJIDO COMO FIGURA REVOLUCIO:IAAIA 
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MEXICO SIGLO XX 

Al PLl\NES J\G!\Al\IOS .i!<.""VOWCIONMIOS 

A ~rincipios del Siglo XX, la aituacidn del país era pr6spera, se 

explotaban en forma iruuoderada los recursos naturales por parte -

de los capitalistas extranjeros y de los terratenientes mexicanos 

quienes eran dueños de casi toda la riqueza nacional. 

Esta inequitativa distribuc.tOn econ&lica acrecent6 el abismo sur

gido desde tie.11pos remotos entre al pueblo y la aristocracia. T,2. 

do ~sto como producto de los injustos despojos de tierras que pa

decieron los indígenas, quienes al verse desposeídos de sus pare~ 

las, consideradas como parte de su propia vida, se aferraban a e

llas y luchaban por recuperar, dentro de sus escasas pos1bilida-

des aquello que les habta permitido hasta entonces, proporcion~r 

el sustento a sus !amilias. 

El r~gL~en porfirista ocupó medios c~~pletamente inh~nanos para ~ 

rrebatarles las tierras a los pobres desv~lidos, tales c~uo~ la -

horca, la prisi6n1 el destierro y otras practicas ~ás de verdade

ra tortura, encubrió y legaliz6 n~~erosas invasiones Qe parcelas 
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en los rtos Yaqui y Mayo¡ dando preferencia a los inversionistas 

extranjeros y considerando a los nativos de dichos lugares como 

aut~nticos salvajes. 

En este perfodo la situaci6n agraria, vista como el resultado de 

las diversas Leyes y de los acontecimientos pol!ticos 1nenciona-

dos; se encontraba en poder de dos grupos bien definidos como lo 

eran los latifundistas y los pequeños propietarios cuya dif eren

cia en cuanto a dimensiones territoriales se refiere, era enor-

me. 

Y, nos comenta el Autor Lucio ~endieta y NGñez; 

''Los pueblos de indios se hallaban matexialJuente ence

rrados en un ctrculo de haciendas y ranchos, sin pode!:_ 

se extender c~~o lo exige el aumento de su poblaciOn; 

de aquf que, careciendo como carece la poblaciOn rur~l 

mexicana de la propiedad territorial necesaria para sg_ 

tisf acer sus necesidades, se dedique a trabajar por un 

salario en los latifundios for.uados la .ua):"Or!a de l~s 

veces con las tierzas que en otro tiempo les pe~tene-

cieron. Si el salario !uese alto o si cu~ndo menos e!!.. 

tuviese de acuerdo con el esfuerzo que realiza el jor

nalero para obtenerlo, nada podría decirse en contra -

del latifundismo¡ pero el exceso de trab~jadores del 

ca~po, los atrasados m~todos de explotaciOn agrtcola 

y la escasa cultura de los ca~pcsinos, son otros tan-
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lor del tr11bajo rural", USJ 
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La e.xplotaciOn inhumana del campesin~do, aunada a las causas se

ñaladas anteriormente provocaron el movimtento revolucionario -

que diO inicio el 20 de Novie.~bre de i91a, el cual recog10 los ! 

deales del campo, pugnando por una justicia social en eJ. reparto 

y aprovechamiento de las tierras para los Ci:\!Upesinos con necesi

dad de laborar la. Todas estas inquietudes y 1>rtoridades se in

sertaron en diversos pro9raraas elaborados por algunos de aque~-

llos valerosos caudillos que intentaran cambiar lns condiciones 

sociopolfticas y económicas internas tan degradadas durante el -

gobierno del General Porfirio D!az. 

A continuaciOn analizar&nos- los principales planes que se reali

zaron en materia Agraria, los cuales fue.ron; 

EL PLAN DE SAN UJIS.- Signado por Don Francisco 1~ Xadero, el 5 

de Octubre de 1910 en la Ciudad de San Luis Potosf y 

cuyo propOsito central era excitar al pueblo a levan

tarse en anuas para derrocar al Gene:cal Porfirio Dfaz 

de la Presidencia, e L~plantar un nuevo gobierno, ~o-

tivo por el caal que es considerado cama un ?lan net~ 

mente pol:ttico, en el cual 1-t:ade.ro declqrqba nulas las 

(J.Sl Mendieta y Ntlñez Lucio,- Ob. Cit, pag. 156, 
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elecciones realizqdas en junio de 19.l.0 1 ti1dandolas 

de fraudulentas y estableciendo el principio, tan r~ 

tomado oficial.mente de =
1sUFAA:iIO E"FECTIVO, NO a¡:ELE~ 

CI.ON 11
• 

Dada 1~ visiOn política de este Caudillo, decidi6 insertar dentro 

de los 15 Artículos integrantes del citado Plan, uno en ~~tcria ~ 

graria que resultara lo suficientemente atractivo para log~ar el 

apoyo de los campesi~~s, y que a la letra dice: 

ARTICULO Jo,- Abusando de la Ley ae Terrenos Baldtos, n~~erosos 

pequeños propietarios, en su m~yor!a indtgcn~s, 

han sido despojados de sus terrenos por acuerdo de 

la Sec~etarta de Fomento o por fallos de los Trib~ 

n~les de la nepdblica¿ siendo de toda justicia re!. 

titutr a sus antiguos poseedores los terrenos de ~ 

que se les despojó de un modo tan arbitrario, se 

declararan sujetas a revísiOn tales disposiciones 

y fallos y se les exigirá a los que adquirieron de 

un modo tan inmoral.o tan arbitrario, o a sus her~ 

deros, que los restituyan a sus primitivos propie

tarios, a quienes pagarán una indemnizaci6n por 

los perjuicios sufridos", (16} 

(16) Ch:lvez Padrón .'iartha.- Ob. Cit, Pllg, 250, 
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LaIUentableroente lo establecido en este precepto legal, no subsan~ 

ha el problema medular del campesinado; ya que la revisión a que 

hacfa referencia, se realizaba acatando las mismas leyes y ante -

1os Tribunales que ~btan conocido inicialmente del asuntos, por 

lo cual es de considerarse que el fallo final fuera igual al ant~ 

rior, no reportando ning1ln beneficio a la comunidad agraria, 

quien a su vez seguta siendo considerada como incapaz para poseer 

y defender sus derechos, 

El Plan de san Luis 109ió alcanzar sus principales objetivos, -

tendientes a la suceaiOn presidencial~ siendo no:ubrado Don Fran-

cisco I. Madero el 15 de octubre de 19il, corno ?residente de la -

Repd.blica Mexicana, 

Eú P~ DE AYAJJI,- Fué pra;i¡ulgado por Emiliano Zapata, el 28 do 

Noviembre de .1911, en Villa de Ayala i:4.orelos, plasman

do en @ste la primera mantfestaciOn clara y decidida -

del descontento y de las aspiraciones de la clase ca~

pesina sirviendo de bandera agraria al movimiento ~ev~ 

lucionario y dando tambi~n, hasta entonces un verdade

ro contenido social a la Rcvoluci6n. 

Este Plan, tenfa como base el de San Luis, elaborado -

por Madero, pero adicionaba las demandas agrarias de -

los campesinos que hasta el momento no hablan sido re

sueltas como lo eran: 

a) La devolución de los terrenos, .nontes y aguas que 
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habfan sido arrebatadas a los individuos y a los pue

blos, 

b). La expropiaciOn de t.icrxas, aguas y montes, para 

formar ejidos y campos de labor, 

el La nacionalizaciOn de los bienes ?C~tcnecientes a 

los hacendados y terratenientes que se opusiexon al 

Plan. 

De i9ual forma establccfa en el Art1culo 2o, CQIJlO me

dio para conseguir tales aspiraciones, el desconoci--

miento de Aadero como Presidente de la aepdb1ica y co

mo Jefe de la ReyoluciOn, 

En la parte relativa a la 1-tate.ria Agraria, el J.>lan de 

Ayala establecta aspectos relevantes en varios de sus 

puntos y dada la importancia de los .ui'srpos, serán "ª"~ 

aritos a continuaciOnt 

ARTICULO 60.- como parte adicional al Plan que invocamos, hi$ce-

mos constar que los terrenos, montes y aguas que hayan 

usurpado hacendados, cient1ftcos y caci~es ~ la soro-~ 

bra de la tiranta y la justicia venal, entran en pose~ 

siOn de estos bienes inmuebles, desde luego, loe pue

blos o ciudadanos que tengan sus tttulos cor%esponc11e~ 

tes de esas propiedades de las cuales han sido despoj~ 

dos por mala fe de los opresores manteniendo a todo -

trance con l~s armas en la mano la mencionada posesi6n 
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y los usurpadores que se consideren con derecho a e

llas, lo deduciT4n ante los tríbunales especiales que 

se establezcan al tri.Unfo de la acvoluciOn, 

ARTICULO 7o,- En vt:rtud de que la inmensa 111ayo;rfa de los pue--

blos r ciudadanos mextc~nos, no son mas tlueños que -

del terreno que pisan, sufriendo los horrores de la -

miseria sin poder mejorar en na6a su condtci6n social 

nt podeJ: dedicarse a la industria o a la agricultura, 

por estar monopolizadas en unas cuantas manos, las -

tierras, JUontes 'i a:JUQSi por esa causa se expropiaran 

previa inde.iunizaci6n de la tercera parte de esos 111on2 

polios, a los poderosos propietarios de ellas, a fin 

de que los pueblos y ciudadanos da al!xico, obtengan ~ 

jidos, colonias, fundos legales para pueblas o c~npos 

de sembradura o de labor y se ~ejo;re en todo y para -

todo la falta de propiedad y bienestar de los mex.ica-

nos, 

ARTrCU¡,o 80 1 - LOS hacendados, cient!ficos o caciques que se o-

pongan directa o iTidirectamente al presente•Plan, se 

nacionalizarán sus bienes y las dos terccrAS partes -

que a ellos les corresponde se destinaran para ind~n

ni zaciones de guerra, pensiones de viudas y huérfanos 

de las vfctiroas que sucu,,.-nban en la lucha por este 

Plan. 
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ARTXCULO 9o,.. Para ejecutar los procedi:.uientos respecto a los -

btenes antes mencionados se aplicarán las Leyes de D~ 

samorttzactdn segdn conven~a, ae norma y ejemplo pue

den servir las puestas en vigor por el tnmortal Jua-

rez, a los bienes eclesi4sticos que escarmentaron a 

los d@spotas y conservadores que en todo tieaupo han -

pretendido i...uponernos el yugo ignominioso de la opre

st.dn y el retroceso, 

Si bien es cierto que este Programa no proporciono un sistema de 

planeaciOn pol!tica agra.ria definida, conviene resaltar que s! -

sentO las ~ses para la creación de las futuras leyes y docu.nen, 

tos relacionados con los problemas óel campo, constituyendo el -

tema central a tratar por los subsecuentes pol!ticos e intelec-

tuales. 

En el Plan de Ayala, Zapata prete.ndid la reivindicaci6n del De.r~ 

cho de la Naci6n ~'1ex1cana para utilizar la tierra en beneficio -

de quien la trabajaba, señalando la pquta para la pronta solu--

ciOn del problema Agrario, 

PLAN DE GUADAWPB,- ?lnitido por Don Venustiano Carranza el 26 de 

Marzo de 1913 1 fu~ firmado por los principales jefes 

del movimiento constitucionalista. 

En ~ste se desconocta a \fictoriano Huerta c0iao Pxesf_ 

dente de la Repdblica y a todos aquellos tntegr~ntes 



,de los otros dos Poderes· que lo reconoci~ran como 

tal, 

S7 

Dicho Plan era netamente polfti-co, no contenta refor1uas de cara.s:. 
ter econOmico ni social¡ su prop~sito central era restablecer el 

orden constttucional de la EcpQbl:tca. 

PLAN DE VERACRUZ,- Fu~ un Decreto de Adiciones y Refoxmas al -

Plan de Guadalupe que expidi6 en el P~erto de Vera-

cruz el 12 de Dicie~bre de 1914, Don Venustiano Ca-

rranza; bajo el lemq de 11 1...!0NSTITOCION Y REPORi."1A'1 ; -

uno de l~s principales proyectos de este nuevo Plan 

era unificar a los dif erentcs grupos revolucionarios 

que hab!an surgido,. a efecto de poder delineai: uni-

dos los programas que hicieran factible el alcance -

de los ideales que motivaron ln Rcvolucien, 

En lo concerniente al Agro, propuso la restítuci6n -

de l~s tierras a los pueblos que habtan sido aespoj~ 

dos de ellas, la desaparicidn de los latifundios y ~ 

la creaci6n de la pequeña propiedad, todo lo ante--

rior estaba contenido en el Arttculo Segundo de di-

cho Plan, adeaas sugirió en el miS1110 la creación de 

Leyes Fiscales que ?er.;uitieran gravar la propiedad -

ratz, mejoramiento a las condtciones- de los peones, 

revisión de algunas leyes en la materia, la supre--

si6n de las tiendas de raya y la Ley para establecer 
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escuelas en las· fábricas y haciendas. 

En el Artfculo Jo, se autorizaba al Jefe de la Revo

lucien para expropiar por causas de utilidad pQblica 

las· tierras necesarias para el reparto, fundaciOn de 

pueblos y servicJ:'os pQblicos indispensables. 

Tambi@.n se establec!a que: el prL~er Jefe de la RBvo

luci~n y encargado del Poder Ejecutivo expedir4 y -

pendra en vigor durante la lucha, todas las leyes, -

disposiciones y medidas enc~u!nadas a dar satisfac-

ci~n a las necesi'dades econanicas, sociales y pol!ti 

cas del pats efectuando las reformas que la opinión 

~dblica exige COillO indispensables para establecer un 

r@gimen que garantice la igualdad de los mexicanos -

entre sf.,, 

Bl LEYES DE REFO!\MA Y EI. /\GRO 

La prbne.ra Ley en materia agraria de este siglo, se expidtO el 6 

de Enero de 1915, fu~ creada por el Licenciado Luis Cabrera Loh!, 

to obedeciendo a la cncoI:ii·enda que le hiciera Don Venustiano Ca-

rranza. 

Esta Ley sirvid de antecedente al Art!culo 27 de la ConstituciCn 
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General de la Rep!lblica exped!da en Qoerl!taro el 5 de Febrero de 

1917, en la que !u~ elevada a rango Constitucional la Ley primo~ 

dial, ¡¡>or lo cual se consilJ.erO como el paso más trascendental -

que ha dado nuestro pa!s en lo concerniente al A~ro y en virtud 

de su illlportancta transcr:tbixl!mos el Articulado que inte~ra di

cfia Ley. 

ARTXCULO io.~ se declaran nulas: 

r •rodas las enajenaciones de tierra, agua y --

montes pertenecientes a los pueblos, ranchertas, 

congregac:tones o comunida6cs, hechas por los je-

fes pol!ticos, gobernadores de los Estados o cua!. 

qu.ter otra autoridad local, en contravencidn a lo 

dispuesto en la Ley del 25 de Junio de 1856 y de

m4s leyes y dia?osiciones relativas; 

II Todas las concesiones, c~~posiciones o ven

tas de tierras, aguas y montes, hechas por la Se

cretaría de Fomento, Hacienda o cualquiera otra -

autoridad federal, desde el 10, de Diciembre de -

1876 hasta la fecha, con las cuales se hayan inv~ 

dido y ocupado ilegaLuente los ejidos, terrenos -

de repartimiento o de cualquier otra clase perte

necientes a los pueblos, ranchertas, congregacio

nes o comuniJades, y 

III Tod&s las diligencias- de apeo o 6eslinde, --



practicadas durante el pertotlo de ti"'Cla~o a que se -

refiere la fracción anterior, por corupañ!as, jaeces 

u otras autoridades, de los Estados o óe la Federa

ción, con los cuales se liayan invadido y ocupado i

le~allnente tierras, aguas y raontcs de los eji:dos, -

terrenos de repartL~iento o de c~alquier otra clase 

pertenecientes a los pueblos, ranch.erfas congrega-

cienes y comunidades. 

ARTICULO 2o,~ La división o reparto que se hubiera hecho ley1t~ 

mamente entre los vecinos de un pueblo, ranchería, 

con.gregaciOn o co1n11nidad, en la que !laya habido al

gan yicio, sol~ncnte podrá ser nulificada cuando a

s1 lo soliciten las dos terceras partes de aqacllos 

vecinos o de sus causahabitantes, 

ARTICULO 30 1 - Los pueblos que nccesitdndolos, carezcan de ejidos 

o que no pi.ldicren lograr su restituci6n por faltar 

títulos, por imposibilidad de identificarlos o por

que legalmente hubieren sido enajenados, podrán ob

tener que se les dote de terreno s~ficiente para r~ 

constituirlos conforme a las necesiJades de su po-

blación, expropiándose por cuenta óel gobierno na

cional el terreno indispensable para ese efecto, -

del que se encuentre i~uediatwaente colindante con 

los ?Ueblos inte.resa~os, 
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ARTICULO 4o,- Para los efectos de esta Ley y dem4s Leyes A~ra-

rias que se expid.teren, de acaerdo con el progr&na 

pol!ttco ae la Revoluctdn, se crear4n• 

I una Comist.On Nac.tonal 1\graric:t de nueve ¡:>e.rso--

nas y que, presidida por el Secretar~o de Fomento, 

tendr~ l~s funciones que esta Ley y las sucesivas -

le señalen¿ 

rr Una ~o~istOn local agrarta, compuesta 6e cin

co personas, para cada Estado o Terrtto~io de la R~ 

pdbltca, y con las atribuciones que las Leyes üete~ 

minen, 

rrr Los com~tl!s particulares ejecutivos que en e~ 

da Estado se necesiten, los que se caopondr4n 4e 

tres personas cada uno con las atribuciones que lc.s 

seiialen, 

1\RTICULO So,- Los comitlis particulares ejecutivos dependerán en 

cada Estado de la coJni.sidn local agraria :r:espectiYé\ 

que a su vez, estará subordinada a la Comisidn Na

cional Agraria, 

ARTiaJLO 60.~ Las solicitudes de xestituciOn de tierras perten~ 

cientes a los rueblos que hubieren sido invadidos u 

acu~ados ileg!tirua.uente, y a que se refiere el ar-
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tfculo primero de esta Ley, se present~r~n en los -

Estados directamente ante los gobernadores, y en -

los Territorios del Distrito Federal, ante las aut~ 

ridades pol!ticas superioresf pero en los casos en 

que la falta de comunicaciones o el estado Je gue-

rra dificultare la acci6n de los gobiernos locales, 

las solicitudes podran tambi~n present~rse ante los 

jefes militares que estén autorizados especialmente 

para el efecto encarg~do por el Poder Ejecutivo a 

estas solicitudes, se adjudicarrtn los docu~entos en 

que se funden. También se presentaran ante las mi~ 

mas autoridades las colicttuOes sobre la concesi6n 

de tierras para dotar de ejidos a los pueblos qua -

cqrezcan de ellos o que no tengan títulos bastantes 

p~ra justificar sus derechos de rcivindicaci6n, 

J\RTICULO Jo,- La autoridad respectiva, en vista da las solicit~ 

des presentadas, oir.1 el parecer de la Comisi6n Lo

cal Agraria sobre la justicia de las reivindicacio

nes y sobre la conveniencia, necesidad y extensi6n 

en las concesiones de ti-erras para dotar de ejidos, 

y resolverá si procede o no la restituci6n o conce

si6n que se solicita¡ en caso afirmativo, pasara el 

expediente al Co~it~ Partic~lar Ejecutivo que co-

rresponda, a fin de que identific~ndose los tc.rre-

nos, deslind4ndolos y midi~ndolos, proced& a hacer 

entrega provisional de ellos a los interesados, 
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ARTICULO Bo,... Las resoluciones de los Gobernadores o Jefas r-lil! 

tares, tendr~n el caracter de provisionales, pero -

seran ejecutadas enseguida por el Comitfl earticular 

Ejecutivo, y el expdientc, con todos sus doC\llnentos 

y demás datos que se estimaren necesarios, se remi

tixá despu~s a la cOIOisidn local agraria, la qu~. a 

su vez, lo elevara con un informe a la CoJoisilin Na

cional Agraria, 

ARTICULO 9o.- La Comisidn Nacional Agraria dict~ninar~ sobre la 

aprobación, rectificaciOn o modificacidn de l&s re

soluciones elevadas a su conocimiento y en vista -

del dictamen que rinda el encargado del Poder Ejec~ 

tivo de la NaciOn, sancionará l~s reivindicaciones 

o dotaciones ejecutadas expidiendo los titulas res

pectivos, 

ARTICULO 100.- Los interesados que se creyeren pe:rjudicados con 

la resoluciOn delencargado del Poder Ejecutivo de -

la Nacidn, podr4n recurrir ante los tribun~les a d~ 

ducir sus derechos dentro del t6rmino de un año, a 

contqr desde la fecha de dichas resoluciones, pues 

pasando de este término, ninguna recla~ación sera -

admitida, 

En los casos en que se reclwne contra reivindicacio 

nes y en que el interesado obtenga resoluci6n judi-
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cial declarando que no procedfa la restttuciOn he

cha a un pueblo, la sentencia sólo dará derecho a -

obtener del Gobierno de la Naci6n la intlei1mizaci6n 

correspondiente. 

En el mismo t€rm~no de un año ~odrán ocurrir los 

propietarios de terrenos expropiados, reclamando 

las ind~unizaciones que deban pagárscles. 

ARTICULO .ll.o.~ Una Ley reglamentaria detC.J;m.inará la condicidn -

en que han de quedar los terrenos que se 6evuclvan 

o se adjudiquen a los pueblos y la manera y ocasión 

de dividirlos entre los vecinos, quienes entre tan

to los disfrutaran en coman. 

ARTICULO 120.- Los gobernadores de los Estados o, en su caso -

los jefes militares de cada regi6n autorizados por 

el encargado del Poder Ejecutivo, uombrar:tn desde -

luego la ComisiOn Local Agraria y los Cornit~s Pa~-

ticulares Ejecutivos. 

Como mencionarnos anteriormente, los lineamientos basicos de la -

Reforma Agraria quedaron plasmados en las Leyes del 6 de Enero -

de 1915 y en el Artículo 27 de la Constitución de Quer~taro, el 

cual aport6 innovaciones verdaderamente favorables para el Agro 

~exicano, tales como: 
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La acciOn del Estado para regular el aprovechamiento y distribu

ción de la tierra, y para imponer las modalidades que dictara el 

interl!s pdblico, 

En relaciOn a este J?Unto, la Constitución ?ol!tica menciona: 

l\RT¡co¡,o 21, - I.a Naci6n tendrll en todo tiempo el dexccho de im

poner a la propieda6 privaüa las modalidqdes que 

dicte el :tntert!s ptlblico, asf co100 de re9ular en b!:_ 

neficio social e1 aprovechamrento de los el~uentos 

natprales susceptibles de apropiacidn, con objeto -

de hacer una distribuci6n equitattva de la riqueza 

pdbltc11, 

Otros de los aspectos sobresalientes fue:con~ la limitaciOn de la 

propiedad y el fraccionamiento de los latifundios, donae establ~ 

ct11 dicho precepto leqal que si l!stos exced!an del l!mite fijado 

serian fraccionados por sus propietarios, o en su caso por los -

gobi~nos locales meáiantc la expropiaci6n1 tambil!n se e.levo en 

el mismo nivel de garantía individual el respeto a la pequeña 

propiedad, 

En relaciOn a lo anterior, el Autor JesOs Silva Hcrzog, exprc--

sa: 

~En pri.J!Jer lugar, se asienta que las tierras y aguas -

pertenecen origin~riamente a la Naci0n 1 la que ha org! 
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cia colectivar pero se af :.trma en forma categórica que 

la Nación tiene el derecho de imponer a esa propiedad, 

en cualquier tiempo, las modalidades que extja el in

terlls ptlblico, En segundo lugar, se ordena que las 

expropiaciones de terrenos y aguas se haran por causa 

de utilidad pOblica y mediante :i:nde:nnizaci6n¡ es de

cir se abandona el principio de la indemnización pre

via, cambiO de tal manera importllnte que, sin l!l no ... 

bubiera sido ~asible llevar a cabo las deroas disposi

ciones del artículo de que se viene tratandor porque 

no es ocioso insistir que el gobierno federal y mucho 

menos los gobiernos de los Estados jwnas hubieran te

nido los fondos necesarios para pagar a los hacenda-

dos, previamente, el valor de sus terrenos, 

Los principios mencionados en el párrafo anterior son 

instituidos con el fin preciso de fraccionar los lat! 

fundios para crear la pequeño propiedad y nuevos cen

tros de polllaci6n agrfcola para el fo,uento de la agr!_ 

cultura en general y para evitar la <lestrucci6n de -

los recursos naturales en perjuicio de la sociedad. -

Por supuesto que otro de los .fines de los principios 

precitados, consiste en la dotación de tierras a los 

puehlos, de conf or.nidad con el Decreto del 6 de r:nero 

de 19..15, decreto que en el mismo artfculo se eleva a 

precepto Constitucional. 



Por otra parte, la tendencia clarrunentc nacional~sta 

de la Revoluci6n Mmdcana no sólo se encuentra con-

densada en los parrafos del Artfculo 27 sobre la pr~ 

piedad del subsuelo, sino tambi~n en la declaración 

expresa de que los extranjeros no podrán adquirir -

bienes ratees sin antes conveniT ante la Secretaria 

de Relaciones EKteriores en considerarse mexicanos -

respecto de dichos bienes y comprometerse a no sol:t

citar en ningdn caso la protección de sus gobtcr-~-~ 

nos'', u11. 

68 

A pesar de la creaciOn del Plan de Reforina 1\o;Jraria que contenta 

el Art!culo 27 de la Const:ttuciOn, hubo la imperiosa necesidad -

de crear a la postre nuevos ordena.'"'D·icntos jur!dicos tendientes a 

conformar una legislación reglamentaria, pr4ctica y eficaz, que 

permitieran aplicar las leyes fundamentales con claridad, ade--

cu4ndolas a la realidad y necesidades de la sociedad. 

El Arttculo 27 Constitucional se mantuvo vigente, con su texto 2 

riginal, por un espacio de 18 años, coexistiendo con la Ley del 

6 de Enero de 19.15. Pero en los años subsecuentes sufrid algu-

nas modificaciones, que citarlfuuos en orden cronológico: 

{.t]) Silva Herzog Jesas,- ob. Cit. Pág, 255. 
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23.de Diciembre de i931,- A través de la reforma hecha al ar

ticulo 10 del Decreto del 6 de Enero de 1915, en la cual se es

tablec~a que los propietarios afectados con resoluc~ones dotat~ 

rías o restitutorias de ejidos o aguas, que se hubiesen dictaOo 

en favor de los pueblos, o que en lo futuro se dictaren, no te~ 

drán ningQn derecho, n~ recurso legal ordinario, nX el elttraor-

d~nario de amparo, (lB} 

Al reformarse este Decreto, cambid truubi~n la Constitución ya -

que ~ste se encontraba inmerso en la misma. 

30 de Dici~~bre de 1933,- Publi~ada el 10 de Enero de 1934 1 la 

cual abroga la Ley del 6 de Enero y adiciona el párrafo VII, f!!, 

cultando al Ejecutivo para resolver conflictos limftrofes de 

las tierras comunales. 

En la fracci6n XI, se cstablcc!O la creacidn de una dependencia 

del Ejecutivo Federal encargada de vigilar la aplicación y eje

cuci6n de las Leyes Agrarias¡ en el pSrrafo tercero se agreg6 -

a la pequeña p~opiedad el requisito de ser agrtcola y estar en 

explotación. 

30 de Diciembre de 1946.- Se reformaron las fracciones x. XIV y 

(lB} Fabil¡¡ l!anuel,- ''CINCO SIGLOS D~ LEGISIJ\CION }\GRl\llJ:A !IN 1111 
XIC0'1 • Edici6n del Banco Naciona 1 de Crédito Agrtcola. Mé= 
xico. 1941. Plig, JlS. 
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XV,. C-1l las cuales se señalaba li\ superfici·e mtnilua que debta 

con.formar la unidad indivi'dual de dotaci6n, se permitía el uso. 

del amparo a loa proptetari:os o poseedores Be territorios a~rí

colas o ganade.ros en explotaciOn que tuvierAn su certificado de 

inafectabilidad y se señalaba e1 lt..uitc de la pequeña t'JrOpiedad 

ganadera y agr!cola, respectivamente. 

29 de Enero de 19..76.~ Fue.ron modi~icados los párrafos tercero 

y octavo, en el prL~ero,de ellos, se creó el postulado de que -

los elementos naturales susceptibles de apropiación, siTYicran 

para lograr el desarrollo equilibrado del pa!s, con el prop6si

to de mejora.r las condiciones de vida de la población rural y -

u:rbana¡ se crearon los linea.~ientos para regular los asentamic!!.. 

tos hu."Qanos, y se introdujo a rango constitucional la organtza

ciOn y explotac16n colectiva de los ejidos y comunt<lades. 

E:n el p4rrafo octavo se precisO la zona en que la Nación ~exic~ 

na ejercerla jurisdicción~ 

''•.",doscientas millas na-0.ticas·;· :nedidas a partir de la l.!, 

nea de base desde la cual se mide el mar territorial". 

3 de Febrero de 1983.- Se adicionaron las fracciones ÁlX y ~¿, 

quedando de la siguiente ~anera: 

F!U\CCXON XIX,- Con base en esta Constitucióñ el Estado dis~on

dr.1 las JBedidas para la expedita y honesta i.-apartici6n de la --
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justicia en la tenencia de la tierra ejidal; comunal y 6e la pe-

queña propiedad y apoyará la asesor!a legal de los c~~pesinos. 

FRACCION xx-.- &l. Estado promover~ las condiciones para el desa-

rrollo rural e integral, con el ?rop6sito de generar empleo y ga

rantizar a la poblaciOn ca~pesina el bienestar y su participaci~n 

e incorporación en el desarrollo nacional, y fomentará la activi

dad agropecuaria y forestal para el 6pt~uo uso de la tierra, con 

obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capaci

taciOn y asistencia técnica. AsiJtl.ismo expedirá la legislaci6n r~ 

9lamentaria para planear y organiza:c la producción agropecuru:ia, 

su industrializaci6n y comercialización considerándolas de inte-

rés pdblico, 

A partir de las anteriores reformas introducidas en el Art!culo -

27 Constitucional, fué necesario renovar la legislación agraria -

para compilar en un s6lo ordena.miento jurídico la multiplicidad -

de decretos y leyes que s11rgieron, creando as! el prL~er C6digo ~ 

grario que !u~: 

EL CODIGO AGRARIO DE 1934,- Expedido durante el gobierno de Don 

Abelardo Rodr!guez el 22 de marzo de 1934, estaba integrado por -

170 Artículos y 7 Transitorios, para dnr una ~de~ general de su 

contenido es pertinente referir lo que contem~laba cada uno de 

sus titules: 

TITULO PRL1ERO,- Disposiciones ?rel.ilninares: Se reter1q ~ las a~ 
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tor:tdades en mate.ria tqraria. 

TITULO SE::iUNDO.- Se refer!a a las Dis~osiciones Comunes, relati-

vas a las restituciones y dotaciones ác tie

rras 'f aguas. 

TITULO TE.RCEmO,- Dcisposiciones Generales en ~ate.ria de Dotnci6n, 

Se refer!a a la capacidad jurídica comunal i!!. 

dividual y a la pequeña propiedad, 

T.I'lULO CUARTO,- Hacfa 1nenci6n al:· Procedillliento en :-!atería de DE, 

taciOn de Tierras. 

TITULO QUINTO.- Dotación de Aguas: señalaba el procedimiento en 

materia de Dotación de Tierras, 

TITULO SEXTO.- Establcc!a la' Creación de Nuevos Centros de Po

blación Agrtcola, 

TITULO SEPTIMO,- Comprendta: El Registro Agrario Nactonnl. 

TITULO OCTAYO.- Daba a conocert El Rég~~en de Propiedad Agraria, 

TITULO NOVENO.- Determinaba: Las Responsabilidades y Sanciones. 

TITULO DECI!'!O.- Reservado para l~s disposiciones generales, 
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En esta Ley se reglaiuentó la creación del Nuevo Centro de fobla

ciOn Ejidal como un procedLniento legal de afectación para disp~ 

ner de tierras, se señalaban las· clases- de terrenos que debfan -

constituir la, dotacidn que les serta asignaáa, asf co;ilo los re-

qui si tos que deberfan reunir los futuros adjudi'catarios. 

Otro aspecto .relevante fué el reconocímiento que ñ.izo de la cap!_ 

cidad agraria a los peones acasillados para tener derecho a ser 

considerados en los censos agrarios de los pueblos vecinos y de 

formar nuevos centros de poblaciOn agrfcola. 

Conside.i:O 00100 autoridades Agrarias; 

I Al ?resióente de la Repdblica, 

II El Titular del Departa.tiento Agrario. 

III Los Gobernadores oe las Entidades Federativas. 

rv Las Comisiones Agrarias H.,,ixtas. 

V Los Canit~s Ejecutivos Agrarios ,, 
VI Los Comisariados Ejidales, 

Este C(5digo estaba orientado a acelerar el reparto agrario, .uJe

diante la estructuraci6n de las nllevas Instituciones y la organf. 

zación de los sujetos agrarios, quienes ~ara tener capacidad in

dividual deb!an ser mexicanos por nacimiento, ya que el objetivo 

central era resolver el problema de los nacionales; seis afies -

después se consideró la necesiaaó de Jna nueva legislaci6n agra

ria, creando el Código de l940. 
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EL CODIGO AJRARIO DE 1940 1 - promulgado el lJ de Septienbrc, por 

el Presidente Lazara cardenas, el cual'conscrv6 3ran parte del 

texto del C6dtgo anterior, 

Precisaba co~o autoridades agrarias a diferencia del C6di~o de -

1936, 

I El Presidente de la RepOblic~¡ 

II Los Gobernadores de los Estados y Territorios Federales i 

el Jefe del Departaro.tento del Distrito Pederal; 

III El Je.fe del Departam«-lnto Agrari.o; 

lV I..a Secretarfa de Agricultura y Foraento¡ 

Y El Jefe del Departamento de Asuntos Indtgcnas; 

YI Los Ejecutores de las Resoluciones Agrarias¡ 

VII Los ~crn.ités Ejecutivos Agrarios y, 

VIII Los Comisariados Ejidales y los de Bienes Co..~unales. 

Lo relevante de este nuevo ordena..11iento legal, ful! el propósito -

de proteger a la industria ganadera, incorporando al Dezecho de 

Inafectabilidad a la misma, la cual debta ser respetada adn cuan

do surgieran necesidades ganaderas qué satisfacer dentro del per!_ 

metro de afectaciOnt situación que !ué corregida posteriormente; 

tambi~n establecid ejidos forestales y ganaderos. 

Se introdujo el derecho de los c.:i.-rupcsinos a tojuar parte en el 

C11erpo Consultivo l\grario y por vez primera se otorgó el derecho 

a la.s mujeres para formar varte de los Co.uisar:tados y Consejos -
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La vi9enciq de este C6diyo fuf! de s6lo 2 años en v:t:rtud de la a

probac16n que se hLzo del COdigo de 1942, 

EL CODI:;Q 1\ÜJU\.~IO DE .1942, ... Creado por el Lic, :-tanuel Avila Ca.

Macho, cuya durabilidad fu~ superior a los anteriores, tuvo vi~

gencia por un espacio aproximado de JO años en 0.1, no hubo crun-

bios sustanciales en cuanto a ~rocedtmientos y requisitos de ca

pacidad, 

El tema innovador fu~ el anltlisis que se realízt!S de la estructu

ra legal de ejidos donde el trunai\o ldntmo )?emitido de la parce

la ejidal, aumento de 4 a 6 hectdreas tla tierras de rtc.go, tra

tando de asegurar los derechos indiYidualcs del ejídatario. 

Con el prop6sito de atender y sntisfacer la urgente necesidad tic. 

los soltcitantes contemplO la creaci6n de Nuevos Centros de Po-... 

blaciOn, 

EliltlinO como autoridades agrarias: 

1l A los ejecutores de las resoluciones agra-

rias. 

21 Los CCh11ités Ejecutivos 1\grArios, y 

Jl Los Comisa.riadas Ejidales y los de Bienes 

Comunales. 
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Lamentablemente duri'.\nte su largq vigenci~ :;>resent6 defic:t:enciaa 

y falta de precisión en su contenido, q1.1e iticieron .tndispensable 

el surgi."'tliento de otro ordenamiento legal que subsanara los err2. 

res pasados y tendiera a resolver los problenas fublros, aten--

diendo a las necesidades del Agro .1-lCJt.icano, dando ortgen a la -

Ley Federal de la Reforma Agraria. 

CI EL EJIDO, co:<O FI3UAA REVOLUCIONARIA 

Para hablar del Ejido, debeiuos antes rncncionar nl 11Calpulli" que 

es su antecedente IlistOríco, contemplado en la @poca precolonial 

ambos son considerados como una co1ounidad campesina de una det~ 

minada aldea, pero lógicamente el Ejido l'ta evolacionado a tal -

grado que actualmente existe incluso en los terrehos urbanizados 

como lo son las periferias de la \:iudzad de A.(t(tco, lo cual es -

consecuencia del crecimiento demo9r.:1f ice en el cam¿>o. 

Esta figura resurgió ca.oc producto de la Revoli.lcidn .'1e.x:icana an

te lo cual, el Autor i-tanuel Fabila, expresa: 

"El Ejido, es ante todo el fruto y el corazón de la 

Revolución Agraria .-1exicana". U9l 

U9l Ibj.dl!m,- P4g, 86, 
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La reactivaciOn de los ejidos en esta ~poca, se considerd como -

una mani~bra política empleAda por la bJrguesta para frenar al 

campesJ:nado revolucionario, empleando el le.na de "Refor.na Agra-

ria", tratando de dar con ello una aparente tranquili3a6 al cam

po. 

El Ejido sufrió diversas modificaciones a trav6s del tt~npo, una 

de las- m:is relevantes fué la del .19 de Oicj_e.11bre de 1925, consi

derada como la:. Pri.'llera Ley Reglamentaria sobre rteparttcidn de 

Tierras Ejidales y ConstituciOn del Patrinlonio ?arcclarío Eji-

<1al"; la cual establee.ta lq divisi6n U.e los bienes ejiddles 1ne

diante un proyecto elaborado en el que se separaban Ue las tie-

rras ej idales: as! lo señala la ALI tora .-iartha Chávez Padr6n; 

"El Fundo Legal, los montes, pastos y a~bolado; las pa~ 

celas ejidales: parcela para cada escuela, y las demás 

que por concepto de utilidad pdblica dcbertan separar-

se" (20} 

Estas tierras comunales parcel~üas ten!an la nat~raleza de ser: 

inalienables, imprescriptibles, inenbargables e inajenables, 

constituyendo el punto central y relevante de tal ordenamiento. 

Las diversas disposiciones jurídicas ayrari~s, tendtan a hace..r -

(20) ch&vez Padrón Marthn.- Ob, Cit, ~ag. 314, 
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del e~ido una organizaciOn socioeconOmica campesina que pe.rmiti~ 

ra usufructuar en provecho de ellos !D-ismos el sis-tema de tierras 

nacionalizadas por el Estado, otorgandoles personalidad y capac! 

dad jur!dica para realizar gesttones credtticias y sobre todo p~ 

ra manejar su democracia interna, teniendo ast la posibilidad de 

evaluar la capacidad del ndcleo para controlar crdditos, ampliar 

actividades o implementar nuevos cultivos y t~cntcas de explota

ciOn incosteaóles, con el pro?dsito de mejorar su nivel de vida. 

Lo anterior anQlizado das~e un punto de vista ~uexarocnte pol!tico 

como se ha venido haciendo desde la época revolucionaria, resul~ 

ta atractivo para las masas campesinas y por lo tanto favorable 

para quienes han tomado listo como estandarte que les ha permiti

do llegar al poder; pero arlentr.1ndonos :11tis en el proble.:na y con

templando los ejidos actuales, resulta deprbnentc observar como 

han cobrado mayor importancia para las autoridades ejidales los 

aspectos políticos, que las L~periosas necesidades econ&nicas de 

los c~npesinos, resaltando lo obsoleto de la Reglamentacidn Agr~ 

ria Ejidal, 



CAl'ITUI.O IV 

MEXICO ACTUl\I. 

Al I.E~ FEDERAI. DE I.A JIEF011MA A:iRARIA 

Bl SITUACIONES ECONO'IICAS EN EI. :1uNDO 

C). REFI.EXIONES OE I..'\ INCAl'ACIDAD DEL AGRO 

:-IEXICANO PARA INSERTARSE EN EI. OHDEN 

IllTERNACIONAI., 



.iEXICO ACTU;\L 

111 LEY FEDEID\L DJ; LJ\ REFORMA J\GñJIRil\ 

La presente Ley fu@: e.xpedi:da el l.á de i-tdrzo de 19Jl y publteadu -

un mes despu~s en el Diar.io OticiQl de la Federact6n, durante el 

gobierno del Lic, Luis Echeve.rr!a Alvares; este Ordenamiento Jur~ 

dico trat6 de corregir las deficiencias del Cc5digo anterior y r~ 

solver los problemas de actualidad. 

Estl! integrada por siete l~bros que regulan los siguientes temas: 

LrBl!O P!lr>IERO' -

LrBAO SEGONDO,

LrB¡¡O TERCERO, -

LrB!lO CUl\llTO, -

LrBl!O QUJ:NTO,

LrBl!O SEKTO,

LrB!lO SEPTLiO, -

Autoridades Agrarias y Cuerpo Consultivo. 

El Ejido. 

Organ.izacidn Econ6.-nica del Ejido, 

l!edistribuci~n de la Propiedad Agraria. 

Procedimientos Agrarios. 

Registro y J?laneaci()n 1\grQrios. 

Responsabllidad en :-!ateria Agraria. 

En su arttculo segundo ennwnera a las autoridades agrarias, siea 

do éstas, en orden jer~rquico: 

r El PresiUcnte de la ttepGblica. 

ESTA 
$AUR 

TESIS 
DE LA 

NO IJEBE 
BIBUUTECA 
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Los üobe.rnadares de los Estados y el Jefe 

del Depart~nento del Distrito Federal. 

III La Secretarta de la Reforma Agraria. 

IV La Secretarta de Agricultura y Recursos 

V 

VI 

Hidrllulicos, 

El Cuerpo Consultivo Agrario, y 

Las C0:11isiones J\grarias :·tixtac, 

Las resoluciones emitidas por el Presidente de la ~eprtblica, co~o 

maxima autoridqd agraria, son definitivas y ponen tl!r.1oino a los 

expedientes relativos a: restituci6n o <lotaci6n de tierras y a-

guas, ampliación de las ya concedidas, creacidn de nuevos centros 

de poblaciOn agrfcola, reconocü~iento de la propiedad de bienes -

comunales e incluso a los de la propiedad inafectable, 

En lo concerniente a las autoxidades internas del Ejido y las Co

munidades Agrarias el mis;no ordenamiento en s~ Arttculo 22, seña

la como tales at 

I 

II 

III 

Las asambleas generales, 

Los Comisariados Ejidales y de Bienes 

Comunales;- y 

Las consejos de Vigilancia. 

Dentro de las facultades y obligaciones tle la asamblea general se 

encuentran las de~ elaborar el reglamento interno del ejido, rem~ 

ver en caso necesario a cualquiera de los miembros de las ot~as -
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autoridades internas, dictar las normas para organizar el trabajo 

en dichas tierras, as! como proroover la mejora en cuanto a técni

cas de cultivo, privar o reconocer derechos a los ejidatarios, s~ 

gOn lo amerite el caso, dirimiendo las controversias que pudieran 

suscitarse entre los ~ismos por cuestiones parcelarias. 

Los COtnisariados Ejidales son los representantes del ndcl~o de p~ 

blaci6n ejidal, des~9nados en Asaioblea ~eneral extraordinaria, 

sus facultades son las de un mandatario general y entre otras ca-

sas son los encargados de adroinistrar los bienes ejidalas, vigi-

lar que las adjudicaciones se realicen correctamente y de procu-

rar el respeto y curo.plimiento de los derechos y obligaciones de -

los ejída~rios, 

Los Consejos de Vigilancia est~n encargados de supervtsar que los 

actos realizados por el Comisariado estén apegados a lo establee!._ 

do en esta Le.y, ast COIUO de practicar una revisi6n mensual de las 

cuentas que manifi.este el .uis:uo 1 

Dentro del Lihro segundo / encontramos en el Arttculo 51 1 !A dhp5!. 

sici6n que otorga a los nOcleos de población efidal propietarios, 

la posesi6n plena de las tle.rr~s y bienes que los constitu!an, a

s! como la con(irm~cidn de los que tcn!an la posesión provisional 

del patr$luonio ejidal, 

En el A:rt1culo subsecuente se establecie.ron las modalidades a que 

quedaban sujetos los bienes ejidales y sus corresponllientes dere-
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Thos agrarios, sel\al4ndolos C01110 1.nalienablcs, puprescriptibles, 

inembargables e intransmisibles~ impidíenOo ns! ln enajenaci6n, -

cesidn, transroisiOn, arrendamiento, irtpoteca o gravamen de los ~

mismos en forma plem~ o parcial¡- marcando cotno inex:tstente cual-

quier ttpo de operación tendiente a contravenir alguna de las ci

tadas particularidades, Dado el contcnifio de este precepto es -

considerado cCl]lo uno de los- mas relevantes que inclu:fd esta narro~ 

tividad, El cual t;orobilln indicaba qu" las tierras cultivable• aE_ 

tas para adjudicarse ind~vidualmente pox los eji"datttrS.os, ae9ui-

r!an perteneciendo al ndcleo de poblaciOn ejidal, al igual que -

las unidades de dotación y solares que estuvieran vacantes. 

De tal fo~aa fueron declarados inCX.istentes los actos de particu

lares y las resoluciones, decretos, acuerdos, leyes u otros actos 

de las autoridades municipales, de los Estados o Federales, de 

las autoridades judiciales o federales; o del orden co1ut1n, que 11!,. 

yan tenido o tengan por consecuencia pr:tvar en forma total o par

cial de sus derechos agrarios a los nrtcleos de poblaciOn, en con

~avenciOn a lo preceptuado en la Ley Agraria, lo cual se encuen

tra contemplado en el Art!!culo 53.. Admitiendo algunas excepcio-

nes en el precepto ulterLor, contenidas en los A~tfculos: 63, 71, 

87, 93y 109, 

La prüoera de estas contradicciones legales, auto~iza la permuta 

parcial o total de las tierras, bosques o aguas entre los ejidos. 

~a se9und~ de ellas, marca que podrán ser ~rivados de sus dere---
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chos agrar~os, cuando ocurran cambios-en las condiciones· de los -

terrenos- ej .ida les. 

L~ tercera, et.ta los casos en que podrl!n suspenderse los derechos 

de un co:nuncro o un eji6atario 1 siendo ~stos los siguientes·: 

l.l Dejar de cultivar la ti-erra o de ejecut11r los traba-

jos de fndole comunal o aqu~llos que le corresponaan 

dentro de una explotación colectiva, sin motivo just~ 

fiC.fldO, 

21 cuando se haya dictado un ~uta de torroal prisidn res

pecto del cjidatario o comunero que haya sembrado o -

permitido que se sembrara en su parcela, marifluana, !. 

mañola o cu~lquie.r otro estupetaciente. 

El Art!culo 93 1 pe.l:lTl~te la enajenac~dn o arrendarp,iento de los so

lares excedentes a aquellas personas que deseen avecindarse, 

r.a cuarta contradicción o excepción, regula 11\ !ustOn y divtsi6n 

de ejidos. 

Si bí.en es cierto que el articulado precedente instttuye l¡:is ba

ses para la afectación del Ejido, definitivamente es el J..12, el. -

que viene a culminar con este propdsito, autorizando le\ expropiet

ciOn de los bienes ejidales y comunales mediante las c~usas tran~ 

critas a continuacton, 



84 

ARTICUL0112.- Los bienes ejidales y canunales s6lo podrSn ser -

expropiados por causa de utilidad pdblica que con 

toda evidencia sea superior a la utilidad social 

del ejido o de las comunidades. En igualdad de 

circunstancias, la expropi~ci6n se fincara prefe

rentemente en bi~nes de propiedad particular. 

Son causas de utilidad pdblica, 

r El establec~uiento, explOtación o conservaci6n de un serv! 

cio pdblico. 

rI La apertura, ampliación o alineamiento de calles, constru~ 

ci6n de calzadas, puentes, carreteras, ferrocarriles, cwu

pos de aterrizaje y d~uas obras que factliten el transpor

te. 

III El establec~niento de campos de demostración y de educa--

cidn vacacional, de producct6n de semillas, postas zoot~c

nicas y en general, servicios del Estado para la ~roducci6n 

IV Las superficies necesarias para l~ constr~cci6n de obras -

sujetas a la Ley de V!as ~enerales de ComunicaciOn y lt--

neas para conducción de energ!a eléctrica. 

V La creación, fomento y conscrvaci6n de ana ~upresa de ind~ 

dable beneficio ~ara la colectividad. 
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VI La fundacidn, mejoramiento, conservaci6n y crecL~iento de 

los centros de población cuya ordenaci~n y regulaci6n se -

prevea en los planes de desarrollo urbano y vivienda, tan

to nacionales como estatales· y ~unicipales. 

VII La explotaciOn de elementos naturales pertenecientes a la 

Nactdn, sujetos a r~girocn de concesión y los eatablecimie~ 

tos, conductos y pasos que fueren necesarios para ello, 

VXII L& superficie necesaria para la construcciOn de obras hi-

dr4ulicas caminos de servicios y otras sL~ilares que real! 

ce la secretar1a de Agricultura y Recursos llidr~ulicos; y 

IX Las de:Ji4s previstas en Leyes Especiales, 

Toda expropiación debe.r:l realizarse mediante la intervcnci'dn de ~ 

la secretarla de la Reforma Agraria, como lo estipula el Articulo 

113 de la Ley Federal de la Reforma l\grar ia. 

Dentro de esta figura pueden recaer tanto los bienes re~tttutdos 

al ndcleo de poblacíOn, como los dotados o aquellos que adquiera 

por otra vta, en las circunstancias y t~rmtnos establecídos en el 

Art!culo 115 de la Ley Federal de la Reforma ll3raria. 

De igual forma es posible la expro~iacidn de aguas cjidales o co

munales, en las características señaladas en el .Artículo 115 de -

la Ley Federal de la Reforma Agraria, para la satisfacci6n de: u-
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sos dam~sticos y servicios pOblicos, abastecimientos de ferroca

rriles, sistemas de transporte y vtas generales de canunicaciOn, 

asf como para usos industriales distintos de la produccidn de -

fuerza motriz. 

Las expropiaciones de estos bienes, procederan a favor del Go--

bierno Federal, local o municipal o de los organismos descentra

lizados del gobierno cuando se realice por concepto de un benef! 

cio social o pOblico, previo pago o depdsito de la indemnización 

correspondiente, en los términos del Artfculo 116 de la Ley Ped~ 

ral de la Reforma Agraria. 

TratQndose de las expropiaciones para la creación, !omento y co~ 

servaciOn de una empresa que reporte beneficio a la colectividad 

éstas se harán a favor del Banco Nacional de Obras y Servicios -

PQblicos, S,A., el cual car9il.ra a la cuenta el ejido, todas las 

erogaciones que genere tal movbuiento, asf coroo llna m6diCi1 tasa 

de inter~s en razOn de las dera4s inve:rs.tones que hubiese real.tz!!. 

do por el mismo concepto, lo cual se encuentra contemplado en el 

l\rt!culo l.J.B de la Ley Federal de 111 Reforma Agrar!a, 

Tal situación es total~ente adversa a los ejidatarios quienes no 

s6lo se ven despojados de la posesión de dichos terrenos, sino -

tambi~n de gran parte del producto de la venta predial. 

Los integrantes de nücleos ejidales que se encuentren en el su-

puesto legal del Artfculo 118, tendrSn preferencia para ser ocu-
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pados· en los trabajos de instalación y operaciOn de la ~opresa -

de que se trate, segdn los lineamientos del Artículo 119 de la -

Ley Federal de la Reforma Agraria, 

Cuando la expropiación se dO: en razón de una conces16n, el nd--

cleo agrar~o tendrá derecho a percibí~ la índcmn~zaci6n corres-

pond.tente y ademlis las regal!as y otras prestaciones que est~ o

bligado a otorgar el concesionario, lo cual eRtá contenido en el 

Artfculo 120 de la Ley F~deral de la aeforJna Agraria. 

En el Artículo i21 de la Ley en referencia, se autoriza la cons

t~tución y operacidn de sociedades para explotar recursos turís

ticos en terrenos expropiados a cj idos o comunitlades dentro de -

la faja costera, aprovechando las obras de insfraestructura rea

lizadas por los gobiernos gederal, estatal o municipal, cuando -

en ellas participen mayoritariamente los propios cjidatarios o -

el Gobierno Federal, 

Lo anteriortllente expuesto, ha dado la pauta para que varias de -

nuestras costas turtsticas, estan siendo explotadas por podero-

sos organismos extranjeros, económicamente hablando, con el apo

yo jur!dico de los testaferros nacionalcss o en otros casos por 

los altos funcionarios del ~obicrno qu1enes se dedican a la cx-

plotaciOn de tales zon<is amparadas en el art!culo citado. 

Tratandose de bienes expropiados, como lo cita el Artrculo i26 -

de la Ley Federal de la Reforma Agraria, cuyo destino no haya s!.. 
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do el señalado en el Decreto respectivo o que en el plazo de ci~ 

co años no se hubiere satisfecho el objeto de la expropiacidn, -

el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal, podr~ demandar 

la reversión de los bienes conforme a la Ley de la Mate.ria, sin 

que pueda reclamarse la devolución de sumas o bienes que el na-
cleo afectado haya recibido por concepto de inderanizacidn. 

La Ley Federal de la Re.forma Agraria ha omitido en algunos casos 

dar la asccpciOn correcta a ciertos m~todos que contempla, tal -

es el caso del Art!culo anterior, en el cual cita una reversi6n 

de los bienes ejidalcs, lo que de acuerdo a nuestro criterio, no 

es correcto ya que toda reversión L~plica retornar las cosas al 

estado en que se encontrabzm con anterioridad al hecho que le 

di6 origen y si bien es cierto qoe los bienes vuelven a ser pro

piedad del Estado a través de una Instituci6n encargada del Fo-

mento Ejidal; no es as! con respecto a la posesidn de los mismos 

ya que ésta no se otorga a los ejidatarios afectaJos con tal de

creto, ni se devuelven las sumas indcmnizatorias expedidas. Por 

lo tanto consideramos pe.rtiencnte que deber!a emplearse otro t~ 

mino como pudiera ser el decomiso, d~ndole una connotación espe

cial en ;nateria agraria, ~·a que es una de las figuras j·..irtdicas 

que más se as~neja a tal resolución, 

Es de apreciarse tambi6n la falta de conceptual~zaci6n de uno de 

'los temas m~s relevantes y centrales en materia agraria corao lo 

es el de "Utilidad Pllblica 11 , cuyo significado no se contempló en 

la Ley que lo alude ni en otras relativas, lo cual pudiera dar 
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cabida a innumerables divergencias. 

Finalmente se cita dentro de este Capftulo, en los tarminos del 

127 de la Ley Federal de la Rel:orma Agrari:a, la prohtbi'Ct6n de 

autorízQr la ocupaciOn previa de bienes ejítlalcs a pretexto de 

que, respecto de los mi:sroo, se esté trami·tando un expediente éle 

expropiación, 

Dando continuid~d a lo anterior, en el Libro cuarto se estable

ce la Redistribuci6n de la Propiedad Agraria, contemplanao la -

restitución y dotaciOn de tierras, bosq~es y aguas que integran 

los derechos ~grarios fundamentales de los ejtdatarios. 

La rest1tuci6n es la acc!On agraria que pueden promover los e~! 

pesinos integrantes de un ndcleo ejidal a efecto de que les -

sea devuelto su patrtrnonio agrario (tierras, bosques o aguas}," 

cuando hubieren sido desposetdos o privados de ~l. 

La restituci6n, en los lineamientos del Artfculo 191 de la Ley 

Federal de la Reforma Agraria, es procedente a favor de dichos 

ndcleos, cuando se compruebe~ 

I Que fueron despojados po1· cualquiera de los actos si

guientes; 

al Enajenaciones efectuad4s por los je.fes polfticos, 

gobernadores u otra autoridad local violando lo pres-
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cr!to en la ~ey de 25 de ~Jnio de 1856 y demas· leyes 

y disposiciones relativas. 

bl Concesiones, composiciones· o vent~s aecl\as por 1~ 

Secretar!a de FoJnento, Hacien6a o cualquiera otra au

toridad federal, en el lapso del lot de Diciembre de 

1856 al 6 de Enero de 1915, por los cuales se hayan -

invadido u ocupado ileg1timamente el patrVnonio obje

to de la restituciOn, 

e} Diligencias de apeo, deslinde, transacciones, en~ 

jenaciones o remates practicados en el lapso arriba ~ 

notado, por corapañfas, jueces u otras autorHlades de 

los Estados o de la Federaci~n, con los cuales se ha

yan invadido u ocupado i:leg!timamente el patrimonio -

objeto de rest!tuci~n. 

Que son propietarios de las tier~as, bosques o aguas 

cuya restituc~On solicitan. 

En las restituciones de aguas, establece el Arttculo 192, al na
cleo beneficiado le ser4n asignados los vol11menes suficientes pa

ra cubrir sus necesidades en cuanto a usos pQblicos, agrfcolas y 

domésticos, el excedente lo e.xpropiara el ~obierno Federal para -

un mejor aprovechamiento, 

La Dotación es la acción ejercitada por los cwupesinos q~e tengan 



y fo.ri:aalicen la C'\pacidad geneJ;al de acuerdo con la normatividad 

agraria, a fin de que el Estado les proporcione un patrimonio a

grfcula de acuerdo con sus posibilidades, para que sirva de cen-

tro de actividades socio-productivas, 

Tendrán dex-echo, segdn lo establece el .Artfculo igs, a solicitar 

dotación de tierras, bosques y aguas por la vta de creaci6n de un 

nuevo centro de población, los grupos integrados por veinte indi

viduos o más con capacidad agraria, aOn cuando pertenezcan a di-

versos poblados. 

La capacidad individual en materia agraria se adaquierc, conforme 

al: 

ARTrcu~o 200,- Tendra capacidad para obtener unidad de dotaciOn 

por los diversos medios que esta Ley establece, -

el campesino que redna los siguientes requisitos: 

J: ser mexicano por nacimiento, ho•ubre o mujer, 

mayor de dteciséis años, o de cualquiex- edad si 

tiene familia a su cargo; 

XI Residir en el poblado solicitante por lo me

nos desde seis meses antes de la fecha de la pre-.~ 

sentaciOn de la solicitud excepto cuando se trate 

de la creación de un nuevo centro de población o 

del acomodo de tierras ejidales ex~edentes¡ 



92 

III Trabaja%' personalmente la ticrxa, CO."QO ocu-

paciOn habitual¡ 

IV No poseer a narobxe propio y a título de do~ 

~Jlinio tierras en e.x:tensi6n i~ual o Juayor al m1ni

mo establecido para la unidad de dotación, 

V No poseer un capital indiviclual en la indu!_ 

tria, el comercio o la agricultura, ~ayor del e

qu.ivalente a cinco veces el salario ~!nimo roen--

sual fijado para el ramo correspondiente. 

YI No haber sido condenado por sembrar, culti

var o cosechar 1aariguana., a;napola o cualquier o

tro estupefaciente; y 

VII Que no haya sido reconocido como ejidatario 

en ninguna otra resolución dotatoria de tierras. 

La afectabilidad de los terrenos disponibles para 

dotación se dara pref erentcmente en aquéllos de 

;nejor calidad y mayor cercanta al nd'.cleo solici~

tante~ 

El Articulo 220 de esta Ley, introduce un ca~bio sustanci~l en el 

procedimiento p~ra la dotación de tie.rras citando lo siguiente; 
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Para fj_jar el monto de la dotac:l(!n de tierras de 

cultivo o cultivables se calcular4 la extensión -

que deba afectarse, tomando en cuenta, no sólo el 

nt1raero de peticionarios que iniciaron el expedie~ 

te respectivo, sino el de los que en el momento -

de re4lizarse la dotacidn tengan derecho a recibir 

una unidad de la m:tmna, 

Al respecto, el .!oiaestro .:-.iendieta y Ndñez, menci:on~: 

1101cho Articulo suprime en for.oa certera la intervenciOn 

de los propietarios afectados en la formaci~n del censo 

ejidalr en razOn de que. en tiempos pasados los grandes ... 

texratenientes encontraban los medios para reducir al rof 

ni.me el ntlinero de ejidatarios y en consecuencia la exte~ 

silln de las afectaciones" (21 I 

BL SI:'J.'U/\CJ:ONES ECONO>IJ:C/\S EN EL .1UNDO 

La HistoJ:ia Universal nos ha pe:rmitido vislumbrar al problema a-

(2ll Mendieta y Nll.;ez LUClO,- Ob. Cit. Pag. 293, 
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grario como el aspecto fundamental de cada pafs, con repexcusio-

nes en todos los semblantes, ya sea econOmico, polftico, social, 

etc •.• , que aunados delimitan el atraso o desarrollo de una Na-

ci6n, 

Diversos economistas han realizado estudios profundos para tratar 

de determinar las causas que impiden la evolucidn econ6rnica en el 

aspecto agrario, Algunas de estas investi;aciones han coincidido 

en seÍialar como obstaculos para el progreso econ6mico; l~ AUaen-

cia de derechos de propiedad clarea en ese sector y el exceso de 

leyes y reglamentacionesi tal como lo estableció Ronald CoaSe, 

Premio Nobel de Econorofa en .1991 1 en su aportación a las ciencias 

econOmicas, 

Se dice que la falta de derechos de propiedad sobre el ejido dif~ 

culta el aprovechamiento cndrgico de los recursos y la comerciali 

zacidn de los mismos. ~!entras no se determine con exactttua 

qui~n es el p~opietario de esa in~cnsidad de tierras, no pódr4n -

ser usufructuadas a su m4xima capacid~d ya que los campesinos ca

recen ~ante de seguridad jurídica como de recursos materiales pa

ru explotarlas, Esto ttlti.mo se ve agrav~do en virtud áe que, al 

no ser propietarios, no pueden se.r tavorecidos con cr~ditos am-

plios -en el mejor de los casos- a producir estrictaruentc lo i~ 

dispensable para su autoconsumo, 

Otro de los ángulos desfavorables es la multiplicidad de Leyes 

que han dejado "lagunas jur!dicas 11 en muchos ámbitos y est4n 1 liQ 
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~al((U'f.ij de ellas tmcauzadas a cont.rola.r y burocratizar los trllmi

tes agrartos, 

Loe paf.ses que han presentado estos dos aspectos en su devent..r -

ltistór1co1 sOlo han reflejado atraso en e1 Caillpo 1 burocratizaci6n 

y el elezuento asociado e ineludible a ellos: Corxupci6n, 

Tal 114 sido el caso de M'1x.ico, quien reporta una estructura econ~ 

mica endeble como consecuencia de los factores citados y de la u

t:j.lizaciOn que se ha hechÓ del ca."Opo como medio de control polítf. 

co sobre las enomes masas agrestes, 

Esta situaci6n ta~bi~n se ha present&do en la U,R,S.s,, en la Ch! 

na Socialista, El Salvador, Perd, Cb..ile y los patses de Europa -

del Este, quienes como producto de lo anterior, se han visto en

vueltos en la, miseria y en una gran dependencia alimentaria del -

extranjero, 

Las naciones aludidas han encontrado otra fuerte barrera limj.tan

te a su economf:a, forJUada por el mercado de los Estados Unidos, -

quien mediante la apaxiencia de un mercoman, ha logrado consti--

tutr un enorme monopolio comei=-cial, estableciendo relaciones mer

cantiles dominantes sobre aquellas coma.reas que CiU'ccen de indus

tr~as y tecnolog1a propia, convirti~ndolas en exportadoras de ma

ter~as priJJJas a paises desarrollados e inlportadoras de productos 

elaborados por estos dlti.mos. 

En Estados Unidos existe una agricultura gigantesca que l~ signi-
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nifica como el granero del mundoi la propiedad a~raria, al igual 

que en Argentina, su competidor econ6mico en semillas b4sicas, -

se encuentr~ concentrada en unas cuantas manos, las que producen 

lo suficiente para satisfacer sus necesidades internas y para e!_ 

portar a otros patses. 

A continuactOn citart!mos otros aspectos internacionales del pro

blema agrario, concretizando en algunos pa!ses; 

CUBl\t En esta comarca con la independencia, se realiza-

ron cam~ios en la distribucidn Ue la tierra, pero 

continuo el problema de la esclavitud¡ hasta que -

se establect6 una adm-inistracidn de tendencias s~ 

cialistas que transf o.rmaron los principios de la 

propiedad territorial. 

Actualmente se adopta una pol!tica a>raria ro4s ra

dical, pe.ro el pa:fs atraviesa por una etapa cr:f.tt

ca, sometida a fuez:.tes prestones internacionales. 

GRAN BRETAflA; Su estructura agraria no ha cambiado con el imple

~ento de la maquinaria; pero co~o las masas campe

sinas no participan en las ganancias proélucidas -

por la agricultura, tienden a emigrar a,las ciuda

des en busca del sustento alimenticio, dejando al 

campo en estado de L~productividad, 

INDIA: La dominación britrtnica, diO un golpe mortal a la 
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orgqnizaci.~n rural de este pats / la cual se encon

tral>A ·.fundada en la familia y en el esptritu coiuu

nitario1 pex-o al introduci.r la propiedad privada ~ 

y el slste:oa individualista de mercados y de lucro 
\ 

en las relaciones econ6micas, produjo un cmpobrec~ 

miento entre las 1uasas y una falta de equilibrio -

en la estructu~a rural, 

Ha logrado la mas runplia dtstribuciOn de la propi~ 

dad territorial. La agricultura se encuentra ago-

biada por la preeminencia de la industria, la cual 

abate los precios de la producción hasta l~oites -

intolerables¡ estallanao desórdenes que fueron ca~ 

mados con subsidios gubernamentales. 

~a situaciOn era pxecaria ya que illUchos campesi-

nos estaban inactivos, lo cual fu~ aprovechado por 

los texratenientes para L~ponerles contratos de t~ 

po feudal, 

Los jornaleros desocup~dos obtuvic..ron tierras por 

medio de la carta pol!tica italiana del pr~~ero de 

enero de 1948, La cual sdlo ha conse~uido una a

plicaci6n fragmentaria y parcial, 

En este p~!s se encuentran grandes concentraciones 

de tierras, enormes fincas en manos de unos cuantos 
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propietarios, Es de tal ma~nitud la propiedad, 

que en los años de independencia que t~ene este 

pafs 1 ha producido el suficiente n'Cl!nero de funcio

narios para que el Estado nunca haya pensado en r~ 

solver el probl~~a agrario. 

PUERTO RICO: Aqut, exist!a una inequitativa dístribuci6n de la 

tierra, hasta que la iJJ.isex ia deter.nin6 el '1xi to de 

un partido polftico q~1e actu6 con el lerua: Pan, 

Tierra y Libertad. Llegando al Poder en 1941 y 

por medio de la autoridad agraria se encarg6 de 

realizar un progr~~a de divisi6n de latifundios y 

de recolonizaci6n, A pesar de lo cual siguieron ~ 

xtstiendo el latifundismo y el descontento del pu~ 

ble, 

Los aspectos anteriores, han sido toraados en cuenta por especia

listas en la materia; entre los que se encuentxan el ctta6o Ao

nald Coase, el Profesor JcsQs Carlos ?~orett S4nchez, investiga-

dar de la Universidad Autónoma de Chapingo y el economista Fran

cés Henri Lepage, quienes concurren en denotar la necesidad de -

privatizar el ca~po, con el propósito de explotar los recursos -

en una forml\ más provechosa, que permi·tfa acelerar los dispostti 

vos comerciales, Sustentando como b~sc del prograua econ~otco, 

la explotación individual de las parcelas, ejemplificando a Esta

dos Unidos, quien con sOlo el 5% de la ~oblaci6n agr!cola iTidiYf. 

dualizada reporta un superávit, en tanto que la U.R.s.s,, a pe-
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sar de contA.r con .mas del 3.Q%. de su pobl.acidn asignada a las ac

t~vidades cai~pestres 1 presenta d~fi~its notorios. 

Concentrt\ndonos en el Agro Mexicano, consideramos pertinente, no 

obstante lo anterior, que antes de realizar cualquier recstruct~ 

raci6n en el campo se debe tener un conocímiento objetivo de la 

realidad del mismo, ya que no es posible intentar soluciones to

mando como base hipOtesis y teor!as ajenas a la realidad del ªél!:! 

po mexicanor aunque en otros pa!ses hayan dado buenos resulta--

dos, En razOn de que al tratarse de instituciones eittrañas a la 

i.diosincracia de un pueblo, tarde o temprano tenninar!an por ser 

rechazadas, 

cualquier cambio factible, deberá tomar en cuenta las necesida~

des palpables del grupo que ha de ponerlas en pr4ctica para lo

grar su aceptacidn. 

Entre estos cambios me parece pertienente contempla~ la creaci6n 

de un mercado coman entre los paf.ses Latinoamericanos, que no 

teng~ triangulacidn alguna con Estados Unidos, para derribar de 

esta forma la barrera econ6mica m3.s grande y perjudicial que ha 

venido obstaculizando el desarrollo ~ercantil de todas estas na

ciones. 



Cl. REPLEllrONES DE L1\ INCAP.1\CIDAD DEL 1\GRO 

MEXl:Cl\NO Pl\Rl\ I:NSERTARSE EN EL ORDEN 

INTERN.1\CIONAL. 

lQU 

Son maltiples los factores que intervienen al considerar la inca

pacidad del Agro Mexicano para introducirse en el ámbito econCSmi

co mundial. 

Uno de los elementos preponderantes en este ramo, es la insufi--

ciencia de recursos econOmicos presupuestales que imposibilita al 

campesinado a cumplir con los objetivos fijados en cada Plan Na-

cional de Desarrollo Rural. 

La insufieiencia de inversión en el campo ha declinado en el pr~ 

valecimiento de una pobreza general en estas tierras, las cuales 

tampoco se han visto favorecidas por los cr~ditos insuficientes -

que otorgan las instituciones creadas por el mismo Gobierno Fed~ 

ral, para el supuesto fomento agropecuario: pero que en realidad 

s6lo han dificultado los treimites tendientes a ello, conviztiénd~ 

se en "enormes monstruos burocráticos" y en una carga mas para el 

erario pablico. 

A todo ésto debe agregarse el problema de sobrepoblaci6n existen-
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te en los nOcleos·ejitlales cuyas necesidades -como es l6gico- a~ 

mentan en proporciOn al incremento de habitantes pero desafortun~ 

damente, volviendo a la deficiencia de recursos econ6roicos, ástos 

son tan limitados que imposibilitan la sat:tsfacci6n de tales 

prioridades. Este aspecto deroogr4fi-co conlleva a producir un ba

jo nivel de vida y desempleo generalizado, el cual pretende enea~ 

trar su desahogo a través de la emigracH'.~n hacia las grandes ur-

bes. 

Para que el cruupo produzca satisfactoriamente, no s6lo se precisa 

de recursos cconOmicos sino también de capacidad cognocitiva en -

la materia, conciencia y verdadero interés por resolver la situa

ciOn tan deplorable de nuestro agro; constituyendo éstos los fac

tores propicios para lograr que la Planeación en México sea exit2 

sa. 

LOs Planes Agrarios -en mi consideración- de.bertan tener mayor 

durabilidad a la que pol!.ticaroen te se l\a venido manejando con fu!!_ 

damento en la Ley de PlaneaciOn, la que establece en sus Art!.cu-

los 21 y 22 la vigencia de astos, señalando que no podr& ser ma

yor al pertodo gubernamental que le corresponda, agregando, aun-

que sus proyecciones se refieran a un plazo mayor. Esto lleva f!!! 

pltcito un limite de aplicaci6n que por ser tan restringido en r~ 

laci6n a la cantidad de viscisitudes que ha padecido el campo, no 

permite observar el reflejo de lo citado en la frase anexa. 

Al cambio de sexenio debertan ser tomados en cuenta los aspectos 
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pos~tiyos contemplqdos en el Plan anteriox, realizando e.n ellos ~ 

solamente las adecuaciones y actual~zaciones imprescindibles con

forme a los posibles cambios sociales, elaborando un replantea--

ratento de Programas de Desarrollo Rural, que dada la amplitud de 

su vigencia otorgaran al campo cierta estabilidad para poder dil~ 

cidar la eficacia o falibilidad de tales dispostciones, evitando 

as!, la incontinuidad de la Planeaci6n Agraria, que ha sido con-~ 

templada hasta nuestros dtas en !arma di~tinta, sufriendo varia-

cienes ineficaces cada seis años de acuerdo a la ideología o int~ 

reses del Presidente Constitucional en turno. 

En el aspecto agrario al igual que en cualquier otro de la Admi-

nistraciOn Pablica es necesario, antes de implementar cualquier -

cambio, el abatimiento de rezago laboral, para poder obtener re

sultados favorables, o bien, que la reestructuraci6n parta del a

nálisis de todo lo pendiente, con el fin de subsanar lo pasado y 

estar en condiciones i.dt!lneqs para enfrentar el presente futuro. 

Considerando los inconvenientes antcrio.res, resulta obv.io el te .... 

mor de muchos· mexicanos soht'e la incursi~n de nuestro pa!s en un 

nuevo orden jur!dico internacional, tal coi:no lo es el Tratado de 

Libre Comercio, el cual augura un impacto sectorial desestabiliz~ 

dor para los nacionales, quienes debido a la serie de proble.ra~s -

que han venido acarreando a lo largo del tiempo, se encontzaran -

con las manos atadas, ante los otros dos países f.t.rruantes, 

Desde luego, est~ desigualdad ha sido el mayor atracttvo para el 
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Gab~exno Republicano de Estados UniQos y el de Canadñ, quienes e~ 

nacen perfectamente esta problematica y saben de las ventajas que 

les reportará el asociarse con un pats como M~ico¿ que cuenta ·

con roano de obra calificada y que dada la falta de organízaci6n -

y apoyo económico, no ha sido aprovechada hast:t. el momento; pero 

ahora con este nuevo Tratado, será utilizada potencialmente en b~ 

neficio de los extranje.ros y quiz4s de alguno que otro industrial 

o bien de los representantes del Gobierno Federal, quienes daran 

a cambio de la fuerza de trabajo una baja remuneración en propor

ci6n a las ganancias que ellos obtendrán y peor a1'.ln, los norteam!! 

ricanos nos van a sobresaturar de sus objetos de desecho. 

J:n,dudableroente que esta iluposici6n de Estados Unidos, (.Tratado de 

Ltbre Comerciol, le permitira hacer un frente a las economías que 

peligrosamente se acercan a él, como lo son las de Europa y Asia, 

logrando as! la pe;rmanencia en el primer lugar como potencia eco

nOmtca mundial( de lo cual se deduce que la nueva etapa de indus

trializaciOn que vive este pa!s latinoamericano es inducida y o

rientada por las necesidades extranjeras y por los dueños de los 

medios de producción. 

En relaciOn a la materia agraria que es la que hemos venido anal! 

zando, M4!xico sOlo podra aportar a este nuevo mercado coman, mat~ 

rias primas, como lo son nuestxos granos básicos, los cu~les que

daran a merced de Estados Unidos y sin ningün arancel, permiti~n

doles además, obtener lo que les haga falta en cualquier otro áro

bt.to, 
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Las industrias norteamericanas sabrán aprovechar la situqciOn pr!:_ 

valeciente en México, respecto a la mano de obra barata, haciendo 

de nuestro territorio, m~s que un competidor producti'Vo, un pats 

maquilador 1 porque en nuestra naci:On como en muchas otras de Amt:!

rica Latina el principal producto de exportación, est4 constitu!

do por sus brazos económicos. 

Sería falso decir que México no se está preparando para su ingre

so al Tratado de Libre Comercio, ya que, por lo menos el Gobierno 

Federal s! lo está haciendo; un ejemplo claro de ello, son las 

nuevas reformas al Art!culo 27 Constitucional el 28 de Enero de 

.1992 1 y la creación de la nueva Ley Agraria del 26 de Febrero de 

.1992, las· cuales mediante un "pequeño retroceso de cien años" / 

han dejado nuevamente al ejido en condiciones propicias para su 

extinción, fomentando el retorno del latifundismo &l invitar a 

las compañías extranjeras y a los potentados industriales nacion! 

les· a invertir en él, previa autorizaciOn constitucional que se -

ha hecho al pe.rmitir a los ejidatarios asociarse entre s1 o con -

terceros e incluso a otorgar el uso de sus tierras. 

ARTrcULO 27 CONSTITUCIONAL.- Fracción VII< .,.Asimismo estable

ce.ra los pxocedimientos por los cuales ejidatarios y 

comuneros podrán asociarse entre s!, con el Estado o 

con terceros y otorgar el uso de sus tierras¡ y, tra

tAndose de ejidatarios, transmitir sus derechos pare~ 

larios entre los miembros del nCcleo de poblaci6nt i~ 

gualmente fijara los requisitos y procedimientos con~ 
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forme a lo~ cuales la Asamblea Eji-OaL.otor9ará al ~ 

jidatariu el dominio de su parcela.,, (22) 

Lo antexior auspiciado por algunos art!:'culos de la Ley Agraria, -

reqlamentar~a del ordenam~ento previ~, facultan a los ejidatarios 

a cedex los derechos sobre su considerable cantiUad de cien hect! 

reas de ti"e.rras en cxplotaci6n (como mSxi:mol, o a usufructuarlas 

seqt1n su conveniencia. 

Resulta tnteresante, citar el articulado c_oadyuvante a la máxima 

legal• 

SECCroN SEXTA, 

D& LAS TlERIU\S PARCELADAS , 

ARTICULO J6.- Corresponde a ¡os ojidatarios el derecho de aprov~ 

chamiento, uso y usufructo de sus parcelas. 

ARTICULO 79.- El ejidatario puede aprovechar su parcela directa

mente o conceder a otros ejidatari~s o ~e..rceros su 

uso o usufructo, mediante aparcerta, medierfa, as~ 

ciaci6n, arrendamiento o cualquier otro acto jur!-

l22) "CONSTJ::TUCJ::ON POLlTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXJ::CANOS" .- E
ditorial PorrGa, México, 1992. Plig. 29 Párrafo IV. 
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d~co no prohi.b!do por la Ley, sin necesidad de aut~ 

rizaci6n de la asamblea o de cualquier autoridad. -

Asimismo podra aportar sus derechos de usufructo a 

la formaci6n de soch~dades tanto mercantiles como -

civiles. 

ARTI'CULO 83.- La adopci6n del dominio ?lene sobre las parcelas e

jidales no iltlplica cambio alguno en la naturaleza -

jur!dica de las demas ~terras ejidales, ni signifi

ca que se altere el rS:9ilnt;:.i1 legal estatutari'O o de 

organización del ejido. 

La enajenación a terceros no cjidatarios tampoco ~ 

plica que el enajenante pierda su calidad de ejida

tario, a menos que no conserve derechos sobre otra 

parcela ejidal o sobre tierras de uso coman, en c~

yo caso el comisariado cjidal deberá notificar la 

separaci6n del cjidatario al Registro Agrario Naci!:!, 

nal, el cual efectuara las cancelaciones correspon

dientes. 

ARTICULO 86~- La primera enajcnaciOn a personas ajenas al nOcleo 

de población de parcelas sobre las que se hubiere -

adoptado el dominio pleno, sera libre de impuesto• 

o derechos federales para el enajenante y debe:cd h!,. 

cerse cuando menos al precio de re.fe.rencia que est~ 
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blezca la Comisión de Ava1aos de Sienes Nacionales 

o cualquier instttuct6n de cr~dtto. 

Estos ordenarni.entos jur!dicos dan un nuevo giro a la estructura -

del campo, el cual podr4 a partir de estas reformas, ser adquiri

do o explotado por terceros ajenos al ejido, siendo rotundo el -

contraste con la Ley Federal de la Reforma Agrarta que ostablecta 

en su Artfculo 55 1 la proltibici6n de alebrar contratos de arrcnd~ 

miento, aparcer!a y de cualquier acto 7ur!dico que tendiera a la 

explotación indi..t'ecta o por terceros-de los terrenos ejidales y -

¡:¡y· comunales. 

Obvia.mente todos esos obstaculos debtan ser vencidos para poder 

dar al Tratado de Libre Comercio, una total apariencia legal, mo

tivo por el que el Ejecutivo Federal dectdiO implementar tales 

cambios, dando la alte.rnatiVa al ejido de seguir en la miseria o 

convertirse en una empresa en la que los ejidatari.os trabajar:ln -

como obreros a cambio de un salario fijo. Desde luego, atendien~ 

do a la sítuaciBn paup~rrima de los campesinos, es muy natural v~ 

ticinar la opciOn por la que se inclinaran, al comprender que no 

ti'enen los recursos para trabajar sus t:terras y que a cambio de ! 

llas percibirán una cantidad segura, que les permitir4 solventar 

sus gastos familiares. 

Una muestrA de lo que prevalecer4 en México dentro de algunos a

ños lo es el experimento llevado al cabo por la compañía "GA~ESA" 

quien realizO unq inve.rsi6n su.~amente cuantiosa en material y e-
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quipo agrtcola 1 con patente norteamertc~na a fin de hacer produ-~ 

c~r las tierras ejidales, en una extensión de 4,000 hectáreas, u

tilizando no sólo la tierra sino tarobitln la tuerza de trabajo de 

los ejidatarios a cambio de una mtnima remuneracion. 

Tal ensayo, denominado "Vaquer.tas'', demostr6 que la producci6n a

graria puede ser eficaz s~ se fomentan adecuadamente los mecanis

~os de mercado; pero no debe pasarse por alto el hecho de que el 

mayor beneficio econ6mico no quedó en manos de los ejidatarios 

que son quienes mas necesitan de él, sino de lon inversionistas -

mayoritarios que aportaron el cap~tal, dando con ello un claro pa 

norarua del provecho que obtendr~n los industriales extranjeros al 

venir a Mt!xico a establecer sus fabricas. Entonces st que va a 

producir el campo, pero no podrli decirse que en favor de los na

cionales, ya que Gatos tendr~n que desquitar con su arduo trabajo 

hasta la mds mtnima retribuci6n. 

Cierto es, que se abrir~n muchas fuentes de trabajo y se obtendrá 

mayor producci6n con mejor calidad debido al implemento de fuer-

tes sumas de capital extranjero, pero ~sto es precisamente lo 

preocupante, el hecho de que se pezmita la tntramisidn de otro& -

pafscs en áreas tan prioritarias y algunas estrat~gicas como las 

hay en el campo. 

Quizas .desde el punto de vista econ~roico que ha predominado en el 

análisis de la problernatica ejidal, durante este sexenio, es fav~ 
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.rable. la. tnvers:tdn extranjera para incrementar el capital de qui~ 

nes realizaron el estudio y de los que están en posibilidades mo

netarias J?ara ingresar al nuevo orden jurfdico econ6Iu.ico; pero si 

se analiza lU"StOricamente la situaci~n agraria, se entender~ que 

nueVamente el campesino, a futuro, terminará por ser un instrwne~ 

to de trabajo para sattsfacer los intereses de la clase dOlllinante 

rebazando las fronte:ras·y que el campo volverá a constitu!rse en 

enormes minifundios que representaran un visible y nefasto retro

ceso ~tOrico en aras d~ un desventajoso progreso econ&nico. 

El otorgar las tierras ejidales en propiedad a los campest:no~, -

justo ahora que estamos ante un Tratado de Líbre Comercio, lleva 

impl!cito un aflin de cederlas a los- extranjeros quienes a través 

de las soci:edi;\des mercantiles o ciViles, actualmente autorizadas 

ConstitucionalJnente para adquirir bienes rflsticos, podran ofrecer 

al agricultor, las sumas lo suficientemente atractivas para que 

éstos decidan transmitir sus derechos sobre tan vastas extensio-

nes. 

COIOo podernos observar, el panorama de nuestro M@xico se torna nu~ 

vamente desfavorable; por infortunio, los errores del pasado se ~ 

proximan nuevamente a nosotros, prometiendo consolidarse en el -

porveniX'. 
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CONCLUsroNES. 

Para poder solucionar la problemlitica agraria, es 

primordial partir del conocilniento subjetivo de la 

realidad del Agro Mexicano, evitando el intento de 

soluciones con base en teorias o experiencias- aje--· 

nas a la situaci8n nacional. 

Es urgente crear poltticas de aplicaciOn real, ten

dientes a eliminar la burocrati~aciOn de las Secre

tarias de Estado, los Organismos Descentralizados y 

los de Participación Estatal Agrarios, la cual s6lo 

ha generado dilación en cuanto a los procedimientos 

y una deficiente administraci6n, que impiden el ni

vel 6ptimo de nuestra producciOn agropecuari~. 

Considero necesaria la aplicación adecuad~ del din! 

ro destinado a este reng16n productivo, por parte -

del Gobierno FeGeralt con el propósito de elevar ~

los niveles de educación, salud y vivienda de1 sec

tor rural, controlando así el problema migratozio -

de las grandes urbes. 
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Lq flaneaciOn Agraria debe ser contemplada por un -

espacio superior a seis años, ya que el problema -

del campo no es sexenal, sino h1st6rico, ademas de

berá estar adecuada a las condiciones socio-cconómi 

cas que prevalecen en el campo. 

Considerar el abatimiento del rezago agrario, debe 

ser pr.troordial en los planes y programas que se 11~ 

ven al ca~, ya que los problemas- pasados que no -

son resueltos en el presente, se acumularan agrava~ 

do el futuro. 

Cierto es que el campo necesita f inanctamiento para 

elevar su producciOn, ast como el swntnistro de in~ 

sumos, servicios, cr~ditos y apoyos institucionales 

pero debe tomarse en cuenta que la aportaci6n de t2 

do ésto, no servi.r:l de mucho, mientras no logre co!!!_ 

bati.r el intermediarismo que condiciona potencial-

mente nuestra economfa, controlando el valor comer-

cial de los productos del campo, 

Promovez la ampliación de la industria nacional y -

la inversi6n privada, pueden ser una soluci6n via

ble al problema del campo, sin necesidad de abrir -

plenamente nuestras fronteras, otorgando a los e.x

tranj eros el aprovechamiento de la inmensidad de --
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ti.erras ejidalea y de la fuerza de trabajo de sus 

habitantes, 

Analizando la polftica actual de reprivatizaci6n -

de 1as tierras en M~i::co, nos- pe.reatamos del Teto;:,1 -

no de los latifundíos y de la ext.i:nci6n del Ejido, 

lo que nos demuestra que M<!xico, no avanza, sino -

por el contrario, retrocede, 

El moderno Plan de Desarrollo Rural en virtud .del 

gran apoyo que brinda al extranjero y a las gran-

des industrias para que inviertan en el Agro Mexi

cano, conduce irremedrablemente a los campesinos a 

ceder sus t1erras abandonándolas debido a sus lirn! 

taciones econ6micas o en el mayor de los casos a 

adherirse a estos consorcios en calidad de obreros 

del campo. 

Para poder dar soluciones favorables al campo, en 

México se requiere que los planes y programas agr~ 

rios sean elaborados por personas realmente conoc~ 

doras de la problemBti~a y que est@.n mottvadas por 

un verdadero af4n de mejorar las condiciones de v! 

da en este gran sector y además que no tengan la ! 
dea de ver en cada campcs.tno y cada pedazo de tie

rra un conveniente valor pecuniario. 
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