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INTRODUCCION 

La tierra siempre ha tenido un valor especial para el -
hombre, en cualquier época o pais y a pesar do que las clrcun~ 

tanelas varien, ~l sor humano siompre ha valorado m~s la tic-

rra entro su patrimonio. 

En México la cuestión agraria y la posesión do las tle-
rras ha generado desde su principio problomns sociales, polit! 
cos y económicos. 

El descontento general entro los camposinos do prlnci--
pios de siglo gcnorO y desembocó en la Revolución Mexicana, on 

donde como objetivo principal era el reparto de tierras para -
los campesinos, os decir, retornar las tierras a los vcrdndo-
ros duenos, que en ol pasado fueron dospojndos y esclavizados. 

Después de esta lucha sangrienta, en donde miles de vi-

das se perdieron .. para logrilr nlcunznr ese idonl. so constitu
yó la Reforma Agraria y el ansiado reparto de tiorras. La re-
forma agraria fa 116, por que sus fines nobles sólo se consti t,!! 
ycron en tooria, ya quo nunca l lcgó la superación del campesi
no ni econl'>mica, nl sociaL y ni cultural. 

Sin embargo el reparto de tierras se realizó por muchos
anos, casi tres cuartos de siqlo, llegando n su fin ol ano, -

pasado 1992. Este constunte reparto, tuvó como consP.cuencia ln 
creación de minifundismo (p(?quenas extensiones do tierrasJ y -

ln incertidumbre on el campo. 

El minifundismo .. se dió como resultado por la ncccsidad
de repartir ticrros a toda la gente que lo solicitaba, ya quc
era una orden Constitucional; pero no se tomo en cuenta que --



el roparto func.ionO nl principio, por que era menos la pobln-
c10n y habla tierra suficiente para repartirla, poro ahora la
si tuación combio, la lierra sigió teniendo la mlsma oxtensión
pero en cambio la población aumento considerablemente. Dividir 
ol cnmpo en pequenas exlonsionos de tierra os la mejor garan-
tlo de quo nunca progresaría, ni se cnpitnlizarin, ya que de -
nndo servia que cadn campesino tuviera la posesión de <los o -
tres hcctñrcns, si no produce to suficiento paro comer. 

Lo anterior ocnsiono que se fraccionara tonto lo tierra. 
que muchas que fueron dotadas, no son nptns para producir y -

mucho menos si no se cuenta con los cródi tos para invertir y -

producir on ollas. 

La incortidumbro fue uno de los mils graves problemas que 
trajo el reparto de tierras otorqndns en posesión y con una -

serio de prohibiciones y barreras leqalcs para el campesino. 

La falta de un Litulo do propicdnd impJdió quo ol cnmpc
sino fuera sujeto do crédito,. para obtener financiamientos pa
ra el cnmpo, impldio que pudiera obtener beneficios reales por 
lns negociaciones que realizaba y que estaban fuera do lo lcg!!_ 

lidad. 

Ln terminación del reparto agrario es un paso histórico, 
que crea nnn nueva etapa en el campo.. aun que no usogura auto
mñt icamento el progreso; pero a troves de lo mnyor certeza ju

rid ica sera una base sólida para lograrlo. 
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ANTECBDENTES 

A) " LAS TIERRAS Y SU PROPIEDAD EN ROMA " 

La termJnologin romano reforento u ln propf odnd hn vn--
r1ado en el transcurso de los ticmpoS.Eri los primeros ticmpos
de Roma 1 lamaban n la propiedad mancipium, cuya etimologla --

es manu - capare - uslr con la mono - aprehender matorlalmcnto 
el objeto. Posteriormente la propiodnd encorro una noción dc-

senorio y se le l la.mo dominium y a su ti tulnr dominus • Por--

tlltimo a fines de la época cl;:)sica y en la postclilsica so la-

designa propietas y al dueno propietarlus. 

Bntrc los romanos so distinguían tres tipos do dorochos
o facultades sobre la propiedad o pososión do una cosa quo---

como hemos visto anteriormente los romanos no llogarón a dofi

nir el término de propiedad y solo unalizarón los bcnoficJos-
que otorga a su Li tul ar,. que son los siguientes: 

n) El tus utcJldi o usus ; quo es la facul tod de sorvlrco de ln 

cosa y de nprovecharso do los servicios que puecln rendir fue

ra de sus frutos. 

b) El ius fruendi o frutus; que os el derecho de todos los --

productos, y por ~ltimn 
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e) KLJ..!!§_ t1butendf o ;tbusus ; que es el derecho de consumir-

totalmente de la cosu. pudiendo hacer de esta lo que so quie

ra, ya sea destruyendola o enajenandola; a esta Qltima facul

tad se ve limitada por la ley de las Kll tablas, que en gene

ral prohibe realizar netos que pudieran. perjudicar u oca---

sionar aJgun dano a terceros, dentro de las propiedades de- -

estos . 

A 1..i fundriciOn do Roma la historia demuestra quo la 

propiedad puso por tres fases diferentes, la primera os : 

a) La comunidad ngrariH que resulta cuando toda la propio--

dad y terrenos pertenecen a ln colcctivldud. tribus o gens. 

b) r~a propiedad filml 1 lar, rcsul ta cunndo cada fnmil in es Oni

ca propietaria do uno cxtcncil'm de tierra que es transmitida

a través de gonorncioncs do hombro a hombro, con ln Onica --

cond iciOn de que esto fuera jefe do familia. 

e) ~edad individuul , después do unn evolución en ln -

propicdnd, se llcqn finalmente n la propiedad lndivldunl en 

la cual el ü1dividuo puede disponer plenamcnlc de su tcrri to

rio como propietnrio exclusivo. 

Scg11n los cstud los se creo qua en la fundnciOn do 

Homn origlnnriamentc todo el territorio do este portcnectn -

al Estado, ns decir nl pueblo, siendo esto quien concosiona-

ba en proplr:dod al individuo, extcnción sificlcnto pnra una-

fin y un Jilrdtn, o este lote se le llamo "el horodium" . 

A las adquisiciones do nuevas tierras do Roma quo se~--

obtenian a trav~s de las conquistas, se destinaban a aumeñ---
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tar la propiedad privada, " el aqer privatus" el cual se dis
tingutan en : 

u) 'l'lorras cultivadas , Aqui se hacta el reparto gratuito --

de Rlgunas tierras ñ los ciudadanos mds pobres, o a Jos 
ciudadanos veteranos que se les recompensaba por sus servJ--
cios prestt.Jdos u la fundnciOn do una nuovn colonia, y 

b) Las tierras incultas , Eran aquel las que se ,:onctJsionn---

ban nl Jndividuo, pero con la condlclón dr. que osLun fuoran -

destinadas para ol cultlvo, y que se le paqara al Estado ol -

derecho o impuesto paril cultivarlas; ndeml}s existta la cnrac

terlstica de quo estas no dejaban de pertenecer al Estado 

(pueblo). siendo ast el individuo solo posesionarlo y no 

propietario del terreno " Posscsiones " . 

t.as tierras que no eran concosJonada!-> o donndas. lns -

trabajob;¡n y cultivnbun los csclnvos1 o ornn cedidos a los -

clientes pnrn su cultivo. lo cual no garantizabil rrn.d;1 ya qm~

c_l F.stado podta revocar en cw1lquier momento su permiso pnrn

trabé!Jur las tierras; por Lal razón exist1o una gran dcscon-

formidad1 crcandose las leyes agrnrins poro su protccciOn. 

Estas disposiciones no afcc::Lurón a la propiedad prfvndü. 

LifüfoY"';U·l):t;iffa:/en'le.f'·aJf.:>:;·3'/ll':'·dii%lfüiM . - r's Lü 1 oy tonto -
por objet·o impf"dir y limitar la posesión de lierr-us cm mano -

de una sola porsona (taneqns del aqer µublicus). para pror.o-

der con la rcpart..iciOn de la tierra cqu.i totivumento; pero --

desafortunadamente cstn loy fue combutida por lt.1s personas -

que tcn1nn la riqueza y las t.icrras. !-dundo nst que esta lcy

fue un fracnso pura los grncos. 

Hn ol slglo VII surgen nuevas leyes agra.ri;is; estas ---
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ostnn tentnn por objeto en convertir en propiedad las tierras 

que se encontrnban en posesiOn, mediante un pago que se ----

hactn nl Estado y que debtnn ser propagados entre la clase -
mas pobro; u iguülmente esta ley muy pronto se abandono por-

estar en agitaciOn el pueblo romano ya que en ese momcnto---

cntraba léJ ~poca del Imperio Romano y la catda do ln RopObll

ca. A la cnlradn del Imperio lo que prevalccio fue Ju proplo

dnd pr!vnda . 

En las provincias como caracteristica gonorul los po--

blndores no contaban con la propiedad si no solo con la posu

slOn, que les otorgaba ul Estado Romnno, siendo ol ('.l:nico ---

propiolorio como pats conquistador , nunquc realmente csto~-

poseedores contaban con el privi lcgio de ceder o horcdtH' su-

poseslO, es decir su posesión realmente proccd1a como unu --

propiedad privndn. conscr·v;mdo el r .. stndo pnrn st la propiedad 

originaria . 

Jrxlitíi8.!Jm'.':ílí0hi0i)i'oí>í&tlm . - Existen dos hiplllosls pn-

ra ol cnso de que lil proPiDdad territorial se oxtingn; quo -

son las siguientes: 

n) Cuando ln propiedad deja de existir, yn soa que destruya-

total o parciülmcnte y 

b) Cuando la cosa d.Jjn de ser sucoptiblo de propiedad. por--

ejcmplo, que el Estado rocuporc la propicdud, o que se hayn-

ded i cudo a scpulturus. hnclcndolo dcspuOs locurn roligiosom. 

Los romanos como toqitlmos proplntarios podtan tron.sfo

rir la propiedad de sus tierras por determinado tiempo,. cs--

decir quo cuando la condición o el tórmino so cumplia. el 

propietario temporal dcbta dovolver ol pleno goce y uso dc--

la tierra n su nntiguo duono; cstn sitlluciOn era totulmente-

desfavornblc para el propietario temporal puosto quo sus do--
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rechos adquiridos eran igualmente temporales. 

~~~ .- Los romanos defin1an a la poscsiOn como -
" El hecho de tener en su poder una cosa corporal, retonién--

dola materialmente, con la voluntad de poseerla y disponer de

el la como lo harta un propietario" (1) ... Hay que sennlar --

que la posesiOn cuenta con dos elementos quo son : 

a) El hecho.- Que os el elemento material, es decir quo la co

sa se dobta de re tenor en su poder. 

bJ El animo.- que es la actitud del posoodor do comportarse-

como dueno de la cosa retenida. es decir, que rcalmonto dis--
ponga de la cosa como tal. 

Para el estudio de la pososiOn habrtn que distinguir en

tre posesión 'y dctentaciOn, y como el primero ya ha sido dc--

finido • ol Qltimo serta aqu01 que rctlcno el reconocimiento -
de propiodnd do un tercero, es decir, que el instrumento do 

pososiOn de la cosn es el que detenta poro no po~ec; como o--

jemplo tenemos al usufructuario, el colono, ol depositario o-
el comodatarlo etc. 

La excepción do los elcmontos do la posnsJOn en las co-

sas inmuebles, son aquellas que so dedican a la sepultura par

ser imposible que exista el animo de comportarse y de dispo--

nor como ducno. 

La manera do adquirir lu posesión do uno tierra es como-

(1) Pctit,F.ugcne. Tratado Elemental do Dorocho Romano; 6n.ed,

Porraa. MOxico, 1985, p. 238. 
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so ha senalndo anteriormento, se requiere de los dos elementos 

ya mencionados, adornas de que se pusiera el pie sobre todas -
las parcelas para que tenya contacto directo con ln ticrra;--

por consiguiente, la forma do perder dicha posesión es pordien 

do cualquiera de los elementos scnnlndos anterlormonte para -
ndquirirla., o quo dicha propiedad se destruya total o parcial

mente o quo so dedique a Jos sepulturas. La posesión era la--

formn ma.s general de ndquirlr In propicdod de una parcoln. --

aunque tambiOn cxistta la .tradiclOn , quo consisttn en la in-

tonción de ccdnr In propiedad o deshacerse de la pclsosiOn y ol 

animo de adquirirla, ü trnvOs de una oporaciOn do pago, vcntn

donaciOn o cambio E?tc. 

t~C"::fóW6if4:H:iija~Á'J}.;lfü;gtQjWé<füd. - "Entro las prime-

ras tenemos el de las XII tablas : 

a) Como la de dejnr un espacio de dos pies y mcdlo en los con

f i nos del fundo 

b) La do no vnrlar ol curso legal do las aguas. limilaciOn 
snncionada con la actio aquao pluviae arconcao - acción de 

retención dol agua pluvial, otras limitaciones poslcriorcs 

fueron : 

e) Dojar que las ram~s del Arbol vecino caigan sobre ol pre--

dio a una nl tura de quince pi os. 

d) Dejar pasar al vecino a que recoja los frutos de sus ~rbo-

les, 

e) Impedir quo el vecino haga domolicJoncs y obras poligrosas

en su prcdiu. si ln construcciOn amennzabn ruinn podta obli--

garlo n dar la caulio damni infect.i - cauciOn do dano inmcdiu

to e inminente" (2) ... 

(2) Bravo Conzalez,Agustin y Drnvo Valdéz,Bcatrlz. Primer Cur

so <le Derecho Romano 5a, ed. Pox, M~xico 1905. pp. 216-217 
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En interlH'P.S pUbl ico, los propJotarlos rJberenos debtan

sufrlr el uso pUbl icm df)l rio, deben cuidnr las vias y caminos 

con los que l tmi tnban, no pod lan demoler 1 i brf!monte ya quu --

nocos l tabon do un permiso . cuando se hactn una obra de uti--

lidad pU.blica que exigiera Ja disposición do un terreno par--

ticular y si el propicLario no nccodia dn grado su terreno --

ora expropiado por el Estndo, pero la persona ~'\foctado .ora --

lndomnlzndu; y si se dcscubrln unn vela podia explotarse on -

contra de la volunlnd del ducno del lorreno, ddndosolo una dc

cima i1 Cl de lo que se obtuviorn y otro tanto n 1 fisco. La 

propíndad tnmblón so vio afectadn por el ostad0 de indivisión

º copropiedad y cuiln<lo el torrono so hayabn qrnvado con unu -

servidumbre 

En el <lercha romano se distinguian tres ti11os do propie

dad que son lns siguientes: 

Propiedad Quirit<lrif! . - Parn sor propietario, os decir -

ser reconocldo como lal por el derecho civil. so roquoria ser

a i udadano romano o l" L j no con i us cammerc i y que u l bien so 

hubiera ndquirido por uno <lo los modos dn ndqulsición do la -

propiedad reconocidos por el derecho. 

f.!.:~lpiodnd Boni tqria - Su curactoristicn principal es -

que se cntroqabn la cosa, es decir, lil propiedad pnra que es-

tubiera en bioncs de otru persona - ln bonis - pero siendo --

consorvndn la propiedad por su original duono, hasta que ol -
scqundo so convirtiera en ducno una vnz quo se hnya complumcn

tado al tlompo do la prescripción 

fropicdnd Provincin~.- Como curactnrlsticn general estn

Q\..J.ll los fundos provincinlcs permanecen bojo ol dominio dol Es

tndo Romano, teniendo que pnqar por su derecho los partlcula-

res un ~;tipendium o tr·ibuto. Por ser propietario original de -

lo8 fundos el Esta.do tenia la facultad dn poder quit.ar o recu-
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parar sus fundos que se encuentran en manos de los particulil
res Y dar su posesión a otros. Otra caroctcristica os quo los

particulat·es a un siendo poseedores so les consideraba como -

duenos ya que disfrutaban, conservaban para si, o incluso po-

dian enajenar dicha propiedad; para su protección ol pretor -
les habla dado interdictos y a un en la via petitoria a fal--
ta de las vias ordinarias del derecho civil. Ln posesión de -
los fundos provinciales daba todas lns ventajas del derecho--

de propicdod, menos el titulo. 

Propiedad de los porogrinos .- "Lm:; peregrinos no dls-

frutaban del commcrcium, por tanto no podlon adquirir la pro-

piedad quiritaria reservada n los ciudadanos romanos, poro si

Podian hacer uso do los modos cstublocidos por ol darocho do
gentos, como la traditio y ln occupntlo" . (3) 

~4W$4'4üihiffiY,a¡r,rg.tm,r,f'~¡$ . - llxisto varias formas-

do clasificar los modos do adquirir la propieda, Gnyo los di-
vide en dos grupos : 

a) Los que pert~necen nl dercho de gentes quo es la ocupatio-
!atradl tlo. 

b) Y Jos modos que pertenecen al derecho civil quo son la man
cipatio, in iure cnssio, usucapio, audicatio y lox. Los prime

ros son ejercidos por Lodos, los segundos solo por los ciudn-
danos romanos y para aquellos que disfrutaban del comorcium. 

Hay olrn forma do dividir la propiedad on originaria y -
en derivada; la primera consiste en poseer, llegar y tomar 
lacosa, sin intermedio do persona alguna y la segunda forma 

viene siendo lo contrario, es decir, se recibo la cosa o la 
propiedad a travOs do lu mano de otra persona. 

(3) lbld p. 219. 
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~~éilíSilc~ .- Es la forma originaria de adquirir la propio-

dad de unñ cosa, terreno, que nunca untos habla contado con -

propietario alquno, y que esta libro do todo gravamen . 

l:a'Y'~~ .- Rs la formo derivada do adquirir la proplo--

dn.d, esta manera de adquirir. rcquerla do que el enajom:mlo y

el adquirente se reunieran teniendo como tcstiqos n cinco per

sonas y una portabnlanzu; los testigos roqtrnrian sor púberes -

y gozar del commcrcium. Es ncccsnrio tombiCn que In cosn do -

lilctml so trata de transferir ln propiedad esto presente. en -

el cuso do que se tratara do un lnmucblo ura necesario tener -

n lR vista un fraqmonto reprosenlativo. 

l"if.»ilft<l':;;~$'s:l'.0 . - Es un proceso de rolvlndlcacl<)n ficticio -

que se hacia ante el mnqislr~i.do, siondo un acto do jur lsdic--

ción voluntaria. 

Wftt6<tl.t10 .- Ulpinno dofiru., la trndiLio como ln ennjmrnclón

adecuada de las co~as no mnncip.:1.hlcs. En In traditio es necc-
sario que so entregue ln cosa con el animo de transferir la -

propiedad. porque si osto no es usl se considorn que so entro

ga la detención del blon y no transfiero la posesión; para --
que esto sea se noccsitn: a) Que el lradons - el quo entrega -
hago remisión del corpus al ucclpions - al qUH recibo -

b) Que las dos partes tengan la intención de <.mojonar Y do ad

quirir . 
e) La jusi.a causa tradltionJs - la causa legal do la entrega-
o soo el fin prc\ct.ico que motiva ln remisión del objeto. 

tijV,,jifiiía4'6at'ijj . - En qcnoral la nd!udic¡¡tio trata de 

las acciones de participación {coproplodad) y deslindo quo 

son otorgo.dos por un Juz en c(\l idud dü propJodnd. 

t.Biu~~ . - Es una forma de adqu 1 r l r la propiedad, y so - -
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realiza a travós de la posesión do la cosa conttnuado y de 
buena fe, paru un inmueble el tiempo es de dos anos y para un

mueble es de un ano. Una vez transcurrido el tiempo exigido -

pnra la usucapión, convierto la propiedad bonltarin en propie
dad quiritaria. 

f.;f.i ~0\';V'i'd'illtibíi"é .- Es una rostricclon a la propicqnd y--

por otra parte un derecho sobre ln cosn ajeno. 

I,a servidumbre e~ closiflcado en real y pcrsonnl; 1<1 --

prl1nera como rornctcr1slicn principnl us que consi~;te en la -

atribución a un fundo detr:rminado de una pnrto do lns vonta--

jas comprenditlns en la propiedad. de ot.ro fundo; la scrvidum--

bre personal consiste <m ln atribucJón a una persona dolormi-

nnda do unn parte de las ventajas comprond ldas en ln propiedad 

de un mueblo o inmueble; cst.an cstnblccidns sobro unn cosa, -

pero en boneficio y consideración rlo unn persono dotcrminadn-

quien la aprovecha con ln exclusión de los demñs. 

Carnctcristicas do la servidumbre : 

a) Todn servidumbre disminuyo e.l dorocho naturnlmonLe absolu-

to del propietario de la cosa sirviente. 

b) Ln servidumbre no solo debo consistir una disminución do -

los derechos do un propictnrlo, si no quo debo eKistlr un 

beneficio u ilprovcchamlenLo a un tercero. 

e) La servidumbre no podrñ conferir ninguna ventaja que no -

este nnturalmcnlc comprendida en el dorccho du propiedad. es-

to quiere dl:Cir que ol pr()pietario do la cosa sirviente debo-

nl de dejnr dn hnccr o no hacer. es docir. toda servidumbre -

so dobtu·il tolerar o no hacor algo .. 

d) Una vez que se haya establecido ln servidumbre constttuye -
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una realción definida u lnvnriablo ontrc la cosd sirviento y -

el fundo o la persona a quien le pertenece; como consecuoncia

tencmos que la servidumbre prcdial o real son perpetuns, por -

ser indefinJda la relaciOn de los inmuebles; en r.nmbio los 

personales son tcmporuJes, limitadas a lu vidn dol titular y -

por Ultimo, cuundo SE1 trata o se vende el fundo predi al, no -

por esta ~ i tuación la servidumbre desaparece. 

_f:onst_it.ución de la sg_rvidumhrc . - L,1s sorvldumbre8 po-

dinn constituirse en forma cliroct.i. que es cuando so cede en-

beneficio <le ot.ro predio; o por reserva, cui1ndo se vonrle un-··

fundo y se Je impone lu sorvidumbrc en beneficio dnl quo nos-

queda 

E};, uffiJ.fjti.UH:.b . - lH usufructo esta catalogc.Jdo dentro de -· 

Lds sorvidumbrcs persona l~s como ol ml~S importante, yn que o-

torgabil el derecho de usnr y do disfrutar ln cosa do otro Hin

n l tarar la sustancin; este derecho ncccsarinmcntc slcmpro (?r:1-

cjcrcida sobro unn cusa corpor<1l. que destruida !.iC ncnhnba --

con ol derecho del usufructuario. El usufruct.unrio goza C"on -

~l ius ut.cndi y con el tus fruAndl: poro os oxcluido del ius -

abutendi. 

IH usufructuario compnmdc como derechos ncccsnrios pn-

ra poder ojercer r-l usus y ol frutus y accu.sorii1mcnto el uso-

Y goce. El usufructuario tiono el derecho a disfrutnr todos -

los frutos quo la cosa produzcil, según su destino cconómico--

socinl. Si so le ha luqado el usufructo de un fundo, todo lo-

que nace de 01, todo lo que de t)l put~dL1 obtenerse, se conside

ra fruto del mismo y puedo percibirte~ el usufrnctunrio, Hiem-

pre que lo hnga en \il mcdidu de un hombro rect.o; si en ol fun

do hubiese colmenas~ también le corresponde el usufructo so--

bre ellas. si hubiera cantPras o urena les, puede también - - -

hncJ,lso de ellas. 
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i~l usufr·uctuario teniu corno tJbl iqac ión genera t el do --

comrnrvar lu cosn. no hauer nada que le qu1 Laru el valor o --
reul izar trunsformacionos en el ln, ya que por tñqica no era -

~1 propietario, pero si porlla hacer reparaciones o mejoras pn
rD conservar la cosa en buen estndo. 

Es·nocosario mencionar quo ln servidumbre real, como ol

usúfructo 80 constituyen de ln mismu forma como so transfict·e-

1" propiodad : 

u) Por in iuro cossio - nnt.e el mn11lstratlo. 

b) Por adiudlcatlo - ndjudicaclón anto el juoz, en un procndi

micnlo do participación o deslindo. 

e) Por Lostnmonto - que trnnsfiore la propiedad. 

d) Por mancJpatio - solo par~1 scrvJdumbros rurnlos - l!OSUS --

mano1pablos. 

Los sorvidumbres podl<111 constí tuirso en forma directa -

(tnmslatlo scrvltutis), cuando so cedo r.n beneficio rle otro -

predio; o por rescrvn, como cunndo :,;e ven<lc un fundo y so le -

impone la ~ervidumbro <m bcnefic.·lo del que nofi quedo 

~~/,'s'U~~,x;,.;:::c;:'l'..1:1.li ,- En <1onernl Ja suporficlo -

fue consi<lcrado como un contrnto real. el cual ora colcbrado-

il t..ravós de un contrnto do t.HTcndmnicnto a pcrpc?tuidnd,. de --

compra - venta . por disposiclOn tcstnmcntnrin, por audlcntlo

o por usucnp1ón . Este otorgabn el derecho de construir una -

c.tsil o un edificlo en ln suµorficio por 1..:1 cual se contrnto ··

el superficiario, tenia la obligación el pago do la pens!ón-

anual - Síllorlwn - al dtmf\o del tcrr(•no y el pnqo de los impu

estos; y como derecho podio t.rnnsmltir librcmonto su dcrocho-

podi.nn grovnr· la ~;uporficic en !-mrvl<lum\)ros roa les o porso---

n~los, sin autorización del dueno. 
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Uiit~.:.,;jfti'~~iif~ . - La emphyteusls es un 

derecho real, quo so trnnsmito y que se considera como el mAs

ampl lo disfruto de un fundo ajeno . El nnt:ecodente do la em--

phyteusis es el arrendnmicnto de los agri - vcctignlos. que -

erun parte do 1 ilger publ icus - hucho por o l Estudo a los pnr-

ticu lares. F.stn situacil'm fue imitudo por la cludndos y corpo

rncloncs religiosas que no podlan explotnr ni culdnr pqr si -

ml:....mas sus inmuebles, de donde se acostumbraron arrendarlos--
ª porpeLuidad o n lurqo plazo, con ln condición do quo sus a-

rrcndatar los u hcrcdorros pcrmanec:lornn en pososión en tanto -

siguieran pagnndo la corrcspondicnlo rcnLn o vcctiqnl. Rstos-

fundos fuorón llamados agri - voctigalcs, considorando osLo -

derecho sobre Los fundos como un derecho real. Este slstomn -

fuo usndo por el pueblo en qenerul. por los emperadores y los

tcrraLenientcs, pues soquinn conservando su propiedad, pero -

sin derogar ningun qasto. 

El cfltcuta Lleno derecho a percibir todos los frutos -

Y productos quu do la finen, tambión puede m0Jon1rln y cambiar 

de cultivo nl quo mejor le parezca; su obligación principal os 

pagar el cnnon anual y no dnf\ar ln f incil. El propioLarlo ostn

obl igndo il procurar al cnfitüutn ol disfruto del bien, y por-

su parto ticno ol doroct10 del tonto cuando ol nfitcutn deseó -

trnnspuscir n otro su dorncho. 

La manera do constituir ln enfiteusis es la misma quo--

pura la suporficio ; y se ext.inguo por falto do pago dol im--

pucsto duronto tres nnos o dos si el duuno es la iglesia, por 

no pugor ln pensión o por renunc la . 

l•:l of i tcuta esta realmente pr()tcgida, yn qua cuenta con

sancion<:!S que garantizan su derecho a un en contra el mismo -

propietario; su dercho corresponde n unu posesión protegida -

por ol interdicto de superficie, si llegan\ a pordor su cJcr--
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ciclo a la posesión, tiene el derecho a la occión pUbliann · 

Habiendo hecho un estudio sobro los diferentes tipos-

de posesión y propiedad romana, y haciendo una comparación-

de estas figuras jurldicns y las actuales qua se llevan aca

bo en nuestro pais. referente a los bienes inmuebles se ob

serva que son muy semejantes por no dcclr quo iguales,ya que 

a pesar de que HOil porsonn tenga una propiedad leqalmontc--

estA originnriamentc pertenece ul Estndo, os decir que el -

dueno u propietario original es el Estado, pudiendo esto 

expropiar en cualquier momento un inmueble por motivo do --

causa pUblica a un on contra de ln voluntnd dol dueno, sien

do este ültimo indemnizado por el dono causndo. 
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B) " l.A PROPIEDAD DE !.AS TIERRAS EN El. VIRREVNATO " 

En Los primeros anos que lranscurricrón a pnrlir -de la-

caldo de Tonochti tlñn fueron bien aprovechados por Horm'\n Cor

tés para lil distribución de premios a .sus soldndos, por Jos -

servicios prestados en ln guorrn de conquistn. La conquista 

rompe el morco juri.dico social de los pueblos autóctonos y ha

ce que los indios se ;1rrodll lun como uselavos y piordiln ~us -

propiedades por infieles, es decir por no L<lncr y creer en ln

fc cristiana . Laa codicja del conquistador y el respaldo quo

el derecho do conquista lo otorqnba, lo otorgnbn, le pormitic-· 

establecerse dentro do los propios pueblos indlqcnas ocasio--

nnndo la dHsnpnrición de las formas comunnlos do propiedad y -

la implantación de una propiodad privada individunl ista, cxu-

gcrada y arbitraria. Asimismo, con ol objeto do quobrnr la os

·p1na dorsal do toda resistcncin social orgonizndn, los capJta

ncs y soldados do la Conquista so apropiuron do las tiorrns -

destinadas al cjCrciLo y al culLo de los dioses; finulmcntc,-

su ambición los llevó repartirse los bionos que pcrtoneclan -

al emperador y a los nobles, iniciando ol mAs despiadndo aca-
paramicnto y monopolio do la propiedad rural en la Nueva Espa

na. En ese momento AmOrica fue fecundada de feudalismo, cscln
vi lud y fiebre do oro. 

Las Bulas de Alejandro VI. - El papa Alejandro VI expidió 

tres bulas a petición de Espaíla, p<lra fundnr y jusllf lcnr su -

derecho sobro lns nuovas t.icrras conquistadas en Amürica ol 3-

Y 4 de mayo do 1943. Las dos p~imeras bulas fueron conocidas -

con el nombre do "lntor Cactorn" y la ültima como "Hodic Si--

quidcm", on las cuales como caractoristica general contonin---
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la donación Y aprobación de la iqlesln católica de que todas -

lns tierras recicn descubiertas y conquistadns pasaran a far-

mar parte del patrimonio de la Corona do Cati lla~ poro con l.1-

condición de que dichas Llerras no hayan pertenecido il ducno -

alguno; Rey o principe cristiano y de que en las nuevas tic--
rras se propagara la fo cristiana. So t~xpidlerón tres bulas -

porque en la primorn no se fijó ln linea de demarcnción, <m 

tanto que en la segunda se subsanó <licho error y cm t.orcurn--

so oriento a contener lns ambiciones de Porlugnl, ya que se--

establcció el re~peto a lns posesiones y propicdndcs do laH -

tierras descubiertas por Porlug.:il. Para tales efectos so llmi

tnrón los cspac.:io.s que en lo sucesivo le pcrtcnccorian n Es--

puna 

" ... todas las Islas y Ticrrns, quo huvicrt~is descubier-

to y en adelanto descubrlrcis í)cia el Occidcnto, y Modio Din-

tirando, ó assiqnnndo una Linea desdo el Poli J\r~ico. quo os-
el Scptcntricm. i\ Polo Antartico, o Modio Diil: bien ostón las

t.icrras firmes. ó Islas hallndas. y que en ,1delLtnlo hnlJarcls

¡\cia lü India. o otra parto, lo c1ml dicho J inca diste de cua

lesquiera de las Islas, llamadas de los Azores. y CAbo Verde.

cien leguas ñcia nl Oc<:idenl:.o, y Medio llln: (bajo de la condi-

ción de que todas las Islas y Ticrrns firmes dcscublortas. Y -

que descubr irols, desde la exprossadn I.incu <lela ol Occidcnto

Y Medio Dtn. no so ostón possnyondo act.ualmontc por nlgun otro 

Rey, O Prlncipe Cristiano. ni lo hayan estado antes de ahora-

hasta el dia proximo passatio de ln NiltlvidDd de nuestro ~onor

Jesu Christo, desde el qunl comienza ñ correr el nno prosonto

do mil quntrocicntos noventa. y tres,. qucd~m<lo algunas do las-

dichas Islas fueron descubiertas. y hnlladas pur nuestros Cn-

pitanes. y Soldados) y os las assiqnamos con todos sus Scf'\o--

rios, Ciudades, Fort.:ilozas. lugnrc. y Vil las. Derechos, Juris

dicciones y pertenencias: y os hacemos y constituimos. Y depu

tamos é Vos, Vuestros herederos, y succcsorcs por verd;ideros-

sonorcs de dichos lslns, Tl<?rrns y Firmes, r.on plena. libro---
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y omnimodn potostnd, autoridad, jurisdicciOn".(4) 

Asi pues por virtud del descubrimiento, luego por la --

donnción otorgada en la bula Inter Caetcra, y mUs tarde por 

la realidad de la conquista. todas la tierras do las llnmadns

Jndias Occidentales fuerón consideradas jurldicamento como re

qnlia do la Corona do Castilla. F.s decir, la tierrn y otros -

bienes vinieron n ser patrimonio dol Estado y no portcr1ccin 

nl patrimonio persomll de los reyes. Do esta mnncrn con exclu

sión do las tierras reservadas a los indlqcnas por derechos -

nntoriores a la conquista, el resto de las extensas tierras -

que consti luyeron el territorio do la Nuovn Espnnn s<)lo pudlc

rón pnsnr al dominio pnrliculilr o privado por virtud de uno -

gracia o merced roal. 

Bn la Colonia puedo clasificnrse, para su ostudio, en 

Ju siguiente forma: Ja propiedad estaba dividida en privnda y

pUblica. Lil primera derivó principalmente do lns encomiendas-

merccdos rcillcs, campos icionos, conformncioncs y lil proscrip-

ción. La propiedad pUblica, se dividia en propiedad del Bstado 

y so integrabn con realengos (terrenos nacionnlcs), los mon--

tcs, las aguns y los pastos. Ln propiedad pl.)bl len de los pue-

blos se dividia en propiu<ldd de uso comunal que ora el ejido-

Y la do uso individual qua se divldin en lurrcnos de común re

partimiento, parcial idndes y suertes. l''lnalmonte ln propicdnd

pUbl ica de los Municipios so componia de propios, arbitras y-

obvenciones. 

(4) Medinil Cervantes.Jos() R. Derecho Agrario; cd, HnrJn, Móxi

co, 198'/, p.47; transcrito de la antologia de: Caso, Angel.De

recho Agrario; ln.cd. PorrUa, 1950, p.324. 
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Y omnimodn potestad, nutorldad, jurisdicción". (4) 

Asi pues por virtud dol descubrimiento, luego por la --
donnción otorgada on la bula lntor Caetcra, y mtls tardo por 

la realidad de la conquista, todas la tierras de las llomados

Indias Occidentales fucrón consideradas jurldicamonto como ro

gnl la de la Corona do CnsLilln. Es decir, lo tierra y otros -

bicnos vinieron n ser paLrimonlo del Estado y no portcnoc1n 

al patrimonio personal de tos reyes. Do osta manorn con exclu

sión de las tierras reservadas a los indJgcnas por derechos -

nntorloros a la conquislil, el resto de las extensas tierras -
que constituyeron el territorio de la Nueva Espnna sólo pudlu

rón pasar al dom.tnio particular o privado por virtud do unn -

gracia o merced roal. 

En la Colonia puedo clasificarse, para su estudio, en 

Ja siguiente forma: la propiedud estaba dividida en privada y

pú.blica. Ln primera derivó principalmente do las encomiendas-

mercedes reales, composiciones, conformncionos y la proscrip-

ción. Ln propiodud pU.bllcn, se dividia en propiedad del Estado 

y se integraba con rcalongos (terrenos nacionales), Jos mon--

tcs. las aguos y los pastos. La propiedad pUbl lea de los puo-

blos se dividla en propiedad de uso comunal que ora el ejido-

Y la de uso individual que se dividin en lcrronos de comün ro

pnrtimlento, pnrcial idadm;; y suertes. Flnalmc·nte la propicdad

pUblica do los Municipios so componin do propios, arbitras y-

obvenciones. 

('1) Medina Ccrvantos,JosO R. Dorccho /\grnrio; ed, Harln, Méxi

co. 1987, p. '17; trunscri to do la. antologia. de: Caso. J\ngol. De

recho /\grnrio; ln.cd. PorrUn, 1950, p.32'1. 
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·rratado de Tordesillas.- Ln falta de presición de las -

Bulos para que se pudiera trazar ln linon imnginar·ia de polo a 

polo. a partir de cien leguns hncia el Occidente de las Islus-

1\zores y de las do Cabo Vcrcte. ovldentcmento distantes entro -

si, determino la histórinca reunión de los reprcsontnntes do-

Espnnn y Portugal on lo Vil ln do Tordos! l lns el '/ do Junio do-

1494, dando lugar al trntado que ndopLó su nombro. F.n L>l q1w-

so convino en aumentar la distnncia de r.ifm lcguns q\Jt) fl j;:i--

ban las Uulns y tomar como punto de referencia. para r.l trozo -

do la l inca, la isla m<)S occidental do los arch lpólaqos rcfe-

ridos. Rslo convenio lnternacionnl que ratifit.:d. las cilad.::u-; 

bulas en su parte substancial, se hn esgrimido como tltulo 1o

glt.imo para fundar los derechos nsp;:lf,olc.s sobre el territorio-

"Corno es snbido, la mnyorla dü liJs empresn$ ospnf'\olus do

descubrimlento, cunqui.stn y población en Amórlc.:i fueron lntcn
ludas y financiadas por port;iculn.t·o.s, quienes para lcqnllzar -

su occión cclebrnbnn nntcs con el monncc;, un contrato llamado

capttulaGión o asiento. En estus capitulacionos rocuordnn por

su can\cter o los c.:irtus de pobl.¡ción <lü edad media ca~~tol larrn 

se fijaban los derechos quo so rcser·vnba lu corona en los tc-

rritoI"ios n dcHcubrir y las merccdeH quo ruciblrlnn loH parti

cipantes de la empresa . NnturalmonLc, el hecho de que el dcH

cubrimionto y conquistu del mundo americano fuero obru do Him

ples particulnrc~ autorizndos y alcntndos por los reyes, poro

sin recibir de estos nuxilio efectivo. llevó a 1<1 coronan 

concodcrlcs en lns capitulaciones privilegios extraordinarios

que afectaron li.i orgnniznción politicn. cconónica y social do

los territorJos conquistados. Gonc:r·ctlmcnlu el jefe de la oxpo

dición descubridora rocibln el t.i lulo de Adelanlltdo con cnrñc

ter vitalicio o hercditaI"io; fncultodcs parn repurtir a sus -

companoros tiorrRs, solores y frc!CUt"!ntcmcmt.e indios; pormiso-

para ereqir fortalczns y qozar vit.nlic:ia o hcroditnr·inmcnto--

de ellas; y ademds do estos privileqios de carilct:cr mercndn--

mcnte de ellas; y adornas de estos privilcqios de cnn\ctcr mar

cudamentc scnorial, fl\ jefe de la expedición roclbin como pre

mio grande.;:; extonslones de terreno cm el aren descubierta o --
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conquistada." (5) 

LA OCCUPATIO .- La occupatio era una institución del Do
recho de Gentes, por virtud de la cual una persona fisica o 

moral adquiria la propiedad de un bien, mueble o inmueble, quo 
no pertcnecla a nadie con anterioridad, por la simpJo toma ma
terial con animus domini. Conforme a la definición se sacan 
tres elementos que la constituyen, que son los siquiontes: 

n) Una cosa sin dueflo, res nullius,quu pucdu ser succpt.iblc 

de propiedad privada; 

b) La toma material de Jn cosé1 y 

e) El animus domini en el ocupante, pues no era suficiente el

animus possidendi. 

Ln calidad do primeros ocupantes es otro ti Lulo que, in

justificadamente, se hu pretendido hacer valer pnra fundar ol
derecho de los reyes csnolcs sobro el territorio dol Nuevo 

Mundo. ya ocupado por los aborigenes. 

Prescripción poslt..tva. - Es una instilución del derecho -
civil romano. conocida como usucapio, medianto la cual so pue

de adquirir la cateqoria do propietario de un bien por el sim

ple transcurso del tiempo. Para quo proceda la proscripc..~iún -

os necesario cubrir los siquientos requisito::;: 

a) Que la cosa ésto en el comercio, 

b) Que sea de buena fe 

e) Que la posesiOn sea pUblica. pacifica y continuada,· 

Derecho de conquista.- Es una institución Jcqitima. ro

conocida por eJ derecho Internacional de la Cpoca. JU derecho-

(5) Florescano.Enrique. Origen y desarrollo do los problemas -

agrarios de Móxico, la,ed, F.ra S.A. MCxico 1976. pp. 26-27 
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de conquislu no oru desconocida por los aztecas, ya que estos

mismis la conocieron y la apl i~nrón . Bl vencido pngó su de -

rrot.a con vasallaje y pérdida de sus territorios, que do pro-

piotnrio so transformó en poseedor. 

Horm\n Cortós l lcvó con um~ gran vonLaja ol derncho do

conquista ya qua al confiscar los bienes de XicotOncal,_ por -

haber dcsortado del cnmpumento c};panoL aunando tu pena do --

mU<!rl.c quo sufrió. Mismos <:astiqos recibieron olros princlpcs

a7.locas que defendieron sus naciones. Dcstuca lil confiscnción

de las tierras y posesionos de Moctnzumn por los cspaf'\olcs ':"-

El procedimiento que siqui<) CorLüs fuo similar al que emplea-

ron los romunos con los vencidos. 

Las ~luloridndcs nspaf\ol11s on sus documentos oficlules--

no usaron el termino de derecho de conquista paru fundar sus-·· 

protonsioncs sobro 108 territorios de l\ml)ricu: Hspana lo llnml) 

crl8tioniznción, pacificaci<)n y población do las tierras dcs-

cubiortns. 

Con baBc en ese derecho se cstim;ibn legitimo el doml---

nio cspaf\ol sobro los pueblos lndiclnos. l\horn bien, el derecho 

do r:onquistu, ri:lzonablcmcnl<: no puodo fundar ol Justo titulo-

que históricamente preocupó u los Sobornnos F.spanolcs, porquo

no tw tenido, ni untes ni nhorn, val ldez universal y pcrmancn

tn; y porque, desdo el punto de vistn del vnlor justicia, se -

npoyn en el dorecho del mi)S fuurto. 

L.a E>rc.~piedad. de ] os r~;spa.f'\o]_es. 

Ln proplednd de 108 espnnolcs y criollos so encontraba -

definida como propicdnd privada individual con las caracte---
rlsticas propias sof\nlndns por el derecho romano: poder del. 

duen.o pnra usur, disfruLur y abusar do la cosa posolda . 
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El reparto de tierras a favor de los espanoles inicial-
mente fue gratuito, ya que mñs tardo se combina con la compra
venta. La asignación de las tierras y demás bicnos n los cs--
paftoles formó parte de una politica global de colonización---
e incremento de actividades productivas. Mediante las Cap1tu-
lacioncs, so creaba la ciudad, villa, etc., cuidnndo unn nde-
cuada localización gcocconómica. 

Como Yil se dijó anteriormente las tierras en un princi-

pio fueron otorgadas con la mayor facilidad a los conquistado
res y de forma gratuita, pero conformo paso el tiempo los nue

vos propietarios tenian que llenar una serie de requisitos y -

obligaciones que se tramitaban ante subdelegados, gobornadoros 
presidentes do audiencia y virreyes quienes entrcqabnn provi-
sionalmonlc las tierras nquoJ los colonos qua cumpl lün con los

slguientos requisitos : 

a) los interesados dcberinn solicitar las tierras a los virre

yes, presidentes de audiencias, subdelegados o cabjldos, so-

gUn fuese el lugar en que estuviesen situadas; poro todos los

rcpartos dcberlan ser confirmados por el virroy; 
b) El reparto do las tierras deberla hacerse despuñs de con--

sultar el p~rcccr del Cabildo do la ciudad o do ln villa, sc-
g~n el caso, on presencia del Procurador do una o do otra; 
b) Los agraciados doberian tomar posesión do las tierras que-

se les hubiese asignado, en un plazo do tres meses, bajo la 
pena de perderlas; 
d) Estaban igualmente obligados d construir casa en ellas y 
a sembrar o aprovechar óstas en el tiempo que so les scnalaso
al hacerles la merced; y 

Por último, las tierras otorqadas por merced, no posaban a --

propiedad del beneficiario sino on el caso de que residiesc--

en ellas cuntro anos consecutivos. Extinguido este plazo, po--
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dtan disponer .de ellas como cosa propia. 

El origen de ln propiedad territorial do Jos espanolos-

en lo ,Que fue a ln Nueva Espana, se encuentra en los repartos

Y mercedes otorqodos a los conquistadores, para compensar los
sorvlcios prestados a la Corona . 

La propiedad de lo!'> C8pnnolcs ndoptn dos modnl.idadcs: 
a) Lo individual, y 

b) Ln comunal que sed\ estudiada en forma especial mé\s ndoL:m

-te. 

J>ropiedod individual . - Este tlpo de propiedad surge on

los µrimeros ropilrtos de tierras que real izó llcrnt)n Cortés. y

los posteriores ofectw:ulos por la Corona diroctamentc. Entro-

las instltucloncs que dierón oriqcn él La propicdnd lndivldunl

ostan las siguientes: 

!:!Q.1.:ced Hcnl . ·· Ln qracin o merced de tiorrn tuvo por 

origen el mismu propósito do recompensar n. Jos purticularos 

que hablan hecho posible la obro. portcntosn dol dcscubrimion-

to y conquista organiz.-1ndo a sus propias costas la mnyorln --

du las cmpresus descubridorns; ns decir quu se los dono.ha do-
terminadas tierrils a efecto dt> compcnsnr los servicios pros--

tndos a la Corona, o bien ost.iniulnr la lcnltnd e idontificn--

ción del reinado. ~stn donación ~e huela modJnnto el proccdi-

micnto sonnlndo nnteriormcnte,cunndo so les cxiqln m.:'ts rcqui-
sttos parn otorgnrlos tierras. 

Cnbal lPrins . - 11 Es unn tierra mcrccdnda que se ~siqna-

bn on functlln del qrado militar del conquistador. ~sto dotor-

mln.1ba lu cxLensión, cnrncturisticns y destino do la tierru. -

De nhi que la caballcrla combine el asi1ecto distributivo de 

lu ~icrra pnra ilctividades nqricolas-ganndoras, nsignación do-
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ganado mayor y menor o igualmente es una medida agraria equi-
valente a 42-79-53." (6) 

" Una caballeria es solar de cien pies de ancho,. y dos-

cientos de largo; y do todo los damas como cinco pconlas,. que
serñn quinlonttts fanegas de labor para pan de trigo,. o cebada,. 

cincuenta de mulz,. diez hubras de tierra para huertas, puaren

ta para plantas de otros ~rbolos de secadal, tierra de pasto-

para cincuenta puercils de vientre, cien de vaqas, vclrato yo--

guas, quinientas ovcjus y cien cabras ... " (7) 

Peonln .- La peonia como la cubnllorla, es una modidn--

agrarin que slrvló do base para compensar con tierras a los -

infantes o soldados do t..ropa, esta distribucic)n do ticrrns 

con fines agricolas Y ganadores. En lu Nueva Espnnu se ropur-
tleron muy pocas peonias. pues los soldndos y colono~ aloqnrón 

siempre su condición do llidulgos y cabullcros. Do nhl que sólo 

los indios que trabnJaban lm las haclcndus y ranchos a cambia

do un salario rccibiernn el significativo nombro do peones. 

Otras medidas agrarias, ademi\s do las caballerlns y peo

nias fueron usuales en el Virroyrmto las siguientes: 

~.-Las suerlos son tiorrilS de propiedad y usu--

fructo individual. gn las poblucionos cspanolas de nueva fun-

dación, a cnda solar corrcspondia una suerte do terrenos de -

labor . La suerte de tlorra equivale o la cuarta parto de una

cabnl lorla, consecuentemente tonta una extensión de diez hcc--

(6) Medina Cervantes, J.R .• Op. cit., pp. 53-54 
(7) !bid. p. 53. transcrito de las leyes de Indias, Titulo 

XIL Ley l; incluidas en la Antologia de Caso Angel. 
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tUreas; nueve areas y ochenta y ocho contidrcns. 

Confirmación .- Ln milyorla de las tierras cedidas por ln 

Corona no fuP.ron debldnmcntc requisltndas y tituladns. Rsto--
proplció que los propiclurios poseyeran unn mnyor extonsiOn--

do terreno que In ampnraba por el titulo correspondiente .--
Para rcqularizar esta situnciOn la Coronil o~.;LableciO el proco

d!micnto de ConfirmaciOn. con l.a cual el propietario lognlJzn

ba su tJtulnciOn de formil y fondo do csn posesión, pnra trnns

formarlu on propiedild. 

_l'roscripcic)n . - La prescripcit'in es otra formn do ndqul-

rir In propicdüd por Jos espnr1olcs; es unn formn quo pormlLo-

transform~1se de pososior1ario en propiclnrio. os decir quo a--

qucl que posceycrn en prndio en formil pncl ficil. pUbl ica, con-

tinua • Rl termino para que operase la proscripción variaba -

do dtoz a cuilronto. ilnos,iltcndicndo o la mnln fo del poseedor . 

~mposici<'.i.!! . - Lil com¡iosiciOn es nqunl ln lnstltución le

gal por lil quo una pcn;;ona flsicu o moral que cst.a en posesión 

do tierras en mayor cantidad de lns que nmpnraba su titulo, -

por un periodo df' dioz nnoH o mc:\s podln ndqulrirlns de la Co-

rona, logrando 1.1 Lilulacilln correspindlcntc, mediante un pario 

moderado, previa información de testigos quo acredit.n8<m la -

posesión y sinmprc quo ósla no fuera en perjuicio do los in--

dios. 1.as compos.tcicmcs podf:an ser individuilles n coloctivas. 

Compré!_ VPnla . - l•!s otra do las formas que los r!spai'\olcs

uti liznrón puro obtoncr m<'ts propiedndes; esta form.1 de ndqulri 

so l lcvó ncilbo una vez que los mcrct!dos cayorün nn de.suso y -

quo la Corona tonln ln necesidad de obtener m<''ls 1·ecur!>os. /\l -

principio cu.indo fuerón donadns la tierras los nuevos propiu-

Lnrios Lcnian la proh lb ir: 1 On de enajfmilr sus propicda<lcs du- -

rnnlc Jos primoros cu.1Lro nnos, contados <:l partir de Jn asig-

nacit'n de esos inmu1?l:.des. Una vez transcurrido 1m ti<'mpo ost.a

blecido podi.u1 verdor sus licrrus, a cunlquior.::1 con <!Xccpclón
d los rcl iqiosos u órdenes. 
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Tierras Ilegalmente Anexadas . - " l\dcm<ls de lns Jnsti-

Luciones legitimas, mediéintc las qut-~ los esvnnoles Gdquirioron 

la propiedad individual do grandes extensiones territorialcs,

recurrieron a muchos casos, n procedimientos i loqalcs para au

mentar sus propiedades. Entro otros podemos indicar los si---

guicntes: 

n) La invasión de propiedades indiqenax apoytmdosc en In va--

riabil idud e inscguridodes de las medidas de esa ópocn; 

b) t.n invRsión de t.crronos rea tengas, en lo que cv i t.übnn In -

posibl l idnd do todo conflicto judicinl; 

e) Bn el caso de ln cncomionda, ol encomendero abusaba de su -

poder y autoridad sobre ]os indios encomendados, en muchos ca

sos se apropiaba l.i:s Llcrrns do ('?stos." (8} 

Como ya hemos visto los ospnfioles lcnian v;irias formns -

adquirir propiedades, poro todos y Cílda una do esa~ formas-
dc adquisición fueron hachas en formíl desmedida. y rcsoltando

su avnricia para dCspojar de sus legitimas propiedades a los -

indios. no.sólo se conformarón con obtener riquezas y posesio

nes si no quo esclavizaron n los indios verdaderos duenos do -

esas tierras en las que los obligaron a trabajarlas. 

La encomienda .- l.n encomienda surge en ol medievo; un -

Espana a lo encomenderos so los ontrcgoba villas, castillos a

tierras en donde cobraban rentas de lo Corona, do las que ro-

cibion unu parle. otorg~ndoscles la obligación do defender los 

dominios tcrritori<,lcs de tu oncomicnda. 

(8) Lemus Garcla,Raul. Derecho Agrario Mexicano; 6a, od., Po-

rr~a, McKico, l987. pp.88-89. 
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La encomienda os una institución que fue roconocida par

las Layes de Indias, la cual t:enin por ob.iet.o en. rcpartirso o.

los indios entre los conquisLadores y pobladores del nuevo --
continente, con el fin de capacitarlos en unn tócnica u oficio 
ampararlos, defenderlos y onsenarles ln doctrina cristiana. La 
encomienda acrecentó la propiedad privada de los cspaf1olcs y -

criollos; como yuso ha visto su fin iniciill fue ln indor.tri-

nación de los indiqenas a lü fe rollqiosn y su abuso so con--

virtió en el medio mñs cf icnz de adquirir ln propiedad de Ins

tierras pertenecientes n los indios encomendados. La oncominn

da tuvo un oriqcn eminnntcmrmto ecónomico y no rul igioso. pues

to quo los cspatiolcs pnnsaron que nada hubieran realizado si a 

sus grandes propiedades no les incorporaban fuerza de trnbaJo-

permnnentc y gratuita. 

" La encomienda era por hcrencin según se manifiesto on

la Ley de Sucesión que la autorizaba, por dos vidas (1536),por 

tres, cuutro y cinco vidas en 1555, 160'/ y 1629, pnra flnnl--

mento reconocer su frncaso y quedar proscr i tn el 23 de noviem

bre de 1761" (9) 

" La cncomicndu degeneró en una institución do tipo os-
clavista, en la que el encomendero nra duono de lo vida y hn-
cienda de los naturales encomendados, y n quienes trataba con
gran rigor y despotismo. Esta circunstancia motivó las roite-
radas protestas del Padre 1 as Casa, en contra de la insti tu--

ción y do los abusos de los encomenderos. A sus instancias o-
bedecc quo la Junta de Valladolid se halla pronunciado en con-

(9) Medina Cervant.es,J. Qp. cit. p.61. 
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t.ra de la cncomiondu en 1523. En l!'l45, se dictabnn lils Leyes -

Nuovas, cuyo propósito primordial era la suprC'slOn de la enco

micndH: sln cniburqo no so logre) ol c[Lado objetivo porque en -

1!:>4!) se dojó sin efecto ln disposición quo la doro<J,,bu." (10) 

.bíLPJ:!!EJ.!.~d~~ J~clusi.:'tHticq_ . - Par.ilcl1.1menlu al ncaporo--

micnto de ln riquo1:.1 por lo~ cs1mf"toles, la iqlN-dn. por. difo-

nmtus nio<lios, concentrando una inmensa fortun<1 rú.st.lca y ur-

bann. a L.1 pnr fuo ncumulando import.ant;cs capital<:s que lo ro

d i tuabun ju9osos i nt.Croscs. 

En la Cpocn de lo Con4uist.a y Colonización do AmCrlca,-

encontrnmos en el derocho espanol, la proh1bición expresa pura 

enajenar 0 Lrunsmitlr la propiedad territorial a sociedades -

religlo~ns. 

No obstunto do tus prohibiciones hochns por lo Coronn -

Espaf'\ola pnrn que el clero adquiriera propiedades territorio-

les. el clero fuo uno do lo:; mUs ricos y con mñs propledndos -

en la Nueva F.spnna; ya que on virtud del esplritu religioso -

que prevaleció en aquella Opaca. determino su riqueza por las

donnciones. diezmos, prcmlcias. obv(Jncionos. cñ.ncmcs y com.;os

dc diversos tipos. 

La conccntruciOn do bienes rnicos on manos dol clero no

sOlo afectabn l1 la cconomia do la Nuovn Espnnu, provocando ol

consiguicnte mnlestctr socinl. sino que adcmñs ofoctnba al ora

rio pllbl ico puesto que li.1 Iqlosin gozabn do varias cxconsionos 

y se negaba n µ'1.gar los impuestos correspondientes. 

(10) Lemus Gnrcin, R. Op. cit. p.9'/ 
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Cj " __ _k_A __ J'ROP IllDAD COMUNA!, EN ~;L VJRREVNATO 

A pesar de todas las medidas protc~ecionlstns que ~e hi:t.ó 

alrededor dl~ la proplc<lad comunnl indlgcma, Jit vurdad ruo que

los c•spnf"to los bu~caron mU<·hns formas <le qucbrant.ir estas medi

dns, y esto no fuu dj fici l Pdf"ct el los, put~xto que: eran los --

conquislndores y t!StGbdn frontn ;1 poblaciones vcneidas y some

tidas .i el los. /\ menudo soJ ici tabnn merced en LimTus quCJ do-

uinn no porJudicnban no pcrjudlcabün a los indios porquo no --

1 nvnd i un sus t i urr·as de l.--1brc.u1z.J pero dos pues se dcseubr ia. que 

on rcalidt1d si se P<~1·judicnba a los indios, porque lu morcnd -

:eecaf.a ~obro tierras r:uyo npr·ovcchamiento disfrutabm1 desdt~ -

tiempo inmemoI·inl y en t.1s eualos concediilri par·celns paril cul

tivo a los nuevos vecinos o cr<rn utilizndns cuando se agotaban 

las la.brazas .:inliquü~~. De nhl 4uc. con muc:hn frncucncln, !:;Ólc

dcspuCs de otorgada la m1-:t·ccd so manlfcst;nra la queja tardin -

do los indlus dnc1~1rimrlo qul~ fueron cngnf'\a<los o mcnn:1.ndos. --

cuundo se cfcct.unron la~; diJiqenclns para dotnrmlnnr si In --

merced ero en su per juh:io o no . D<~sdc 1540 era ovidontu quc

todas esax medidns prolectorus do carilclcr ncgilLivo no bnstn-

ban para dct.encr la (Jrogresivn disminución de lns tierras do -

los indios. La única mmiern eficaz de contnncrln crn fljnr li

mites precisos a la propiedad de los pueblos. 

Los primores misiorwros y vjrreyes fueron quienes so dc

dicilron ;i consogulr unn mayor scquridud Pilrfl los indios y sus

Li orras. Lo:-; frailes pensaron que unn maneru de .nlcunzar oso -

ubjoLivo era asJmllar los sistemas cspoflolcs a los sistemas -

lndlgcnas que mejor so ndocuabnn u ellos ospccialmcmlo las --

tierras comunnlc!3 do los pueblos. Con esa mini, y con el pró-

P<l!:.:lt.o de fncl 1 iL.:ir lt1 tarea dP. cvungt?l ización, fundaron puo-

blo:-: de misión y juntaron a los indios en "congrcqaclonos"·. --
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1\1 mismo tiempo dotaron a los nuevos pueblos de qobcrnadorcs

alcaldes, regidores y alguaciles indios. A travós de eslas y -

otras medidas los frailes trataron do hacer de las comunidades 

de indios de indios ciudades semejantes a los cabildos y vi-
llas espanolas. Como tales, los pueblos indiqcnos solicitaron

mercedes de tierra paro cultivo y paro estancia de ganado mo-

nor que les fueron otorgadas con carilcter inalienable. 

La propiedad comunal fue por excelencia pr._\cticada por -

indios, aunque también los espanoles la practicaron como la 

dehesa, on tanto quo otras estaban bajo el dominio conjunto de 

cspanolcs e indiqcnns como montes, pastos y aguas. 

El ejido . - BJ ido viono de la palabru en latin cxitus, -

que significa ol campo ~ue esta localizado en lns orillas do -

pueblos. El ejido era unu institución quo en los pueblos cspa

noles servia para que la población crcciorn dentro del Cl, -

para campo de recreo y juego, tambi6n para que pastara su ga-

nudo sin hacer dono a la propiedad do los espanoles. 

" Los exidos que sean en tan competente distancia. qua -

si creciere la poblnción~ siempre quede bastante distancia. 

para que la gcnt.e se pueda recrear, y salir los gnnados sin -

hacer dano." (11) 

Cabo senalar que on ol ejido no so planta, ni so labrn -
seglln su significado, y <~s comú.llil todos. 

(11) Medina Cervantes.J. Op cit. p. 57. Transcrito de las---

Leyes de Indias, Ley XIII, Libro IV, Titulo VII . 
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La dehnso .- Es la porción de tierra dotada A los ospn

noles, para que pastaran sus ganados; estas tierras se daban -
cuando se formaban nuevas poblaciones, a la dehesa no se le -
dcjoba un llmile, ni oxtcnslón especifica. 

Reduccic>ncs lndiqenns . - Esta institución tuvó por obje

to principal en reunir a los indigonas que estaban dispBrsos -

entre los montes, bosques. ntc., on pueblos para que so los -

ensenara la fe crlsti<mn y ol idioma espnf"ioL üsimismo de pro

teger sus costumbres y sus U erras. En las Leyes de I nd 1 as so

ostnb lec i c) lü prohibición pnrn los espanolcs, neqros. o cunl-

quier otra clnse njnrm a los indios de vivir en dlchas rcduc-

cioncs para quo estos no corrompieran en sus costumbres. 

Fundo logill . - Rs el ilrca territorial dostlnnda n ln --
fundación de pueblos. villas. etc. por los cspnf\olos. Por tal

motivo estos torrenos fuorori utilizados para resolver las nc-

cesidados coloct1 vas de l;i poblüción. ta les como morcados, --
parques. plazas. cementerios. cte. Tambiün oJ fundo Jcgal con

templaba solares, quu so consideraban propiedad individual pa
ra que construyeran lns viviendas do cada unn do las porsonas

quc componJnn el fundo legal. 

PropioB - Los propios eran aquellos terrenos que porto

nccian a los ayuntamientos y cuyos productos se destinaban a -

cubrir los qnstos públicos de la comunidad. Los terrenos de -

los propios se otorgaban a los particulares en nrrondamionto,
apti"ci\ndosc la renta recibida n atender el sorviclo pllblico do 

Ja comunidad. La extensión de los propios lbu acordo al t.amano 

del municipio. 

Tierras do comUn repartimiento . - Estas tiorras conoci-

dns tambil~n como pnrcialidades indlgcnas, eran aquel las que so 

ropart.lnn entre lns fnmilias lndiqtrnas. con el fin de que a· --
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través de estas tierras las cultivaran y de sus productos pu-

dieran vlvir. ~stas tierras se usufructuaban en forma permn--
nente, pero podlan perderlas si se ausentaban definitivamente

del pueblo o dejaban de cultivarlas durante tres anos commcu

tivos. Los lotes que quedaban libres se ropartian ontre las -

nuevas familias. 

Todas las propiedades comunales do los indigcnns oran -

inalienables. Imprescriptibles, inemborgnblos y no podtan so-

met.orse a ningún gravamen. /\ posar de ello, fueron objeto do -

la codlcin do los latifundistns, que por medios ilcq¿iles, so -

;ipodcraran de el las en forma sistcmñtica. 

Montos, Pastos y Aguas . - Los montes, pastos y aguas --

eran usufructuud~s tanto para los espunolos como para tos in-

es decir nran comunes <l todos los habitantes, prohibiendo el -

est.ablecimicnto de cercas o cunlqulor otro, que pudiera impe-

dir el acceso a éstos. 
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MEXICO INDEPENDIENTE 

A) " EL RllPllRTO DE TillRRll EN LI\ INDEPENIJllNCIA " 

Como ya se vió en ol capJ tulo anterior el problema agra

rio no cxistia, porque en realidad la propiedad do las tierras 

ostnban en manos do una sola persona que eran los ospanolos, -

mientras tanto los indios verdaderos propicLarios se encontra

ban realizando trabajos forzados, no nntcs habiCndolcs quitado 

de toda propiedad, dejandoles sólo como posesionarlo de tio--
rras compartidas en comunidad. 

J,a situación anterior fue cambiando con el pnso del ---

tiempo, yil que empc~ó a existir un gran descontento en cunnto

n ta distribución do la tierra .. porque en aquella ópocn la ac

tividad mAs importante de ]05 pobladores y la formo mAs comUn

dc vivir ern a través de ln agricultura. Por lo consiquicnte -

existió un descontento entro ln gente, por la mnln distribu--

ción do la ticrrñ. siendo asto motivo ln causa principal para; 

la Revolución de Jndcpondencia: y graclas a oste motivo con-

tribuyó al Cxito do movimiento insurgente, en morito a que los 

cnmpesinos uportaron el mayor contigonto en la guerra de inde

pondenc ia. 
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Los procusores de la Reforma Agraria en la Independencia 
Miguel Hidalgo Y José ma~ia Morelos .- Son los héroes que des

tacaron m~s en la independencia y considerados como prccusores 
de la Reforma Agraria .. Miguel Hidalgo decretó la devolución de 

las tierras comunales a los pueblos indios, la abolición do ta 

esclavitud Y ordenó a los juecm~ recaudar las rentas vencidas

de las tierras de los indigenns, para restituirsolcs. non el -

fin de que cultivaran las tierrns, prohibiendo en lo futuro su 

arrendamiento. Aunque ol hecho mt'~.s sobresal lente del cura Hi-

dalgo fue la iniciación de la qucrra de indepnndcncia. JosO -

Maria Morclos y Pavón " En la disposición do 17 Je noviombro -

de 1810. abolió la osclavi tud y, en cunsecuencln, ol sistema -

de clases sociales, que en lo sucesivo los habitantes rospon-

doriln a la cato901·ic1 de nmcricnnos. Tnmbit'm establece ol dere

cho do los indlqenas a recibir la renta do sus tierras Y a la

dcsaparición de las cajas do lu comunidad ... ndemds do la en-
troqa de las rentas a los naturales, se les hacia do las tio-

rras a los pueblos y, por lo tanto, a sus pobladoras, con la -

obligación de cultivarlas y de arrendarlas." (12) 

Conforme a lo nnterior so sacan los siguientes princi---

pi os: 

a) " Reafirman la soberania del Estado sobre su territorio. 

b) ordenan se promueva una distribución equitativa de la ri--

qucza pública y se cuide de su conservación. 
e) Mandan restituir a los pueblos indigonns sus tierras comu-

nales, por elemental justicia. 

d) Combaten ol latifundismo, ordenando el reparto de la tierra 

entro los campesinos necesitados, liberdndolos do la servidum

feudalista. 

(12) !bid p. 67. 
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e) Imponen al derecho de propiedad el caractor de función HO-

cial, por cuanto debe producir en beneficio de la sociedad. 

f) Autorizan la expropiación de la propiedad privada por moti
vos de interés social y modianto indemnización.'' ( 13) 

La Ley considerada como mils Importante en aquella época
que no llcqO hacer mils que un proyecto fue la del 2 de noviem

bre de 1813, que en su fracción sCptima estublcco que so dcbin 

de inutilizar las haciendas que tuvieran mils de dos leguas. -
para que éstas fueran repartidas entre varias personas, paro -

que fueran cultivadns. Lns medidas tomados cm Cstc proyecto -

(ueron hechns pura todos aquel los hncondodos ricos Yn fueron -

mctranjeron o criollos. 

Ordenes do Repartir Tiorrn8 por los Insurgentes Y Rea--= 

1 is tas . - Los insurgentes tanto como los roa listos~ en los dos

grupos do contingentes se cncontrnbnn las dlsposic.i.onos mñs -

importanLcs sobre las cuestiones agrarias y reparto do ticrrns 

ordenadas en lü. independencia, paru reivindicar ln propiedad -

a los indtqenns. 

Siendo evidente que una de lns causas de la indopcndcn-

fue la mala distribución de la tierra, que vinó a dctorminnr -

ol estado do miseria de los indios y castas, provocnndo el ma

lestar social durante el periodo do 1810 a 1821; tanto 1nsur-

gentes como roalistnsr pronunciaron las siguientes disposicio

nos y proyectos: 

Los insurgentes 

(13) Lemus Garcia, R. Op. cit. pp. 119-120 



- 35 -

.:l) "Mandamiento de Don Josó Maria Morelos expedido en el cuar

tel Genertll del Aguacntillo el l'l de noviembre de 1810, orde-

nnndo que no hay.ls cajas do comunidnd y que los indios porci-

ban las ront.as do sus tierras como suyas propias, nbol icndo, -

ademas, ln esclavilud. 

L) 1-:l 5 de diciembre de 1810 on ln ciudad do Gundnlnjor.n, Jo-

l Lsco, Don Miguel Hidalgo y Cost1 l ln dictó una orden dirigida

ª los jueces y JusLicia prohibiendo el nrrondnmicnto de tic--

rrns de In comunidad, ordenando que su goce sen ü.nicnmcnLu de

los nalurnlos y exiqlcndo la rccaudnción do lns rontns vcnci-

das para entrcqnr-las u los indlgonas. 

e) Ordun dol Curil Hidalgo del 6 de diciembre do 1810 que abo-

lin ln esclavitud. 

d) Decreto de Don Josó Maria Morclos. dospachndo en Tccpan, 

Gro .• el 18 Ue abril dr. 1811. reiterando que las tierras de 

comunidad debinn de entregarse n los naturnlos parn su goco 

directo; prohibienrlo el arrendamiento y nombrando una comisión 

para recoger las rentas vencidas, rolntivas n las tierras do -

comunidad, para recoger las rentas vcnc.:idn.s, rclutlvas a las -

tierras do comunidad, para ser entregadas n los naturalos . 

e) El histórico plan do Tlacosauti tldn, Jal., del 2 do noviem

bre do 1013 intitulado "Proyecto pnrn Confiscación de Tntore-

scH de Europeos y Americanos, adictos al Goblorno". 

El gobierno rcalistn, por su parte, dictó varins dlspo-

sicionos con el propósito npuntado; entro las m;:\s importantcs

podcmos nnotar lns sigu lentes 

n) Hcal decreto do 26 de mayo de 1810, publicado en la Nueva -

Espnf't.:i ol 5 de octubre del propio ano~ por el que se ordena. se 

repartan t.inrras y uguas a los pueblos indlgenas, conforme a -

los leyes viqentes y segUn sus necesidades. 
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b) Decreto de lns Cortes Generales y Extraordinnrias dol 13 de 
marzo de 1811, que manda pructicflr ol rendimiento de tlerrn5 n 

los Indios. 

e) Decreto de 9 de noviembre do 1812 dictado por los Cortes -
Goneralcs y Ext.raordinarins. en que so prohiben lot1 rupartl--

mientos do indios y se eximo .-1 Ostos de todo servicio personal 

ordenando, ndcmtls, quo se rn¡mrtan tiurras a loR indios cai-;a-

dos o mayores de 25 anos. 

d) Real ord1m de L~ de novi(?mbro de HH2. que manda so cumpla

con el Llnlorior OE~crcto y rcorqani~-:n las Cajas do Comunidad. 

e) Real Decreto do '/ d<? enero de 1813 en el que xc ordcnu se -

reduzcan .:i dominio particular los baldios y pr·opios, profi---

rióndoso en los repartos a comunoros y soldados. 

f) Hcal Orden de 19 de junio de 1813, en lf1 que dictan dlvor-

sos disposiciones n efecto de loqrar el ofecto de logrnr el -

fomento de la ngricultura y la gunadcrin. " ( 14) 

Como so havisto tm los puntos acilbildos do citélr, tnnlo -

los insurgentes como los rcaliBtas tuvieron como punto princi

pal en reparto do las tierrus .:i los indio$ despojados por lus

conquistadorcs do lo que les pcrtcnc:cin por siglos,es decir -

que el problemu OQrnrio fup la causa princival pura quo se i-

nicinra la qucrra de independencia y corno mcdlo do consoguir -

aliados que simpatizaron, tanto con el grupo de insurgentes -

como el de los realistas . 

(14) !bid. pp. 127-123. 
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llccret.o de Hidnlgo ordenando la devoluciOn de lns tie--

rrns a Jos puoblos Indigcna~ . - " Don Miguel Hidalgo y Costi--

1 la, Ccnernl t~>imo do /\mórica, etc. 

Por el prof-;ento mnndo n los jU(~ces y justicia del distrito do

ostn capit•tl, que inmedinlnmcnte procedan n la recaudación de

las rentos vcmcidns husla el dia por los arrcndntarlos de las

t.icrras pcrton<!clontcs a las comunidades de los nnturnl~s, pa

rn que entcrñndolus on In Cajn Nacional se entreguen n los re

ferido~ ntlturalcs lils Lit:JTilS par¡¡ su cultivo; sin que parn lo 

sucesivo pucdnn arrondurso, pues o~ mi volunt.ad que su goce -

sea Unicnmcnlc de lo8 natura les nn sus n?spcctivos pueblos ... " 

(\~) 

Disposición ubol iondo la cscluvltud y que lo~ indios 

pcrcibirnn lns rentas do sus ticrrils . - " El Unchl l lor Don Jo

sO Maria Morolos, CurLI y JUnz Eclcsio\stico de Cnrrnsquaro, Te

niente del Exmo. Sr. Don Miquel lHdnJgo y Capililn Gcnerul de -

ln Amórica, ate. 

Por ol presente ...• hnqo público y notorio a Lodos los morn-

dorcs de esta /\InOricn ul establecimiento del nuevo gobierno -

por el cual n excepción de Jos Europeos todos los dcmi\s avisa

mos, no se nombrnran en calidades do Indios, Mulatos, ni Cas-

tns, sino todos goncralmonte l\morlcimos. Nadie pagitrt\ Lribulo, 

no hnbril csclnvos on los sucesivo, y todos los que los tongn, -. 

sus amos seri~n cnstigudos. No hay cajas tlc Comunidad, Y los -

indios pcrciblrtm las rentos do sus Licrrns como suyas propias 

en los quo son las tierrns. Todo americano que deba cunlqu1cr

cant. idad n 1 os Europeos no esté obligado n pog.'\rsc 1 n; poro s t

nl contrario debe ol Europeo. pagnn\ con todo rigor lo que do

bn nl Amcric:nno ... " (16) 

(15) Ibid. p. 125. Tomndo de la "colección d<! Acuerdos, Ordc-

nos, y Decretos sobre tierras, casas y solares a los indios". 

2a Parte, pdg. ~. 
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Proyec~~~l paro.confiscación de intereses de europeos y -
g_meris::anos, ndJctu~al 9obicrno. Jasó Mari_il Morclos y Pavón .

Medidas politicns que rlebcm tomar los Jefes de los Ejt)rcltos -

/\moricanos paru lograr su fin por medios llanos y seguros, e-

vitando la efusión de sangro do unn y otra parte. 

Sea lu prlmeru.- ... 

Sc)pLimn: Deben tambiñn inuti l lzarsc todas Jas haciendas. gran-

des, cuyos terrenos tnborios pasen do dos loguas cuando mucho, 

porquo el beneficio positivo de la aqriculturn consiste en quo 

muchos se dediquen con separación U bcnof iclar un corto terre

no que no puedan usistir co11 su trabajo U industrin y no que -

u11 solo part icul;ir Lenqu mucha exLcnsit'in de Lierras infructi-

feras. csclilviznndo mJllaros do gentes para que las cultiven -

por fucrzu cr1 la clase de gunancs o rn->clavos. cunndo pUtJdcn -

hacerlo como propietarios de unterrono limitado con libertad y 

bcrwficio suyo y del JH.lblico. lo:stn os unn medidn de !ns mc\s -

impar tantos y por tnnlo de bon dcstrui rse todas lns obrns do -

presas, ocueductos, caccrlcrn y dem¡)s ofJcinns do los hacenda-

dos pudientes, criollos O qnchupinos, porque no se ha dicho, n 

ln corta o H la larga ha do proteger a sus bienes las ideas -·· 

del d(~spotn que aflige al roino ... " (1'/) 

(16) Jb!d. pp. 12~-126. Tomado dn la rccopilnción do Doblan y-

1.ozano. 

( t?) lbid. p. 126. Tomado de la obro do "Cinco siglos do lo--

qislac!On ;¡grnr!a en Múx!co. (1493-19~0), M. Fabila. 
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B) " LEVES EN MATERIA AGRARIA EN LA REFORMA 

En la reforma se dictarón leyes transcendentales, como -
la Dcsamotlzación y de la Nacionalización de Bienos Eclesiñs-

ticos, que modificaron radicalmente el régimen institucional -
heredado en la Colonia y cuyos principios se han constituido -

en elementos f'struct.uralcs de nuestro vigente sistema consti-

tucional. 

Las Leyes do Reforma son el rosultndo cumbre de un con-
junto de ideas afines, quo se manejaron con anterioridad o ---

1856 y que fueron creando conciencia en el pueblo de Móxico, -

respecto de los grandes males sociales y económicos <lorivndos

del latifundismo cclcsiñstico y de rCqlmen do amortización .-

E;sto lapso constituye históricamente el periodo de la prorrc-

forma, generador del ideal quu en ronlidnd se ve plnsmadó on -

las Leyes de Reforma. ft!n esta otc1pn so mannjün los primeros -

proyectos de afucloclón de los bienes de ln iglesia y se vnn -

integrando unn fuerte corriente de opinión PUblica quu post.ulu 

la absoluta separación do ln Iglosin y dul Estndo y ol someti

miento de asuntos temporales de ln primero al segundo. 

Históricamente ol periodo Colonial se opero en forma 

constante y creciente el fenómeno de la concentración territo

rial, dnndo origen nl latifundismo cclcsiñstico. Consumada la

lndependoncia, las socicdndcs rcl ig iof;lJS continunron acrccon-

tando sus cuantiosos bienes, con notorio perjuicio do la oco-

nomla de la Nación que se vetn flaquear. y ln del Gobierno. -

Bsta realidad soclo-económlca de la ópoca preocup() a los lntc:

lectuales y polittcos de nquclla Cpocu, dando lugar tl unct so-

ria de c:;;tudios, proyectos e iniciati\ms do ley, tendicnlos a-
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rosolvor Jos problemas derivados de lu concetración eclesids-

tica, ·los cuales fueron croando una conciencia nacional y pre

p.:u·ando el camino para llegar a las Leyes de Heformo. 

La Iglesia1 como organJsmo concentrador de la propiedad. 

disponJa de varios recursos y procedimientos que dieron origen 
al latifundismo eclosii\stico, entro los cua!os so ::;cnalan como 

prlncJpales: lns donaciones. limosnns. diezmos, primicias, cn

pol lnnias, patronatos y memorias. 

Los primeros blcnO!~ do Ju. Nueva l<:spufln los obtuvó la J-

glcsia, mediante donntivus y limosnas, ya que crn la única 

forma en que podla obtener propiedades inmucblos ya quo la 

orden de la Corona ora impodJr que In Iglesln acumulara riquo

zn. 

Diezmo, os la dócima parte de los frutos y productos que 

cubrlan los fiülcs a la iglesia; Primicias son los primeros -

frutos quo entregaban los fieles a la IglosJn; Ccwcllanlns, -

son las fundnciones qun en fnvor de alguna capilla lmc1an lm:i

porsonas, con la oblignclÓn de In capilla de celebrar flmml--

mente determinadas solemnidndos religiosas; patronatos, son -

los derechos que corresponden a los porticulnros quo hnn cons

truido, fundado o dotndo de bienes materiales o económicos nl

glln templo, con la vcnicJ dol obispo; las Memorias eran aquo--

J Jos festejos c·clcbrüdos por el sa<.mrdotcs cada nnlvorsario en 

memoria de cualquinr pcrsonn, que pagara lo corropondicntc. 

Antes de entrilr de lleno a lns Leyes de Reforma es nr.cc

surio hncmr un brovo antecedente importuntc quo es lil nmorti-

znciOn y la desnrmotiznciOn. 

bL.lill'ortiz~ió~ .- La amortizaciO~ tlenc dos signJflca-

dos la primera es la rcduccí<~n o extinción do gravamcnes. Y. In 

scqundu que es la que roaJmento importa parn el 0studio, es Jn 
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que se vincula a perpotuidad do bienes a determinadas personas 

o familias e institucionos. Ln amortización realmente fue c--
jerclda por la Iglesia, es decir, que la lqlPsia acumuló por -

medio de esta institución gran cantidad de bienes, por tal mo

tivo a osta acumulación se lo conoció como bienes en manos --

muertas, ya quo como es bien sabidó estos bienes no eran debi
damente explotados, ni tampoco so podian comorciar con ostns -

tierras. 

La Desamortización.- La desamortización es la acción do 

dejar libres los bienes amortizados, rs decir que os lo con--

Lrario u la amortiznr:ión ; y por consiguiente fuo la distribu

ción de dichos bienes que entraron de nuevo a ta circulación -

económicil. 

La Reforma constituye uno de los grandes acontncimientos 

históricos de Móxico que transformo sus estructuras sociales,
cconómicas, Jurídicas, politicos; culturales y morales. La Re
forma se oriento bñsicamcntc ü quubrantar ol poder oclcsiclstl
co quo destacnba sobre el gobierno civil desde lo Colonia. 

Lns Leyes de Reforma dccrctnn la scpnración do lo Iglo-

sia y del Estndo, suprimen los fueros cclesiilst1cos Y las in-

munidndcs y privilegios do los clases conservadoras; ordenan -

en principio, Ja desamortización do los bienes do manos mucr-

tns y, posteriormente, ln nacionalización de los bienes del -

clero; suprimen los conventos; reconocen la Jibcrlnd de crcon

cias; rcgulnn el matrimonio como un contrato civil; scculnri-
zan los cementerios y decretan la libcrtud de cnscnnnza. con -

las Leyes de Reforma triunfan las tesis ideológicos del Parti

do Liberal. 
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• 1.ey do Dosnmortlzación del 25 do Junio de 1656 111 

La iglesia como ya se habln dicho. ora la gron acapara-

dora de Jas tierras. es decir, un nmortizador y concentrador -

de lu propiedad. La Ley de Desamor ti zacH)n de Bicnes de corpo

racionos CJvilos y E'cJesl"'sticos, tenlo una qran lmportancin. -

ya que combatla el monopolio cclcsidst.lco sobro la propicdnd -

ril:sticn. 

a) Circunstancias nnteriores a su expedición .- A partir do -

1B24, so cnLab! ó una 1 ucha constantn entre los libera los y los 

conservadores parn imponnr sus propios sistemas o ideas ol --

nuevo Estado mexicano. Los l iborales promulguban un sistema -

federal, os decir la unión do entidades federativas en torno u 

los objetivos do ln naCTión. a fin do lmpuJsnr nl nuevo Hstado

moxJcano. Mientras tnnto lo!-> r.onsorvadorcs !mponlon un sistema 

ccntrnl istn# es do<!ir, todo lo contrario al fodornlismo, Yil -

quo el centrulismo alienta la conccntrnclón y ccntralfzacic)n -

del poder a. costa do lns ont.idndes fcdorativns. 

Ln~ circunst¡¡ncins uludidus cmp1cznn con el triunfo do -

Antonio LOpc:t. do Santa Annn cuundo oCUPil la Pr·e~fdcncin de Jn

Repüblicn por primcrn vez cm IB3t1, ya quo Sanla /\nnu ocupó ol

cnrqo de Presidente en sicLc ocdsionos; e:; npoyado durante su

rCgi mcn por o 1 grupo conservador, y comrn 11 dildo por o l podt?r

cclosL=istico. Snnta Annn impusó In fi losofia del ccntn1lismo -

on cuya virtud se expiden las Siete Leyes Constitucionnlos cl-

29 de diciembre de 1836, los Ilnscs Orqttnicns el 12 de Junio de 

de 1Bt13 qun tormlnan 0on la J<""'cdcrnción y los Hslados, crcando

los Ocpurlamenlos, que erun manejados por dolcgc:wioncs prcsi-

dnnclales. Cuando el qoncrnl Mnrinno Aristn en su calidad do -

Presidcnto do In Ropüblicü Mnxicanu qufzó moderar }os cxcosos

del ccntrullsmo impulsüdo por Santa Anna, oxpJdiO las Dasos -

Proviciomlles ol 22 de abri I de 1853, motivo por el cual ~l -

grupo consf:rvador sacan de su exi J io a Santa lrnna pnra invcs-

lirlo por s()ptima vnz on Prcsidonlo quien yn sin ningl)n ·recato, 
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desequilibrado por los efectos del poder intenta el estableci

miento de un rCgimcn dictatorial, hnciendose proclamar "Alteza 

Seronlsima" y haciendo los Ultimas actos do traciOn a la pa--

trin, con toda osadla gestiona la venta do "La Mesilla", to--

rritorio nacional al norte dol Estado do Chihuahua, al gobier

no norteamericano en die~ millones de pesos. Los obuses do --

Santa Anna provoco ol descontento del grupo consorvndor.que -
siempre lo apoyabn. dejando el snldo mAs nequtivo de todas las 

Cpocas de este grupo conservador; por tal razón esto doscon--

tento sirvió de base purLi la Hevolución de /\yutln oncnbozada -

por el General Juan Alvarcz, el Coronel Ploroncio Villarronl e 

Ignacio Comonforl, cuyas fuerzas derrotan a Santa Arma en J\cn

pulco, climinBndolo dcfinitivnmcnte de la politicn nnclonnl y

dcsterrilndolo parn siempre de Móxico. Se expide nl Estatuto_ 

Orgilnico de 15 do mayo do 1056. Junrcz se uniO nl Plan do J\yu

tln al triunfo do lns fuerzas liberales; al Presidente Alvoroz 

sucedo Ignacio Comonf ort. 

b) Contenido de In [.cy de l>esamortización . - Esta Ley es expe

dida el 25 do Junio de 1856 en la Ciudad de Mexlco por Ignacio 

Comonfort. En el considerando de esta Ley " se nfirmn ln inmo

vilidad de l<l propiedad rUsticn y urbana, que incido en formn

nogotiva en tn vida cconclmicn de nuestro pnis." (18) 

" Los nspect:os centrales de esta Ley son los siguientes: 

l.ns fincns rústicos y urbanas administradas, o en propiedad do 

corpornciones civiles o cclosiilsticns, quo cstcn en arrenda--

micnto pasan n propiednd de los arrendntorios. So toma como -

baso el valor del inmueble mnnifostndo pnrn finos do arrondn-

miento. y un 1·0di t.o del 6% anual (Ar t. 1). Esta medida so hace 

oxtcnsivn n las fincns rusticas y urbnnas en enfiteusis, to--

mando la misma base y tosa que el caso anterior. Se entiendo-

(18) Medina Cervantes,J.R. Op cit. p. 91 
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por corporaciones las comunidades religiosas de umbos sexos. -

cofradias. congrogaconcs. hermandados, pnrroquios, ayuntamien

tos y coleqlos. Ademas todo establecimiento o fundación que -
tenga el carilcter do duración perpetua e indefinida (l\tr. 3). "
{19). 

"La mecilnica de adjudicación ero a fuvor del nrronduta-
rio; en CBSO do que fucrnn varios sobre un mismo inmueble, Lo

nia prioridad el que pugnra mayor renta o. on su defecto, ol -
arrendatario mils antiguo (Art.4). Habia bienes oxcctos como -
conventos, asilos, pnlncios episcopales y municipales, hospi-

cios, hospitales,. mercados, cnsn pñrrocos y religiosos, ejidos 

y terrones dost.inados a un Hcrvicio püblico (l\rt.0). Pnr·n quo

ol orrcndatorio o el sudarrondotorio hiciera bueno este doro-

cho~ tenla un plazo do tres mosos a partir de la publicnclón -

do la Ley (/\rt. 10). De to contrar lo proccdlo el denuncio. con

ln ventaja parn el denunciante, quu so le preminba con uno oc

tava porte dol valor do inmueble (/\rt. 11). F:n os to cnso se sc

gula un procedimiento jurldico- adminisLrnivo paro ofoctuar el 
rcmutc. lqualmcnte en caso de controvorsins para lo lntcrpro-

Lnción y aplicación do ln Loy, era competente ol juoz do pri-

mcra instancia del partido Judicinl respectivo.'' (201 

"Las adjudicaciones se formalizaban en escrituro públicu 
(/\rt. 27), causando un impuesto dol 5't sobre el Villor de la o-

poración (Art. 32) a Cilrgo del comprador. F.s importante subru-
yar quo lus corporaciones civil o er:lcsiUstlcns carcclan do -

capacidad pora adquirir cst:os bienes. exc<~pto para cumplir sus 

funciones asignadas (Art.75). Solo csLnban fncultadas para in
vcrt.ir numcrorio n tnsos de i.ntcn~s sobro prnplcdadcs pnrticu

lares, o bien en empresas industriales. comerciales o ngrico-

las (1\rt.26)". (21) 

( 19) lb id. p. 91. 

(20) !bid. pp. 91-92 
(21) Ibid p. 92. 
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"No cxistia ninguna cortapisa para fraccionar y dividir -
las fincas adquiridas, ._i efecto de enajenarlas (Art.21-22), -

con la salvedad de que no se los vendioran o las corporaciones 
c!vi les y cclosiilsticas ... (/lrt. 24)". (22) 

e) EfecLos económicos y pol it_icos . - La Ley do Desamortiza--

clón es una rc~·mlución que va hacer dosaparccer uno de los <1-

rroros económicos quo m.:h; hi1n conl.ribuldo n mantener osLaclo-

nariíl !u propiedad e impedir ul <losarrollo do las artes o in-

duslrias que d(~ olla d<~pcndcn; Hcgundo, como una medido indis

punsnble para allnnur ol principill obst.J.culo que hnsla en o~c

momento se habia prcsenLado para el cslablecimicnto do un sis

tema t.ributnriu uniforme y urrcglndo a los principios do ln -

citmcin, movilizando l:-t propiedad n1lz. que e~ 1<1 bnso nat:ur.::ll 

de todo buf!n si sLc:mll. do 1 mpuosto8. 

/\un cuando los propósitos orlqinulos que motivaron la -

expedición de lu Ley do Desamortización son buenos y positivos 

pues por una port.(' so propone mojorur la cc0nomla do l pueblo -

y por otra snncar las finanzas pú.bl icas, sin cmbarqo nus rc--

sult~ados económicos fueron ncqnti.vos y conLradictorios a los -

objetivos primeros. No fut~ la clnso popular 1.:1. qup so bcncfi-

ci.o con la aplicacic)n de.· lét Ley, ya que ni a to'S arrcndutarios 

ni a los cnf i toul<Js se les il<ljtJtlicaron lns propiedndcs ecle--

~ lt.tsticas que se veninn usufructuando, a pesar du la prioridad 

que se les oLorqobo. por mot.ivos económico~ y projulcios rcli-

9iosos, ya que la lqlesin doclnrO uxcomulgados n los adjudlcn

tarlos de sus bjene~. Fueron contndos eapitalistns, en S\I ma-

yoria extrnnjoros, los que con el tiempo so adjudicaron los -

cuantiosos bienes de la fqlm;ia, fortnlcr.iondo el latifundismo 

laico. 

(22) !bid. p.92. 
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Las ticrrns comunales de los pueblos, con oxcepclón de -
los ojidos, quedaron sujetas al proceso desamortizador en con
diciones notoriamente dosventujosas, ya que dado el estado de

lqnorancia Y miseria do la población indlgcnn. los usufructua

rios do bienes comunales no gestionaban la ndjudicación den-

tro del t.érmino de trns meses que fijaba la Ley, logrnndo los

denuncinntos apropiarse de buena parte do las mojaros ticrras

do comUn rcpartimicnLo. Este no fue uno de los efectos socinl

inento mas ncgntivo que origino numerosos actos de rebelión do

qrupos indlgonas. 

Otra de las consccuoncii.rn que derivaron de lu aplicación 

de la Ley do Desamort.ización fue la dofcctuosn titulación do -

los bienes, objeto de ln misma, on virLud de que las soclcda-

des religiosas so negaron sistcmciticamcnto a sujotnrse n clla

y. cúnsiguientemonto, n firmar las escrituras do ndjudicoción

correspondicnLcs, lo quo t.enian quo hnccr lns uutoridodcs, en

su defoc:to, con apoyo on el nrLiculo 29 do ln propln Ley. 

La opJ icaciOn de la Ley do Desamortlzncíón produjo 

trnnsccndentulcs efectos de orden poli tico, por cuanto n que -

el cloro se negó rotundamente a sui<!tnrso a dicha Ley, y pro-

movió una rcvucltn fraticida quo en la historia se conoce como 

ln guerra de "tres nnos". dot.crminado que el gobierno. en unn

actitud mOs enérgica do nuto-defonsa, dictara lü Ley de Nacio

nnl izaciOn. 

d) Enmiendas do 9 do octubre do 1856 . - Como yn so vió antc--

riormonLe los efecto do ln Ley de Dcsnmortiznch'm fue dcsas--

lro:ln paru el grupo m,)..s dP.bil que crnn los lndlgonns y el scc

t.or menesterosos do la poblaclün. ya quo por su ignoraracia no

pudlcron ejercer los beneficios de la Ley; lo quo detormint'"l -

que la Sccrt!tnrin de llncienda expidiese. la circular de 9 de -

octubre de 1856, que contcnia unn. importante resolución on el

quo se decía que la Loy de Dosnmortiznción se hublü twcho para 

favorecer H ta clase mils débil que eran los indlgcnos y lós --
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los. pobres, pero como t~l resultado do la Loy fue contradicto-

ria para los intereses de los tndios y pobres. porque como yu

so dijO anteriormente el término para cic:rcor sus benoficios -

era el de tres meses.pero la ignoracia do los indios y el abu

so sobro ellos hi~ó imposible la aplicación de dicha Ley, por

tal rn~ón se determina que el tórmino do tres meses fijudo por 

la Ley pura las adjudicaciones no ha pasndo pnrn los indigcnns 

y dcmds labradores menesterosos, a quienes ol Supremo Gobierno 

se propone amparnr, Pilrn cuyo efecto se ncuerda por el Prcsi-

dentc do la Hcpübl ica que todo terreno cuyo valor no exceda do 

doscientos pesog so .idjudicar<\ a los usufruct.uario.s, yn se hnn 

de rcpartimineto o pertenezcan a los /\yuntomicntos. sin quo -

tengan quo pngur impuesto alguno y sin necesidad de otorgar -

escritura do i.sd.iudicacit\n, pues bastaba con et titulo quo en

papol scUudo los daba la autoridad potitica, los cuales que-

dabnn protocolizados en ln propin oficina. 

En ol perlodo de 1855-1867 muren lu purt.c substancinl do 

la etapa de Reforma donde se qoncra un cnmbio polltico, juri-

dico y económico de ~stado mexicano luico. Equlvnlc a la des-

membración del poder civil y oclcsiñstico y lo suprumucla dol

primero en la conducción do MUxico, en el que se estableció la 

libertad reliqiosa, se suprimió los fueros reliqiosos, y so lo 

atribuyó ofectos jurldicos al matrimonio civil. al igual que -

los actos derivados del registro civ11. 

"_Gonstitución Po\iticé1 do 5 dt~ fo"cbrero de 1857" 

La Constitución mexicana expedida el 5 do febrero do ---

1057, consagro los siguientes principios en materia do propie

dad, en su artfculo 2'/. en el que dccta quo ln propiedad no -

podia ser ocupada sin el cor.sentimiento del propiotorio, a --

excepciOn de que fuera por causa pública y previo indomniza--

ción. La ley senalnra que ílUtoridad y mcdiant.e que rcquisitos

sc llcv • .ira ncabo la cxpropinción. Y sor.ala que ninguna autori-
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dad o corporación civil o religiosa, cualquiera quo sea su ca

rdcter, denominación u objeto. no tendrñ la capacidad legal -
para adquirir on propiedad o administrar por si bienes rnicos, 

con la Unica excepción de los edificas destinados inmediata--

Y directamente al servicio de la institución. 

Concepto de propiedad . - EU concepto dn propiednd consa

grada en la constitución dol 5 de febrero de 1857, contJeno -

atributos clñsfcos y romnnistAs de uso. qocc y disposición. o

levandosc a qnrnntia individual; por ello el texto constitu--

cional con clnridnd scnilla que la propiedad no puedo ser ocu-

pada sin el consentimiento de sus titulares, sino por CélUSil do 

utilidad pública y previa indemnizaciOn .. como yn untos so ha-

bla moncionndo. 

Repercusión de sus postulados en lns comunidades lndlqo

nas del pais .- El criterio adoptado en ol Loxto dol .irtlculo-

27 Constitucional y lH Ley de Dcsamort.izu.ción, noqó personali

dad jurídica a lns comunidades indigonas, Yil que no dcjnha o-

xentos del efecto de dcsamortizaci('>n a los bienes do dichas -

comunidades, recurriendo una mala interpretación. en Ja que so 
razonaba que habiendo la Ley decreLado la desamortización do -

los bienes comunales. razón por lo cual legalmente se determi

naba la inexistencia de dichas comunidados; transcondonLnl o-

rror do intnrprotnción Jurídica que permitió ul denuncio do -

tierras comunales como bnldias y ol despojo de las mismas u 

las comunidades indigenus. !>in que óstas pudioriln defender -

sus derechos por desconocer de los mismos. 

Ideas ilqrarias de Ponctano Arrinqa. Isidoro Olvora~ 

José Mn. Castillo Vclasco . - EsLos grandes pcnsndorcs de un a

vanzado pensamiento sociill y consti tuyentcs e.Jo 1856 y 185'/ 

provocaron que en aquella época :-::e utilizaran los términos dc

sociali:-c:mo y comunismo. 
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Ponci.ano Arriu_2!! - En el Congreso Constituyente del 23-

de Junio de 1856, prescntc'.I su voto pnrticulnr sobre el derecho 

dl"l propiedad en el quo cxpr·csnba quo hnbin mucha gento en el -

pnls que vivinn en una qran miscrin, sin trabnjo y sin tierras 

que cul tlvnr; mientras lnnto oxlstia un inmenzo t:.erri torio que 

eran incultos y que encontraban en manos do unas cuantas pcr-

nas, mientra~ que los otros morian de hambre. 

Arr inqn, dec i a que n~Lns qrand(o:s extensiones de t..lurrns

quc estubon en manos do ltnns cunnlns porsonus, posnlnn mucho -

müs que n1 mismo Estndo y que paises curopoo.s; tierras quo sn

oncontraba11 desi crtns y abandonadils, por lo tanto el res Lo de

lo poblnción quo era ln muyoria no Lenin nada., y que r.sto pro

vocaba que muchos de el los se volvieran perezas, holqnz¡inos y

algunos por el camino rtcl robo y In perdición. 

Los puntos concroLos de su proyecto do Ley so resumen en 

los siguienLes puntos: 

a) La cxist.r.ncia de qra.ndc!; extcnsloncs de tierras cm manc.s do 

pocas pcrsoo~rn, es contrario al bien público y al gobierno. -

Asi tumbiOn scf\aln que el dorecho do propiedad se porfcccionn

por medio del trabajo. 

b) Quince lcq1rns cundrn<las oran el mil.ximo para poseer f lncns -

rUsticns y scflüla quu quienes tuviornn ml\s, tontan ln obliga-

eiOn de cultivü.r las Licrru::>, .:1cotñndolaB, es decir, fijar sus 

1 lmi tes debidamente. 

e) l.os <luonos de tierras que fuernn m;:\s do quince leguas sin -

cercar trnnscurr ido un ano, debcran dar una contribución quo -

fljnrinn peritos calificcldos. 

d) No causaran nlnq1)n impucst-.o lü venta de tierra~ do menos <lo 

quince 1 equns Gur1dr11d11~. 

e) Quien quisiera tcnet· una extensión mayor n quince leguas 

c11.1drdd11s, pnqardn un derecho del voint lc:inco porcicnto sobr.o

e l valor dt~ la adquisición t?.XCcdento. 
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f) Quedan abolidas las vinculaciones y las adjudicaciones do -
manos muertus. es decir, propiedades que no so encontraban cn

cfrculaciOn económica. 

g) Las ranchcrlas, pueblos y conqregacioncs serian dotados de

tierras. siendo indemnizado el propietario anterior. 

h) Si una finca o inmueble ubandonado so encontrara alquna ri
queza, tendrn el derecho de explotarla u nprovocharso qque] -

que denunciara. 

i) Es tan exentos do paqar impuostos lns personas de campo que

tengan terreno cuyo valor no fuera superior a cincuenta pesos. 

Isidoro Olvora .- Inspirado y sccundodo ;1 /\rriaga, vió -

con gran visión los problcmils agrarios de aquella ópoca. Emito 
su voto el 10 do agosto do 1856. en el que nrqumcntó que ol -

pueblo indlgcna fue usurpodo de sus tierras por personas que -

utilizaron medios ilegales, que no solamente se conformaron 

con usurpar sus fundos sino también del ogua potable. 

En su proyecto de Ley Orgélnica purn rcglamcntn.r ol dere

cho de propiedad, hace las siguientes considorocioncs, dicien

do quo el sistema do propiedad prcvalccicmte por las condicio

nes de acaparamiento de la tierra, que n la vez ha servido de

SujeciOn de las personas; pnro quo aun m;:ls grave, que esa pro

picdu.d ha permanecido ociosu sin reportar bencf icios a la so-

cicdad. Afirma que ln propiedad responde a unn monifostnción -

do fuerzn. 

Jasó Maria Castillo Volnsco - Su voto particular fue o

mitido el 16 de junio de 1856. F.n la parto sustancil.d dirige -

unn critica contra el funcionnmicnto del sistemn de propiodnd, 

pero no n la propiedad como institución. Pido que se los dc--

vuolva la propiedad de los indlgenas, que en sus condiciones -

no producinn. nl consumion. Pugna porque a la claso media so -

le otorguen terrenos, para evi tnr la competencia profosionn1 -

entre osa claso social. ill mismo tiempo sirvo para redistri--

buir la población. 



- 51 -

Ideas concretas que propone respecto a la propiedad . --

a) Dice que ladas };:is poblaciones dt3:l pais. deben tener-

suficientes tlcrras de uso común, on e] cuso de que no fuern -

asl Ja Federación tenla la obl lgaci Un do propor·cionar los lc-

rrenos necesarios. 

b) Se dccia que la persona que c,,recicra de trnbnjo se -

le proporcionarlo nl terreno suficiente pura que lo cul tivnra

Y nsi poder sostenerse t'!l y su fam11Ja, con la condiclt':in de -

que pmJilra un rCdi to amrnl nl tres porcionto. Los terrenos cn

Lr(~qados por lil Federación dobcran ser baldlos, cmfrndins o de 

particulares r¡ut'? udquiric:rn el f<!st .. 1do a Lravós do la oxpropf;1-

ción. 

Loy do Nnc:ionallznción dol 17 do Julio do 1859 " 

La Ley de Nacionalización do Bionos Hclcslñsticos fuo -
cxpodit.!a por el Bonomürito de las /\móricns Don llenito Juilrcz,-~ 
ol ll de Julio dfl: 1659, siendo ól Presidente de la RopUblica;

Osta I .. cy fue expedida en el P1wrtu do Voracruz. 

a) Circunstancias antof~Q.....!ilJ expedición. - Como an-

teriormonto .se r.I ijó Iqnacio Comonforl fue ologidó Presidente -

de la Repúbl loa al triunfo de la Revolución de /\yutl<'l,. o inmo

dintamonto so expidió la Ley de Desamortización, motivo por ol 
cual ocasionó la Guerra de Tres anos, que fue .sostonida y nlcp 
toda por el clero, consccuenc1a por ln quo se provoco la t,ey -

Nacionalización. 

Cuando Comonfor·L desconoce 1.1 Constitucj<~n promulqnda en 

1857,. se adhiere ol partido conservador nbandonundo el qobior

no .. motivo por el cual sube a la Presidencia por logalidnd non 

Benito Juilrez cstublecicndo su gobierno en Guanajunto. 
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b) Contenldo do la Ley de Nacionnlización de Bienes --
Eclosiastlcos .- En la parte considerntlva de esta Ley se---

plasmaron las ideas do quo el clero tenia el claro objetivo en 

la Guerra de Tres anos el sustraerse a la autoridad civil, --
guerra quo sostuvo con los di tapando el dinero de los fieles -

que le hablan sido donado para efectos piadosos. 

I.os puntos md.s importnntes de esta Ley: 

l.- El articulo primero de Ja Ley de Nacionalización senalabn

que todos los bienes de la lglosin y los que administrara con 

diversos ti tu los pasariun al dominio del Estado y luda ennjo-

nación quu hiciera el cloro seria totalmente nulo. 

2. - Decreta la absoluta sopuraGión entre la iglesia y ol Esta

do. 

3.- Ordeno que no se hagnn ofrendas o donaciones en bicnos in

muebles; nsi como tumbién se prohibe qua se construyan nuovos

convontos y sus similares. 

4. - Decreta que quien acato Csta ley rccibirU del nstndo qui-

niontos pesos y si estnn enfermos e impedidos para trabajar o

tros tres mil pesos mñ.s. 

5. - Ordenn que los objetos de arle; pinturas y antlqUedodm; so 

donaran a muscos y bibliotecas. 

6. - Ordena que todo aquol quo no acolo o violen el cumpl imlon

to de lu Ley scrlnn expulsados de lu Ropüblica. 

c) Efectos do In Ley do NncionaliznciOn .- Sus afectos -

se clasifican en inmediatos y mediatos. Los lnmcdiutos cstnn -

relacionados con ln oxposiclc'm de motivos, es decir, que tiene 

un cnracter inminentemente pal i tico; dar aconocer las verdade

ras intenciones de la iglesia y su rcbeldin al Estado. 

Los mediutos son aquellos que tratnn de obtener un ro--

sultado benoflco pnra el Estado, es decir, rescatas su soborn

nla. y darle mc)s valor il la autoridad civi 1 :rnteponiCndola n -
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la misma Iglesia. 

~Liberación de 8 de noviembre de 1892.- " PorfJrio 

Dlaz expidió la l lamñdn Ley do I,i boración de Fincas, modianto

la cual el Fisco renunció on forma absoluta a los dorochos --
eventuales quo por la Nacionalización, o por otrns cusas, pu-

diera tener sobre las r.xprcsadas fincns." (23) 

Pero npcsar de estas decisiones tomudas por ol Estado, -

afirma la vigencia de las Leyes de Desamortización y Naciona-

1 i zación de ninnns. Aun que de cicrtn forma ol Estado so ve -
subrogado en los derechos de clero. 

(23) Chavez Pndron, Martha. El Derecho Agrari> en MOxico. Ba. -
ad. Porn1il. México 1988. p. 232. 
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C) LAS CRANDllS llAC ll\NDAS 

a) t.ns Primeras Haciendas. - "Hacia fines del siglo XVJ -

la economi'a nspnf"loln se habiu implnntado sobre ln cconÓmia in

diqena. Lu r::rcciontc demanda interna y ex.torna de productos -

nqricolilf> y gnnadcros propició lu expansión territorial y eco

nümicn do las lnbores y estancias de gnnndo y este fcnOmono -

-dio origen al surg1micnto du la hacienda. Muchos itq1·icultorcs 

y ganaderos, parn nument..ilr ln producción, <1dqulricron mñs tie

rras y derechos sobro .. 1guas rehusando los limites impuestos -

por ln cesión de mt~rcedos, ocupando un mayor nU.moro de trnbn-

jadorcs y construyeron obrns, pnrn acrecentar nuls o l trabajo". 

(24). 

"Al surgir una nueva unidad productiva, surgiO tarnbl~n -

el nombre con el quo se Lo empozó o conocer. Ln palabra hacia!! 

da en su acepción mils general significnbn bionos, pososionos

Y riqueza mntorjal. So denomino hacienda nl conjunto do bienes 

que poscin un individuo, asi como a los bienes pcrt.onecientes

n unn comunidnd, pals, o institución (Real llacicn<l11, llaciondn

Pliblica, etc.). 

Es en esto sentido gencru.l en que se aplicó el tórmino, -

en un principio, a las propiedndes rurnlos cuando t)stas logra

ban ucumulnr cicrt.n riquozn matcrinl; al iq1111l quo :::;o nplicabn 

por ejemplo. a los sitios donde se bcnoficiubnn los metales, -

(24) Ven \.Joboser, Gisela. La Formación do la Hacienda on ln a
poca Colonial. 2n. cd. Dirección Gral. do Püblicncionos. UNAM. 

México, 1989. p.49. 



- 55 -

que se denominaban haciendas de beneficio. Poco a poco se fue
implantando su uso, primero en ol centro, donde la tronsforma

ción fue mas rApida (Puebla, Michoacan .. México), y luego en -
las zonasperiféricas. La palabra labor cayó en desuso en el -
siglo XVII, utilizñndose en épocas postoriores sOlo para deno
minar un campo cultivado, no para designar toda la unidad pro
ductiva. y el término estancin de gamJ.do fue dosnpareciendo -

durante en el siglo XVIII.'' (25) 

b) /\nteccdcntcs de la hacienda cm el siglo XVI. - Ln ha-

cienda surgió a principios del siqlo XV11, poro desdo el siglo 

XVI se encontraron unidades produclivns que contenhm las ca-

racteristicas de la hacienda que pueden tomarse como antecedo!! 

tes do Ja hncicndn. Entro lits q\Jo so pueden cantar como cjcm-

plo las grandes plantaciones do trigo, de anil y los ingonios

azucarcros que se cncontrabnn en munos de los po l J ti cos de --

fuerza económica y los encomcndadorcs. 

Espccialmcnlo los ingenios nzucarcros tuvieron muchas -

curactcrb;ticas que despu~s fueron muy cotnunos en lns hncicn-

das. Para la plantación de la cona lrnidu por los espnnolcs a

la Nueva Bspana, rcqucrla de ciertos condiciones do clima para 

ser cultivadas, es decir de climu sublrupical o tropical, y -

como este t.ipo de ticrrns yn estnbnn ocupadas por los indiqc-

nas fueron despojadas de ellas, ya sou por medio do un arrond!! 

miento o por ln fuerza. Por la razones asentadas fue necesario 

utilizar la fuerza de t.robajo de los indlgcn.i.s que ernn complQ 

mentado con el trabajo do los o~clavos africanos, los cualos -

vivían durante Lodo el tiempo nccesurio en el ingenio. 

Como ya se dijn los trabujndorcs vivlnn en el ingenio, -

para facilitar las labores, asimismo contaban con una capilla-

(2~) !bid. p. 50. 
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para celebrar sus actividades religiosas. Otra caractoristlcR

que ten-tan los ingenios azucareros a las haclondas era que su

aspeclo flsico, es decir sus odif icnciones orAn muy sf'mejunt.cs 
asimismo los ingenios se adolnnlaron a otras unidndes product_! 

vas ya que desde su principio construyeron unn infraostruct;urn 
hidraUlica, pres.:.1s, acueductos, y canales de riego. 

e) Caracterlstica -9..Q!!Prnl do la hn9__ienda. - "Lns carnc.:tg 

rist.icn estructurules prlmar·i.J.s de la huctonda nrnn: 

a) El dominio !>obre los recursos nnturnlcs de una 7.ona (tierra 

y agua). 

b) &l dominio sobre ln fuerza de trabajo y 

e) El dominio sobre los morcndos rcqionales y locales." (26) 

Concepto de Hacienda. - "La haciondü os la propiedad ru-

ral de un propiot.urio con .1spiración de poder, explotada me--

dinnLo trabajo subord1nndo y dost:.inndo a un morcado de tnmano

rnducldo." (27) 

I.a situacifln de dominio quo ora cjcrcidn por los conqu1§. 

tador·os sobre los lndigcnas ost.aba fund.'1.montada en el fent,mcno 

de la conquista. El crecimionlo e impulso de la hacienda sig-

nificó el triunfo de la economia ospanola sobro la tradicional 

lo que originó la inferioridnd del explotado lndi'.qona dontro -

del nuevo sistoma implantado. 

El problema mils gravo do los indiqenas fue el despojo do 

sus tierras durante \;1 conqulsta y los primeros dos siglos si

quienles que los 1 lovO a una iniscrln y a ln fnltn do nutosufi

cioncln al imcntlcla; oslo llevo quo los indígenas buscarnn una 

fuente de supervivencia pnrn ellos y su familia en laa hacicn-

(26) !bid. p. 51. 

(27) Flosr<.:scano, Enrique. Haciendas, Latifundios y Plantacio

nes en América Latina. ctl. Snn Juan, S.A. MCxlco 1979. p.17. 



- 57 -

das, ya que no contaban con otras formas de trabajo; teniondo

la hacienda una seguridad en la fuerza de trabajo n un precio
reducido, ya que contaban con qran ofertn de trabajo. 

" La expansión de las haciendas no sólo privó a Las comy 

nldndes de sus medios de subsistencia, sino quo llegó a ponor

en peligro la existencia de la comunidad misma, pues en ocasiQ 

nes los pueblos quedaban dentro de las tierras de una hacienda 

estando amenazados con desaparecer. 

Ante el embute de la hacienda los pueblos sal icron on su 

defensa, convlrtiéndoso la lucha por la tierrn y Jos recursos

naturalcs entro los pueblos y las haciendas en uno de los cap! 
tu los mé\s irnportuntes de la. hist.orin rural del siglo XVI l. Mu

chos de los pueblos careciendo de los titulos do todns las --

tierras quo les habla pertenecido, luchaban por r~cuperar par

lo menos, el fundo legal, que era el espacio mlnimo que legal

mente les corrcspondla. 

El dominio que ejerció lR hncicnda en el campo se oxton

dia a aquellos pequonos propietar1os rurales, espanoles o in-

dividuos provenientes de las castos, cuya silunción no los era 

equiparable. Dicho dominio con frecuencia, presentó caracto--

rlsticas autoritarias, caciquiles y oligilrquicas. El poder lo

cal, que durante el siglo XVI todavin en muchas zonas estuvo -

en manos do la nobleza indigena habia pasado a los funciona--

rios espanoles, quienes estaban lntimnmcnlo rolacionados con -

los hacendados. Normalmente eran los mismo lmccndados quicnos

ocupabnn estos puestos. 

Si bion la hacienda tuvo csLas caracterlsticns generales 

existieron diferencias notables entre las haciendas do divor-
sas zonas geogrBficas y en diferentes ópocas históricas". (28) 

(28) Von Wobcser, Gisc\a. Op. cit. p. 52. 
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" Estas diferencias ostdn determinadas por lo que Nickel llruna 
las caracteristicas secundarias. Ln extensión territorial ocu
pa un lugar importante, entre éstas. La extensión torritorial
varió de acuerdo con el tipo de unidad productiva, la calidad
dol suelo y la disponibilidad de tierras de una región dotar-
minada. La ganaderla, que se practicaba en forma extensiva, -
rcqueria de mayor abundancia de tierras que ln agricul t~rn, y

cuondo exlstian suelos fórtiles y condiciones para irrigar lns 

tierras se nusocitnba menos tiorrn quo cuando los cultivos --

eran de temporal. Por otra p~rte, en aquellas zonas donde hn-

blü una mayor conccntrnción de ln población, como en el centro 

de la Nueva Espann, necesariamente las unidades productivns -

disponian de monos terreno que en las zonns dcspobladns. Esta

os la razón por la cual los latifundios mas grandes se dieron

en ol norte del pal s." (29) 

Las unidades de producción que tenion una gran extensión 

de tierras se les llamaba latifundios; Ostos compnrton las --

mismas carncterlsticas ostrucLurolos primarias do la hacienda, 

os docJr, el dominio sobre los recursos naturales, el dominio

sobrc el trabnjo y el mercado do una región. La in.,xima ronl i-

znclón do ln hacienda es la de poseer gran oxtonsi<'m de tierra 

es decir el latifundismo, porque debido n su oxtonsión, logrn

cl dominio total do la zona. 

"otras de lns caractoristicas secundarias do la hacienda-

son: 

il) La selección de productos, 

b) El or.igen del capital, 

e) El monto de produce i On, 

d) El auscntismo de los duenos~ 

e) El arrendamiento, 

f) La proporción de autoconsumo, 

g) El grado de autosuficiencia económica, 

C29) lbld. p. 53. 
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h) La dicisión del trabajo, 

J) La infraestructura ftsica y 

j) Las lécnicas agricolas." (30) 

Las diferentes formas de combinación de las caractcrlstl 
cas secundarias daban los diferentes tipos de haciendas, como

la hacienda algodonera. hencqucnera, pulqucra. cafotalora, gn

nadercJ. etc. "Las variaciones temporales ernn el resultado de

la evolución on el tiempo de dichas caractcrlstlcas socunda--

rias. TambiCn hay que tomar en cuenta que a lo largo del tiem

po las variuciones locales no eran cstil.ticas y que csluvicron

sujctas a cambios. Este fenómeno se advierto con claridad en -

las haciendas pulquoras y ganaderas. 

Las unidades productivas menores que no lograron reunir

las curactorlsticas estructurales primnrias eran los riJnchos. -

El runcho ora una unidad agrlcola establecida en tierras pro-

pias o arrendadas. con fines de autosuf icioncia y comerciales. 

Su extensión y el monto de su producción eran menores a los de 

la hacienda (dentro de una misma zona y on unn rnisma Opaca). -

Asimismo. el dominio que cjcrcin sobro las tierras y aquas era 
mas débil que el de la hacienda. y por lo lanlo, ostnba cons-

tantemcntc amenazado de ser desplazado por esta ültima. Sólo -
en pequcna medida rccurrla a l.:t fuorzn do trabajo que ofrccla

el mercado local y no cjcrcia ningun dominio sobre esta Ultima. 

Utilizaba la mono de obro de la misma familia. que generalmen

te era administrada por los ducnos. La palabra rancho también

so utilizabu para denominar pequonos poblados o rancher1os, -

que so cstablcclan dentro de los limites do una hacienda, so-

bre tierras de Ja misma, !ns quo hablnn sido sonccdidas a sus

pobladoros por medjo de aparcereria o medicria, para ser oXPl..2 

tada en forma independiente de la hacienda. 

(30) !bid. pp. 53-5~. 
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Como los caracteristicas primarias se construian y des-

trutan paulatinamente, surgieron unidades productivas que pue
den llamarse de transición, entre un rancho y una hacienda, o

durnntc ol siglo XIX, entre una hacienda y una aqroindustrio -
moderna. n (31) 

d) La expansión tcrritorio.l .- "El desarrollo de Jo ha-

cionda a partir do las labores y ostancins de ganndo y su pos

Lerior consolidación sólo fue posible a la oxpnnsión territo-

rial. La expansión, que como vimos so inició desde lo sogundn

mitad dol siglo XVL so üscnluó notnblcmontc durnnLc los si--

glos XVIII y X.IX, que correspondieron nl periodo do auge do la 

hacienda. 

Los propósitos que impulsaban a los hacendados a la ex-
pnnsión do sus tierras crnn de diversa lndolc. La pososión de

lo tierra era la inversión mñs soguru do ln ópoca y, nun sin -
mcplotarla directamente. redituaba ganacins si se urrcndabn, -

o so ccd:la n canso. /\domas, la po.soslOn do bienes rurales dabn 

prestigio social y los propicdndos y tierras con frecuencia so 

utilizobnn como garantla hipotecaria, lo que pcrmitla a sus -

duonos el acceso al crüdlto. 

Otros motivos estaban relacionados con ol dominio sobro

lo zona, el control del mcrcndo y de la fuerza de Lrabajo. /\!

despojar n los indios do sus tierras so los eliminaba como com 

pctidores en ln producciOn y so los ampliaba el morcado do tr~ 

bajo. ya que tos indios, privado~ do copncidad do outosostene~ 

se. tcnlan que acudir n la hacienda on busca de empleo. 

La flnmdón de tiorrns tamblCn podia obedecer directamen

te n las necesidades do la producciOn. Si se qucrin aumentar -

(31) !bid. p. 5~ 
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esta, se requerlan de mas tierras. Este fenómeno se dió, por -
ejemplo, en el norte, donde los pastos pobres sólo podlan man

tener a un reducido nümero de cabezas de ganado, y por lo tan

to, se necesitaban enormes extensiones para sostener grandes -
rebanes. 

En ocasiones no era ln misma tierra lo que motivaba su -

adquisición, sino algün otro recurso del terreno como el agua, 

la sal, o ln madera. Asimismo, so sollnn adquirir tierras para 

lograr la continuidad territorial de una gran propiedad, o pa

ra garantizar el paso por algún tcrrono. 

Entre los diferentes mccunismos que utiliznbnn para cx-

pandir las tierras se cuentan las mercedes, ln apropiación ilQ 

gal, la compra, la adquisición medinnte ol canso y la donación 

La a.dqulsiclón mediante mercedes corresponden principal

mente al siglo XVI. aunque en ópocns postorlorcs tnmbién se -

llegaron a conceder mercedes. prlnclpnlmonto en Las zonns poco 

pobladas. 

Mediante compra so ndquirian tierras que porlenecian tan 

to a indios como espnnolcs. Fue frocucntomonto que los indios

vcndiernn sus tierras despues do las grandes opldemlas, por no 
poder trabajarlas, perdiendo las comunidades do esta manera u

na gran parto do su patrimo~io. De acuerdo con las leyes esta
ba prohibido ln venta de tierras indlgonns_ pero en la practi

ca no se respetaron estas limitaciones. principalmente cuando

los compradores tonian nexos con las autoridades locales. 

Posteriormente. al crecer nuevamente la poblnción, los -

pueblos trataron de recuperar las tiorrns perdidas. La compra

de tierras a cspanoles fun frocuont.e. ya que muchos las vcn--

dian, e inclusive habla individuos que se dedicaban al trdflco 

de mercedes. 
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El nrrendamicnto fue ot.ra via que uti llzó con ol mismo -

fin. Aquel los pueblos que no qucri•1n perdor sus tierras defin!. 

tlvamcnlo, las iHT<mdabnn. En muchn=~ ocnsiones estns ticrrus -

quedaron un mano8 de los r.spanotcs qulenos, dcspuCs de utili-

znrlas por algún tiempo, nlegaban su propiedad. TnmbiOn los -

cspanoles arrendaban unn par Le de sus tierras.. o todn una pro

piedad .. cuando no qucrinn explotarla dircctamonto. 

OLrn forma común de obtcnur tiorrns era mediante un cen

so cnfitéutJco, que ünicamcnte daba el dcrocho sobre la poso-

si011 fllil de l>ieri. no sobre la rnnl, ln que pennanm:ia en mn-

nos del consualisLa ... Muchns hncicndns teninn unn parto do -

sus tierras. o Lodu. la propicdnd, grüvndas modianln 1m censo -

onfitOutico y nunqun ol derecho útil les dnba f.:Jcult.ü.dcs muy -

amplias, lit obl iqución du paqar la pensión mucha:-; vccns condu

cia a los hncondndos n la ruina. Lo ccsil}n mcdinnto conso la -

utilizaban uquoJlas insLitucionos o particul.J.rcs quo qucrlan -

obtener una rcnt.1 fi jn de sus propledadus. La mayortn do lns -

propiedades r.clcsi :\stic•1s se cedieron modinntc esta via. 

La ocupacit'm ilnqnl sigllió siendo u110 de los mocanismus

m.)s usuales para oxpropinrsn do tiurr·cis durünlc ol ~iglo XVII. 

En las zonas peri fóricns t.odavia existlan qr<.1ndcs oxtonsionos

dc bu.ldios, on los cuales se asnntnban prlnclpalmcnto los ga-

naderos. Lns dlst..ancias1 la dificultad do las comunicacionos y 

el poder locol fuuron f<Jctorcs que fncl 1 itaron esto proceso. -

Pero tambiCn S(! ocuparon ilcgalmcnto lns tierras de los indios, 

particulilrmento dur.rntH la t!pocn de dcprnsiñn dcmogri\fica. Uno 

qrnn parte de lo~ l itlgios entre los pueblos y las haciendas -

en el siglo XVlll se dobioron a este fenómeno." (32) 

(37) !bid. pp. 56-50. 
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11 Por ültimo, la donación fue otro factor que contribuyo 

a la expansión de las haciendas eclesiB.sticAS. Muchus personas 
legaban antes do morir sus propicdudes él algUn convento, cofr,H 

dla u hospital. Los pueblos llegaron a donar tierras a los CO!! 

ven tos du la zona para ayudar al sustento do los frailes. s:lc!! 

do éste el origen do muchas propiedades rurulos que porleneciº· 

ron a las ()rdcnes religiosas." (33) 

n) Los latifundios .- " Si ta expansión tcrritoricll fue

la base de la consolidación de ln haciondn y, por lo tanto, -

fue un fenómeno qcnorali2ndo, hubo prnpicdadcs que destncaron

por su Lumano y por las grundc~ extensiones de 1~lcrra que lo-

graron n grupar bajo su dominio. A osta.s propiedades se los -

dio el nombre de latifundios. El lntifund1o no se di forencioba 

e.sencinlmontc de la haciendn. untes bien rcpre:=:cnt.J In culmi-

nü.ción de Cnta, y a que logrnba en formo plenu el dominio so-

brc una región. Lü racionalidad y el funcionmnicnto ocQnómico

dcl lati fundlo no ha sido dcbidnmcnt.e estudiado hnsta nhora. 

El arrcndumionto do l.:ts tierras o propiedudos quo no --

eran cxplotmins di rcc.:Lrunnntc por el dueno fue una pn\cticn muy 

usual. De esta m.uwi·d las tierras no qucdabnn improducliVHs y

ProporcioncJ.bnn un ingroso fijo adlclonnl." (34) 

Como yn se vió antcriormcmLe los latifundistas proflrio

ron en muchas ocasiones dividir sus ticrrns en lotes parn sor

arrondados, ya que en mucha;;; ocasiones los rodi tuabn m<)S que -

la cria de borregos o ganado mayor .. y t.enlun una cnLrada eco-

nómica segura dur<1nt..e el ano. 

(33) !bid. pp. 58-59. 

(34) (bid. p. h0-61. 
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f J I~os hnccndados luicos - Oospues de la conquisto por los -

espanoles en el siglo XVI. fueron los altos funcionarios y los 
oncomnndndores rtuo cstuvlcron en posesión del mayor nl)mcro do

tierras. HernB.n CortE)s fue un qrun lat1 fundist.a y empresario -

yn que roa l izó di versos ncqocios, entre e! los i nqen Los a:-mca-

reros. entancins de gann<lo, criaba gusanos de scdn, todos os-

t.os negocio~• funeron realizados en diferentes lugaros de la -

Nueva Espanu; y asi como Cort.Cs muchos otros hicieron lo pro-

pio. 

f\pcsar de que en ln Nucvn E~puf'\r\ se crcar\m leyes en las 

QlW se prohlbian 4uc los funcion<irios ¡n)bl icos adquirieran -

unidades de producciOn agricol.:1 y ganadora, no funciono ya quo 

oran violadas haciendo de el las coso omiso; y como ojcmplo os

ln el Virrey /\ntonio de Mondozn que poseyó vari.:1s estancias du 

ganado e ingenio8 ozucorcros. 

Después do que la oncomicndd por.dió fuorza, osto os a -

principios del siglo XVIT, yn no eran los funcionarlos 1os la

l i fund is tas ya quo no pod i nn hncnr 1 o por 1 as l oyes que so 1 es~· 

obligó n c:umpl ir, entonces fueron los comerciantes y los mine

ros quicm1g ud<1uirinn rn.-:)s propiedades ya que era lo mo.Jor mu-

norn do invorLir c1 dinero. yn que posl•y<mdo ticrrns so logrn

bw1 varias ventajas, entre estas es In do obLcncr cr(•dito hl-

potecario, un estutus socinl y económico. 

En el siqlo XVII L los grm1<lcs comcrclnnlcs contabnn on

Ln~ sus proplodudos unn o vnrias haclcndn5, esto fue porque su 

adquisición era relativamente l"acil modiilnlo ol p,,go de unn -

pequef\ü canlidad del valur total de ta hacienda, esta fnclli-

dad se dcbi<) ,,1 ondcudamiC'nto de lns propiedades r·uri1.1cs. 

L.ns propiodudos rncdiunns y pcquefl{:l.S esLnbtrn en manos de

pcrson.is 'lUC no cont.-ib•Jn co11 mucho capi t.a l, ni d inc,ro en ofcc

L i.vo '-mmo fueron los corncrci antes pcqulir1os, mili Lares rotira-

dos, miembros del bajo clero, ele. c~t.ns pcqucrms hucienda.S ~ 
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taban en contante cambio de ducnos, yn que se encontraban go-

neralmente endeudadas con Instituciones eclesiilsticas o con -

alg~n alto comerciante y, por lo consiguiente siempre ostnban

al borde de la quiebra. 

g) Los hacendados eclcsiilsticos .- Como de costumbren

lo largo de nuestra histório la iglcsin tuvó un papel impor--
tante cm el desarrollo ngricola on ltt Cpoc<J coloninl. [,as di-

fcrcntcs instituciones eclosU\sticas vieron en la tierra la -

mejor forma. de inver::-ión, que sirvió para quo óstas so pudie-

ran sostener muy comodamonte, ya que n finales de la época co

lonial eran los m~s grandes duenos de tierras. 

Las formas con que contaba la iglesia para adquirir pro

piedades eran en dos difcrontos, lü primera ora a travOs do -

tercoros y la segunda on unu forma directa do adquisición do -

propiedades. La primera forma era lograda por los prostn nom-

bres en compras. censos, y apropiaciones ilegales. La sogunda

forma directa de adquirir propiedades ora a travOs do lns do-

naciones quo les haclan y propicdados, do las cuales oran u--

creedora la Iglesia y quo al quedar en quiebra. cnian on sus -

manos. 

"Legalmente cstuba prohibido quo los oclosi<\sticos poso

yernn tierras y propiedades rurales. porque so consideraba pe~ 

Judicial paru la sociedad. Pero aunque esta prohibición nunca

se llegó a revocar expllcltumcnte, en la pr~ctlca la Corona no 

pusó obstAculos parn la expnnsión territorial de las propieda

des eclesiásticas, antes bien las reconoció impl lcitnmonto a -

trav~s de lus composiciones do tierras y los favoreció median

te decretos como la exención del pago dol diezmo. 

Los terratenientes mds importantes fueron las órdenes 

mendicantes, con excepción de los franciscanos cuyas reglas 
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prohibian la poseslOn desmesurada de bienes materiales. Desde

la cuarta década dol siglo XVI los agustinos y los dominicnnos 
empezaron a comprar tierras y propiedades, y a partir de 1572-

los jesuitas siguieron su ejemplo. Estos Ultimas so convirte-

ron, con el tiempo, en los hacendados mas poderosos do In Nue

va Espana, ncaparando enormes extcncioncs de tierra. 

Se ha dicho que las haciendas del clero fueron mils pros

peras que las laicas y de hecho sufrieron menos ventas y rema

tes. Estas haciendas al quedar eximidas dol diezmo pudieron -

colocarse en condiciones ventajosas frente u sus competidorcs

laicos. A esto hay que agragar que ulgunas proplcdadcs oclc--

sillslicas, como las de los Jcsuitan. eran mojar administradas

quc los domas y que sus qnnnncias se destinaban preforontcmen

l.e a la producción y no a gastos suntuarios. l\demils muchos ha

ciendas de las instituciones oclosiilstlcns formaban parte do -

un complfdjo económico y se mancjnban on conjunto. Esto les Pº!: 

mitin intorcambinr productos y capital." (35) 

h) La lucha entro las haciendas y los pueblos por la --

tierra y ol agua. "El despojo de tierras y nguas do los indios 

por los espanolcs so inició desdo los primeros anos de domina

ción espanolu. Los ospanolcs codiciaban las tiorras do los in
dios porque eran las mJ.s fürtilcs y las que estaban situadas -

a la orilla do los rios. l,a corona en su afán de sulvaguardar

la integridad de las comunidades. dejó a los indlgonas en pos2 

sión de las tierTas y ugua:-. que estaban ocupando y prohibió su 
enajenación a ospaflolcs; poro esta disposición fue frecuontc-

mento violada. pasando tierras y dcrochos sobro aguas de indl
genas a espnnolcs mediante compra. censo. arrendamiento. o sim 

ple apropiación. 

(35) !bid. pp, 65-66. 
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El proceso de pérdida de tierras y do aguas se acaloró -

a consecuencia de la depresión demogr8ficn quo sufrió lo poblQ 
ción indigena duronte la scqunda mitad del siglo XVI, princi-

palmcnto a causa do las epidemias. Muchos indios vendieron o -
arrendaron las tierras que ya no podlan explotar. por falta de 

manos que las trabajaran. Estas tierras fueron integradas n -

las hflciendas y ranchos circunvecinos. perdiendo los pu,oblos -

grandes extensiones, o ln totalidad de sus tiorras. En muchos

casos esto s ign i fice) su ruina. Hubo comunidades que desnpare-

cieron por completo y otras que quedaron corcadus por las tie

rras de las haciendas. Este fenómeno no se djó con mils fntens! 

dad en las zonas de ultil concotrución do ln poblución, donde -

oJ porcentaje do indigcnus era elevado y la ocupación dol sue

lo era intonsn. como en ol Vallo de Móxlco,. Puebla, Michonctm. 
y lo que ahora es Morelus. 

Cunndo a principios del siglo XVIII empezó uno lenta re

cuperación de lu población indJgena, las tierras y aquos do -

muchos pueblos resultaron insuficientes para cubrir las ncccs! 
dados de sus habitantes,. quienes tcnlnn quo arrendar tierras o 

acudir o las haciendas pnra vcndor su fuerza de trnbajo. 11 (36) 

Cuando la poblnción aumento como so vió nntoriormontc -

hubo mayor necesidad por recuperar lo ticrrns que les hablan -
sido despojadas por los cspanolcs, pero esto se vió muy difi-

cl l ya quo los indios no contabnn con los documentos neccsn--

rios para proceder o porque el hablan perdido el derecho parn

recupcrar ·sus tierrus; por tal rozon sólo les auedo In posibi

lidad do luchar por recuperar ol fundo legnl que por ley les -

correspondia. 

(36) !bid. pp. 66-67. 
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B) g1, DERllCllO SOCIAi., Y gL, CONCEPTO O~ RJIOO 

C) CODlCOS AGRARIOS. 



- 68 -

MllXICO RllVOLUCIONAR!O 

AJ " PLANES EN MATERIA AGRARIA " 

La Revolución Mcxicann inicia formalmente ol 20 de no--
viembre de 1910, constituyendo el primor movimiento popular -

del sJglo XX, oste movimiento fue ln base pnrn un cambio radi

cal on la vida pollticü, económica y cultural do nuestro pats, 
en el cual su ha fincado el desarrollo y progreso del pa!s. 

Como todos los conflictos sociales que terminan en guo-

rrns o en revoluciones, traen consiqo la perdida do vidas humn 

nas, en nuestro Cüso la Revolución Mcxicunn no fue la cxcop--
ción o las dcmds. 

Las causas do la Revolución Mexicana fueron varias y di

versas, pero la principal causa se originó desdé ln conquista
fuo el atropello que los indios recibieron al quitnrles todas
.sus t.ierras por inodios "legales" y otros por medio dol ongnno, 

y someter a la clase indlgena n. la condición do esclavos; esta 

situación no cambio con el transcurso del tiempo, ya que las -

condiciones fueron las mismas para la clase campesina dol co-
micnzo dol siglo XX. lo que originó o1 doscontonto Y la reve--

1 ión de los cnrnposinos en contra dol gobierno. 

El doscontcnto dol pueblo mexicano se inicia mds clara-

mente con el Presidenta Porfirio Diaz quo llega al poder Uti1.! 
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zando el principio de la "no rcelección"r pero el principio u
tilizado por Dlaz fue una burla para el pueblo ya que se perpQ 

túa en el poder por mds de treinta anos instituyendo un régi-

men de injusticia. 

Las condiclonos de miseria quo imperaron durante el pe-

riada do 9obierno de Diaz, apoyadas en un rCgimen de terror* -

motivo que se sublevaran los campesinos en los diferentes pun
tos de la Reptlbl ica y el permanente estado ofervosconcio tm 

que estaban los yanquis del norte y los mayas del sureste. 

La clase obrera tambiün se en centraban en condicionas -

de opresión y explotación, la clase obrero una de lus m~s grun 
dos promueven las primeras huelgas, la m¡)s conocida o importa!! 

te fue la de Rio Blanco en 1907, en la que veinto mil obreros

para liza ron las l abares. 

A principios del presente siglo la oposición contra la -
dictadurn de Diaz y el qrupo de los clentificos. se desarrolla 

equivocadnmcntc. El sioto do agosto de 1900 se fundo el perió

dico "Regeneración" pur los hermanos Flores Magón y Antonio -

lforcasitas. que va formando conciencia pUbl lea on contra dul -

gobierno de Dloz. 

En 1906, se organiza ol Partido Liberal por los hermanos 

Flores Magóni Junn Sarabia, Librado Rivera, Antonio I. Villa-

rreal, Rosalio Bustamantc y Manuel Sarabia, quo el 1° de jullo 

lanzo un "Manifiesta n la Nación". en ol que programa todo un

sistcmo de reivindicaciones sociales. En Malorla agrarin se -

apunta que: 

Tierras; Los ducnos dn tierras están obl fgados a hacor -

productivas todas las que posean; y todas a quollas tierras -

que no se trabajen seran recuporndos por el Estado y los cm--

pleara conforme n Jos articulas siguientes: 
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" Art. 35 /\ lo~ moxlcanos residentes un el extranjero -
lo soliciten los repatriara el Gobierno pngñndoles lo~ gasLos

de viaje y les proporcionaril. t.icrra para su cultivo. 

Art. 36 El Bstado darñ tierras a quienquiera que lo soll 

cite sin mñs condición que dcdicilrlus a la producción agricoln 
y no venderlas. Se fl jara ln extensión mi\xlmn de terrenos quo

el Estado pueda ceder a una persona. 

Art. 37 Para que esto beneficio no sólo aproveche n los

pobres quo carezcan do estos elementos, el Estado crean) o fo

mentara. un Banco /\qrlcolll que hura a los agricultores pobrcs#

prCstamos con poco rCdito y rendimlblcs ci plnzos." (3'/) 

" En Tabasco en 1906 so organiza una manl.fnstnción nnt:t

porfirisLü cncnbcznda por Manuel Mcstro Chlgl imi:a. /\ndrós Cal

caneo y Fil ibcrto Vilrgas L. 

El 26 de septiembre de 1906 un grupo de maqonistas, cn-

pit.nneado por Junn Jase l\rrcdondo ataca la plmm do Jimóncz, -

Coahuila. 1':1 J~ de septiembre del propio nno os aLacndn la pl!! 
za do Acoyucnn. Vcrncruz. por los campesinos de la reqiñn, de!:! 

pojados de sus tierras por la compHnia petrolera "El J\quila",

cncabezados por Hilarlo C. Snlns y Snntano Rodrlquos Pnlnfox. 

El 18 de noviembre de 1910 /\quilos Scrdñn, Milxlmo y Car
men Serdiln y veinte revolucionarios mils son corcndos y combn-

tidos en ln casa del primero, por In policta do la ciudad do -

Puebla y varios centenares de soldados que arrasan totulmcnte

con los heroicos defensores, aprehenden y fusilan nl dla sl--

quientc o Aquiles Scrdiln. 

En 1900, se organiza el partido Dcmocriltlco, ontrc cuyos 

intcgruntos figuran Toribio Esquive! Obrcqón, JesUs Urueta, .DQ 

nito Juároz Maza, Jasó Peón dol Vnl le, Juan Si\nchez Azcona, ltQ 

riborto Barrón y Joaquln Oarroadn Mac Grcgor, el que progoÍlnba 
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el voto secreto de los ciudadanos para elegir a los gobernnn-

tcs. Pronto quedo desintegrado por carecer de unn idcologlo d~ 
fln!da. 

El 2 de noviembre de 1909 los reeleccionistas postulaban 
ln planilla de Porfirio Dlaz y Ramón Corral para Presidenta y

Vicepresidento de la RepUbl ica, rcspcct i vamente para el nucvo

por iodo, iniciando desde luego los trabajos electorales en su
favor. 

El 19 de mayo do 1909 so funda ol Centro l\ntirrcolcccio

nlsta de MOxico. dirigido por Frnncisco l. Madero, l.ic. Emilio 

VOzquoz GOmez. lng. Alfredo Robles Oominguoz y otros . El 15 -

de abril de 1910 la Convención Nacional do los Partidos Nncio

nol Antirreeleccionista y Nncionnl Democriltico. rcalizadn en -
la Capital de la Ropüblica, postula la planillu Madero - Vilz-

quez Gómcz. 

En pleno. cxitosn gira politica, t1adero es aprehendido on 

Monterrey y acusado de "connato de rebollón y ultrajen lns a~ 

toridades'', y encnrcelndo el 7.2 de junio de 1910 en San Luis -

Potosi para ser juzqado, el 26 de junio del mismo ano, se rea
lizan las elecciones primarias y el 10 do julio las sccunda--

rias en las que "oficinlmente" resulta trlunfant.o la formula -

Diaz - Corral. El 4 de octubre del citado afio son declarados -
por decreto Presidente y Vicepresidente, rcspoctivamcnte, Por

firio Diaz y Ramólt Corra 1, para un nuevo por iodo. El 6 de octy 

brc de 1910 Madero so fuga <lo San Luis Potosi, con rumbo a Es
tados Unidos y proclama el plan de Snn Luis, en cuya rodncclón 

os auxiliado por Juan Sñnchcz l\.zcona, l<'cderico Gonu\lcz Garza, 

Enrique Borges Moguel. Roque Estrada y Ernesto Fornilndcz." (30) 

( 37) Lemus Garc la. R. Op. c:l t. p. 16~. 

(36) !bid. pp. 165-186. 
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PLAN DE SAN LUIS DEI, 5 D!l OCTUBRE DE 1910. 

Como ya se dijó nnt.eriormontc Früncisco t. Madero se en

contraba figitivo en Estndos Unidos, siendo nhi donde el 5 dc
octubro de 1910 proclama el Plan do Snn Luis, ol que enfocoba
un problema eminentemente polltico relacinndo con lns eleccio
nes do Presidente de los Estndos Unidos Moxicunos y so 9ristn
l izO en ol loma de "Sufrngio lffccL.ivo y No Rcclccc.ión:' 

Desde el punto do vista nqrario en su nrtlculo tercero -

se habló do rcstitucil'':>n y, nl hncerlo la población cnmpcsina. -

mayoritaria del pais, secundo nl movimiento Maderista porqut' -

la rostlt.ución ora ya un nnhclo claro parn la inmensa mayorln

de campesinos dcsposoidos de sus tierras y explotados como tr~ 

bujadores de las haciendas. " El nrtl.culo tercero fuo rednctn

do en forma medrosa frente al problema que enfrentaba y deso- -

rientnba desdo el punto do vista jurl.dico, pues tcxtua lmcntc -

se reducto asi. Abusando de ln Ley de Terrenos llaldlos, numc-

rosos pcqucnos propietarios en su mayoria lndlgcnas, han sidc,

despojudos de sus terrenos por acuerdo d.c ln Sccrotorin de !•'o

mento o por fnl los de los Tribunales do ln Rcpllblicn; siendo -

de todn just\cin restituir n sus antiquos poseedores los tcrrQ 

nos qua se l<?s despojó dr. un modo tan arbit.rario, se dcclnrnn

sujct.as ._1 revisión tales dü>posicioncs y fo.l los y se les cxl-

qin'\ n los quo adquirieron do un modo tan lnmornl o tnn nrbi-

trario, o sus herederos, que los rcstltuyan a sus primitivos -

propietarios. u quienes pngarnn un~1 indemnización por los per

juicios sufridos. Desde el punto de visLn tCcnico parece impo

siblo que ln rostitucH'm se logn1rn real l:znr de acuerdo con ol 

citado precepto, que no hnbló do expropiación, sino do rcstlt!:! 

ción sujetando los ful los nntoriurus a una nucvn revisión, po

ro ílnte los mismos tribunales, y do acuerdo con las leyes ant~ 

rieres, on cuyo caso sostcninn aUn la incapacidad do las comu

nidndcs agrarias para poseer y defender sus dorcchoH; poro --

desde el punto de visl.t polit.ico el articulo tercero fue lo -

suficicntonumtc atractivo para la mayorln do la población cam-
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pesina y asi so explica que Erniliano Zapata enviase a sus re-
presentantes para entrevistar a Francisco J. Madero y c:xprosar. 

lo que estaban conformes con el Plan de San Luis y que lucha-

rian hasta su total cumplimiento. 

Madero triunfó como Jefe de la Revolución. Poro el 21 de 
mayo do 1911 como reprcsontonte de la Revolución firmó .el Con

venio de Ciudad de Ju<\rcz en ol cual so comprometió al licen-

ciumicnto de las tropos revolucionurias, sin pensar quo no do

bla hacerlo porque aU.n hnbla muchon anhelos de contenido so--

cial por rcnlizarsc y esto no iba a lograrlo sin el Ejt"?rcito -

J~cdcraJ de entonces. I.uogo do que se firmaron los trntndos de

Ciudnd de Juilrcz, el 2~ de muyo de 1911, Porfirio Dlaz dimitió 

y salió rumbo a Europa en el bnrco Ipirango el primuro do ju-

nio del mismo ano. li'ronLe n estos ocontccimlcntos Mornlos Jl-

m«)nez opinard que " caro le costar{). n Madero y u lo Rovoluclón 

los Tratados do Ciudad Juñrez; a 01 la vid~"l y al pueblo una -

larga y sangrienta demora para conseguir sus ideales. 

/\si cmpozuron las di foroncias entre Madero y Zapata,. las 

cuales se intcnLó conciliar. En esto periodo consta quo Zapntn 

contestó quo si Madero cumplin con lo que habin ofrocido y que 

cumpliera con lns promesas dol Plnn de Snn Luis, todos osta--

rian en la mejor disposición para doponor su actitud y rotirn~ 

se a la vido privadn, como en muchas ocasiones lo hablan do-

mostrado,. quo no tcnian ambiciones de ninguna clnso y quo lo -

que querion era el porvenir do la Patria. 

Siendo ya Madero Presidente, pues fue electo el 15 de -

octubre de 1911, envió unn curta fechada ol 27 de Junio do ---

1912, al senor licenciado ~austo Mogucl,. director del periódi

co "El Imparcial",. donde scf\nló que qucria "De una vez por to

das rectificar esa especie ... suplico a. usted so sirva revisar 

cuidodosamcnto el Pliln de Snn l.uis y todos los discursos quo -

pronunció antes y después do lo Revolución,. asi como los pro-

gramas de Gobierno que publ icé despues de las Convencioneºs de 
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1910 y 1911,. y s.l en algunos de ellos expresó tales ideos, en

tonces so tendré derecho para decir que no he cumplido mis prg 

mesas ••. Una coso es crear la pequeíla propiednd por medio de -

un esfuerzo constante y otra es repartir propicdndm;, lo cual

nunca he pensado ni ofrecido en ninguno do mis descursos y pr2 

clamas. 

Frente a tales hechos y a la dlfcroncin do criterios pa

ra resolvur no sólo los problemas pollt.icos, sino el problema

agrario. lns divurgencias y errores entre los cnudillos de la

Revolución, scnaJari\n ol vcrdndcro nnhnlu del pueblo mexicano, 

quo fue a lu lucha por los derechos socinlos." (39). 

PLAN nE l\Vi\LI\ DP. 28 DE NOVIF.MBRE DE 1911. 

"t.a dlmeslün histórica. poi ltica, uconómicn y social del 

problema agrario de Ml)Xir.o. qostado en lo Colonin y agravado -

durante ol siglo XIX y prlncipios dol XX. motivó unn lnt.onsa -

reacción populor adl!cuadu n ln complojldad dol mismo. cuyas 

ideas se sinl.ctizan en Jus didfanas y fundndas demandas que -

postula el Plan d., /\ya la.• (40) 

''fo'ue a partir dn aquel 28 do noviembre de 1911, en que -

fuera promulgado este mcmornble documento, cuando se dio auteQ 

t1co contonido social al movimiento Revolucionario quo apenos

cumplla un ano de iniciado." (41J 

(39) Chovez Pildron, M. Op. cit. pp, 250-251 

(40) Lemus Garcla, R. Op. c:it. p.107 

(41) Sayeg HelU, Jorge. Pilginas de la Revolución Mexicana; 19. 

Tomo II. ed. Diana.México 1990 p. 140 
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11 Constituidos en Junta Revolucionaria, suscriblan el --

Plnn de Ayala los propios hijos del Estado de Morelos, encabe
zados por los gcnerulos gmf 1 iono 7.élpnta y Oti 1 io Montano, ru-

bricñndolo con las palabréls : "Libertad, Justicia y Ley", que

que habrian de -ser conformadoras del lemn znpatlstn, por mds

que errónenmcnte slgn divulgandoso que dicho lema so encuentra 

en las palabras "Tierra y Libertnd", que aunque corrosp_ondo al 

empleado por el rnagonismo, se idontificn plenamente, sin cmba.!:. 

go, con los ideales y aspiraciones dP. la. Hcvolución Agrnrln -

dol Sur". (42) 

En la clilusuln sexta del Plan de Ayala "se exige la res

titución do tierras. montos y nquas a los pueblos e individuos 

usurpadas por los hnccndndos, cientificos y caciques nl ampnro 

de la justicia venal. Est.<t dcmnndu del zapatlsmo dn lugnr u ln 

Ley del 6 do enero do 1915. I•:n la propia clt\usula so reclama -

ol establecimiento de "Tribunnlus ospocialos", a efecto do po

ner en prActicn, en formil inmediata y con sentido revoluciona

rio, las diversas medidas agrnrins que contiono el Plan de A.-

yala. 

Lu sCptima ostnbloco ln cxpropiaciOn y fracclonnmicnto -
de latifundios, con objeto do dotar n los campesinos do fundo

leqal y ejidos, en virtud de que la inmensa mayorta de los --

pueblos y ciudadanos mexicanos, no son mñs ducnos que dol to-

rrcno que pisan, sufriendo los horreros do la miseria sin po-

dcr mejorar en nada su condición social ni poder dedicarse a

la industrin o n la aqriculturn por nstar monopolizadas en u-

nas cuantas manos. los lierros, montos y aguns. Estu procepto

constituyc ol antecedente directo e indudable de la acción dQ 

tatoria, reglamentada por la Loy dol 6 de enero do 1915, con -

la quo inicia el proceso legal do Reforma Agrnrin. 

(42) !bid. p.143 
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La cláusula octava prescribe la confiscaci~n de hienas-
de los enemigos del pueblo, los que destinarén para indemniza
ciones de guerra, pensiones para viudas y huórfilnos de las viQ 
timas que sucumban en la lucha por este plan". (~3) 

El texto original de las clnusulns rclnt.ivas i.:l la mate-

ria que so Rnaliza, esta concebido en los siguientes terminas: 

"6º Como parte ndicional dn Plan que invocamos, hacemos

constar que los terrenos, montos y aguns que hayan usurpado -

los hacendados, cicntificos o caciques n ln sombrn do la Jus-

tlcia venal. ontrariln en posesión de estos bienes inmuebles -

desde luego. los pueblos o ciudadanos que tengan sus ti lulas -

correspondientes a esas propicdados de las cuales hnn sido de~ 

jados por mala de nuestros oprosoros .. mantcniondo a lodo trun

ca .. con las armas en la mano .. la mcncionadn posesión .. y los -

usurpndores que se consideren con un derecho a ellos lo deduc! 

rñn unto los trlbunnlcs especiales que se cstablczcon al trtun 

fo de la revolución. 

72 En virtud do quo ln inmensa mnyoria do los pueblos y

ciudadnnos mexicanos no son m.:'s duonos de que el terreno que -

pisan .. sin poder mejorar en nada su condición socinl ni podcr

dedicarse il In Industria ni n la /\qriculturn, por cst.1r monOP.Q 

l izados en unas cuantas monos .. las tierras montes y aquas; por 

esta causa so expropf o previa indemnización do la tercera par

te, esos monopolios a los poderosos propietarios de ollas .. a -

fin de que los pueblos y ciudadanos de MOxico obtengan ojidos, 

colonias~ fundos lcqnlcs para campos de sembradura y de lnbor

Y se mejore en todo y para todo la falla de prosperidad y de -

bienestar de los mexicanos. 

(43) Lemus Garcia, R. Op. cit. p. 187 
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8 9 Los hacendados, cientlficos o caciques que se opongan 
directa o indirectamente nl presente plan, se nacionalizarñn -

sus bienes, y las dos terceras partos que a ollas los corres

pondan, se destinaran para indemnizaciones de guerra. pensio-
nes de viudas y huérfanos do las victimas que sucumban en las

luchas del presento Plan. 

9 9 Para ejecutar los procedimientos respecto a los bio-

ncs antes mencionados so nplicar3n las leyes de dosamortiza--

ción y naclonali~ación, scqUn convenga, pues de normn y ejem-

ple pueden servir lns puestas en vigor por nl inmortal Ju¡\rez

a los blcncs nclesi<_).sticos, que escarmentaron a los dOspotns y 

conservadores que en todo tiempo hnn querido imponnrnos el yu

go ingnominoso de la opresión y el retroceso". (~~) 

Las ideos agrarias que consaqra el Plan do /\yaln son ln

tegramento acogidos por la Ley Agraria expedida por el Gobier

no surgido por la convención do 1\gunscnl icntcs el 25 do octu-

bre de 1915 en la ciudi!d de Cuernovncn, Morclos, ln que sinte

tizo el pensamiento del zapatismo y del villismo, y constituyo 

importante onteccdcntc del nrticulo 27 Constitucional~ el cual 

contiene los principios supremos do la leglslnción agraria. 

El Plan Zapntista del inca con vigor ol nspccto social do 

la Revolución Mexicana; apunta fundamentales soluciones del 

problema agrario que son recogidas por lo Logislnción do la R.Q 

forma Agraria y que consti.tuyc lo mils limpia aportación n nUCli 

tro gran movimiento social. iniciado ol 20 do noviembre de ---
1910. En el aspecto politico, que es ol monos importante. ol -

Plnn do Aya.la descono<:c como jofo de ln Revolución y Presiden

te do la Ropüblicn al scf\or Francisco T. Madoro; roconoco como 

Jefe de la Revolución al General Pascual Orozco Y~ on su do-

facto nl General Emi l.iano Zapata y hace. suyo el Plan do San -

Luis con las adiciones del Plan do /\yala. 

(44) !bid. p. 166 
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P!./\N DE GU/\DALUPE DE 26 DE M/\RZO DE 1913 

El Plan de Guadalupe, que fue la bandera de la Revolu--
ción Constitucionalista, fue expedido en la Hncienda de Guada

lupe, Coahuila, el 26 de marzo de 1913, contieno siete disposl 

cienes, que acontinuación se trancribon: 

11 1º Se desconoce al general Victorinno Huerta como Pr,g 

sidente de la Republicn. 

29 Se desconoce tambiCn a los Poderes Legislativo y Jud! 

dicial de ln Fodcraclón. 

J9 Se desconoce n los Gobiernos do los Estados quo ailn -

reconozcan a los Poderes Federales que forman Lo actual ndmi-

nistración, treinta dias dcspuCs do la publicaclón do Plan. 

49 Para la organización de ejCrclto encargado do hacer -

cumplir nuestros propósitos, nombrados por el Primer Jofo del -

Ejército quo so denominnra 'Constitucionalista' al ciudadano -

Venustiano Carranza, gobornndor Constitucional dol Rstndo de -

Coahuila. 

5 9 l\l ocupar el Ejórci to Constitucional is ta la ciudad de 

MOxico so encargará interinamente del Poder Ejecutivo ol ciud!! 

dano Vcnustiano Carranza, o quien lo hubiera substituido en ol 

mando. 

69 El presidente interino do la Ropllblicn convocara a -

elecciones generales. tan luego como so haya consolidado la -

paz, entreqando el poder nl ciudadano quo hubioro sido electo. 

7Q El ciudadano que funja como Primer Jefe dol Ejército

Constltucionalista en los Estndos cuyos gobiornos hubieren re

conocido al de Huerta asumirél ol carqo do gobernador provisio

rnJ l y convocilr,"\ a elecciones locales. después que hayan tOmado 
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ciudadanos que hubieson sido electos posesión de su cargos los 

para desempenar los altos 

ne la base anterior." (45) 

poderes de la Federación como previQ 

Como ya se v1ó el Plan do Guadnlupo fue un documento pu

ramente politico, ya que no toco el problema agrario que aque

jaba al campesino, sin nmbargo el Plan de Guadalupe tuvó adi-

cioncs un ano después de haber sido suscrito, el ~~-lcicm

bre do 1914. En "el articulo 29 de dichns adiciones facultó -

al Jefe de la Revolución para que expida y pongn en vigor du-

ranto la lucha, todns las Leyes, Disposiciones y Medidas enca

minadas a dar satisfacción a las necesidades económicas, soci_!! 

les y politicas del pals ... y en seguida concretó que so dictg 

rlan Leyes Agrarias que favorezcan la formación do la pcqucnn

propiedad, disolviendo los latifundios y rostituycndo a los -

pueblos las tiorras de que fueron injuslnmonte privados, mejo

rando la condición del peón rurnl". (46) 

PLAN DE VERACRUZ Dll!. 12 DE DIC!EMBRH 

Es expedido en el puerto do Verocruz por ol Presldento

Venustiano Carranza, con el loma "Constitución y Reforma"# cn

ol que se amplia el conlenido del Plnn do Guadalupo, como ya -

se habia vislo anteriormente. 

"El Plan naco con un criterio de concil iaclón do las dl

fcroples facciones de lo Revolución, proyecto fnl 1 ido en In -

Convención de Aguascalicntes do octubre de 1914. Se considera

ba la unificación de grupos, a efecto do que el gobierno pro--

C45) Sayeg HelO. Jorge. Op. cit. pp. 186-187 

(46) Chavez Padron, Martha. Op. cit. pp. 264-265 
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visiona! del Presidente Carranza pudiera cumplir con ol progr~ 

mo do la Revolución. Do aht lns criticas a la actitud del Ge-

neral Villa, que condicionnba" ... so restablezca ol orden con!!, 
titucional antes de que so ofectUen las reformas sociales y -

politicas que exige el pais, ... " 

A afecto do llevar acubo los cambios sociales que deman

daba el pueblo. se plantetJbn la nccosidnd de convocar:n una -

asamblea n los genornlcs, qobornadorcs y jofos do tropa para -

delinear ol programa do la RovolüciOn. 

B:n el aspecto ngrnrio ol Plnn propone ln rustitución do

los tierras a los pueblos que injustamente fueron privados do

sus heredados, la disolucJón do los latifundios y ln formación 

de la pequona propiedad mediante leyes agrarias crondns para -

cumplir con ese propósito. En oJ mismo precepto se sugieren l,g 

yes fisco les para qravar en forma oqui tntiva a la propiedad -

rniz, leyes para mejorar la condiciOn del peón rural y la re-

visión do loycs para la explotación do aquas. bosquos y dcm{}s

recursos naturales. (Art. 2) 

En el torcer urtlculo se autoriza al jefe do ln Revolu-

clón pura hac-er lns oxpropincJonos por cüusn do uti lidnd pUbl! 

ca,. que sean necesarias Pítr.:i el rcpartJmicnto do tiorrns, fun

dación do pueblos y demils servicios pUblicos." (47) 

1.EY DEL ó DE ENERO Dll 1915. 

"Ln Ley del 6 de enero de 1915, tiene ol m<)rito hist0r1-

co de huber polarlzildo lns inquietudes y esperanzas do la Po-

blación rurul. do haber atraido u la causa Consti tuctonnlista

ol mayor c:onLingento campesino. do justificar pJcnn Y amplia--

(47) Medina Cervantes. Josc Op. cit. pp. 123-124 



- 81 -

mente el mvimlonto revolucionario y de establecer las bases -

firmes para realizar la justicia social distributiva mediante
la restitución y dotación de tierras o los pueblos, aniquilan

do el latifundismo como sistema de explotación y de servidum-
bre del campesino. Esta Ley trascendental para el desarrollo -

posterior del pals, expedida en el H. Puerto do Vcrocruz por -

Don Venustiano Carranza. tiene como antecedente inmediato el -

decreto del 12 de diciembre de 1914 aprobado por el Primer Je

fe del Ejército Constitucionalista,. encargado por el Ejecutivo 

por el que éste se obligo a dictar 11 leyes agrarias que favore~ 

cnn la formación de la pequcna propiedad, disolviendo los lat..!. 

fundios y restituyendo a los pueblos lns tierras de que fueran 

Injustamente privndos, leyes fiscales encaminadas il obtener un 

sistema equitativo de impuestos a la propicdnd ralz; legisla-

ci.ón paro mejorar ln siLuación del peón rural. del obrero, del 

minero, y en general de las clasos proletarias." (48) 

Bl abogado Luis Cabrera tiene el mérito de haber redac

tado tan importante disposición leqal, en el considerando do -

dicho documento se hace un brcvo resumen del problema agrario; 

en ol que se considera quo hay quo entregar las propiedades a

fectando los grandes latifundios. restituyendo por justicia o

dotando las tierras por necesidad, para qua los individuos pu

dieran desarrollarso plcnamcnto, libcrñndosc do la servidumbre 

económica y de la esclavitud a que estaban sometidos. 

" Hn sus doce orticulos declara nulas las enajonocionos

composicionos, apeos y deslindes si llogalmonte se afectaron -

terrenos comunales de los pueblos; restablece la restitución y 

dotación como procedimientos idóneos pilril entregar las tierras 

a lqs pueblos; se decreta la nulidad de fruccionamientos soli

citadas por las dos terceras partes de los vecinos beneficia--

(48) Lcmus Gracia. RoQl Op. cit. p.191 
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cuc:m90 tengan nlgfln vicio que afecte su legalidad; Crea la Co

miciOn Nacional Agraria, las Comiciones locales Agrarios y los 
ComitOs Ejecutivos. Sen;iln como autoridade~ agrarins ul Presi

dente de la HcpUblica y a los Gobiernos do los Estados, pero -

faculta tambión r1 los jefes militares, oxprcsamcnto nutoriza-

dos por el Ejccut.ivo Federal, para intervenir en la primera -

instancio de los procodlmicntos agrarios. 

Ln t.cy de 6 de oncro do 1915, en tnOrit;o de .su trascendcn 

cia social, cconümica y politica, os olcvada n rrmgo de ley -

constitucional por el <1rtlculo 'l.'/ do la Constitución de 1917, -

y conservo esto rango hasta ul 10 do enoro de de 1934, en que

so reforma el proccpto aludido y cxprcsnmente qucdn nbrogada -

aun cuando sus mñs lmportnnt.cs disposiciones se incorporan on

el texto del moncionado articulo. Sufrió dos importantes rcfor. 

mfls durante su vigonciu; el 19 de septiembre de 1916, que modl 
fica los arLlculos 7, B y 9 suprimiendo lns posesiones provi-

sionales, y el 23 do diciembre dl! 1931, en ol quo so modifica

el articulo 10 en el :-iontido de que "t.os propictorios afecto-

dos con rosolucionos dotatorias o rostitutorlns do ejido o <l-

gum~, quo se hubiesen dictado en favor de los pueblos, o que -

en lo futuro se dictnren, no tondrñn ningl)n derecho ni recurso 

legal ordinario ni ol oxtraordinnrio del amparo. 

La Ley de 6 de enero do 1915 y el articulo 27 Constitu-

connl; dieron oriqon a unn Vi·gorm.;a loqlslación reglamentaria

quo .:i:c fuo creando y porfc~ccionando en contacto directo con -

los problomns reales quo se suscitaron con su aplicación y as! 

milando lns exporicncins obtenidos hnstn conformar institucio
nes tipicamcnto mexiccrnas on l~stc im-portanto cnmpo." (49} 

(49) !bid. p. 192 
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8) " EL DERECHO SOCIAL V EL CONCEPTO DE EJIDO " 

El primer documonto mt1s importante que abarco la _problo

mntica social del pais fuo el ''Programa del Partido Liberal" -

que fuo firmado en San Luis Missouri por Ricardo F'loros Magan, 

/\ntonio J. Villaroal, Junn y Manuel Sorabia; esto programn a-

bnrcó el problema social, politice y Juridlco a fines del go-

bierno do Porfirio Dlnz. 

Rn la etapa de In Hcvolución de 1910 hasta la Constiti-

ción de 1917 se puede dividir en dos periodos importantes " el 

lapso que va de noviembre do 1910 o la decena trilg.lcn do febr_Q 

ro de 1912 y el que corro del nscsinato dol prosidonte Madero

ª la Constitución do 1917. Del primero puod..J decirse quo fue -

prodominnntcmonte polilico, en tanto que ol segundo, sl princ! 

pió con esa misma cnrnctcrlstlcn. so tinó nutomdticamontc con

la idea do la justicia social para los campesinos y los trnbn

jadorcs. " ( 50) 

En el Plun de San Luis con ol que inicio lil Revolución -
mexicana por Francisco l. Modero, en el que se encuentra el -

punto mas importanto quo os la rostltuc!ón de las tierras n a

quellos quo fueron despojados; lo sigue ol Plnn de Ayala del -

28 de novicmbro do 1911 promulgado por Emilinno Zapata y en cy 

yo plan so inicia la primera revolución social del siglo XX. -

(50) Buen L., Néstor do. Nuevo Derecho. dol Trabajo. 5a, cd. -

Porrua, México 1987. p.26 
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"El 26 de marzo siguiente, un grupo numeroso de jefes y of icl~ 
les del ejército federal expidió el Plan de Guadalupe, quo si~ 

vió do estandarte n la nueva revolución. Poro el Plan fue otra 
vez una nueva invitación para regresar a la Constitución de --

1857; se ahl que el movimiento se denominara a si mismo Rovol~ 
ción Constitucionalista. En sus pdrrafos no se encuentra ning~ 

na referencia n las cuestiones sociales. 

Los hombres de la rcvoluclc)n Consti t.uclor1al ista snbian -

del fracilSO de las promesas sociales. Los hombres del puoblo,

preforian la acción inmcdiatn. por lo quo se decidinron, sin -

concierto previo,. en una comprobación magnifica de que son los 

hechos los croadorcs del derecho y de que ln nutóntlca revolu
ción es fuente substancial del derecho, convertir en realidad
los anhelos del pueblo. El 30 de agosto de 1913, Lucio Blanco, 
jefe de las fuerzas revolucionarias en los Estados de Nuevo -
León y Tamaulipas, procedió a lo que so considera la primera -
repartición de unn parte do la hacienda de los Borrcqos ontro
aquellos individuos que no tengan terrenos o hayan sido despo

jados de ellos A partir del ano do 1914 se inició eJ alud do -
leyes y decretos creadores del derecho do trabajo y provcnsión 

social. 

La declaración de derechos sociales de 1917. En los ---

articulas 27 y 123 de ld carta Magna de Quorótaro, no fuo obra 
del gabinete. ni sl quiera do juristas: fuo producto do uno -
explosión jurldica y social dn los hombros del pueblo que vo-

nlan de la primera gran revolución del siglo XX y que a través 
de ella conocieron la tragodin y el dolor do los campesinos Y
de los trabíljadoros. Hombres dol pueblo tuvieron que nplastnr
en la Asamblea Constituyente la resistencia de los diputados -

conservadores para imponer la idea de la reforma agraria y la

creación de derechos sociales do los trabajadores. Desdo onton 
ces, el derecho para ol campo y el derecho del trabajo y do la 

prevensión social mnrchan unidos en nuestra historia. 
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En su discurso de presentación del proyecto de constitu

ción. Carranza exprosó que en Cl se contunlo la roformn del -

iirtlculo 72 de la Constitución de 1857, n fin do conferir ul -

poder legislativo la facultad de "expedir las leyes sobre el -

trabajo, en los que lmplnntnrlon todus lns instituciones del -
progreso sociul en fnvur de ln clase obren1 y de tuda::; los Lr.!! 

bajadores". Hubo unc-1 especie de solcncio scpulcrnl, porque los 

hombres cuyo nlredcdor hablan muerto un millón de pcr!:!.onns quo 

nmaban la justicia paru el pueblo. no comprendian que so deja

ra pnrn el futuro Lu expedición do lus normas reguladoras dol

trabuj o. Al conc 1 ui r el que fue uno de los dcbn te!~ mi)s gr.1ndcH 

constilucionales del siglo XX, los dipulados constituyentes -

decidieron, como dijó Craviolo, preparar ln prlmora dcclara--

L:ión dr. derechos sociulcs de la historia,. paraloln u la dccla

rnción de Los derechos lndividunlcs del hombre y del ~iudadnno 

de 1789." (51) 

" En lu Carta Constitui;lonal do 191'/,. devcndrla en Ln -

primern de c:ar<'ictcr poliLico-socitll on el mundo cnt.oro; en la

que por primera vez se dio cabldil n una serie do derechos 5o-

ciales, al lado de los tradicionales derechos pú.bl leos-inri ivt • 

duales." (~2) 

En su discurso Alfonso Cruvioto en ol Congreso Constitu

yente de 1916-1917, senalo ante los dipuLados de la Logislntu

rn X.XVI Federal, y en Pl que consideró que la Revolución Mexi

cana,. que no valin postular roformílS meramente pol:lticas, sino 

reformas sociales; y que ncont.inunción se ver~"t los puntos m<\s

import.antes sobre las reformas sociales que Cruvloto sonaló: 

(51) ibld. p. 28 

(52) Saycg HelU, Jorge. Pé\ginas de ln Revolución Moxicann. ln, 

Tomo 111. ed. Diana. México 1990. p.272 
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"Lucha contra el pconismo, o sea la rendición do los trn 

bajadores del campo; lucha contra el obrerismo, o sea la rei-

vi ndicac lón legitima do los obreros. asi do los talleres come

de las fébricas y las minas; lucha contra el hacendismo, o sea 

la creación, formación, desarrollo y multiplicación de ln po-

quona propiedad; lucha contra el capitalismo monopolizador y -

contra el capitalismo absorbente y privilegiado; lucha .contra

ol militarismo, poro sin confundir al militnrismo con nueslro

cjórci to". ( 52) 

Cravioto tambiCn es uno do los primeros en scnnlar en el 

Congreso la importancia de la educación. el derecho de apren-

der como el do ensenar. /\continuación se transcribe unn pnrLe
de su Discurso en el que sonnla n los diputados ln lmportnncin 

do este tema. 

"Pues bien, senorcs diputados, si so admito como indisc.1d 

tiblo el derecho de todos los hombros para pensar y ercer lo -

que quieran; si se admite como indiscutible el derecho del --
hombre para manif ostar a los demñs osos pensamientos,. esas --

creencias, entonces, sef\orcs, tendremos que ndmitir tambión -

como indiscutible. ln 11bort.'.ld do enscnnnza. Si el hombre tie
ne derecho innoqnblc pnra escoqer tcmns pnra sus pcnsamiontos

Y motivos pura sus crocncins, tiene, pues, tambión derecho --
innegable de aprender. Si el hombre tiene derecho irrobatiblo

para manifestar sus creencias y sus pensnmicntosr ol hombre -

tiene, pues, irrebatible derecho de ensenar." (53) 

V uno do los puntos mas i:nportnntes y trascendentales 
relativo n ln materia que se estudia, es decir,. ln cuestión 

agraria, se dijó lo siguiente. 

(52) Ib!d. p. 272. 

(53) !bid. pp. 2'14-275 
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" y venqo, por ültimo. a insinuar a la Asamblea y n la

Comisión, la convenloncla grande de trasladar esta cuestión -

obrera y aqraria a un articulo especial .. para mojar qarantia -
de losu derechos que tratamos de establecer y para mayor segu

ridad de los trabajadores. 

El problomn de los lrubnjadorcs, nsi de los talleres co

mo de los campos, ast de ln~ ciudades como de los surcos, n~l

de los qal lardos obrcroH como do los modost~os campc~inos, os -

uno do los mils hondos problemns soclale.s, polltlcos y cconómi

cosa de que se debe oc.upar la revolución ... " (54) 

La Asamblea Consti tuycntc de Quorétaro se produjo unn

tranformación colosal porque nl lado de los dorchos individua

les del hombro y del ciud~dano que vonlnn de la Revolución --

Francesa, se colocaron los derechos sociales do los campesinos 

y de los trnbafodores." (55) 

El derecho socinl moxlcnno, no existió ontrc nosotros -

antes de la rnvolución const.itucionnlista do 1913. Nació en -

los campos de batalln de Jalisco, Veracruz, Chiapas y 'lucatt\n. 

Por eso en nuct.ra lcgislnción social surgió a ln historlu como 

derecho constituclonnl, con ln nueva desición jurldica funda-

mental de un pueblo en lucha por un mlnimo de jusLiciu .soclnl. 

La doclnrnción de derechos sociales representa en la --

Consti lución uno de los muyeres anhelos dol pueblo,. o con me-
jor expresión, ln baso de todos los idoalos Y do todas las 1-

l usioens humanas. 

( 54) !bid. p. 286 

(55) Buen L. Nilstor de. Op. cit. p. 29. 
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EL CONCEPTO DE EJIDO 

" El ejido es una instl tución que se generó en ol México 

prehispñnlco,. cuando la tribu mexicano se asentó en Tenochti-
tlan y la tierra se dividió on cuatro calpullis, cuya propio-
dad correspondió n cada uno de los cuatro grandes clanes fnmi

liares, cada uno regido por un calpultatoo o dios famil.iar, -

nUcleos de población gobornandos el calpullequc o chtnancalli, 

cnboza pariente mayor. quien repartió la tierra en parcelas -
llamadas calpulli, a cada cabeza de familia residente del bn-
rrio, manejando un concepto do propiedad con función social, -

pues el titular del calpulli dcbiü trabajarlo personal y cons

tantemente. siendo amonestado si dejaba do cultivar su parcela 
un ano y suspendido definitivnmcnte en sus derechos si In nbnn 

donaba mas de dos anos 11
• ( 56) 

"La palabro ejido provionc del latln 11 cxitus", salidn,

palnbra con la que se desiqnaba las .. tier:ras comunales localiz2 

das alrededor de los pueblos. a ls que teninn acceso todos los 

vecino~ ... " (5'l) 

" El ejido es unu sociedad mexicana do interós social, -

integrHda por campesinos mexicanos por nacimiento, con un pn-

trimonio social inicial consti tuldo por las tierras, bosques y 

(56) Chavez Padron, Martha. OP. cit. p. ~16 

(57) Pazos, Luis. La Disputa por el Ejido, 2u. ed. Diana Móxl 

co 1992. pp. 15-16 
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nquas que el Estado lo entrega grntuitamcnto en propiedad ina

jcnilblo .. intransmisible, inembargable e imprescriptible; suje

to n su aprovcchamJento y explolución o la modalidades establQ 

cidas en la Ley. bojo ln dirección del Estado on cuanto a la -

organización do su administración interno basada en la cooper~ 

ción y la domocrnciu oconónica, y que tiene por objeto la ox-

plotación y el aprovechamiento integral de sus recursos nntur!! 

les y humanos. mediante el trabnjo personal de sus socios en -
su propio beneficio, la liberación de la explotación en bonofi 

cio de torceros do su fuerzn do trabajo y del producto do la -

mismo. y la elevación de su nivel de vidu socinl. cultural y -

económico." (56) 

Bienes que pertenecen al ejido Respecto a los bienes que 

pertenecen al ejido so pueden clasificar do la siguiente formo 

n) Individual, b) colectivo,. c) comUn, d_) sociül y e) recursos 

no agrJcolas. ni pastales. ni forestales. 

a) Individual. Comprende la parcela, los solares con una cxtcn 

sión milxima de dos mil quinientos metros cuadrados, y en los -
ejidos colectivos un predio parn graja familar. con una super

ficie milxima do dos hoctñroas. 

b) Colectivo. Comprende todos aquellos ejidos que cstcn organi 
zados en forma colectiva para producir y que adquiornn on for

ma conjunta bienes. maquinaria, equipos, bodegas, otc. y sor-

vicios para apoyar la producción. 

e) ComUn. Comprende el agua. pastos, bosques y montos, parn el 

uso y aprovcchamicnlo parn los cjidatarios. 

(58) Rincón Serrano, Romeo. El Ejido Mexicano; 1n. cd. Contro

Nncional do Investigaciones /\grnrlas. México. 1980. p. 154 
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d) Social. Bs toda Parcelo que so destina para escuelas y tam

bién se considera a la unidad agrfcola industrial para la mu-
jer campesina. 

e) Recursos no n2ricolas ni pastales. ni forestales. Son Lodos 

aquellos que se puedan explotar en formn industrial y comer--

cial por el ejido, para fines tirlsticos, pesqueros y mineros. 

Hay que tener prcsonte que el "cj ido es en principio, -

propiedad do lo nación, cedida a una comunidad do campesinos -

en usufructo. que adquiere un c;1ractcr corporativo por la impQ 

sición do reglas de organización y contra a la población del -

núcleo cjidal; pHro la ley tambiUn ostabloce una serie do nor

mns que, cu;1ndo su han aplicado n fondo, han producido los 11!! 

mados ejidos culm:tivos, adquiriendo asi tintos do propiedad -

comunal; su canh.:tor de propiedad privadn cnmpesina provlono -

del usufructo individual de la parcela ejidnl en ln mayor pnr
te de los casos y de las disposiciones que permiten ln horen-

cia de la Liorra". f59) 

En P-1 primer punto de este inciso,. en el que se hablO -

del Derecho social, entra muy acorde a Jn naturaleza dol ejido, 

desde lucqo P.sto, antes de la l.cy de 26 de febrero del presen

te af\o. 

Naluralcza del Ejido.- "Bl ejido contcmpordnco deviene -

como institución juridica, en los planes y programas de la Re

volución Mexicana, que culminnn en la Ley del 6 de enero do --

1915. Que declara nulo los netos jurídicos,. que formalmente -

sirvieron para legnl lzar la conculcación de las ticrrns, aguas 

y montes de los ejidos, terrenos de repartimiento o de cual--

quier otru clase perteneciente o los nücleos de población, PUQ 

(59) Pnzo~>. Luis. Op. cit. p. 10 
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blos, ranchcrias, congregaciones o comunidades. A esto so ana
de la acción de dotación para la reconstitución de ejidos, a -
cargo del Gobierno Nacional.. Apoyñndose en la institución do -

expropiación. 

El paso trascendcnta l con todas sus imporfecclones de -

técnica constitucional, es la legitimación do ln Ley del 6 do
enero de 1915 por el constituyente do 1917. Igualmente la nue

va estructura del articulo 27, que sepulta el sistema 1ibera1-

de propiedad, por el de propiedad socinl; fincado on la propi2 

dad oriqinaria y con ello la convalidnclOn de los sitcmns ilUt!?. 

nomos do propiedad, como el ejido, que se rcactuuliza con las

instit.uciones do cxpropiaciOn y modalidad. Al mismo tiempo so

confirman Jas acciones de rcslltución, dotnciün y nuevos ccn-
tros de población agricola ... 

El ejido se encauza en el constitucionalismo social, y -

gradualmente se inicin la construcción de su filosofln, doctri 

na, tcorla-pré\ctica Jurtdlca." (60) 

Por Ultimo y como conclusión para dñr un panorama muy g~ 

neral de lo quo.f.uo el ejido diremos, ''es es una institución t! 
camente mexicana ... con porsonalidnd colectivn e individual r~ 

conocida por la leyes, integrado por tierras y hombres. Ticno

una superficie de tierra que, mediante resolución presidencial 

definitiva, se lo dota comonücleo do poblnclón, no monos de -

veinte individuos capacl todos, nocosl todos do tierras o quo no 

las tiene en cantidad suficiente para el sostonlmlonto de su -

familia, suporflcio donde los bencficindos que so denominan -

ejidatarios pueden fincar una oxplolaciOn principal en parce-

las individuales o en unidades de explotación colectiva, cxplQ 

tación que puede ser agricola, ganadera o forestal Y exploto-

ciones secundarias en pesca, turismo, mincrla, cte. sus bienes 

(60) Medina Cervantes, J. Op. cit. p. 326 
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pueden incluir ndemils una zona de urbanización, una parcela -

escolar Y tierras pura uso comün. Durante la tra~itación do su 

expediente tiene un representante legal que es el ComitC Part.!. 

culnr Ejecutivo. Una vez constituido ol ejido los órganos in-
ternos que tiene son In /\samble General do ejidatarios que es

la autoridad mñxima interior, a travós do la cual;so nombra un 

Comlsario Ej idal que dO cuml lento n sus acuerdos, y un Consejo 

de Vigilancia que velo porque el Comisaria.do cumpla con sus -

obligaciones. En l<l nclual ldnd el ejido tiene reconocida pers~~ 

naljdod propia para que so orqanice a fin de plnnour su pro--

ducción. obtener crCdiLos y servicios. colcbrar toda clnso dc

conlratos que lo conduzc:nn a 1n mejor explotación do sus rocur 

sos, a ln mejor comorcialización de los mismos y para cmpron-

dcr la largn jornndn do In industrialización, desde la primo-

ria, hasta ln mayor. Puede por si y ante si, iniciar la dlstr! 

bución, la transmisión, la sucesión y In privación y nuevas -

ndjudicacionos, de los derechos agrarios concretos y proporcig 

nnles. Su vida se inicia con In sentencio agrnrin quo lo dotn-

1ned1nntc lu Resolución Prosidonciol y que lo sirve do t!tulo -

de propiedad sociuL tiene duración indofintdn, puedo dividir

se, fusionarse, o permutarse, y solamente termina por causa de 

utilidad pública y recibiendo otros bienes on substitución de

los ojidalcs." (61) 

A grandes rasgos se ha visto lo que so entiendo por eji

do. su nnturuleza y su concepto; todo esto recordnndo antes do 

ln Ley de 26 do febrero de 1992, en el cunl el concepto que se 

tonla cambia para dnr un giro de trescientos sesenta gredas y

que on el próximo capitulo so detnl lnré't dicho cambio a lo quo

se cntendla por ejido. 

(6\) Chnvoz Padrón, Mnrttm. Op. cit. p. 466 
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C) " CODIGOS AGRARIOS " 

Bl primer cOdigo Agrario en México fue el de 22 de Marzo 

de 1934, posteriormente ol Código Agrario do fecha 23 de scp-

tiembre de 1940 y por Ultimo ol tercer COdigo Agrario que os -

el de 31 de diciembre de 1942. 

PRIMER CODIGO AGRARIO DE 22 DE MARZO.DE 1934. 

"En la ciudad do Durango. Dqo., ol Prosidonto Constitu-

cional sustituto de los Estados Unidos Mexicanos, Abclardo L.

Rodrigucz, expido ol primer Código Agrario en uso do las fncul 

tadcs quo le otorgó el H. Cor1grcso do ln Unión por decreto do-

28 de diciembre de 1933. 

Antecedentes.- lll antecedcnto mñs importnnto dol Código

Agrario do 1934 lo constituye el primer Plan Sexcnnl dol Pnrtl 
do Nnclonal Revolucionario entre cuyos obJcLivos se scnnln --

"cxprnli1· la nueva lcg1slaclün ordinnria en materia agrario, -

procurando su nbsolutn unificación, con objeto de formar ol C.Q 

digo Agrario". En este Histórico Plan, animado do un nuténtico 

csplritu revolucionarlo, se reconoce que: El ideal agrario con 

tenido en el articulo 27 de ln Constitución Concral do In Hcp~ 

blica scguiril siendo el eje de las cucs~ioncs socitilcs mexica

nas, mientras no se huya logrado satisfacer, en t.:oda su lnto-
qridad, las necesidades do tiorrns y nquns de todos los campe

sinos del pnis. Postula la necesidad do crear el Oeportamcnlo

Agrario, de expeditar los trñmites aqrarios, do combatir los -

fraccionamientos simulados, de que ingenieros militares sigan

prostnndo su contingento al servicio do la causa agrario y que 

la Procuraduria do Pueblos doblan agitar conscientemente u los 

nUcleos de población a efecto de quo presentaron todas las so-
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licltud~s de dotaclón do t.ierras. 

Por docrcto do 15 de onero de 1934 y con base en las re

formas del articulo 27 constitucional, se crea el Departamento 

Agrario como depcndencin directa del Ejecutivo Federal encarg~ 

do de aplicar las leyes ílgrarias. 

En la nuevn ley de Secretorias y Ocpartnmcntos de Estado 

expedida durante el gobict·no del general l\belardo L. Rodriguez 

y publ lcada en eJ Diario Oficlal del 6 de abril de 1934, so -

incorporó a las dopendoneins del Ejecutivo Federal, encargadas 

de atender los negocios do orden odminlst.ratlvo do la Federa-

ción, al Departamcnt..o l\qrario, scnnlilndolc cspccificamcntc sus 

atribuciones. 

Contenido Substantivo y Adjetivo. - Ln~ materias quo rog.!:! 

ln el primer Ct'ldigo /\qrario se distribuye en diez tllulos con

un totnl de 170 nrticulos mds 7 trnnsitorios. 

El Primero. Se refiere n las autoridndes agrarins y sus

atrihuciones. 

El Sogundo. Regula la restitución y la dotnción como do

rechos. 

El Tercero. Estnblccc l<ls disposiciones generales en ma

teria do dotación. 

El Cunrto. Normn el procedimiento dotntorio do tiorrns. 

El Quinto. /\lude a ln dotnción de nguns. 

El Soxto. Se refiere a la creación do nuevos centros do

población nqrlcola. 
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El Séptimo. Requla el Registro Agrario Nacional. 

El Detuvo. Senala el régimen de propiedad agraria. 

El Noveno. Establece las responsabilidades y sanciones. 

El Décimo. Conthme disposiciones gcnorulcs. 

El Código de 1934 introduce notables lnnovacloncs en ol

régimcn agrario1 siendo las mñs importantes las siguientes: 

J.- Reglamenta nl nuevo Ocpnrtumonlo l\grnrio en lugar de 

la antigua Comisión Nacional l\grnria. 

11.- Bstoblccc lns Comisiones Agrarios Mixtas en lugar -

de las Comisiones Locales Agrarias. 

III.- Agrega como requisito para detcrminnr la capacidad 

de los nllclem; do poblnclt'm a ser dotados que existan antes do 

la fcchn de solicitud correspondiente. 

IV.- Considera como una sola proplodad los diversos pre

dios, aunque aislados .. sean do un mismo duon.o; y los que scnn
vurios ducnos proindivisos. 

V.- Reconoce cnpocidad ngrarla a los peones ncnsill.,dos. 

VI.- Lü superficie de ln parcoln sorla de cuatro hcctñ-

rons de riego u ocho de temporal. 

VII.- Considera lnafcctablc por vio de dotación hasta -

ciento cincuontn hectóreas do riego y trescientos de tcmparal, 
las que podrñn redicirsc a cion y doscientos respectivamente -

si en ol radio de siete kilOmctros u que so refiero el articu

lo 34 de ln Ley no hubiera tierras afectnbles. 
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VIII.- En materia de ampliación do ejidos suprime ol tó.r: 

mino de diez anos que 1 i Jnba la ley anterior para que procediQ 

se. 

IX. - Introduce como nuevo procedimiento para l;i int~qrn

ción de ejidos. la crenclón do nuevos centros de poblnclOn --

agrJcola. 

X.- Doclarn que los derr.chos de los núcloos de población 

sobro los bienes c.grarios, asi como Jos que corrospondo indi-

vidualmonle al ojidatnrio sobre ln pnrcclil1 son initlionablus,

imprescriptiblcs o inembargables. 

XI.· Establece en su nrticul() ~3 los l lamndos dislritos

ej ida los que son unidades ccorü~micas de cxplot;ición on los que 

so nsocinn cjidatarios y propietarios con predios nfcctnblcs,

on ~Orminos que fija ln propia ley. 

XII.- l•:n malcriu dn procedimientos Jo tcndon<~ia dol pri

mer Código Aqrnrio es la do simplificar y oxpcditar los lr;:)mi

tostns agrnr íos paril favorecer a 1 sector cumpos 1 no. 

XIII.- Hesulln novodosn tambiUn la Inclusión de un cop!

tulo especifico en materlu do responsabllidodos y sancionus. 

Efcct.22.- El primero de los ofcctos positivos del Código 

Aqrnrio de 19:14 fue el de unificar· disposlclonos que so oncon

lr-t1bnn dispersas en V<H'los ordonnmienlos. prosonti'mdol<is todns 

nri un soln cuerpo loqal debidnmonte coordinndas. Asl se incor

poran al citudo códlqo insLitucionPs contcrlidns en la ley do -

OotaciOn y Hest.iLución do Tiorrns y Aguus de 21 de mnrzo do --

197.9; Ley del Patrimonio fo:jidal do 7.5 de agosto de 1827; Loy -

dt~ Nucvo8 Centros de Poblüción Aqrlcola· del 30 de agosto de -

JQ:l/; 1.1~y de Hl•:sponsilbl 1 idnd rtc Funcionarios en mntcrin Agrn-

ria, enlre otras. 
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El COdigo Agrario de 1934 constituye el instrumento ju-
ridico que sirve al Gobierno del general L6?.aro Cilrdcnas para

realizar la acción agrarü1 mas vigorosa, efectiva y t1·ascendcf! 

tal, loqrondo redistribuir entre el campesino mas de lrf millo

nes de hectareas de las mejores tierras entre mils de ochocien
tos mil ej1datarios beneficiados. 

En este lopso se consolida y unifica la organización po-

1 ltico-social de los campesinos, convirtiéndose en unn fuorza

crcadoru al servicio de las mojares causas nacionnlos." (6?.) 

CODIGO AGR/\RIO DI! 23 DE Sl!l'TlEMBRll DI! 1940. 

"Bl róq imen cardcnista culminar In su labor aqrnrlsta con 

la expedición del Segundo Código Agrario dol 23 de scptiombro

do 1940 qua abroqa el primero de 193'1, npoydndose en lns expQ 

riencins recogidas nn lus qirns de gobierno iniciadns desde --

1935. 

Antecedentes.- El Código Agrnrio do 1934 sufrió divorsns 

reformas, entre ot.ras, por decreto de 1 º de marzo do 1937 quc

lntrodujo en la Ley y cn~ú l<is conccsionos de inafcctubi l idnd

ganadcra, agrcqnndo al CC'idio 1\grario el articulo 57. bis; por -

decreto en MCr idu, Vucat.U.n. ol 9 de aqosto de 193"/ quo rofo1·mó 

los articulas 34, 36, 37, 4~. 66, 03 y 139 y adiciona el Titu

lo Octavo que trnt.il del RCgimcn de Propicdnd /\grarin con un -

capl tul o I t bis y el ortlculo 131 bis. y deroga los nrticulos

'1:\, '16 y ~2; y pnr decreto do 30 de agosto de 193"/ que reforme) 

los nrtlculos 1>1 y 148 derogando el ~13 del Código Agrurlo. r:s

tos son llls nnlecodcntus mñs importantes de ln Ley 1\grnria de-

(62) Lemus Gnrcia, RnUl. Op. cit. pp. :102-305. 
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1940. 

Contenido.- En relaci~n con el contenido del Código Agrn 
rio de 1940, se harA unn relación de las principales innovacig 
clones quo so le introdujo, invocando textualmente los consid~ 

randas de la exposición de motivos del citado ordenamiento le
gal. 

l.- En el capitulo de autoridades agrarias cstablucc lü

distinción entre autoridades y órganos, estimando que óstos -

son uuxiliares tócnicos que nunca ejecutan como ul Cuerpo Con

sultivo Agrario y las Comisiones Agrarias Mixtas. 

11.- Establece que las dotaciones no sólo pueden hacerse 
en terrenos de riego y de temporal sino en las otrns clnscs en 

los que pueda realizarse una explotación rcmunorativn para ov! 

tar el desplazamiento inútil del campesino. 

111.- Facultn al Cobiorno Federal para disponer do los -
excedentes de aguas restituidas. quo no utilicen los núcleos -

beneficiados. 

IV.- Considera como simulados los fraccionamientos de -

propiedades afectables que hayan operado con el liberado pro-

pósito do aludir la aplicación de las layes agrarias. 

V.- Autorizil la constitución do ejidos ganaderos y forc~ 

tnles 1 cuando no se disponga de terrenos laborales. 

VI.- 1\ los requisitos para normar la capacidnd individua. 
del ojidatario se agraga la condición de que no tenga un capi

tal agricola superior a los cinco mil posos. 

VII. - En su termino logia legal subsLi tuye ol tOrmino pn_r 

cela por el de unidad normal de dotación. 
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VIII. Apunta la conveniencia do desarrollar la explota-
ción colectiva del ejido, con base en la ciencia económica. 

IX. Establece quo los fondos comunales do los pueblos SQ 

riln administrados por ellos y depositados en la institución 
credit!c!n ejidnl. 

X. - Respecto a procedimientos agrarios, los plazos do -

trumitación se rcduco hasta el mlnimo. 

XI. s,~ incluye on materia proccsnl, el procedimiento ro

latlvo a la titulación de bienes comunalus, cuando no tienen -

conflicto do limites. 

XII. Se reglamentn el procedimiento constitucional en -

materia de conflicto de limites con una primera instancia que
falln el Ejecutivo l''oderal y una segunda que resuelvo la H. Sy 
prcma Corte de Justicia de la Nación. 

XIII. Por Ultimo. se faculta a los nücleos do poblnclón

cn posesión do bienes comunales parn continuar con r-1 rógimon

tradicionul de propiedad y cxplotnción do los mismos o para a.e. 

tar por el sistema ojifal. 

EFECTOS. Rl periodo do vlqcncla del Código Agrario dol -

23 de septicmbro de 1940 fue muy breve, poro sus efectos debe

mos evaluarlos, considorand1l ol grado de perfocciomimlcnto Y -

la técnicn juridica que introdujo en las instituciones agra--

rias. en su Jnncgnble influencia del Código Agrario de 1942 -

que respetó los lineamientos e instituciones bilsicns del Códi

go dol 40." (63) 

(63) !bid. pp. 305-307. 
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coon:o ·AGRARIO Dl!L 31 DE DIClllMBllE DE · 1942. 

Este tercer Código Agrario se expidió el 31 de diciembre 

de 1942, por ol Gcnornl Manuel Aviln Cnmncho, constC'.I en su to_! 

to <>riginul de 362 artlculos y cinco transitorios. Esto Código 

Aqrnrlo fue mejor cst.ruct;urndo que los cios anteriores, ~uro -

hustn 19'/l. tiompo en que se lt? hicieron muchns modlficnciones 

el Código l\qrnrio de 1947 duró mucho mils que los dos notorio--

1·e~. 

~.E.Q1Quido. - "El 1 ibro primero dlst i nguió entre autorida

des nqn1rias, órqanos ngrnrlos y c)rgnnos ejldnlcs. 1.n cxposl-

oión du motivoB exprese) que el principio quo hn regido la dls

tr1bución de competencius es el do resolver para el Dopartnmen 
to Agrario la qenernl !dad de las funciones fundamentales do lu 

acción adminisLraLiv•1 en la mntcria. r.omo son nquOllas en vir

tud tle las que rt?conocen, crcnn. motli fican y extinguen Uoro--

chos /\grur ios, en ta11Lo qt10 d ln Sccrotaria do /\qricul turn sc~

lo encomienda ln propinmcnte ngrlcol.:i. TnmbiCn distinguió a -

lns autoridades que nctú.an proplamcntc en nombre dol Est.ndo, y 

lns que rostringidamcntc representan n li:is Comunidndes c:lida-

lcs. l•:n general, nn t$Lc Libro se continuaron los lineamientos 

rescnndos par.1 td Cód iCJo anterior; p~ro el COd lgo de 1 ?42 so -

vio modificado por lns Leyes de Socrclarlcu; do Estndo, por ol

Dccretu del 24 de diciembre de 1940 que dlspu~~o quo ol DcpnrLQ 

mento l\gr~.irio cjcr·cicra l.<is funclonns de la Di rccciUn Agrario-

1'-:J idnl que pnrtcncctn n ln Secrct.arin de Aqriculturn,. por el -

Decreto del 30 de di~if'mhre do 19S8 que al Dcpnrtnnmnto /\gra-

rio le Ct>nfiriO las facultades do coloniznción. 

Las s.inciones lm mal.criil HQrnrin se c:onsngraron hasln el 

l ibru quinto, osluvicron mucho mt\s cspcc.:i fic:i1das que ol Código 

nnlurior pero no se npl lc¡1ron los penns ncumu1ntivns. 

En milt <!ria <lo cüpacidud. sn üdicion,\ In de los alumn'os -
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de onsenanzas agropecuarias; la capacidad colectiva se mantuvo 

en términos iguales sulvo el seilnlamionto de los s1,is moscs de 

residencia provios."(64) 

Las disposiciones generales, del libro segundo relativas 
a la simulación, los gravé.monos, el régimen r.ontractual, ln -

cvicciOn. las servidumbres, cte. "Los diver~os t.ipos do oj ldm,; 

no fueron t.an variados como on el Código de 1940. quo adem;:\s -

del agrlcoln, qanadcro y forestal, cruó los dos tipos comcr--

ciul e industrinl; sin embargo, de hecho se constltuyoron eji

dos turisti~os, pesqueros y mixto, uur1 cuando los prcr:cptos -

del Código no los consc:,qraron oxprosamcntc. 

El rógtmcn de propicdt.id clarificó mils la propiudad oji-

dal y la ustablccio, en filvor do la comunidud ... y eslnbloció

cn quo casos los dorochos son proporcionnlcs y cunndo concre-

tos. El régimen de sucesiones ndoloció todavla de muchos dofc2 
Los. Ln privación de derechos ojldalos so rnglainento ml\S dota

l lc1damcnte el 15 de noviembre de 1950. C-:l rüqimcm de cxplota-

ción continuó igual. 

La parccclu c~colas con ol Rcglnmcnto del 21 de fobrcro

dc 1944. 108 fondos comunas, el Rcqlamcnt.o dol l~ de abril rle-

1959. la Litulactón y deslinde de bienes comunales y lns pcrm_H 

tüs. con el Reglamento doJ 6 do cnnro de 1958, fueron roquln-

dos con mayor amplitud. 

Los procedimientos est..:uvic:ron disporsos por todo ol Cód..!. 

go y muchos fueron adicionados mcdi<.mto Decretos; poro en gong 

rnl padlu sonalarsc qun ln doblo vtn ojidal so consolidó Y que 

lus nollficaciones fueron ut.ilizndns parn ambas instancias. -

<tSl como que ol amplio plazo de pruebas y nlcqntm; de lü prim~ 

ra Instancia ~o eslnbleció paru la segunda in~Lílncin. pues nn-

(64) Chavoz Padrón, M;JrLhn. Op. cit. pp. 33~-'336. 
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tes de este Código de 1942, los presuntos afectados sólo po--

dion utilizar la segunda instancia para presentar pruobas y n
lcgatos en relación con In ejecución privisional do lo resolu
ción. 

So notó que en ol Código do 1942. el cuul rebasó un cua~ 
to de siglo de vigencia, fue adicionado y modificado on muchos 

puntos. poro con esto. dio luqar n un mayor pcrfeccionamlcnto

Y adecuación a sus preceptos o In realidad. Es evidente quo rQ 

quirió de modificaciones. tanto para resumir todas las refor-

mas de quo fue objeto, para ponerse a tono con el ritmo do ln
Reforma Agraria y que fuo pasando do la primera cLapa dol solo 

reparto do tierras, y so volvió integral atendiendo olrns fo-

sos del problema agrario. "(65) 

Efoctos.- Los efectos do este Código do 1942 fueron mu-
chas y variados debido a su larga vigencia; tnmbión tuvo como
ya so hobta dicho anteriormente muchas reformas que lo hicie-
rOn los presidentes en turno y quo igualmente durante oso ticm 

po repartieron mil loncs de hcctdrons de tierrad y de las cua-

les fueron, miles los bonoficiados. Los Presidentes que fueron 
los protagonistas son: el General Aviln CamRcho, el liconcindo 

Miquel Alomdn, Adolfo Ruiz Cortinas, ol liconciado Lópoz Ma--
toos y por ültimo ol Jicenciado Gustavo Dlaz Ordaz. 

(65) lbld. pp. 336-337. 
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MEKICO llCTUllL 

11) " L/I R!lF'OHMll /IGRl\Rll\ v. LOS mm1.;c11os og [,OS l•:.Jllll\TllRIOS 

1\ntccedontes de la Loy Federal do Rcformn Agrnria.- ºLns 

casi tros décadas do vigencia del Código Agrario do los Rsta-

dos Unidos Moxlcnno.s de 191\?,. son dctormirmntcs on ln probl6m!!_ 

tica ngrarin naclonnl y en especial en su apartado jurldico. 

Mils de recalcar que el lapso de 1942-1971 so expidan al
gunas leyes, reglamentos y circulares que ostan relacionados -

con ol Código Agrario de 19112 a efecto do cumplir con la RefoJ: 
ma J\grnrin. 11 (66) Entre \cls disposiciones mf'is rcprescntatlvas

cstnn: "la Vitivinicolít (25 de marzo do 19'13), de Educación /\

qrlcola C31 do diciembre do 19115), <le Conservación del Suelo y 

agun (6 de julio do 1946), do terrenos llaldios Naclonnlos y D~ 

slas. (7 de fcbroro do l951). do Credlto l\grlcoln (JO do di--

clcmbre de 19~!:>). FHdonll do Cazn (5 d(J enero do 1962), que -

crea el Fondo de Carnntin y Fomento pnrn la agricultura, Gniln

dorin y Avicultura (31 de diciembre de 19~4), que crea el Ins

tituto Mcx.Lcnno dol Cafó (31 do dlclombrc de 1958). ln Foros-

tn1 (16 do enero de 1960). sobre Producción, Ccrtiftcación Y -

(66) Medina C'orvnntcs, Joso. Op. cit. p. 306 
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Comercio de Semillas (14 de abril de 1961), la que Incorpora -
al Régimen del Seguro Social Obligatorio a los Productores de

eana de AzQcar a sus Trabajadores (7 de d!ciembro de 1963). y

la Ley Federal para Provenir y Controlar la Contnminación Am-

biental (23 de marzo de 1971)." (67) 

En lo quo respecta a los reglamentos que so expidieron -

se encuentran: "ol de ln división ejidnl (9 de novtembro de --

1942), do Inafoctnbl l idad Agricoln y Gnnndorn (9 de octubre do 

1948), de lns Zonas de Urbaniznción de los Ejidos (7.5 do marzo 

de 1954). paro el Trñmi Lo de? lns sol ici tu dos do Compcnsncic'm -

por la l\fcctnclón de Poquenns Propiodndcs { 24 do Junio de ---

1954), do la Procurndurin do asuntos l\grnrios (3 de agosto do-

1954). dol Fondo de Garantla y Fomento p.:irn ]a Agricultura, -

Cilnadcrin y 1\vicultura (16 de mayo de 1955), pilrn la Trdmitu-

ción de Expedlontcs de ConfinnnciOn y 1'itulación do Iliones Co

munales (15 de febrero do 19~8), en Materia do /\guas del Sub-

suelo (27 do febrero de 1958), de /\sociacioncs Ganadoras ( 14 -

de octubre de 1950). para ln Planificación, ConLrol y Vigilan

cia de las Inversiones de los l•'ondos Comunes Ejidalcs (23 de -

abril de 1959L del instituto Mexicano del Café (13 de junio -

do 1959), para el SeQ\H'O Soclnl Obl iqatorio do los Trabajado-

res dol Cnmpo (18 do aqosto de lq60), de ln Loy Forestal (23 -

enero de 1961). del Seguro Aqrlcoln Integral y Ganadero (6 dc

septiembro de 1963), y para ln Prevención y Control do la con

taminación l\tmosférica Originada por la Emisión de Humos Y Pal 
vos ( 17 de septiembre de 1'171). 

"La expedición do lu Ley Federal do Reforma Agraria, --

constituyó un acontecimiento do senéllndns dimcnsionos históri

cas, ya que es predi.cibln que operar.'). resultados altamente po

sitivos en el futuro inmediato. permitiendo supernr con toda -

(67) lbld. ~p. 306-3U7. 
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eficacia y a corto plazo, los actuales problemas de desarrollo 
económico y seguridad en la tenencia do la tiorru que so pre-
senta en forma aguda en el sector rural do nuestro pal s." (68) 

cuando la Ley Federal de la Reforma Agraria se expidió, fuo en 
su momento una de las decisiones pollticas mas importantes, ya 

que tenia por intención promover el incrcmonto de ln producti

vidad agrlcola y una equitativa distrilmclón do los ingresos y 

mejores niveles de vidn para los cnmposinos; loqrando nsl una

mcjorin no solo para los campesinos sino tumbiün para lri Nn--

ción. La Ley tenia una fundada preocupación por mejorar Los m.Q_ 

canismos de la justiein nqrarin, tomando en cucntil qua en lo -

largo de la historia do México ol campesino hn sido quien mils

ha sufrido. TombU'!n tenla como objetivo dor scguridod jurldica 

en ln. tenencia do ln tierra quo so ilmpl Liria considcrablcmontc 

y so consolidarla mediante el pcrfccctonamlcnto do los proced! 
mientas para legitimar y t.itulur los derechos cjidatarios, co

muneros y pequonos propietario~. 

"La Ley Federal de Rcformn /\gr.lria evidentemente respeta 

la lotr,,, el cspiritu y la 1q1osofla df~l art.lculo 27 Const.iLu

cionnl, ya que perfecciona y consol idn al ejido, ln proplodad

comunal y la autúnt:icn pcquena propicdud; poniendo Cnfnsis on

la función social do l~ Lierra y sus nccosionos. con el claro

propósito de lograr un numcnto sostenido do la producción en -

el campo, fortnlcciendo y supcn1ndo lodos los renglones do la

economia agrlcola do nuestro pai.:1. Este objetivo explica ln e~ 

pecial importancia que ln iniciativa otorga a la organiznción

cconómica do ejidntarios, comuneros, colonos y puqucnos propiQ 

tnrlos. abriéndoles lns puertas a todas las formc:is de asocin-

ci~n para la producción, comcrcinliznción e industrialización. 

Exposición do Motivos.-'°E'l proyecto do la Loy Federal -

de Reforma l\grarin enviado n la Cñmnrn do Diputados. el 29 de

diciembro de 19'/0, justifica su denomin<-lción en los slgulcntos 

apnrtados: 
(68) Lemus Garcia, Haul. Op. el t. p. 307-300. 
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No es Código porque no se limita n recoger disposiciones 

preexistentes; es Fcdornl por mandato del articulo 7.7 Constity 

clonal y se refiero a la Hcformu /\graria. que es una institu-

ción polltica de la Revolución Mexicana. 

El proyecto de referencia se sustenta en siete libros -

bt\sicos: autoridades agrnrias. el oj ido, organiznclOn o.conómi

ca del ejido, redistribución de la propiedad nqrarin. procedi

mientos agrilrios, registro y plancnción agrorios y responsabi

lidad en mntoria a.graria; .,domñ.s de disposiciones generales y

los correspondientes transitorios." (69) 

Una vez aprobado ol proyecLo de la Ley l"cdorcnl do Rcfo.r.::: 

mn Agrarin quedó en los siguientes tórminos: 

"En el primer libro encontramos que ln nucvn Ley borró -

anterior diferencio que so hacin entre autoridndos y órganos -

oqrarios, pnrn ocuparse solamente de nutoridndcs, los cuales -
onumorcl en el art.iculo sequndo. Como el Unico cuerpo quo pormil 

ncció con cnteqorio do órganos es ol Cuerpo Consultivo Agrario 

so le trató on un cnpl tul o opnrte. Pero ln innovación fundnmo!! 

tnl do este libro estribó on quo lns Comisionns Aqrnrias Mix-

tas so convirt.ieron en órgano de primero in!;tnncia parn asun-
t.os lntcrojidnlcs, con la finalidad do dosccntrallznr la just.! 

cin agraria y do que los campesinos dirimieran sus controvcr-

sios en sus diferentes localidades, sin que requieran legalmon 
to de su desplazamiento hasta las Oficinas Ccnlrolcs dol antes 

Departamento Agrario, hoy Secretarla do Reformt1 l\grario ... 

En el segundo libroe se les reconoció n las mujeres cap~ 

ciclad jurldica igual quo ln del varón y por efectos del arLi-

culo 78, yn no pierden sus derechos cjidnlcs cuando se casan -

con un ejidntnrio, porque su matrimonio- se entcndcri\ celebrado 

bajo el rCqlmcn de sepnración de bienes. 

{69) l'lédltla cervnntcs, Jase. OP. cit. p. 307 
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Bl articulo 81 volvió el Hógimcn sucesorio cjidal al si2 

tema de considerar n la parcela como patrimonio pnrcelario fa

mil lur, est.oblociendo una especie de legit.imJdad forzosa aJ o

bligar al cjidatario a tostur a favor de su mujer o hijos, o -

en caso de fal lcccr i ntcstado, a cons idorar como herederos n -

dicha famiJ ia propia. Este sistema sirve, entre otras cosas, -

para cvitnr que los ejidat.nrios violen ln defensa famil.iar a -

que los obliga la Ley, nombrando como sucesorns a porsonas ojQ 

nas o la fami 1 in prop1a, encubriendo muchas veces una s l tun--

ción iloqal, como lo es la venta do lo parcela. 

Otra innovación importante fuo inst.ituir como nuevo bien 

del ejido, la unidad nqrlcola industrial para las mujeres del.::. 

nU.cleo ügrario, müyorcs de 16 nnos, que no sean cj !datarlas. 

Las causas do utilidad pU.blicn nocosnrias pnril oxproplnr 

un oj ido fueron cu idndosnmento revisadas nl rednctnrso el nrll 

culo 112, que mí\s adelante fue reformado, fundamentalmente lm~ 

rolocionos con el estnblc~lmicnto de fracclonamlent.os urbanos

º suburbnnos; cstns expropiaciones solamente proccdon\n n fa-

vor del Unnco Nncionnl do Obras y Servicios Públicos ... y los

ejidntarios rccibiriln dos loteH urbanizados y ol cqulvalcnle n 

dos veces el valor comcrcinl do sus tierras ngrlcolns o el 20% 

de las uti 1 idndcs netas do l fracc lonnmicnto. En todo caso do -

expropiación, se suprimió ln costumbro do permitir ln ocupn--

ción previa do tos bienes cJidalcs mientras se conslrula la -

obrn da utl 1 !dad públ lea. 

El libro tercero , de In orgo.niznción económica dol eJ1-

do !iiqnifict'l un intento pnra fortalecer la justicia social cn

cl cnmpo, por cuanto tendió n ostimulnr In ostruclura emprosa

rini; del ejido. contemplando urn1 serio de posibi l ldades parn

ln comercial i:t.ación e industrialización. do los productos ejid!! 

los y la divcrsificacic'm de lcJS actividades productivas de los 

cnmpcsinos. l\ tal efecto, eslc libro estableció innovadoramcn

te. una serie do preferencias pnra el cj ido que Lmnbión, novo-
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dosamente, se hicieron oxtonsivas n las comunidades aqrarins y 

a La pcquena propiedad do igual extcnclón a ln unidad indlvi-
dual de dotación ... 

Desde el citado articulo 140, hastn ol 190 so concontra

ron los dorochos prcfercncialcs de los ojidnLarlos, conl<.)n<lo~o 

entre los mós dcstacLJdos, la asislencia profosional y tCcnica

proporcionudn por eJ Gobierno y de pasélnt;cs; ni cst.nbleclmien

to de centrales do muquirwria; de coopcraLivas dn consumo; ln

adquisición de nlilquinnriu, implementos aqricolils, insrn::l.Jl'lda:-: 

semillas, .:il imcnt.os y mcdlcilmcntos veturin.u ios; l.-. ohtenciñn

de créditos oficiales; a contratar scrvJcioH do los sist.cmus -

do seguro nqricola y qnm1dnro; pnrn consLi tulr· uniones do c:ró

di Lo auxi 1 Jaros do cródj lo; parn la formación do sociedodes do 

comorcializilclón; p;ira 1a oxplolacic)n de sus yacimientos de mL! 

rialns de construcción; para que estos so .1pliquon a In viviu_I} 

da rural; p;irn crear y opor·ar si los: almrtconns. bodeq.1s y frl -

gorificos; dcrocho de part.icipur do los orqanismos pübllcos du 

comcrclilliznción; n que los organismos of ic:inlcs ndquloran sus 

cocechas on prlml!r termino; n obtnnor pcr·misos de trnnsport.c .. 

de carqn; In formación do industrias ruralos: las cuales gozn

rttn de qarant.ins de profcrcncins de la Ley de lndusLrias Nuo-

vas y NccP.sarías; a 1 t1s obrns de infrncstructurn nccosari.1s P!! 

ra ul dmrnrr-ol lo indust.riat dol campo; ~"l quo 8C les proporcio

ne cncrgéti1:os n bajo pn?cio; a centros do capacitación y Pilru 

recibir los beneficios do) Seguro Social; paro que so utilJcc

preferentement.o In mnno do obra campesina on los programas gu

bernamcnt.n lcs; ul ostnblccJmicnto de programa:~ de mcjornmlonto 

y construcción do la vivienda rural; pítr<J la im;talución y opg 

racic"'ln <le empresas, ole. 

F.l libro cuarto, do la redistribución de la propiedad -

agraria, fortaleció l.:1s medidas que tienden a terminar con los 

latifundios simulüdos. El sistema do que no produce cft!ctos la 

división y fraccionamiento de predios ufcct.ables renlizados 

con posterioridad a t.1 fechil do pub1 icación de la solicitud de 
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restitución Y dotación, se hizo extensivo al procedimiento dc

creación de nuevos centros de población, cuando en ésto se sc

nalan las fincas solicitadas por los campesinos. La fracción -

III del articulo 210 resultó interesante, porque no solomcnt.c

invirtió la carga de la prueba, como se dijo en la Comisión Rg 
dactora de dicha Ley, al establecer que In simulaciOn su pros_\! 

me en una serio do casos que numeró, que tal presunción prlva

de efecLos, al fraccionamiento, y que sirve para iniciar el -

procedimiento de nulidad respectivo a que se roflcro el nrtic!_! 

lo 398. 

Una do la innovucioncs mñ.s importantes quo tuvo la I.oy -

}.'odcral de ln Hoforma Aqraria, ln constituye sin duda nlgunn,

la contenida en el articulo 251 que cstnblncio''.> que la proptc-

dad agrlcola o gnnJdcra, para conservar su cal idnd do inofcct€! 

ble, no podril permanecer sin explotación por mas de dos anos -
consccuLivos; tal di~>posiciOn es l.an vigorosa, que m)n ustundo 

protcgidé] dicha propicdnd por acuerdo de inafcctabilidad, ro-

sulta afc~ctahlo por fnltn do CTXplotacH'>n y nsl lo cst;.ibluce el 

articulo 418, fracclCm Il. crcilndoso parn este efecto. un nue

vo procedimiento de nulidad do acuerdos y cortiflcados de ina

fectabilidad (ilrliculo 1\\9). Este precepto rHproscntó un paso

mAs cm la vinculación de la pcqum1.i proplcdud al concepto ele -

propiednd con función social soslonidn en nuost.ro nrtlculo 2·1-

constituciom:.11; no so trata, por tanto, do un proceso rcsLrjc

tivo de la pcquef\n propiodurl. sino de centrarla mi\s en su vor

dadera función rcvolucionarin; Lnn os asi. qun ol urtlculo 256 

introdujo un nuevo tipo de certificado de inafcct<"lbllidad, cl

agropccuarlo, adcm~lR do los yn conocidO!; (agricola y ganoduro) 

en la cual so otorga a quienes unidadc~; que combinen la pro--

ducción de planlus forrnjcros y ln gu.nndcrJfl. 

El articulo 259 facultó nl Departamento l\grario (hoy Se

cretaria do la Reform<1 l\qraria), para .sef\alnr los indices de -

aqostadcro, Lomando como base lo.s proporcionados por ln Secre

taria do l\griculturü y debe observarse que no so refirió al i!!. 
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dice de aridez, sino a In capacidad forrajera. 

El libro quinto, de los procedimientos agrarios se ndi-
cionó notoriamente. En tórminos generales so introdujeron nue

vos plazos para que las autoridades agrarias cumpllernn con 

sus funciones en los procedimientos y se nmpJ iaron otros. 

Se fnt.rodujo la inscripción preventiva un ol Rcgt'stro 

Pflbllco de lu Propiedad, en relación a lilS propicdndcs presun

tas afcctablos, a fin de evitar su venta o fraccionamlonto 11.Q 

galos: asi lo previno el articulo '1'19~ en rolacic"Jn n Jos casos 

a que so refieren los nrticulos 210, 326 y 329. 

El artlculo 308 modificó substancialment..c el sistema dc

dar por aprobados los expedientes y plane>s de ejecución sin -

requerir ulterior procedimiento, pues con fundamento en la Ley 

so tiene por ojccutndus la8 resoluciones al recibir los campe

sinos lns tierras de conformidad. 

Otros nuevos procedimientos fueron creados, como los do
nulidad do actos y documentos que contravcnqan lns leyes agra

rias (del nrticulo t\06 al t\1?.), nulidad de contratos y conco-

sioncs a que se refiero ln fracción XVI 1 I dol pi\rrufo séptimo

dcl artículo 27 constitucional (nrliculos del 413 nl 417); ln

nulidnd y cancelación de cortificados do inafcctabilldnd (ar-

ticulos 418 y 419); la suspensión temporal de dorochos agro--

rios (articulas del t\20 al 425); procedimientos de conflictos

sobre poscsi<'m y goco do unidades tic dotación y sobro el <lis-

frute de los bienes do uso comUn (nrticulm; dol 11311 al 440); -

y .l<i rcposlcic)n de actuncioncs (nrtlculo 41\1). 

El libro sexto, denominado dol registro y plnnoaciOn o-

grarios, es un libro que trata do coordinur el Registro Nacio

nal Agrario con los Registros PUbl icos do In Propiedad, con la 

aspiración de llevar un verdadero control, clas.tficación Y re

gistro de lus propiedades rusticas en ol pnls. Yo senalamos la 
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innovación de las anotacidnes marginales preventivas~ o dcfinl 

tivas, respe<?to de los biens sobre los que existen solicitudes 

agrarias (449) y nhora adicionaremos esta acclón, con la dn a

notar una cla\)sula agraria u las escrituras que se refieran u.

bienes rtlsticos que so encuentren en esto cnso (405); iqunlmon 

te es notorio la obligación que tiene los Notarlos y Heqlst.ros 

Pllblicos de avisnr al Registro Agrario Nacional de las opcrn-

cioncs que tril.mitcn rolncionadas con La propiedad rural (4~>1 ). 

La plancaclón resultó tnmbit'~n una innovnción quo servir¡) 

parn lil olalJoraclOn do los divursos planes a que aludo la pro

pia Ley, como es el caso del arllculo 100 quo se refiero a los 

planes regionales y locnles para ol desarrollo industrial dol

campo; el 248 quo mencionó los planes regionales paru la croa_ 

ción do nuevos centros de poblnción ej idal; el 269 para el cn

so do Plllnos de rehabilitñción iHJr3ria do ejidos y comunidades 

y Al 254 pdra formular los progromns de orqanlzación y dosnrr_Q 

l lo ojidal 'I comuna l. 

EH 1 ibro sCptimo. <lo las rcsponsubi l idndcs en mntorln n

qraria se viqorizO acumulando lns responsabilidades quo fijnn

lus leyes do los Estados (456). 

El ani\1 isis do esta Loy do 1971 no conduce n su oxposl-

clón de motivos donde respecto de lu misma se expresó que "en

asta formft, la nueva lcqislaciOn hu sido olaborndn con bmm en 

la ronl idnd y consul landa prev lamento u todos los sectores so

ciales comprometidos con los problemas u.grnrios vigentes. ob-

scrvnndo los cri Lor i o~.; sustentados en las ejecutor las quo du-

rant.e los ú:ltlmos anoR ha emitido la H. Suprcmn Corte do Justj_ 

cla de la Nación y con baso en el cri torio de quo por lrutar~o 

de una forma de carilctor social, é8til debo brind<ir prlmordinl

impulso y protección debida a la clnso campcsinn que fuo la -

mcdinnte lil lucha nrmada de 1910-1917, consiguió con el ConqrQ 

S<> Constituyonte do Querütaro lu elevación a norma constitucl~ 

nal (fundamental) de un estatuto mínimo <lo garantla en los que 
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qucclan comprcnd.ldos los comuneros, ojidatarios y autónticos P!! 

quonos propietnrios. º (70) 

Madi ficnc_ioncs y ftdlcionos o la LeY Federal de Reformo -

Agrnrla : 

l'rimoru. - "aue adiciona los orticulos t&'"I bis y 175 bis, 

y roformu el pélrrafo sogundo del articulo 167 (aprobados el 4-
do mayo do 19.-/2 y p1iblicndas en el Diario Oficial de la I·~e<lcrf! 

cliln el 6 de mnyo de 19'/2). 

Segunda.. - Hclnciormdn con la roformu del articulo '13 de

la Constil.ucl1\n (Diario Oflcinl del 23 do diclombro do ln4J, -

que trno consigo las reformas de los nrticulos 2-11. 5, 9 y --

458 de la Ley f"odornl de Rcíorma J\grarln (lllario Oficial dol -

23 de dlclombro de 1974). 

Torcerc:i. - Que reforma los nrticulos ll'I y 122-11 (Publ i

cadn en ol Diario Oficial el 31 de diciembre do 197'1). 

Cuarta.- Por la que so reforma los artlculos 11'/, 126, -

130, 15!>, 166, 16'1, 160, 169 y 170, ndemils do los Lransitorios 

1-V!I (Publicada on el Dlnrlo Oflcinl el 29 do junio do 1976). 

Quinta. - Que adkiona los artlculos 136, 13[), 224 y 421; 

iQuolmente se reformu los articules 258, 260 y '11\6-IX (Publi-

cndu en el Uiurio Oficial ol 7. de enero do 1981). 

Sexta.- Que adiciorrn y reforma los llrtlculos 2-IV-V, "/,-

8-!V, 10-V, lX,XX, lL 12-1-111, 13, 16-J, y V, '10, 41-II-III y 

Vli-Vll!, 42, 64, íl~-IV_VI, 89, 111, 92, 96, 112-VI y VlIL 11'/ 

17.L 122, 126, 130. 13~, 136, 138-II-c, 144, 145, 147, 163, --

166, 170, 185, 180. 198, 200-V-VII, 710.-1. 27.5, 241, 259, 272, 

(70) Chavcz Padrón, Mnrtha. Op. cit. pp. 340-344 
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283, 292. 293. 294, 295, 298, 300, 304, 309, 318, 319, 326. 

331, 353, 356, 358, 359-n-b. 362, 366, 368, 370, 431. 432, 433 

446-1 Y ultimo pilrrufo, 448-l, '1'/0-III y penultimo y ultimo p_1 

rrafos. '176, '100, adcmt)s de los articulas transitorios la-6a. -

(Aprobada eJ 30 dn dlciembro de 1903 y pUbl icnda en ol Diario

Oficial el l'/ do <moro do 1984)." ('/1) 

La Ley f<'cdoral de Ucforma Agraria es como ya se dijo, el 

resultndo de los tre8 Códiqos /\gr.irías que lo untccodinron y -

desde luego lérnto los Cód i qos Agrarios como ln Loy do H:oforma-

1\qrnria. tienen su oriqcn y su consccunncln en la Hcformn /\QrQ 

ria. 

La Reforma Agraria inicia con In Hovolución moxlc.:tna. -

con el primor reparto de l i erra que so hizo en o 1 1 a; 1 a Refor

ma Agrario so consagra en el arLiculo 2? de la ConstiLución de 

191 '/. 

''La Reforma AgrnrJn es el producto do unn revolución y -

no de una cvoJución en los sistemas de tenencia de la tierra. -

t~n nuestro pais la Reformo Agraria se hizo dentro do un proce

so socinl de convulsión nrmadn para poder romper In hcgcmonlo

soc1al.. econc">mi~a y poJ i Lica que el hnccndado ojorcln en In -

primera década dol presente siglo. 

A part.:ir do Ju primera I.oy /\grnria, del 6 de enero do 

1915, la mcnt.:ilidild do los rmmposinos. de sus lidorns y los 9_e: 

bornnnlos. se enfocó dlrectnmonto nl rcparlo do la ticrrn y a

lu lucha frontal en contra do latifundios y de los tcrrat.onio!! 

tes. 

r.a Reformo /\qraria mexicana no ngotn su contenido en ol

simplo reparto do la tlorTa el cual sólo significa el inicio -

('11) Medina Corvnntos, Jase. Op. cit. pp. 309-310 
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de una actividad del Estado." (72) 

La Reforma Agraria os una insLi tución compuesta por un -

conjunto de normas juridicas, oconómicas, sociales y poli ticus 

que scnalan una nueva form~ de redistribuir la propiednd rural 

Y cuyos fines principales consisten en disminuir los indices -

conccntrnclUn do la tierra en pocns mnnos, rea 1 tznr lu Justl-

cia social distribul.iva y clevnr el nivel do vi.do do los soct.,Q 

res compesinos. 

La Reforma /\grnria otorQil plenitud do vigencia n dos --

principios ineludibles; la Justicia sociiJl distributiva y la -

clevnción del nivel do vidu de lil población rur.Jl. 

f\ ,contlmmción so scnaln las caractorlsticns mc\s lmpor-

tantcs de ln Reforma Aqraria. 

<1) "La Rcformn l\qrarin os producto do una revolución y -

no de una evolución en los 8istemn8 do tcncncin do ln tierra. -

En nuestro pals la Reforma l\groria se hizo un procoso socinl -

de convulsión urmada pur·il poder romper la hcgomonlo social, 

económico y polllicn que el hnccndado ojercla en la primera dQ 

cadil del presento siglo. 

b) La Reforma Agraria es profundamonln humanista, pues -

toda la actividad que el Estndo d~splicga p.iro ejecutar los -

postulados~ os un beneficio directo del hombro Y su familia, -

respetando su 1 i bortad y uutodotor·minación. Esto siqnl f lea que 

nuestro pnis el Est..ado sirvo do me<lio paríl lograr La cfoclivn

supcración social y cconOmicil del hombro y no a lo inversa. 

(72) Manzanilla Schaffer, Victor. Reforma Agraria Mexicann; -

la. ed. Porrlla, México, 1977. p. 321 
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e) La Reformu Agraria es totcll, en ol sentido do negarlo 
utilidad social y econOmicti a la qran propiedad tipo lntifun-

dio y organizar loclus las formas de tenencia de la tierra, se

nnlando llmilos precisos para pequena propiedad, sea agricola

o ganadera. 

d) La Roforma Agrarin mexicana no tuvo su oriqcn on unn

causa económica, sino cmincnlcmcnlo social. r.s docir; no so -

hizo para lograr numontnr la productividnd do) cnmpo. sino pa

ra liberar n m1)s de diez millones do moxicnnos do la osclnvt-

tud a que fueron sometidos on las hnciondns porfiristas." C/3) 

Los postulados ostructuralos de la Hoformn Aqrarln so -

consignan, prJmordialmontc, en ol articulo 27 constllucional,
por su importnncin en la nuovn ostructurn quo le dio n lo lo-

ncncin de la tiorrn y por los il 1 tos contenidos socln les y oco

nOmicos. haremos un resumen de sus princlpnlcs punt.os. pura -

quo una voz hecho lo ílntorior se puodn trntilr los derechos quo 
tonlnn los ejidaturios nntm; do in reforma constitucionnl: 

l. "Desde lucqo scf1n1n que ln propiC'dad do lns tierras y 

de agu11s comprendidils dentro del torrtLorJo nncionnl "corros-

panden origirn:1riamente a la nnciün". estnblocicndo el dominio

plcno y eminente por parto del Eslado sobro ol territorio na-

cionnl. 

II. J\l establecer esto antccodontc pleno dn propiodnd,, -

declaro que la nnc10n tiene ol derecho do lransmitir ol domi-

nio de dlchns tiorrns n los particulnrcs pnra constituir ln -

propiedad privadn. Es decir, reconoce la ox1stoncia do la pro

piedad privado. scpordndoso osi do otros sistemas quo la nlo-

qon. 

F.sldblecc un nuevo concepto de.propiedad privada, al se-

('{3) !bid. pp. 98-99 
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nalarle cspecificamente una función social, cuando expresa: -

"La nación tendrB. en todo tiempo el derecho de Jmponer u ln -

propiedad privada las modalidudes que dicto el inlorós público 

asi como el de reqular el aprovcchnmicnto de los clomentos na

turales susceptibles de apropiación, para hacer una disLribu-

ción equitativa de lu riqueza pú.bllcn y para cuidar de su con

servación." Mils adelanto lcxtualmcr.Lc ostipuJn: ''Con este objQ 

to se dictariln mcdi<lus necesarias para ... evitar 1•1 dostru---

cción de Jos elementos naturales y los dnf\os que la pr0picdnd

puedn sufrir, cm perjuicio de la sociedad". Esto signif.icn un

cambio en el concoplo de propiedad sostenida por el individua

lismo. pues el individuo yn no es propietario solnmcmtc pnrn -

si mismo, sino tambiCn para la sociedad, es decir, su propio-

dad esta en función no dn una parto (individuo) sino del todo

(sociodad). Por otra parte, con eslos limites so modificu en -

beneficio do la sociedud el viejo concepto romano do propiodnd 

el jus utondi, frucndi ot abutcndi. 

lV. Amplificn el concepto del lntcrós público con rclil-

ciOn a la Constitución do lOf,7 y simplifica los trt)mitos de In 

expropiación. la cual sólo so puede hacer por causu de ut:i U-

dad püblic:a y mediante indcmnlzilción. 

V. Decreta la 1 imitación do Los latifundios y dicta mcd! 

das pasa el fraccionamient..o de ellos. Por otra parto, crea ln

pequena propiedad, scnalándolc su mñxlma extcnslOn y la consi

dera inafcctable. 

V 1. Crea los s istemus agror ios de doLuc i ón, resL l tución, 

amplificación y creación de nuevos centros do poblnción ugrlc.Q 

la. 

VII. Fija las bases fundamentales para los distintos pr.Q 

cedimientos agrarios, y establece un conjunto do autoridades -

agrarias, creando la dependencia del Ejecutivo federal cncarg!!_ 

da do la aplicación do los leyes agrarias. 
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VIII. Rcst.nblcce la capacidad de los nücleos do pobla--
ción que guarden os lado comuna 1, para disfrutar en comiln las -

tierras, bosques y nguas quo 1 es portcnczcnn o que los res ti l:!! 

yan. Da jurisdicción federal o todas las cuestiones relaciona
das con limites do terrenos comunales. 

IX. Dcclnrc.1 nulns tod;1s las onuJcnücionos de tierras, a

guas y montes port.onecient(~S i1 los pueblos, ranchcrins, congr_Q 

gncioncs o comunidades, twchas por los jefas pol l tices, gobcr

nndoros dn los EsLados. o cunlqulur~ otru auLorldad loco\ on -

contrnvonción n lo dispuesto en In loy dü 2!:> do junio do 105t;

Y domas leyes y disposiciones rulaLivus; excepción hecha do -

las ofectuadas con npcqo a la ley do 7.5 de junio de 1056,. sic!!! 

pre y cuando dichas tiorros sean posoidas en nombro propio, a.

titulo de dominio, o por mi\s de diez anos y cuando su suporfi

cio no excedo de cincuenta hcctñrcns. 

X. Otorqa el recurso de nmparo n los duo nos o posocdorus 

de predios nqrlcolas o qan<ltleros en explotación, n quienes se

les huya expedido certificado do inafoctnbilidnd. El umparo \o 

promovcriln cont:rn ln privución o nfcctación aqrarin ilegal dc:-

sus tierras o aguas. 

XI. Organiza el sistema ejldnl y senala. la extensión ml

riima do la pnrccln on diez hoctñrcas o su cqulvnlcntc. 

XII. Se declnrnn rcvisnbh~s y susceptibles de sor dccln

radns nulos. Lodos los contratos y concesiones ~icchos por los

gobiornos anteriores. desdo el 11f\o de 1076, que hayan produci

do ol acuparnmiento do tierras, aguas y riquezas nnturalos do

la nación por una soln persona o sociedad. 

Xll 1. Se rost.rinqc la cnpacidad d~ adquirir propiedndcs

n los nxtranJorof;, a lns nsociacioncs religiosas. a las insti

Luciono.s do b(mcficicnciil y a las sociodndos unónimus. 
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Como so acaba de ver, el 8rticulo 27 Constitucional es -
la bnse de la Reforma Agraria y por consecuencia de la Ley Fe

deral de Reforma l\grnrla, en los que se consagra los dcrr.chos

de los ejidatarios, el cunl lo da titulo a este punto dol Cap! 

tulo y por lo mismo ent.rnremos a ver y analizar estos derechos 

que so encuentran en la I~cy l\qraria; y por lo cual es ncccsn-

rio recordar que tanto ol urt.iculo 27 Constituclonnl y _la Loy

Fodcral do Hcformu /\grürin han sido transformados por c1rcuns

tancius que mas adelnntu se anul iznn)n. 

A c;ontinuaclón se vcrün los orttculos mi\s importnntes on 

los que se sennlan los <lorechos do los cJ idntnrios. lns que so 

encuentran en ln Ley l"'cdcral do Heforma /\gn1rin. 

l\rt. 66 l~l cjidnl<irio tiene el derecho de cxplntnr y -

aprovechar los bienes de acuerdo con los preceptos do esta Ley 

l\rt. 6'/ Los oJidntarios tionon derecho al nprovochamicn 

to proporcional de los hierws de uso común. 

J-\rt.. 60_ Si en un termino de tres meses el CJ idatnrio no 
toma posesión do 1 o.l ido de 1 que se lo haya dotado, pordcrn el

der{:lcho n 01; y Hois meses Lrntnndoso de bienes comunnles. 

l\r~ El cortificndo l\grnrio tiono "l efecto protogur 

lo osfora Juridicn <lol cjidntario. 

~ La Asamblcu Genornl scri\ quien determine n ---

quien debe adjudicnrso unn unidad do dotnclón. 

[\rt. '/'.}._ 1.u adJudicrn . .:ión individual de lus pnrcolas he-

chas por frac . .:cionnmiento do los tiorras lnbornbles debe obede

cer n que el ejidntorio huyn hecho alqunn mejora o haya explo

tado el ejido; y si cst:o no es asi, so hace al azur. 

l\rt. 75. Los bienes ej ldnt.arius scró.n incmbnr<Jablos, lnJ! 
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lienabl~s y no podrdn gravarse por ningUn concopto; por lo tan 
to la violación do este articulo. conlleva la inexistencia dol 
acto juridico agrario realizado. 

~ Los derechos a que se refiere el artJculo nnto
rior no podrAn ser objetos do contratos do nporcorla. arrondn

miento o cualesquiera otro que implique la explotación indiro!!_ 

ta o por terceros. o el empleo do trabnjo asnlnrindo. excepto: 

J.- Mujer con fnmilla que deba cuidnr de olla. 

11. - Menores do dicciscis anos que haya heredado los dorcchos

oj ldatnrlos. 

III.- Incapacitados. 

IV.- Las lnboros que el ojidatorlo no pueda ronliznr oportuna

mente. aun dedicando todo su tiempo y esfuerzo. 

El permiso que so otorgue en estos casos lo dnrA la Asnm 

blea CcncraL mediante un escrito. 

ArL. 77 La cxplotociOn injustificada do fuerzn de trnb!!_ 

jo tUialurindo por los ojidntnrios, implica lu pórdlda de los -

beneficios generados por los trabnjudorus. que a lu voz se ha

rAn acreedoras a esos bienes. 

Art. 78 Cunndo conLraigan matrimonio. un hombro y una -

mujer que tengan unidad de dotación. so entender~ celebrado b~ 

jo el róqlmcn de separación de binnus. 

~El cjidiltario tiene la facultad d.o nombrar n -

sus herederos. para el efecto deberé\ sor su esposa o con quien 

lleve vida marital y sus hijos. que dopondan oconómicnmento do 

óL 

8!:1~ Si el cj idatario no designa sucf?.soros o los que 
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designo astan imposibilitados, el presente articulo scnaln cu~ 

los tienen derecho a heredar. 

~ No podra. heredar quien yn tonga unidad de dota

ción, y sülo unn persona heredan\ por completo los bienes cji

dotarios de que so trntcn. El heredero tendril la obl igm:ión de 

sostonor económlcnmontc u los hijos menores de diociscis nnos

Y a la csposn dol ejldatario que fnllccio. 

Art. 05 IH cjidotario comunero pordcril sus derechos so

bro la unidnd de dotnci<'m y. en qonorcI 1 los que Lenga como --

miembro dol nUclco de población ojidal o comunal, a uxcupción

de los adquiridos sobre el Holnr que lt! hubicnJ sido adjudica

do en la zona de urban i;,mc 1 ón cwrndo: 

1. - No trabaje la tierra pcrsonalmonto o con su fnmiJla, duran 

te dos ;1nos consecutivos o mils, o deje de rodl izar por igunl -

lnpso Jos trabajos quu lo correspondan; cuí.1ndo so haya dctormi 

nndo ln explot.:uclón colectiva, !cMlvo en los cnsos permitidos -

por ln Luy; 

11.- lh1biore adquirido Jos derechos cj1dalos por sucesión y no 

cumpla durante un ano las obl igncioncs económicas a que quedo

compromctido para el sostonimionLo de Jn mujer e hijos memoras 

de dicciseis .:1ílos de cd;1d o con incapncldad toLal o pormnnonte 

que dcpendian del cjidatar·io fnllncido; 

Rn ost.os casos, la nuevo adjudicnción so harñ sigulondo

el orden dn sucesión dol anterior titular·, autor de la horcn-

cia; 

111.- Ooslinc los bienes ejidnlcs u fines tlicitus; 

IV. - ''capare la posesión o el bcncf icio de otras unidades do -

dotación o superficies de uso coml'.ln, en ejidos y comunidades -

ya constltuidns; 
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V. - Enajeno, roaltc("• permita, tolere o autorice la venta to-

t.al o parcial de 8U unidnd do dotación o en cualquier otra fo.r 

mo 1 luynl de ocupnción a miembros del propio ejido o a torco-

ros, exccpt.o on los casos previstos por el articulo 76 y, 

VI. - Soa condonado por sombrar o pcrmi tir que se siembre on su 

parl:ela o bienes de uso comün, ojidnloR o comunales, mn_rlguann 

;im.:ipoln o cuul'luier otn., nstupnfncicnle. 

~~.-ª.2..... Ln pcrdJdn d<? los derechos ;iyrar·ios del ejidnt!_! 

rlo/comuncro l itular, no se hacen E!Xtonsivos a los sucesores -

nnolados on el cerli fit:.idu de derechos aqr<:trios. Cuya unidad -

de dot.uciUn sora nd jurlic:adn al sucesor correspondim1to . 

. ~h-frL. La mrnpensión do los dorochoR ngrnrtos do un c

j idutnrto o comunPr·o dur·<Jra un ano o un ciclo uqricola, so de

bo apoyar en las c.:nisal<rn deno Lrnbnjo, o en el neto do formal 

prinl<'>n por delitos conlra lil salud. en que hnyn inGurrido cl

sujot.o w:irario. L.a suspunsic)n so debe subsLanciar anlo la (~om.! 

slón Agrnri;i Mlxta corrospondlcntc. 

~Ll~ El cjidalario quo t.ram;gcda lo~ compromisos CO!! 

trn Idos con o l oj l do. concc!rnicntos a crüdi to!:>,. pJ'oqrumns do -

trabajo o comercial lzc:ici<)n de sus producLos; scrfü1 snncionndos 

con cuot.ns cconOm1 cas por· ln Asamblea Gonoral de oJidntnrios. 

l\rl;:.:,._l_l_Z_ Los bienes cjidnlcs y comunales sólo podriln -

sor cxprop i a.dos por causa de uti l ldad pllb l i ca qun r.on toda ev! 

dnncia sen superior a la utilidad socinl del ejido o de las -

comunfdndos. En igual ci rcunstuncio:;. la cxpropi.:Jción so fin-

cnril preferentemente en hicrw~ de propiedad particular. 

gstos son los urti:culos mas imporLunt.cs sobre los dere-

chos njidatnrios en In Ley Fodoral do Hcforma Aqrnria. yu quc

Jos consecutivos sobre la suspcmsión y privación de derechos -

tHJnir los se t.oca Un1cLJmentc el proced imicmlo para l lovar Csto8 
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acabo. 

DespuCs de hnber visto ya los dorcchos de los cjid,11t.a--

rios que le otorga la Ley Federal de Reforma Agrurin (untos do 

la reforma sufrido el 26 de febrero du 1992). so puedo a.nnli-

zar que tales derechos entre comi l lns, no fueron los mojares -

para Jos ojidatarios y por consecuencia tampoco fueron los me
jores para la producción dol ngro-mr.x ic•1no; porque rosul la que 

la ](~qislnción parece haber sido ost.ruclurado mils para ol con

lC"ol de los campesinos que para el fomento económico del cnm-

po, ya que se Jns impusieron muchus compl lcns.lonm-; y obslacu-

los, ontru los que so pueden sena lar como los mils lmportnntos

Jos siguientes: 

[.-(,ns dificultades para la asociación d,... 1 didoH con -

terceros. yn que en la Lay l"cdcrnl do Hcforma Agr;irln no pl~r-

mlt.ia íl los oJidat.nrios realizar contratos do apnrccrln~ arre_!! 

damionto y por lu consiguiente do usociarco,Y mucho monos con

torcoras pnrsonas quo no port:o11ecieran al ejido, y por lo mis

mo no se contemplo en esta ley la asocincJón de oj idos con so

ciedades mercantiles. 

11.- Los derechos del ojidatnrio so ven 11mit.ados confO.[ 

me o la Loy Fodcrnl de Reformu Agraria. yo quo en su artlculo-

66 so le limita diciendo quo sus derechos son los que en cstn

mismn Ley.se scnnlun. y por lo que ya se vio antoriormonto. hny 

mas prohibiciones y limitaciones al ojiduturJo que derechos -
para progresar, dosnrrol lar y producir e L campo; cuma supesl:u

mcntc tenia por objeto dicha ley. 

111.- Lo prohibición de paqur o hacer u~o ol ojidnlario

dc una persona asalariada parc-1 trabajnr el campo; claro esto -

con sus debidas excepciones,. parce~ ilógico y hasta injusto -

quo la ley haya tonido conlemplada ostn situación, yu que si

el objetivo ora el producir y mejorar ol nivel de vidn dul --

campesino y dol r.ampo,. es ilógico suponer quo como cualqui~r -
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empresa que su objetivo es producir y obtener una ganancia pa
ra ello es necesario hechor manos de todos los recursos, y uno 

do ollas ~s la fuerza de lrnbnjo del hombro, es decir, quo ln
prohibición do no contemplar excesivamente In fuorzü do trabn

jo_ nsnlariado resulta no un derecho si no mñs unn limitación -
para el campo, pura ol dosnrrol lo económico ci•· Móxlco y para -

el nivel socJal y económico del mismo campe~lno. 

IV. - Lil prohibición do colebrnr contratos de comprn-ven

t.a, arrendamiento y npurcorin o cualquier ot.ro tipo do neqoci!_! 

clones quo tuvieran quo ver con el ejido, esto clnro n1 igunJ

que el punto anterior rm.;u} Ló contraproducente por lo slguicn

tc: 

Primero.- En el momento en el quo ol ojidnlnrio no se -

sintió dueno de sus ticrrns. es el Primor paso pnrn que la prQ 

<lucclón campesina fucrn detnriorandoso. ya que e~ unn pnrtc -

fundamental ~pcrsonn se sienta ligada no sólo sontimcn..::.= 

tnlmcnt.c sino económicamente y productlvamonto a lo guo es su
Y.Q. y decir suyo es saber que se puede disponer do cualquier -

for·ma y modo lcqul de lo que le portcnocc. 

b) Segundo.- l\ pesar do existir dicha prohibición, es un 

hecho que la reaJ idnd ora otra, ya que es bion sabido por to-

dos. que los cjidatnrios realiznban llcgnlmcnto y a ospnldns -

de ln ley dichas ncqociacioncs, yn que por la mismo nocosidod

dcl cJidntario fue necesario pttra ellos la compruvcntn, el --

nrrendumicnlo y la aparcorin, por tul motivo en la Reforma a -

la Ley Agraria fue necesario y urgente contemplar esta si tua-

ción, lcgnl iznndo dichos netos. 

V.- Tnmb1Cn os noccsnrio senular qut> la ley imponia lim.i 

tuciones para la realización do asocincionr.s cnt:ro pequonos -

propictnrios, yo que las poc.:as formas de nsociociOn permitidas 

estaban sujet.-is u un lnf lcrno burócratico. porque todos los -

contratos do ojidatarios tcnlari que.• ser snncionados por la au-
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toridad. 

VI.- La incertidumbre jurldtca on la toncncin de la tlc
r~a, ya que ol Estado por modio de la Sccrotarla do Reformo A

graria y de la Socrotnrin de Agricultura y Ganndorli'.1 siempre -

ejercio unn tutela constante sobre los njidatarius quo en ln -

Ley FederuJ de Ro forma Agr·aria se n~wntUnn ele manorn notable. -

tutela 11uo llegó hasta determinar ln formn do cxplotnció11 ind_!. 

vidual o culccLivu, n modific..:ur ln cxt.enclün de In parcel..i ojJ. 

dal cuando cmnbiaba Ja cñl idnd do lns tierras ojldnlus y " di.§.. 

poner de las parccla8 o unidades de dolacic'in Vilcnntcs pnr~~ co

modar en ollas él campesinos que can!cen de ¡mtr·imonlo cJ. un 

cuando no porlenezcnn nl ejido. 

Eslas consideraciones nos llevan concluir quo los nU---

cloos de población Lcnlan un derecho precario de posesión so-

brc los bienes e.iidalos 4uom un ü.ltlmo anñlisis, pertenecen al 

Estndo. l.il confusión que se tenla sobro la propiedad oJldal no 

sólo tenl.1 nfecLc1s idoólogicos, sino cconómJcos. L..I fnlla do -

claridnd y viqencia do los dorr.chc1s de propiedad en lLH; tic--

rras ejldalcs, erun la princip<ll cuu~.;a del aLrnso cc.:onómico en 

el campo mexicano. 

VII.- La tutela del EsLndo sobro el ejido y consf:cuonto

mente la fnl ta de aulonomia de los oj idntnrios parn ln opcrn-

ción product.iva; esto resulto como yu se di jo nntcs In excesi

va intervención dnl Cobtf_ffnv y 1lc ln tutrln constanLu on lo -

nctividad cot.idinna opcrativd dol cjidntnrlo. 

Como y;i se ha vis lo es un hecho que la real id ad tri sLc -

del campo era bien conocida por todos, pero sobro todo parn -

los trutadist .. a.s, los cuales inclusive yn hablan hcc;ho algunns

recomendncioncs µara que la lc~gislación pudicri.I cmnbiar, para

ol mismo beneficio so sólo de los cnmpc>sinos sino de ltl mlsmn

economla do México. 
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Entre las recomcnduciones <lnl Mnestro GonziHus Graf. E-

duardo Medina Mora y Danlol Cnstro Oro~co, nut.ores del Si,1ulen. 

te estudio, quo ncontinunción NC anotaran los m.J.s importantes: 

1.- Se recomiendtl on esto estudio primcrumont.<J qun so -

incorpornro on las garnntla:-; iTidividuales do la Constitución -

mexicana la secwridad Jur 1 d lea sob1-o ln t iorra, para que la -

pcqucnn prople<lnd logr .. iru nlcanzur suquridnd en la L1~nc11cia, -

con qanmlin Consti Lucionnl ordirrnria. 

11. - Tnmbh'm 1m cst.t' estudio quu so udelnnto a \11 rofo1·

mn Constitucional dol articulo 27 y su Ley rcspcct.iva, on ol-

cual recomcndnha que se el iminnril la 1ncort.ldumbrc del cJ ida-

tario, qui tandolo a loH Comisarios y a lns /\snmblcns 111 fun--

ciOn dr. .-irreb.JLur a los cü.mposlnos sus dHrochos aqrarios. y -

que esa posibilidad sólo la l.uviurdn lns Trlbunnlcs dn Justl-

cin Agrícola. 

111. - En eslc.! punLo 3c resume on \a posibi 1 itlad que so -

ost..ablcclern la pcrsonnlidad .lurldica do los ej idn5 pura con-

t.ratnr con terceros las prClducción nqricoln. 

IV. - En esto punto se propone que se eliminara la tul el.!! 

ridod onLcndida como control polit.ico. pilril que ~;o convlrt.iorí1 

en tutolaridad como poi i t.lcaa do fomento. Que lo~ cnmpcsim>s -

pudieron decidir sobro sus contraLos y actividadl~S sin que tc!l 

qnn quo recurrir a ln nut.or ización; que pud ieri\n contratar c=rQ 

ditas con bnso en resultados. qnrantizé"lndolos con cJ usufructo 

do la cosecha; que los campesinos pudieran dct.crminnr por sl -

mismos sus formas de oxploLación y ilProvcchomicnto de ln tic-

rrn, que la m1tor idad y que en caso do rwcos idnd dmlUncinrü -

ante los Lribunalc~ dt: Juslictn l\grari<J.. 

Es obvio que dec;d,·~ h<1<.:(!' mucho tiümpo •:l frHc•1so do 1;1 Rg 

form.:i Agrnria se ha visto reflc!j;1da como ya nnl:.cs se di ju on -

ln cconomi.::a mcx.ic.:n11a; no ob.slantc que en su principio y en su-



- 126 -

objetivo principal la Reforma Agraria nació como una estructu

ra para la tenencia de la tierra que supuostamcnte hacia mds -

juSta -lo distribución, evitando la concetración de la misma -

Y estabJociéndo las bases pura una economia agricoJ<..1 mt:'\s fuer

te y sano. 

J,il Reforma /\graria tenia en sus inicios buenos inlcncio

nus, Yil que por medio de la entrega do la tierra n quien no Ja 

tenia, convortia osJ un hombre libro con propia uutodotermlna

ción. /\J mismo tiempo prcLcndio ponor las busos paru quo el -

camp~s i no el ovarn sus ni ve 1 os nconóm i cos y soc in 1 oB. y promo- -

ver el cambio do las clases runllos u clases mediilS, producto

rns y consumidoras. 

La Reforma Agraria protondio la implalación do lo just.1-

cin social distributiva, la cual no sólo signifiGubu la igual

dad do los campesinos ante In Ley, sino t.ambiún paridad en o-

portunidudcs, paridíld en el aprovechamiento de los proqrnmas -

de gobierno y paridud dcriLro de la dindmica polJticn, económi

ca y social del Estado. 

/\si mismo la Heforma /\grnria perseguía como ffn no sólo

ontrcgar Ja tiorra al campesino y disminuir la concentración -

de la propied<1d rural, sino t:ambiCn el mojoramicnlo do las fa

milias campc!~inas y su incorporación total y dlfinitiva al pr_Q 

groso general del pais. 

Por Ulli1no la Rcformn Agraria aunque parezca contrndictg, 

rio, so puede decir que aunque pretendio acnbnr con todas las

di ficulLados que venia acarrinndo la posesión de la tierra on

manos de pocas personas. entregando estas a los cnmpcsinos ca

rentes do el la y como ya se dijo nnteriormcnto logrando un me

joramiento notable on la vida del camr>e~ino n travCs de esta -

acciün ropnrLidoru, nuncü logro jnm<)S cumplir con estos noblos 

proposlLos ya que desdo su principio la Reforma l\grarin fraca

so ya quo nunc.-:1 loqrarón cumplir con sus objetivos ya menc"ionQ. 
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dos; pues tanto la producciOn del campo, el nivel social y e-
conOmico del campesino no lograron cumplirse; y tuvo que pasar 
varias decildas y varios sexenios presidenciales paro que se -
lograra dar un cambio transcendental e importante a la L.ey Fe

deral de Reforma Agraria, y on consocucncin a la vida económi

ca y social del mismo campesino; ya que dicha Reforma y su Ley 
respectiva fueron excelentes en buenos propósitos en tcorin,-

pero en lu practica fuorón ol fracaso mils grande que México y

sus campesinos luvlcrón que soportar por mucho tiempo. 
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Bl " LllV DEL 26 DE FF.BRERO DE 1992 V LOS DERECHOS Dll LOS 

EJIDATAR!O~ 

11 El lunes 6 de enero do 1992 se publicó en el Diario -

Oficial de lil FcderacHm td Dccr&to aprobado por el Constltu-

ycnto Permanente, quo rofor·m6 y ndlcion6 diversas frnccionos -

dol articulo 2'/ constitucional en mut.criu agrariu~ (74) 

Las citadns modificaciones se real izaron on virtud clo

que el agro mcxicnno ilclunlmentc se enfronta a problemas oconQ 

micos y sociales. quo 08 necesario superar para lmpul::Hn· nmo

vadamento las aspiruciones do libertad y jusLlcia pnra el cam

po; maximas que sustent.nron ln Revolución Mcxicnna. 

A--En efecto, os preciso reconocer que nuestro pais t.Jcnu 

una superficie aqrlcoln Lirni tadn .. puos de los 196 mlllonos dc

hectárcas qÚe comprendo el Lerritorio nacional. sólo 33 millo

nes do hccuu·eas son succptjblcs de explotación agr1cola; per

lo que se roquiorc el estimulo decidido al incromnnt.o de ln -

producción y dú la productividad en el campo, con el objeto do 

sntisfacer las necesidades alimentarias de más do 00 milloncs

dc mexicunos. por lo que os necesario ostublccor formas do or

gau ización y producción que eviten lu sobrcxplotaci6n y el do

Lorioro ccolóqico del campo. y que, Lamblén so precisen condi

ci<mes que permilun nbat.ir y revertir Jn pulverización do las

tiorras dedicadas a In agricultura, a íin do supornr ol mini--

('/'1) Instituto de lnvesliqacionos LegJslntivus, LV Loqislnturo. 

11. Cámnrn do Diputados. Crónica de lu Lhy l\grarin; od. H.Climn

rn de Diputados, México. 1992, p.59. 
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fundismo improductivo e ineficiente. Estas acciones son neces~ 
rias para superar las situaciones de baja productividad y pe-

breza que, desafortunadamente .. se encuentran reflejadas do ma
nera aguda en nuestro campo. 

Como r~sultado de la aprobación u las reformas nl nrtl 
culo 27 constitucional, se presentó a ln Comisión Pormnnente -
del Congreso do la Unión el 10 do febrero de 1992 ln inlciat.l

VH de la nuevn Loy Aqrnria; para que elaborará y prescntnrá el 

d1ctnmcn correspondicntu, por parto de la Quincungúsima Leqis
lat.ura Federal. 

Por lo que los partidos pol 1 ticos con roprmmnt.ación -

en las Cé.maras del Congreso de la Unión, previeron ostn situa

ción, suscribieron un acuerdo parlamcntnrio parn l luvnr n cabo 

los trabajos de conferencia sobre las inlclntlvas quo -.::ada Cá

mara recibiera con ol carácter do Cámara de Origen. 

Esto mecanismo fue puesto en opcrac16n con mot.ivo de -
la inJciat.ivn de Ley Aqraria, insLal[mdoso e inicilmdosu íls1 -

las labores do las Comisiones desiqnadn$ por cndn Cámnrn. 

Déndose as1 origen a la I~oY /\qraria publ lcmia on el -

Diario Oficial do la Federación el 26 de febrero do 1992; la -

cual concentra en su contenido 10 Tlt..ulo~ y 8 /\rticulos Trans!. 

torios~ de la manera siguiente: " TITULO PRIMERO de lus DlSPO 

SICIONE..<; PRELIMINARES# que t:omprcndon dol nrt.lculo 1º nl arti

culo 3•; " TITULO SEGUNDO " del DllSllRROl.LO y FOl'\ENTO l\GROPE--

curuuos~ que comprende del articulo 49 al articulo 02; "'l'I'fULO 

TERCERO" DR LOS EJIDOS Y COMUNlDl\OES, que c<lmpronde del ort1cy 

lo 90 al articulo l07 concentrados en clnc:o cnpit.ulos; " TITU

LO CUl\RTO " DE LAS SOClEDl\OES RURJ\t.HS, que comprende dol arti

culo lOB al articulo 1111; " TITULO QUINTO " Dll LI\ PEQUEflll l'RQ

PIEDAD lNDIVIDUl\L D~ Ll\S TIERRAS l\GR!COlJIS, GANl\DERns o FORES

TALES. que comprende del articulo 125 ni artlculo 133; " TITU

LO SEXTO " DE Ll\S SOCJ EDADES PROl'lllTl\RIAS DE TIERRl\S l\GRICOLl\S, 
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GANA~ORESTAl.~S, que comprende del articulo 125 al art! 

culo 133, .. TITULO SEPT!MO .. DE LA PROCURADURIA AGRARIA, que -

comprende del .:irticulo 134 nl articulo 147; " TITULO QQTJ\VO " 

Dlll, REGISTRO AGRARIO NACIONAL (R.A.N.), que comprende del art! 

culo 148 al articulo 156; " TITULO NOVENO " DE LOS TERRENOS -

BALDIOS Y NACIONALES, que comprende del arL!culo 157 al art!cy 

lo 167; " 1'ITUI.O DECIMO " DE L/I JUSTICI/I /IGR/IRIA, que c:ompren

do dol nrticulo 162 nl nrtlculo 200 concontrados en seis capi

tulas. y finalmente cncontrnmos los " TR/\NSITOHJOS " _que so -

conforman por U articulas.('/~) 

Por lo que resulta importante subruyar que lH Nucvn -

Ley l\grarln se cncucnlrn estructurada por diez Titulas y dos-

ciuntos 1\rticulos, más los ocho Transltorlos; a djforcncin de

la iniciativo presentada por el Ejecutivo l''cdoral, cuyn pro-

puestil agrupaba en diez Titulas un total de /.07 art.iculos. do

los cunlcs 6 eran disposicionos tramdlorias; por lo quo en -

realidad ul torior-menlc ;1 los Lrnbnjos t!fcctuados por o l Conqr!:!_ 

so de ln Uni.ón Hólo se Hqregn un art.iculo más. Sln omburgo. ln 

iniciativa de la ley rcqlamentaria dol nrticulo 2'1 const.ltuciQ 

na) sufrió diversas modlficncioncs. 

Por su parte la C{1mura dr. Oiput.n<los realizó diversas -

modificacionos al texto do la ihicintiv<l: 

En el ürtlculu 3° .se sust..iluyc la palabra "coordinn--

ción" por la péllabra "concertación''. 

Se adiciona un párrafo al articulo 1\ 0 con objeto du -

que Jos organizaciones de productoras puedan elaborar propues

tas de pol1t.icas de desarrollo y fomonto al campo, las cualos

serfln conccrti.ldns con el Ejecutivo F'udernl para su npl lcación. 

En el articulo 5º se agrcqa a las entidades de la Adm.! 

(15) Úiurio Oficinl de ln f'edüración, Orqano del Goblorno Con!?_ 

t.i tucional do los Estados Unidos Mcxicunos. 'forno CDl.XI, No.18. 

Director Vcgn, Armando Ur. Ml!xico. D.F., m16rcolos 26 do t'obr.2 
ro do 1992. 
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nistración P6blico Federal en las actividades de fomento que -
determina dicho articulo. 

Por lo que hace al artlculo 10º, se consideró pertinen 

te sennlnr que ol reglamento interno de los ejidos deberé. in-

cluir las disposiciones que nl efecto scnolo la ley. 
So consideró conveniente oxcluir ln posibilidad de que 

lAs autoridades municipnlos rer:onozcan la calidad do vccindod

dcntro de los núcleos do población, por lo que consocucntemcn

lo se modificó el urt1.culu 13. l\shnismo se sustituyó nl térmi

no do pcrsonns por el do mcx icanos. 

Sn cons ldcró nprop indo, para efecto de o frcccr mayor -

seguridod en la idcnLidad do los miembros que intoqrnn la a!mm 

bloa, agregar nl final del arL1culo 22 el siquicnlo texto: "J,n 

Asnmblen revisará los nsiontos que el comisariado roollco con

formo ü lo que dispone este párrnfo". 

Para mayor calridnd. en ol proemio del articulo 23 se

consider6 pertinente sustuluir ol tórmino "conocimiento" por -

"competencia". 

Por lo que Loen nl articulo 24 se considoró convenien

te quo veinte y ya no diez por ciento dn los cj lduturios. pue

dan solicitar nl comisario.do o consejo do vigi lnncin que conV,2 

quon a asamblea. 

Se acordó establocor que en las cartas poder quo cstu

blcco y prev6 ol articulo 30, so asienten, en caso do que no -

sepa firmar el mandante, el nombre do ostc y de quien firmo -

por él. 

So precisa el texto del articulo 49 agregando el tór-

rnino "ilegalmente". 

Con el objeto de precisar la participación do la auto

ridad en ln expedición do los planos generales do los ejidos, -

asi como parn comprender todas lüs formplidades quo deben cum

plirse para ln colcbración de asnmblcils que l lcvcn a cabo la -

rogularización de la t.cncncin hucin adentro do los ejidos, se

considoró conveniente redacLar el texto del :-;t(Jculo 56 de' ma-
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nora diferente. 

Por lo que hace al articulo 61, a ofocto de dar mayor
oportunidn a las minorins, se reduce dol veinticinco por cien
to al veinte por ciento el número do ejidatnrios quo puodon -
impugnar la usignación de tierras por ln asamblea. 

Al fi.nnl del articulo 70 so resolvió ar¡rogar ol sigui

ente párrafo: "El ruq Lnmonto interno dol ejido normorñ ol usa

do in parcela escolar". 

En el articulo 01 He an.ado la mención dol nrttculu 30 -

como formnlidad que csn su caso dcborll do cumplirse. 

"l~n nl articulo 01, se consideró conveniente suprimir -

la mención " a través de posturas oquivalonloH al precio con-
cort.ado on la oporución de que so trata", por considerar quo

constituyc unn ospccific:aclón que podr1u rcdundnr on cicrt.il -
ostacullznción do la opcrncHm rcfcridn:' (76) 

En el articulo 90, ~P elimino ln pnlobra "solo" de las 

cílusnlcs que se cnumcr.1n, con objeto do ovitnr su lnt.erpn:tn-

ción tnxatlva. 

En el articulo 44 se consideró portincnLc snnalar quo

cl Fideicomiso do fi'ondo Nnclonai de ttomonto IO:Jidal, será la -

persona moral facult.adn porn cjorcitnr las acciones Lcndientcfl 

a rcclnmar ln reversión do b.icnos cjidnlos o comunales oxpro-

piados. 

Pnra subsanar una omisión en la redacción dol soqundo

pHrrafo del articulo 121 so anadio la mención al " articulo 27 

de ln ConsLi tución Pol 1. Lica do los Estndos Unidos Mcxicnnos". 
Se mejoro la rodücción dol scqundo plirrüfo del ortic!:!, 

lo 12&, suprimiendo la monci6n relaLlvn u quo l.1s nccloncs 'o -

partes sociales ropre~mntntivas fueron monos do 25 veces la --

('16) lnsLituto de lnvosLigncioncs Loqi.slntivns, 1,V l,cqislatura. 

J\. Cf1mnru do Diput.ados. Crónica do la Ley /\qrnriH; cd. H. Cómn

ra dt." Diputados, México, 1992. p. 59. 
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pequena propiedad individual, para conservar unicnmente el 

equivalente a esa suporf lcie. 
En concordancia con nuestro sistema juridlco en los 

articulos 136 y 1'13 se rnodiflc6 la mención "Reglamento Interno" 
de la Procuraduria Agraria para senulnrlo como "Reglamento -

Interior". 

En ol Articulo 136 se decidió senalar los diversos ro

quisistos que deberian cubrir los designudos pnru ocupar los -
cargos que existen dentro do La Procurnduria Agrarla. 

Por su parto el articulo 153 modlf ic6 el tórmlno do -

"rústico" por el calificativo de "rurales". 

En el art.1culo 160 se cambiaron ltJs expresiones "cnm-

biar y decidir" por "sustanciar y resolver". 

En el art.iculo 161 se scnnl~o quo en ln rnsoluclón du

controvcrsias se sujotnrfm siempre al procedimiento. 
Resaltando las modificaciones más relovantos y por ci

tar algunas mencionó las que quedaron plasmadas. 

Es importanto dejar asentado que do ln iniciativo de -

Ley Agraria presentada por ol l~jccutivo Fcdei·al so obtuvo como 

resultado de los trabajos de debato que so efectuó en el pcriQ 

do de sesiones corro8pondiontc un total do 49 modificaciones -
por parto do la H. Cúmaril de Senadores y 43 modt ficacionns por 

parte de la H. Cámara de Diputc'ldoB. 
Asi mismo en ol Cap1 tulo.> Décimo de la nueva Ley Agra-

ria quedó ilSOntado todo lo relativo a la materia procesal. 

Rcsul tu necesario muncionnr que otro do los aspectos -

relevantes es la croación do la Procurnduria Agraria; as1 como 

el hecho de que so encuentra su lugar dentro do ln propia Loy

Agraria, plasmada on el Cilp1tulo Décimo do la rcforidn lcglsl!!, 

ci6n; cuyn estructura se romi te a un 6rqnno de cnrc'icter admi-

nistrativo con personalidad jur1dica y patr lmonio propios scc
torizada en la SccrotarPia do la Reforma Agraria Y cuya prin-

cipal función es la de prestar servicio social y defender los
dorechos de los oj idatar i<tS; comuneros, sucesores oj idntnrios 

o comuneros; ejidos, comunidades; pcqucf\os propietarios nven-

cindados y Jornaleros agricolas. 
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"Como rnsul tado de la rcstructuración jurldicn en mate

ria ngraria tnmbi6n oncont;rnmos la nueva I~cy Orgánica de los -

Tribunales Agrarios, cuya creación resulta unn innovación den

tro del sistema agrario, mismos que son croados a nlvol fcde-

rnl y so encuentran dotados do uutonomia propia, Jurisdicción

purn la administrución de ln justicia agrario, con ol objeto -

de que la mlsmn sen ági L pronta y expodi t.a!' (77) 

Ln crcac16n do c:;::los Tribunales sustituyen nl procedi

miento misto ndministruLivo-Judiciul que sn hilbla vonido usan

do, por uno propiamente jurisdiccional. 

El legislativo ulloriormnnle a los Lrnbajos real izados 

propone que la Ley, con respecto a la voluntad de los cj ldut.1-

rios y comuneros para ntloptnr las condiclonos quo mfls le con-

vengan en el aprovechamiento do sus recursos productivos, ro-

gulnrfJ. el ejercicio do los derechos de los comuneros sobro los 

terrenos y los oj idatarios sobro su parcela. Asimismo ostublc

cerfi Jos procedimientos por los cuales los comuneros y los oJl 

datnrios podrfin a~ocia.rse entre si, con el Estado o con terce

ros y otorgar el uso <le sus tierras, y, tratfmdoso de ojidata

ros, trnnsm.itir sus derechos parcnlarios entre los miembros -

del núcleo do población; iqualmonto fijará los requisitos y -

procedimientos conformo a los cuales la /\samblc EJidal otorga

rá el dominio sobro su parcela. En el caso do onujcnación do -

parcelas so respctnril ol den~cho do preferencia quo prevé la -

Loy. 

Es importante distinquir~ y asi lo hnco ln reforma, -

entro el tiren común del ejido y el firou pnrcolndn dol ojido. 

('/7) Instituto de Invcsliqnciones Logislotivns, op. cit. P: 73. 
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"El lirea común. es el territorio donde se asienta la comunldad, 
ol piueblo y sus blenos comunes son la base territorial para
la existencia de una comunidad, do una forma de vida, do una
convivencia familiar. l,a comunidñd de los cjidatarios. su 

pueblo, el área donde está su escuela y, también, su sicmbra
colcctiva, es una unidad social con existencia hlstóricn. t.n

reformil dispone que estn parto del cj ido ~ma innl lcm1blc, por 

memento e inembargable, porque ahi se expresan las tradiclo-

nes y las formas de ser de los grupos cjidales!'('7B) 

El oj ido, on su parto común e indivisible, pormnnecc. 

So le va apoyar con servicios. con snlud y educación, con 

créditos pura proyectos productivos, con estimulo para uso-

ciacionns cquitativns, con respuestas a las mujeres cnmposi-

nas. 

/\1 r-enliznrso la reforma ol área común es lnnlionablc, 

que se osta.bleco a nivel constitucional quo la propiedad so-

cial en México sorft pormnnont.u. I'or eso el cJ ido no cstfJ. en -

pcl igro, ni va n dcsapnrocer. Ln roformil propone que so res-

pete Ja 1 ibertad del cjidatario pura decidir sobre el dominio 

de ln pdrlo purcclari.n, puro establece lu nuovn Ley F\grnrla, -

que sean los cjidntarios del núcleo <dldal los que decidcln -

por mayor1a cnlificadn, es decir, las dos tercera:; partos y -

ndemós certiflcndas por ln nutoriddd parn uscqurnr que csl;as

decisiones sean tomadas librcmonto. sin influencias indebidas 

o abusos. Si los cumpcsinos dccidon scqu1r siendo cjidatar1o.s, 

asi serh; si. deciden cnmblar, se respetará su docisi6n. 

"El .:irticulo 99 de la nuova Ley Agraria nos cstablcco

que los oj idos t.iencn personnl idad jur1dica y patrimonio pro-

(76¡ !bid. p. 7'1. 
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pio y es el fundamento de la propiedad de las tierras que con 
forman el ejido. al scnalar que son los propietarios de las -
t1erras con que han sido dotados o de los quo hubieren adquf

rldo por cualquier otro t!tulo."(79) 

"El articulo 14 de Ja propia Ley nos nnmnrcn el dero-

cho de los cjidatarios paro usar y disfrutar sus pnrcelns; y
los derechos que el reglamento interno de cada c.:-jido los otor. 

gue sobre las demás tierras cjidnlcs."(00) 

"Los requisitos parn podor sor ejidntario los encontr!!. 

mas on el art.1culo 15 do lo Ley f\grarlíl, dentro de los cunlcm 

destaca el de ser moxicano, mayor de edad y du cualquier edad 

siempre que tonga familia a su cnrqo, también pnra sor consi

derado oJ ldntario puede ser n travós de la horcncin do nlqún

ejtdatario a otra pon;ona, es decir, el hercdoro d(:l ejido os 

el ejidatarlo."(61) 

"/\simismo, los nrticu\os 43 y 44 de In lc.~y en cucsl lón, 

se refil~ron n los ejidos para cstnbloccr quo doboró.n rogulnr

~c por las disposiciones de la Ley reglamentaria dol articulo 

2'1 const.itucionnl, y al mismo tiempo nos clnsificnn al ojido

en tres rubr-os: Llorrns P<lril el usentumicnt.o humano, ticrras

de uso común y tierras parcclnrJas."(07) 

(79) Diario Oficial de la Fodcración, Organo del Gobierno 

Constitucional do Jos Estados Unidos Mcxicnnos. Tomo COI.XL -

No.18. Director Vegn, Armando, Or. México, D.F., miércoles 26 

de febrero de 1992. p. 232. 

(60) Diario Oficlal de la 1'"cdcraci6n. op. c!L. p. 233. 

(61) lbid. p. 233. 

(8?l 11)\d; p. i.P· 
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Dentro de la estructura do la Ley Agraria, encontramos en el-
1'1 tulo Tercero, los rirt.1culos que son do nuestro inter6s son

el 63 y 64, debido a quo nos consignan quo tierras del ej ldo

son las dt~stinados nJ ascntumicntu, nsi como tambicn que son

inal icnablcs, imprcscrlptiblcs e inembargables como ya qucd6-

cltado. 
Conforme a lo 1)~-iL.Jblecido por estos dos últimos pre-

ceptos podemos distinguir lo que es el ejido en lo modalidad

do t.ierrns pnrn ol ns.cn\.amlcnto humnno .. quu son nquc l las quc

comprondon Jos factores de ::;atisfacción de nnc:osidndos de los 

ejldatorios talos como ln vivienda dcnLr·o dol núcleo, las es

cuelas y en general do los requerimientos pr·lmordlalos de cn

ráctcr inherente u los ej idaLarios. 

En lo relativo a lu vcntil de los derechos ojidalcs, -

on part.iculnr lo que se refiero nl ejido dosLinndo al ascntn

miento humano, Ln lní1licnabi l idad que disponn ln propia toy. -

so trnducu en que el rofcrido oj ido se cncucnLra fucrrcl dol -

comercio; es decir, no se puede vender por lo tanto. entiendo 

que ln intención del leqlslador c.:s brindar ln mayor protoc--

ción al ejiclflLnrio, os una protección do cnrúctor social dirJ. 

gida al núcleo que conforma el uj ido. 

Considero que dentro de lo quo es el contoniclo fundr:1-

mnntal del derecho social de otorqnr protección n la claso -

económicnmenlo débil, 8e l~ncuenLrn plasmado en la ley en cue!! 

tión, porque os una disposición que so encuentro vcrtidn do -

conciencia social y r1l mismo Licmpo como cst;uUianto de doro-

cho mo purmit.(: olnborur un criterio conscicnLo do las necesi

dades que deben asegurarse parn ln gente do l campo. quienes -

conforman unn parto import.anto y ul mismo tiempo búsico. de la 

8ociedad mcxicanu. 
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Es importante dostucar que el hecho de plasmar en el
con ten ido do la ley roglumontaria del articulo 7.7 constitucig 

nal, la nulidad de pleno derecho en cualquiera de los actos -

prohibidos en ol articulo 64, es una garantia de seguridad -

juridica para ol ejidatnrto; oncamlnnda a fortalecer el nú--
cl~o ejidal, brindándole asi una protección real do las tic-

rras destinadas ul asentamiento humano. 

Los arliculos '/3 y '/'1, se rofiorcn espccifJc:nmcnte a

las ticrrm; ojidülus do uso común, scnaHrndonos lus carflcto-

risticns do ost.a en cuanLo a su estructura y flquras Juridl-

cas qun le aseguran proteci6n a Lodos lo miembros que compren 

do un núcleo cjldal. 

Los preceptos enunciados, dr.stacnn dentro do lo quo es 

olra de los modal jd.:idos del ej ldo; quo tambt6n las tierras do 

uso común son innl iennblcs, por lo tanto no csliln dentro dol

comnrcio. 

En el cuerpo d<! la Luy /\grnria oncontrnmoH procoplos

quw por su contenido resulta importnnto mcnciontir como los -

que se roíicreu a lü otra modalidad del cj ido, siendo esta ln 

delas tlcrrns parccla<las, cuya estructura si permite la vent.a 

de deruchos cj ida les, y se encuentra plasmtidos en los numera

les 76, 77, 'lO y 80. l•:s importante dcstocnr quo los tierras pa,r 

colarlas ostentan un carf1cter indlvldunl, por lo tanto, son -

de disposición personal del cjidutarlo. 

Las tierras parceladas son In ún.lcn do las modulida.:Jos 

del ejido que contempla y permite la venta do los derechos -

ejidales, o incluye una flgurn juridlco interesante, ol doro

cho del tanto, el cuol permite que la seguridad jur1dica y -

social se extienda hncia los ejidatnrios; porque considero -

que donot.il quo la intención del legislador os mantener propo!! 
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derentemente le unidad del núcleo ejidal. 
Las tierras parceladas permiten al ejidatnrio una in

dividualidad de las tierras, como lo establecen los preceptos 
aludidos, es decir, le otorgan la libertad sobre la disposi-
ción y destino de las tierras; existe libcrLad para que ol -
aprovechamiento seo direclo o por modio de terceros, si asi -
lo desea el ejidatarlo. 

Con esta reforma y con la nueva Ley Agraria, nl Estndo 

mexicano contemporáneo, surgido del paclo social dol Constlt~ 

yente de 1917, renuncia a su obliqnclón do dotnr do ticrrn a

las pueblos y comunidndcs que lo requieran. Adc1nfls, eleva i\ -

r-ango constl tucional ln concentración y transferencia de lio

rras dentro do los ejidos. 

l .. a Ley Agraria permito. dentro del mnrco do lo liber

tad que estubloce. quo los ojldatarios adopten las .formas <lc
urganización que consideron més ndecundns y que celebren cual 
quier conlrnto c:on objeto de divcrsificur oport;.unldudcs o in

cromenLnr sus ingresos. 
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C) " VENTA DE LOS DllRECHOS EJ ID/\'PARIOS 

Soria importante cmpe.,,or por hucor un pequnflo rusumon SQ 
bro ol contenido del prJmor punt.o de nsto capit.ulo~ JH1ra ver -

la gran dircfcrcncla ontrc los q1·,mdcs Ucsventnjas que cxls--

tlan y ln situación oct.uill dcspuós de la Reforma al ilrL:lculo -

27 Canst.ltucionuJ; para iniciar de lleno con e! esLudlo de In

venta de los derechos cjidato.rlos. 

Como ya se hubia vi~to ant.eriormontü existió cunlro qrn_IJ 

dos problemas pnrn que ol cnm110 mnxicnno pudicn:) producir lo -

suficionte parti ol dm;;1rrollo económico Uol Pals y del cnmpc::;_i 

no; y que son : 

a) Ln dificullad parn lu asociHción dl~ cJi.<lo8 con lorcorvs. 

h) Los limitaciones paro ld roa!izuclón dn asoniactonos t.~nlru

pequcf\os propiuturio~~. 

e) La incertidumbre htr'idicfi en ln LPnencL--i do ln tierra. 

d) La lutel;i doJ Estado sobro el cj Jdo y, consccucntnmnnto, lo 

falti:l de autonomtn de lo:-; cjidat;u·los para la oporncl<.)n pfodu~ 

ti va 

El paso más importnnlo para c.•J qran cambio lo díó al Prg_ 

sidontc Cnrlos Sal inus de Cortori en su l { l Informe do Gobier

no dondu admllli> ofícialmnnLe lo quo Lodo investigador y on -

qeneral todn porsona sablü. 1)oro quu en bocn d<· un J>rcsidcnto

lo du un valor histórico y trascendente. 

''El roparto agrario cst.nbtecido haco m.:)s de ~)O nf\us sn -

justificó on su Opoca, y es reconocido hoy on din por su com-

promiso can lo.s cnmpcxi.nos. r•:n su momento l lcvó justlcL, nl -

campo; pero prot.cndor. en las circunstnncim; actuoles, conti --
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nuar por ol camino do antes ya no sJgnifica properidad para lo 
patrio ni justiciu para los cnmpcsinos ... Hoy la mnyorln de -

los o.iidotarios o de pnquenos proplotnrios os do minifundis--
tas: dos terccrns partes de los camposinos que siembran mniz -

en la mnnclOn tienen menos de tres hcctñroas do tierra de tem
poral por fnmll in; muc.hos sólo posnon surcos. /\Si no pueden -

satlsfa<:c-r sus propiils ncccsidndos. El qobiorno cst..:'\ oQliqndo

por mandnto constit..uclonnl i:l sc:quir r·opartiondo tierras. pcro

dosdo ham:} anos los efectos del reparto son contn-idlcl.orloH n

S\J propósiLo rPvolucionario, y cumplirlo no corrospondo al os

plrit..u do justleií1 do la propin r.om::t.ilucl<'m. J\nLc!; ol camtno

dol roptlrto fuo do just~icin.; hoy improduct.lvo y timpobrecridor. -

Sugulr por üstü rutu serta trnlcionnr 1..t mtmoria de nuost:ros -

anlnposados ruvolucionurios, dcfrnudar a lo~; cnmpcslnos ya bo

ncflclndos por el rop11rtu y burlar .i los que ospernn nueva ti!; 

rrn, hombres y muJcru~ de c.1rno y hueso, deo ideas y suenos. -

Con toda rnzón se indiqnarinn nnLo rcpart.os do pura cstndisLl

ca, en el pnpol. Nos exigen cloras opciones productivas con ~u 

pnrLtcipaciün nn f•l t ri1}:,ajo y purn nl prooroso nacional. 

Por eso l leqó el t.i(~mpo do cambiar nuestra C8l.rnt.cqia un 

el campo. Este c~s un momento clave" '03) 

UI Il 1 inft•rmo del Prosidcntc Salinas fuo el }9 do no--

vlcml>re do 1991, unos di as dcspuós, el 7 dnl mismo mes, ol PrQ. 

sidento envió una Jnicintivn p.,ra modificar varias fraccionos

del articulo 7.'/ Constit..ucionnl relaeionadns con In Reforma A-

qrari& y el <> j ido. 

Ln reforma a la ronsLitucic'Jn y a la Lay Fcctoral de Refor: 

ma /\grnria consLituyt~ un cumbia muy Jmport.nnte, que sori\ roco.r. 

dado en la historia. 

cU3) lll Informo de Gobierno dul Pr<~sJdenLc Carlos Salinns dc

Uor·tnri, 1{1 dt! novinmbrc du 1991. 
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En la exposición de motivos de la inicintlva prosiden--
cia, se puede observar quo el Presidente fue muy claro al se-
nalar que: "La invcrsiOn do capital en lns actividades ngropo

cuarias tienen hoy pocos alicientes debido en pnrte n la fnlta 

do certeza para todas las formas do tenencia quu se deriva do

un sistema obligatorio para el Estado de reparto abiort.o y pe_!: 

manente; tambicn por las dificultades de los campesinos, mnyo

ritariamcnte minifundistas, para cumplir con las condir.iones -

quo generalmente rcquiorcn de invcrsión".(8'1) 

El gobierno rec..:onocc ln lncilpdcfdnd del sector pUbl ico

pnrn financiar solo el dcsarrol lo del sector agropecuario: 

La inversión pública que en el Ultimo medio siqlo so hil 

dirigido nl sector agripecuarlo no puede~ toncr la mngnitud ne

cesaria pura fimmciar. por si sola, ln modernización product.l. 

va dol campo. Otrns fuentes de inversión deben Rumarso. /\dem<ls 

no es solamente un probl<!mil de magnitud; tnmbLCn lo es do ofi

cncin. l.u invcrs i ón del ~;ccLor pü.b 1 leo debe complemcntnrso con 

ln do los produclor-c~s que conocen dtn~cliimcnt.o el potcncinl do 

su tierra y dist.Jngucn la mejor lccnologiu. para :,;us cxplotnci2 

ncs. En esto proceso, la disponibilidad dr. flnnnciamlcnto y -

las posibi lidadcs de asociación son fundomentnlcs .. nl Lqunl -

que procesos de comercializnción y Lrnnsdormnción competitivos 

y efic lentes 

g\ Presidente Snl inas roconocn mñs adelanto In necesidad. 

de darlo su cauce jurl<!Jco a la venta do pnrcelns: 

"La n!al idad nos muostrn que cada vez es mc.\s: frecuento -

uncontrnr en el campo ~rt\cticas de usufructo pureielario y de -

renta, de asociacionns y modiorin. inclusive de venta do tio-

rras ujldalcs que se J lm.mn a cabo ni margen dn ln ley. Bsto -

(8'1 ) Exposición de Motivos de ln inici<1tiva Prosidoncial. 8-

de noviembre de 1991. 
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situación esta ~cr'\alnndo unn respuesta do la vida rural al mi

ni fundismo. a lns condiciones de pobrozo y a las dificultadcs
para acceder al financiamiento. tccnologio, y cscnlas do pro-

ducción rontoblc. F.s claro que c~Lns prdcticas cotidianas y ClS, 

tendidas noccsi ta.n canal i :.-::c1rsc l!Onst..ructlvnmcntc por la vio -

do l derecho. Oubcmos hucnrlo tumbión porque, n 1 no c:;;tnr juri

dicamcnto amparndos, dismim1yc el v.:tlor del ingroso que obtie

nen los campesinos por d ich•ts opcrncionc1s y pi crdmt on esos CQ 

sos in defensa lognl de .su:,; inLcn~ses. Sin dudn mm ~ltuncl~n

rostn cort.idurnbrc para la inversión en plazos í1mplios y, por -

CHO, inducon a buscor una l~Xplot..acic">n d<~ los r·ccursos naturc1-

le~ que rindan en el LiPmpo mt)s breve, nbri<.mdo l.i po8lbilidild 

do cuusnr. ese af;:'\n. dnf\os ocolóqicos". (Ub ) 

Lil iniciiltiw1 establece la necesidad de rencontrar los -

diversos factores do la prodw!ciUn y r·ovorLlr· l.:i at.omiznclón,

µroducto del rcpnrt.o: 

" ... los rambi<.lS deben pn1pcircionar mnyor cortldumbrc cn

lo tenencia y en ln producción p;irn cJidatarios, comuneros y -

pcquenos proplet.urios. Par·Ll! e.scncial del propOsilo de just.i-

cin os revertir el crccient.o minfundio en el campo; C!'ltü pro-

viene en qrnn parte de la obl igoción do seguir ropartiondo tlQ 

rri1S y do ln fnltu dn formns ;isoci.ativus cst.ablcs". ( 86) 

Como ya hiibl.1 8cnalad0 antes es lmporl.imto la duciH10n -

e histOrie.1 de tcrmlnilr con el reparto de tierra mñs largo -

dol mundo: 

"Lu obl iqnción Const.it..ucionnl do dotar n los pueblos sc

cxtondió pnr·•1 atc:n<ler .1 lm; qrupus rlo ind1viduos quo carcclnn-

(85 ) !bid. 

( 86) \bit!. 
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de tierra. Esta acción era ncccsar1n y poslble en un pais puco 

poblado y con vastas extensiones por coloniznr. Ya no lo os -

mds. La poblnción rural croco, micntrns que la tierra no varia 

de extensión. Ya no hay mils ticrrns para satisfacer esa dcmnn

da incrementada por la dini\mica demogrilfica. Los dicli:"\mcncs ns· 
gativos del Cuerpo Consultivo /\grario~ derivados dn 4tw no sc

local izaron tierras afectables para nLcnder sol iciludes. Yi:l no 

tan numerosos como todas lü8 dot.aclonos re.-il i~-;;adas desde 1917. 

En resoluciones l·ecicnt.es so especifica que ln ticrr·a enL1·nqa

no es apt.a para su aprov(~chamient..o nqropor.uori.o. No~-; enfronta

mos a In lmposibi 1 idnd pura dolar il los soliclLilntu~; de tin-· -

rr·il. Trom i tar .sol ic i tudr.s qun no pueden ntcndorsn i nLroducc in 

certidumbre. creü f.1ls .. rn expecL.:iLivas y frust:1clún. ir1hlbo In.

inversión on ln actividad nqropceuarJu. dcsnlentando. con ---

el lo, mayor productividnd y mejores ingrf"~O!-> pnra ol cumpcsl-

no. Dcbt!mos reconocer que culminó f~l rcpnrto do la l.iorrn qun

cstnblcció el articulo 2'1 ConstlLuciorrnl en lCJl'I y sus sucosj

va.s reformas. 

Al no hitbnr nuevas t forras. l,:1 pul ver lztu..: i<'m de las un i -

dados existentes se cstimulH nl inlnrior del ejido y en la pc

qu<!fül pr·opicdu.d. Tememos qun revertir el cn,cicntc minifundls

mo y fracciurwmionto cm lu Lcncnciü de lü Licrrn QlW, en mu--

chos cHsns, ya hn rehusado las posibi l idildf!S de sust.cntar plc

nnmcnte n sus poseedores. Ln n?al ldad mucslr.t que huy que cSLQ 

blecer lcgnJmonto que ol reparto ya fue reilJ iz~do cirmtro de -

los l lmltos posibles." ( O'I ) 

Otro cambio hislürico de ln iniciativa os la opclOn al -

cjldatario do nscoger 1a forma de ttmcncia que desee: 

Reconoce. tambión, 1.n. plc~11a capacidnd de los oj ldnt.irlos 

do decidir las for·mas que deben de adot>tur y los vinculo!; qur.~

dcscun cst.c1blecer· entre ellos pdra ;1provechnr su Lcrrftor·io. -

( 87 llbi d. 
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Tnmbión ol reconocimiento de la Ley a los derechos de los eji

dntarlos sobro sus parcelas. Estos cambios atienden a la libe~ 
tad y dignidad que exiqen los campesinos y responden al comprQ 

miso dol Estado de apoyar y sumarse al esfuerzo que ellos rea

lizan para vivir mejor. 

La propiedad cJidnl y comunal ser¡;). prologida por Ja Con!! 

titución. Se propone la protccci<''m u la intcgridud tcrritorinl 

do los pueblos indlqonas. lgualmonto, se propone y reconocen -

las ñrens do los ejidos y el sustento tcrritorinl do Los ason

tnmicntos humanos. En todo caso, n\ solilr en el casco urbano -

seguir<) siendo do ln cxclusiv<1 propiedad de sus moradores. Las 

superficies parcelndu.s de los ejidos podr.:).n cnéJ Jennrsu nntrc -

los mlcmbros do un mismo cj ido do ln manera quo lo d lspongn la 

ley, propiciando la compnctnciün purcclnriü y ~;tn pormitlr OC!! 

mulnción o la fragmentación cxccslvns. 

Los poseedores do parce lns podriln consti tui rso en nsoci!! 

clones, otorgar su uso u terceros. o mantener las condicioncs

prescntcs. Ln mnyorin calificada del nUcleo de poblaciOn que -

fije la Ley podril otorgt.ff al cjidntnrio el domlnlo do las par

celas. previa r·egulnrización y dofinición do ln posesiOn indi

vidual. Hay que expresarlo t:on clürldnd. t.os ojldntnrios que -

requieren permanecer como tales rccibiriln el npoyo pnra su do

snrrol lo. No hnbrc'.\n vontns forzadas por ln deuda o por la ros

tricciOn. l,n lny prohibiril contrntos que de m.-:rnora manificst.n

nbuson de la condición de pobreza o de ignorancia. Nadie qucdQ 

ré) obligado n optnr por alguna do lns nuovns alternativas. 

La reforma reconoce la plcnn cnpncidnd legal del cJidil.l!!_ 

rio y Lambiún sus r<~sponsabi l idados. 1\ el los les correspondo -

resolver la form.:t do aprovcchamionto dn sus predios dentro de

los rnnqos de l ibcrtad que ofrezca nuestra Consti tuci<)n. 

La cnpncidad y d1qnidnd de los cnmpcsinos, su lmportan-

cin y la de sus organi;mcloncs, su decisión roquiorcn de apoyo 
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Y no paternalimo; constituyen por eso, puntos de pnrtida para
la modernización rural. 

El toma que estamos tocando ahora no es sólo ol ccntral

de esto capitulo, sino de la tésis en si, ya que lo pregunta -
dio base para iniciar esta os saber ¿ si los derechos do los-

ejidatarios astan a salvo o si la vontn de estos vun u gonornr 

un problema socinl, como el do la Hcvolución Mexicana?, es el!! 

ro que al concluir nstc punto snbromos que dofinitivamcntc ln

rcformn al articulo 27 Constitucional y a la Ley Fcdornl de Hg 

forma Aqrnrin, on el que modifican la estructura del campo y -

la vidn del campesino, han sido para bien do todos los mexicn

nos y por consccucmr.ia del pnis mismo. 

Desde el punto do vista jurldico era dificil por no do-

cir imposible Asociarse con alguien que no tenia un derecho -

claro sobro la t!crra que detuntn, ni que tenia la posibilidad 

juridica do rcntorlu. venderla o darln en gnrantJa . Porguo 

esa tierra no era suyn. e_ra dnl qobJcrno. 

En México somos el µais mlmcro 15 en cuanto n recursos -

forestales, poro cm su c.iprovcchomionto somos ol número 22. /\-

nualmento se erosionan milos de hcctclrcas boscosas y cadn dla

hay menos drbolos. En otros paises, en donde los bosques son -

propiedad privada hay cada dia mc)s t)rboles y mayor producción

do mndern y derivados. Es dticir que si la Llorr·a so cncucntra

en posibilidades de ontrnr al comercio. osti\ cacrd en manos do 

porsonns que realmente la consorvar;:)n un optimas condiciones -

pnrn hacerlas producir; y os Lo en baso do que hay un ti tul o de 

propiednd que le nmpnre en Lod~i su invcrsJón hechn. 

La posibilidad de vondcr y compror !ns tierras, es do-.:..:: 

~corporarlas nl mercado, permiten c~~~f1!.[l¿:;!!!JE!!......h!!.:.. 

cla quienes los d.:-trñn unn mill'.'.or uLi l idad para la !i2!.'...Í.!!dad. Nor 

malmcnlc quien vende l<t tierra os porgue. dobido n divcrs~u; -

circunstancias, xo no tiene intorós o cnpacidad para oxplotac·-
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~edirlü o obst;icul izarle que la transmita se traduce en

tierras ociqsas, recursos desperdiciados y menor producción -

para la sociedad. Si se qnrantizn ln transmisión do las tic--

rras. guion las cumprn Cieno ol ilnimo o la cap~cidad de explo
!!!!:lns me fQ.L_aportando mils recursos n ln sociedad. 

l.o nnterior nos da como con~mcuoncin lógica y favorablo

pnrn apoyar la idea qun ln venta de d~rcchos cj idalcs lejos do 

por judicar al cnmpcsino, lo pucdH beneficiar; por que la pro-

piedad privudn que implico capacidad dn poder sor rentada, do

conlrntar y de transmitir. t~x el mejor Instrumento y quiz.:\s el 

ú.nicu, pnra ux.ploLar los recursos on una forma rncional y on -

benof icio do lu sociedad. Los mecanismos dol morcado, quo lm-

pl icnn lu oferta, la demandn y libertnd de proci.os en un nm--

bicnte do compotencin, automaticamcntc dividen y dubdividen la 

t.lcrra según ol mc~jor uso posible con base en l<1S circunstan-

cias i.mpcrentos. 

Uno de los nrqumentos mñs usndos entro los que se oponen 

a cualqulur cambio Juridico que permite ul cjidatario vender -

su parcela, es que Bo volverla a la concontrnclón do la tierra 

en manos de unos pocos. se crcnrlnn Qrnndcs latifundios, y pn

ralclamcntc, una masa de desheredados invadirlon los centros -

urbanos paro buscar trnb<dos en tn industr.la y el comercio, -

sectores que no ostnn prcparndo~ para absorber lo poblnciOn -

.:igricola, que seria desplazada supuostumento por ln concentra

ciOn de la tiorrn nl otorgar.se en propiedad ol cjitlo. 

gsos orgumontos no tionon ningún ~ustcnto histórico ni -

cicnt.ifico - social. son reminiscencias do lo t.corln murxisto

dc ln concentración del ingreso y do ln explotación dol capi-

Lal ist.a nl t.rnbnJndor. que ya ost.ñr1 supcradns en casi todo el

mundo. 

Prct.cxt.m.:; nuncnn ful t.nri:\n para ncqilr lo quo on la prilct! 

ca no funciono, "no darle ln proplcdnd tot;al de la tierra ·al -
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campesino ha signif lcildo un gran atraso social y económico pa
ra el pais; por no permitir la compra - venta de las tierras.

Y de ningün otro medio legal de nogocinción, quo permita al -
oj !datario sacar provecho de sus tierras do mor1era 1 ici tn; por 

tal razón como ya se habla explicado en los capitulas antorio
rcs, esta practica que hasta hnco poco no era permitido. so ve

n ta l lcvando acabo de mnncrn !licita, violando teyos impuost.ns 

pero que por lo mismo el ejidatario no podla obtunor por dicho 

ncqocinciün una qannncln suporior. por ol valor real do la tlQ 

de su tierra . 

En atención a lo untorior es por oso quo lu roforma il la 

Constitución en su articulo 2'/ y en lu Ley de Reformn /\grarta-

1"ndcral benoficinrn enormemente al Cdmpo. al Cümpcsino y por -

consocuencia al Pnls. 

El concepto de propiodéld siempre ha tenido unü gran im-
port.ncia en la vida do Lodo pals, al respecto podemos decir -

que ln proplednd es : 

" ... no sólo la posesión mat.orial de las cosi\8 la que se 

puedo ceder 1 ibromcnt.e. Ln liborLnd de ln propiednd otorga ul

propietnrio no solnmcmtc ln l iberLnd do cnnjcnnr a quien quie

ra, en las condiciones quo mejor le conv<;nqa, lo qur: us de !1u

propiedad. si no, igunlmcntc, ln l lbortud do cP.rdcr n otros ol -

dorccho do ejercer Pn su }Uqilr, tcmpornlmontc, de formn compl!:. 

ta o ~ólo parcial, ciortns pcrrogntivas personales nsocindns n 

dichn posesión o que se derivan de clln. Partiendo de nhl, una 

de las caracterlsticns mils destacables dc~l slsLcmn de la pro-

piedad privuda es la do pormit.ir urm qran floxibi1 idad en ln -

forma en que so pueden orqani znr y reorqanizar. l ibrcmento y -

nl qusto do cndn uno, por medio de conLraLos. ln asignüclón de 

los derechos do control y U8o do los rccunms productivos quc

tieno concedidos l'I propintürio. l·:L defecto de la mayor parto

dc los esLudio.s aonsngrados n ln propiedad ns que no llnmnn -

suficientemente lo atención sobre el conjunto do vcntnjos que-
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la colectividad puede obtener del respeto do ese atributo fun
damental de la moderna concnpción de la propiedad que es la --

1 ibortnd contractual" 88) 

Nuevamente, con lo dicho anteriormente podemos reforzar

quo el pcrmi tir a los e j !datarios rentar o lnrnsmi tir sus de-

rcchos cj 1 dalos, es 1 o mu Jor que le puede suceder al campesino 

y de esta manera podemos conlradccir la idoa orronoa, de quo -

taJ 1 ibortad y qnrantlu que so le dn al cjidatnrio de ~u tio-

rra gonot'an) desempleo. y que los dejaré\ sin ningún patrimonio. 

Forman parte del patrimonio de una persona los bienes ::iQ 

brc los cuales tienn la propiedad. El o.i ido, jurldi.ca y socia}. 

mento hablando, no crn .mt.e~ do ln reforma patrimonio do los -

ej !datarios. 

El ejido,. tal como se encontraba lejos do absorber o re

tener la mano de obrn campesina, hn goncrndo un desempleo mns! 

vo. que no culmln() en un estnllido social debido u l¿:¡ véllvula

do escape quo significa la migración de mi lloncs do campesinos 

al vocino pnls dcJ Norte y al Distrito l<'odcral. El ejido, como 

oslnba anteriormente, dumostró qua no fue solución al desem--

plco sino todo el contrario. y con el nqravante de que, adomds 

de no generar empleo, mnntcnlnn ociosas los recursos. 

La pos 1 hi l l dad de arrendar o trnnsmi tir la propiedad cjl 

dal g<-rncra empleo y mayor productividad,. pues quien adquiero -

al ponerla a trabajar, necesita do mano de obra y quc.probabl~ 

monto se contrnle a los antiguos ducnos o poseedores del ejido 

1egalmcnlo rentado o comprado. 

La rcalidnd del uJJdo antes do dicha reforma nos ensena-

e 80) Hcnri Lopagc. Por quó ! n propiedad. lnsti tul.o de Estu--

dlos Econllmlcos. Madrid, 1906, p, •J4, 96 y 100. 
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que aquellos ejidos que produclan eficientemente y que clova-

rón ol nivel de vida do sus miembros~ son los quo han funcionn 
do o funcionaron nl margen de lü ley; os decir, violando un -
gran namero de leyes agrarins. 

Los ejidos con óxito unter1ormonte, oran los que no fun
cionaban como cj ido y los que fracmmrón como tal son los quc

funcionnrc':ln oqcgilndosc a In multitud de leyos y limit.aciono.s -

de la anojn e inopornnto lcqfslación agraria vigente hnsta c..,1-

nno de 1992, hant.cs do lu [,cy del 26 do febrero del mismo nno. 

La privntizoción provocílrd un runcomodo en ln tunoncia -

do lü tierra y tcrminarii con los minifundlsmo~; yn quo ln Unt

ca forma de loqrar ln mejor funci<)n social de la tierrn es ln

corpornrln ol mor·cado de compro - vvntn. F.n csti) formn tcrmin'! 

ra lo tierrn en manos de los mas productivos. 

Durante do mi\s do tres cuartos do siglo de rcpnrto constnnto -

de tierra. que significa sois vc:ces ln suporficio cult.tvnblo -

y de muntonor nproxlmadamcnt.c Ja mil.-ad dol pals bajo ol rógi-
mcn cjidal., que implicaba la ausencia del funcionamiento doi -

morcado en esas tierras: compra - venlil. arrondnminnto~ pro--

cios libres. ect. arrojnrón lo siqulcntc: 

a) Un atruso de m1 l lonus de cnmpcsinos. quienes han tcmldo-

quo emigrn.r a 1as ciudades o aJ extranjero para subsistir. 

b) La mayor parto do los oj idalarios sicmbnm productus bnsJ_ 

cos y la mayoría de ol los lo que siombran se lo \:ornen. 

e) Bl inqroso dinrio de la mnyoria de los cj ldatnrios en -

sus tier·ras es menor al !:iülnrio minlmo, por lo que preferi:nn -

abnndonarlo y emigrar n In ciudad~ gcncrnndo los cordones de -

miserid . 
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Quiunos afirman que privatizar el ejido, provocare\ que -

los cjldotar'ios vendan sus tierras y emigren n la cludad, ign2 
ran que eso ya pasó, poro que r.n lugar de vordorlas pura que -
otros las siembren, lns dojilbon ubnndonadns. 

Acontinunclón par.i roforzi1r lo dicho on esto punto del -

capitulo, en dando so apoya la privatización del ejido, adcmñs 

do 1 a d'3c is 1 On de 1 cé1mpcs i no do que si HS i lo doson vr.ndur o -

trunsml tir sus dor·cd10s cj idalarios; primero porque ln tiorrn

no qu~dn nbandonéld<t si no fm manos de qui en en vcrdnd puedo pr2 

ducirla, obtoniE.mclo por dicho venta el campesino unn q;moncla

lea lo Jlicita; transcribo unil ont.rovistn con un cnmpesino. -

que roolizO el DÍ)<J. Luis Pnzos: 

"Cu,)les son los c?jidos y cuillcs son propicd11d? - lo prc

gun Lb n don Hümón. 

-Pos mire 1 ic. ese que ve allcl todo nbnndonndo y lleno -

do hierba es ejido. nquól tnmbiCn; el otro terreno que vous-

tod al lcl bien sembrado y cuidndilu os propicdnd. Vd Pil 1Qlll) de

cirle. Lodo lo quo usted ven lleno do mala hiorba y <loscuidado 

es ejido, y todo lo que ven usted cuidado es propiedad. 

Esn finca nra precios;1 - me sunaló unos tcrronos don Ra

món-, per·o hacn anos so qucdnron con olla 108 ojtdnt.urios. y -

ahora miro como ost;),; su dul~no, le tiene mucho cnrlf\o, yu lns

prometlO ot.ras tierras y pnr<~ce que so ln van a permutar. Ln -

recibieron l indu y ahora mirn na' 1nils uso. 

¿Por quC ese abandono )'' doscuido? - le pregunte. 

- Mir·p tic, t18t.ed, como muchos m1 la ciudad, cn~cn quo o 

la t.icrra sc)lo hny quu aventarle m.-1iz pura que crezcan lns mn

z.orcns o que t~l zacate p.i' l g;mndo creco solo. l.n liorra ncc:o

Hi ta cuidados. que las dostiiorbcn, que .Ju rot.on, que la fertl-

1 ic.:nn. y los ej i<latarios. como la t.ierra no es suya, no la ~uJ. 

dan r1i ln t:ultivan, cnsl todo.s ln.s rcntn11, y a quien la rcnt.nn 

nunca la d<:shic!1·bn, rnct.c mfü·-> cabezas de Las que aqunnta o·----



- 152 -

siembra sin descanso no rotación, hasta agotarla. Pos al fin, -

como no es suya, quO lo importa. El que plordo es Móxico, 11-
cenciado, poro a qulcn le importa México, lo que les importa -
es hacer demagogia y acarrear a los ujidatarios para que vayan 
hacerles valla o ülgUn personaje o hacer boln en las mnnifostQ 

ch'mes. La tierra sólo so cuida es pt'opla. pero si la dan on -

propiedad ¿a quién llevan a las mnnifcslacloncs? 

-El ruparto ... si ln mitnd de la Llorrn ost<:'\ sin cultivar 

¿para qu() invadon predios cultivados? Si en verdad quisieran -

trabajar, lo quo sobra es dónde, pero de lo que se trata os do 

fregar. 

Mire licenciado - contl nuó don RnmOn - si en verdad so -

quisiera ol progreso do México, ya se hubiera ocabndo con estn 
fnrsa del ujido, pos ademas do que tionon los tJcrras obandon_!! 

das y las cstiln destruyendo, nosotros vivimos en la inseguri-

dad. pues con ol cuento del reparto no Silbemos quü noche nos -

caJgun los invasores profesionales y nos den la amolada do la

vida. Ustod sabe que 1ns autoridades Llenen miedo do esos inVQ 

sores, y p;irn que se salgan hny que dnrlus mucho dinero a los

J idorcs. y si uno nu Llene .. y bien le va, se la compran al J>CQ 

clo que quieren ... La tierra que uno cul Livó, la puso bonito, -

se la l lcvan. y lo que m;)8 coraje nos da, es cómo la tratan; -

lo quu toda una vida cuidamos, esos desgraciados so la acabnn

on pocos anos: ni pu' Dios ni pa' 1 diablo. 

No licnnciado, usted porque esta en la ciudad y se les -

hace muy fó.cil dnsdc alld hacer leyes y lrnblur. pero los qun -

estamos ncñ, Silbemos que ln Unicu formn do solucionar ostos -

problcmus del campo. que cada dia van siendo mil::. grandes. ns -

acabar con los ejidos y dejarnos en paz. No queremos ayuda~. -

ni cróditos, sólo que nos deju11 scmbrnr. tener nuestros vauas

Y que nos respctnn nuestras propiedades, y vcrú U!iled que tm -

pocos anos, on Móxico, h.1y m;)s lucho hasta pnra cxporlur. Con

los organismos.. los crCdi tos y las chorromi l l cyns uqrarins, -
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no so arregla nada. 

- Bueno, ¿pero qué este fracnso y abandono no lo hnn vi~ 

to al tos funcionarios? - le preguntó. 

-POH claro quo si. 1 icenciado, no sea ingenuo, so ve que 

usted no conoce al dicho de que "r.1 quo porto y reparte se qUQ 

da con la mejor pnrte". (09 ) 

Tambión es nocesur lo mencionar quo lns ro formas a ln --

Constitución on su articulo 7.7 y n su Ley reqlamcntaria, son -

ln respuostn directn de In pollllcn dnl Trotado de t.lbrc Comor 

clo con l!.:stado Unidos Canndt1 y México. Que par.:1 nlcanznr los -

nivolos do oficicncla y productividad que surionun las rcqlas -

del comercio intornacionnl y do lns invorsjonos priv.1dns, crn

lndispensablu que so modiflc<lrü la estructura agraria del pais 

que so cnractoriznbíl por ol minifundio y ln lnsoguridnd on la

tcncncia de la tierra, fcnóml~no que afectaba lo mismo al oj ido 

que n la pcqucf\n propiedad. L•;st;o con el fin ele nprovcchnr ul -

mi\ximo el pontcncial productivo dol campo al promover una esp.Q. 

ciol iznción crccicmto un los cultivos y producLos do moyor· ro!! 

tab i l idud. 

Con csns reformas Juridicns y las qanmt.lns polit.icas y

adminlstrntivas necesarias, los productores ojldatarlos Y po-

qucnos propictnrios, pueden nhoru desde el punto do vlsln lo-

gal vendor o rentar sus ticrrns o nsoctarso ent.ro ellos Y con

inversionistns externos uJ secLor, ;1 fin de integrar parcclas

Y predios en unidados JJ["Oductivns mucho mayores n ln nxtcnslón 

promedio do las que legalmente cxist.cn. 

So siquc unn cst.["atcqia de modernización do los prlncipg_ 

les i ns trumcn Los de fornen Lo. cons is t.en te en q uo Jos pre e i os - -

dcjnn do Lcnor un minimo gurnntJ~rn.Jo y .cntr.1n en un sistema do 

concl~rtneión ent.ru productores y consumidon!s qur. tioncn como

rnfcrencin los precios int.crn;1ciona\e!;, 

(iJif)Pnzos, Luis. Op. ci L. pp. 8?.-Hr1. 
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Para finalizar con este punto, transcribiré los nrtlcu-

los de la Ley Agraria en los cunles se encuentran la buso osen 
cial do los nuevos cambios y do la baso lcgnl para transmitir
los derechos ejidatarios: 

Art. 45 "Las tierra ejidnlcs podrñn sor objeto de cunl-
quicr contrato do asociación o aprovochamiento celebrado por -

el nücleo de población ojidnl, o por los cjldatarios titulares 

seqiln so trate de tierras de uso comUn o parcelas, respectiva

mente. Los contralos que impliquon el uso do ticrrns cjidalos

por terceros tcndrdn una duración acorde al proyecto producti

vo correspondiente, no mayor n treinta anos, prorrogablo.s. 

Art. 79 El ejidatario puede aprovechar su parcela dlrog 

tamonte o conceder a otros e.1idntnrios o torceros su uso o us~ 

fructo. mediante oparccrln. mcdiorln. asociación, arrendomicn

to o cualquier otro acto jurldico no prohibido ln Ley. sin ne

cesidad de autorización do la nsamblca o do cualquior autori-

dad. Asimismo podril nportar sus derechos de usufructo a la fo!: 

mación de sociedades tanto mercantiles como civiles." ( 90) 

(90) Ley Aqrorln. Barbera ;~dltores S.A. DI! C.V. México. 1993 
pp. 24 y 36 
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D) " R B F L B X 1 O N B S " 

No cabe ninquna duda quo Ja reforma a la Constitución on 
su ar ti culo 27 y en su ley reglamentaria, pasarñ a formar par

te de un lugar importante en Jn história mexicano; esto os po_r: 

que significa todo lo contrario por lo que lucharon miles de

personas, y por muclrns mils que murieron por consoguir que ln -

tierra se ropnrtion\ entre In qcnto del pueblo, la cual como -

vismos en los primeros enpitulos ellos crnn Jos ducnos oriql-

nales de dichas tierras y do las cuales fucrón dospojndus 1 le

galmente; significa. todo lo contrario por que ahora el reparto 

ha finnlizado. 

Mils sin embargo, considero que este lugar que ocupnril en 

la historia lo. reforma antes mencionndn snril unos de los mi\s -

recordados, uno de los mils trnnsccndcnLalcs, y creó quo on lo

futuro rccibirA las mejores criticns, yn quo ha sido la deci-

sión mc}s importante que se ha Lomado respcclo a la posesión do 

la tierra, después do tontos anos do fracaso en In Rcformu A-

grnria, que on su principio o mejor dicho en su tcorin tcnln -

buenas intenciones pnru sor opl icndn c:m In vlda del campesino; 

poro que en la realidad o en la prñcticn nunca fucrón cumpli-

dns. 

Una de las mejores decisiones que so tomurOn en este su

xcnio presidencial. fuo la reforma a la posesión de la t.ierr...i. 

acabar con la grnn insoguridad dP.l campesino, ncubar con lns -

prácticas ilegales que se vonlan cometiendo grncins a tnnt.ns -

barreras legales que sn imponlan. Tuvó que pasur télntos anos -

pnra que so lograr;\ cnmbinr la legb-;lnciün 
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l~n Lncertidumbre que se venia observando no sOlo fue es

tudtadil. por investigadores, los c\lalcs nunca fueron escucha-

dos, sino que también sobre al respecto el Presidente Plutarco 
Elias Calle, en San Luis Potosi, o! 15 de junio de 1930 dijo -
al respecto lo siguiente: 

"Si queremos sor sinceros con nosotros mismos. toncmo~~ -

obligación do confesar los hijos de la Revolución. quo el ngq.! 

rlsmo, tal como lo hornos entendido y pract.icado hasta ilhorn, -

es un fracaso. La ful icidad de los hombres de campo, no consi§_ 

te en entrcqurle!-1. un pcdil:t.o do tiPrr~"l si les fa l l:a Ju prcpnra

ción y los elementos indispensables pnru cultivarln, t1nlns --

bien, por oso camino los llevamos al dcsastro, porque los era

mos protonsiones y fomcnlnmoH su holqc'.lzanurla. Es curioso ob-

scrvnr como en una multitud do ejidos se conservan lns tierras 

sin la debida cxplotar.ión sin ombnrgo !'>C pretendo hncer aplicn 

ción y ampliación do los mismos. ¿Con qm) derecho? st el ojido 

fuo un frncnso, es inútil ampliarlo y si por el contrario, ol

ojido triunfó debe cntondcrsc que nl necosit.ar mf'is tierra, liQ 

ne dinero con quC pagarlas, y r1or tanto, debo rclcvnr a ln Na

ciñn de cchnrso mc:ls compromisos a ctJcstns. El hombro dobc to-

ncr en ml concopto, tnntas Licrras como sen capa?. y longa clH

rnontos para cul livar. Lo Ucmils es frncnso. Hnstn nhorn hemos -

vcr1ido dor1do tierras n dicstru y siniustn1, sin quo ~stas pro

duzcnn nada, sino crcur a la Nnción un compromiso pavoroso PO!: 

que los bonos do la deuda agrnr la en su totnl idad, cstAn en PQ 

dor do los bnnqucros norteamericanos. Pero insisto cm quo todo 

osto no podemos emprenderlo miontrns no llovemos la trnnqui l i

dud y ln confinnzu a la concicncin pUblicn, por eso ambiciono

con todo mi umor do mexicano y con toda mi f<~ de revoluciona-

ria, que ol problema agrario t()qUc n 8U fin. no por roqrcsiOn

cn los principios, sino por consol idnr, de unil vez por todos, -

nuost:ru cconomia naclonnl en ln que descansn, digamos lo que -

so quiera. el futuro dt~ nucst.rn l1aLrin." (91 ) 

(91 ) !bid. pp. 9-10 



- 15'/ -

La tierra os tal vez lo mas importante en la vida do to

dos los que nos consideramos mexicanos, porque significa nues
tro nacionalismo, porque significa nuestra Patria, nuestra i-

dentidad, en si y en pocas palabras es nuesro amor a MOxico. -
La mayoria de los mexicanos, por no decir todos los moxicnnos
tenemos nuestra ralz on ol campo, y a un las gcnorncinncs mós
Jovenes do una o do otra mnnera le tienen eso carino que habo

ses, parece olvldndo pero que cstn siempre entro nosostros. 

De ól surgieron las luchas aqrnrins que marcaron nuesLra 

historia y contrlbuycron a dofínir los objc:tivos nncionnlcs. -

Con su lcqado hemos avnn:t.ndo purn nlcanznx:- mayor justicia y -
libertad. Es por eso que el campo cxiqln unn respuesta pnra -

dar oportunidades de bienestar a los modos do vida campesina y 

fortalecer la producción y la economl•1 do la Nación. 

EL reparto ugrnrio y la Rcformn l\grarla fueron buenos on 

su momento, porque las circunstacias oran otra, porque lo po-

bl ación orn otra y porque las nccosidudcs uran otras; pe.ro os

t.nmos hablar1do de hace mtls do tres cuartos do siglos y on a--

quel en teneos funcionó. Pero dcsafortunadamonto para todos d,!:! 

ro muy poco tinmpo. Por que como ya hornos visto nntoriormcn yn 

el Presidente Plut.arco El ias Callos en 1930, ya sonnlnbn los -

grandes errores del reparto de Lir.rrn. 

Ln Heforma Agraria como yn se vió rm los primeros capi t!! 

los tuvó buenos intenciones, entre ostils on mejorar el nivel -

de vida del cjidatario económica y socialmcntu, repartir lo -

tierra .. implantar sistemas de organiznción para ln explotación 

de la tierrns, oLc. pero ninguna do sus intcnr:ionos u obje-

Livos se renl iz.arón; so impusi<:rün grilnd1?s barreras lcqnlcs P!! 

ra el campesino, no tcnln derecho a nadü., se le prohibla todo, 

pero ol reparto aqrario continuaba, y grucins a ese prctcx-

to el cnmpusino sicmp1·c so mnntcnia en unn incertidumbre enor

me. porquo ln tierra no era de nadie. porque se diürón cuenLa

quc no tcniun nudo, que no podlan asociarse entre ello~, que -
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no podlon decidir lo que scmbrnrian; poro sobre todo la insog!! 

ridnd permanente en que vivia el camposino, no so puede hacer

producir algo cuando sabemos que lo que se tione no os nuestro 

que ol cualquier momonto so puedo ser despojado de aquello que 

sólo se dió en posesión. 

Po eso crn noc:nsorio cambiar. no pnrn borrar un nasado -

historico, sino pilrn actual izar nucstr<J presente. porquo orn -

imposible que ustü situación continuaré)., no ora lógico que to

davln se continuuril con un reparto que se inicio terminada la

Rcvo l uc 1 ón mcx i canil y que continuó hns til hu ce poco antes do 1 a 

reforma. 

Ln respuesta en el campo n lc:is bi.trreras y prohlbicionos

lcqulos, ora que cada vez cr·n m.:\s frocuont.o encontrar en ol -

campo prñctlcas dn usufrucLo p;irccl.;irio y do rento, do asocla

c:ionos y modicrla e inclusivo do vcntm:1 de tiorrns cjidales -

que se l lovurón al mürgon de la. ley. ~stn situnción scnalabn -

unH respuesta <le la vidn rurnl al minifundlsmo, n lns condiciQ. 

nos de pobreza y a las di f' i<:ul tades para accedcff u financia-- -

mlcnlo, Ll~cnulogln y oscalns d<~ producción rentable. Era desde 

hace mucho tiempo que csLil.!.; pr.\cLícus coLidianns y oxt:ondidns

nocosl tabun C<lnéll lznrso const..ructi vnmonto por la vln de 1 do ro

cho. So dob:la hacer tambJCn porque, al no estar Juridicamcnto

amparadns, disminuye el vn lor del lnqroso quo obtcnlnn los cam 

pcsinm; por ln venta de sus ejidos y que pcrdlnn osos cnsos -

In defon~a loqnl do sus int.cresos. Hstn situación restaba cer

tidumbre para la Inversión nn plnzos nmplios y, por oso indu-

cian n cxplotdr los nwursos naturales, cau~ando como es snbi

do enormes daf\os ecolUqjcos. 

IJosdo hílcc un cunrto do siqlo ol crocimlfmto promedio de 

la produccl<ln. agropecuaria ha sido inferior al de ln pobla---

ción. El dóbi 1 avnncn do la productividad afecta no sólo al i!l 

qrcso de los productos naturHles, sino tnmbión a los consuml-

dorcs y ll lns finnnzas pUbl icas. lln provocado qutt una parte i!!! 
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portante y crocientc do lus alimentos esenciales que consume -

el pueblo moxicmno t.uvicrn que adquirlrse fuera do nuestras -

fronteras. Por eso reactivar el crecimiento a trnvés de la tn

vorsión os el desafio principal del campo mexicnno y condición 

obl Jqatorin paríl poder supernr la pobreza y la marginación del 

campesino. 

F.1 sector ngropccunr io fue uno do los mt'\s nfoctodos por

inostnbi lldad económico. JU noLnblc avance t.ccnológico. purti

cularmontc en la ngricul tura, no ha l lcgado i\ nuestro campo. -

De igual manorn. el procesnmionto y comcrcinll;r.ílción do produg 

Los nqropl~cuarios hn adquirido gran comp1e.i idnd tccnolóqicn y

mcrcnnti J: HU 1lóbi l incorporación reduce compeLiLívidad. 

l':n e 1 modio rural se mon i fcstó unn ox iqcncla ¡mrn que 80 

cmprondiurd unu rcformn urqcmte de fondo al marco jurldico pn

rn conducir el esfuerzo de los mexicano!.; en el campo, hacer -

que impero mt)s jusLicin y so pucdn responder n nuostrus nuovas 

rual Jdndcs ccom)micas y sociales. 

/\mpJ lar la justicio y l il.Jcrtnd son los objt)tivos de osta 

inicintivn, como lo h.1n sido los de lns luchas nqrarlns que -

nos prcccd turón. Busca promovor cambios que al lentm1 unn mayor 

purtlcipación do los productores del campo on J., vldH nncfonnl 

que se beneficien con equidad de su t.rnbnjo, quo oprovechcn su 

crül ivldad y que todo ello se refleje en lo vldn del cnmpcsino 

y de la misma comunidad. Pnra loqrar, los cambios mrnclonados

cra ncccsnrlo propon::iunar una rcu.I certidumbre en la t.cncncln 

de ln tierra y en la producción pnra el cjidatorJo, comunoros

Y pcqucnos propietarios. PnrLu oscncinl del propósito do justJ. 

ciu es r·cvorlir el crccimlcnto del minifundlsmo cm el cnmpo, -

ya que Cst.ü pro\tQ(\i.., on qnm pnrlc de 1.1 obl1gaci0n do scquir

repartiondo Licrr·as y de ln fnlta do formas asociot.ivns esta-

bles. J,os cnmbios por ello dcblnn ofrecer lo.s mecanismos Y for. 

1.:as de asocinción quo estimulen unn mayor inversión y cnpiLol.l 

ZHci<)n de los prcdlos rurales. que olcvcn ln producci<)n Y ,la -

pruduct..ividad y asi übrir un horizonte de bicncsLar pnrn el --
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campesino. También con el Cl:lmbio do fortalecerse el nivel oco
nOmlco del pals. 

¿ Porgué del fin dol reparto agrnrio ? 

Resulta de la obliqación Constitucional du dotar il los -

pueblos QU<! se cxtcndltl pnrn atender n los QrupoH do lndlvi.--

duos quo carecinn de tlcrra. Estn ncciOn ora nccnsnrin y posi

ble nn un pals poco poblndo y con vastas cxtcncionns pol· colo

nizar. l~st11 situación ya no es iquat. La poblnción rurnl ere-

ce, micntr<1s que la cxtcnslUn do t.icrru es la mi:::ema, Yil n:J hay 

tiorrns paru sati~~facer esa demanda tncrcmontadci por ol crocl

mionlo dcmogrUf ico, comp l lcaba dicho roparto. Lm; rosul t.mloH -

neqativos del Cuerpo Consultivo Agrario, derivados de que no -

se local izarón tierras que pudieran sor rcpart:idns para aton-

der las so 1 ic i Ludes, <~run ya numerosas como todas lns do tac io

nus rm-1lizodas dnsdc 1917. En rosolucionos recientes espccifi

cnn quo la tierra entroqnda no es dpto para su nprovcchomicntn 

aqropec·u.1r10. El qobicrno SP cr1fn.mU'> n Ja imposibilidad pnrn

dot.1r lilS ~ollcit.udcs de Lierrd.. El Tramit.ar solicitudes quo -

no se podion ntcnder introduce loqicumcnte incorLldumbr<?, croa 

falsas mc.pctnlivas y fruslación de los campnsinoR. 

Lo ant.oriur inhibe la invors1ón en ln aclivldnd agrupe-·· 

cuaria, desalentando. con ollo. mayor productividad y mejores

ingrcsos pnru el camp<•sino. 

t.as recicnt.c.s c·cformas .11 marco lcqn\ de la actividnd -

agropecuaria, crean pnrte do la:; condiciones ncce::;urias para -

el dcs.'lrrollo y la modcr·ntznción dnl cnmpo .:il dar scquridnd -

en lu Lcnt:nc1<1 dr lil tir.rr.:1, lo QllC lmLro otI·;is cosns pcrmili

ril oxpandor Lu muyor producc:ión en ol campo, Grcnr la posibl--

1 tdad de intP.grar unidodcs de producción cnt.rt:? cj idntnrios y -

pequonos propiot.nrios y do que Csto~; :-;e nsoeien entre el los y

con lmmorr.i;1nl.1?s t~ lndust.riules rn1 la producción do unn canas

ta ele bienes mi\s divursificnda y do mnncni mñs competilivrt. 
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Era necesario desde hace muchos anos que se diera un ªª!!! 
bio en ol marco jurldico, ol porqué no se dió antes es tal voz 

por las siguientes rnzoncs: 

a} Para el gobierno mexicano era dificil o casi imposl-

blo ponerle un alto definitivo al reparto do tierras, yo quo -

esto fue un loqro obLenido do la Revolución Mux.icann o~ nl --

cual murieron muchas personas por conseguir este idenl; y po-

nerle fin a este ropHrto, significaba buscnrso problemns gro-

tuil.os entre nquol lus pcrsonns que croinn que so darla un puso 

ntrns por todo lo que se loqró. Eslo por supuoslo es un gran -

error, ya quu como hornos visLo las condiciones qcogr.:\ficas en

ol pnis ornn otrns al igual quo las politicus y cconómicns, en 

lns que si so podian aplicar la reforma l\grnria y su rcparlo. -

Ahora nucst..rn ronlidad cm totalmontc distinta. 

b) El campesino como ya se vió, ora usndo por todos los

pol i ti cm> que Hablan que promctiCndolcs mils ticrra8 Y finunci!! 

miento los podinn J levar pü['il que los ü.poynr<\n en su~ cnmpnnns 

pal Iticas, pnrn que unn voz logrados sus objetivos se olvidn-

ran del campc8ino. tlejnndolos peor de lo que estaban, yn que -

ernn dcspojadm; de sus t..icrra.s. 

c) La lndifcrcncla Lotu.1 dl~l qoblorno pnra el ci1mpo, cl

cual mils qul~ <lluntnr su producción, lo fue ust.nncundo m1\s por

las bnrrorns lcqalcs enormes que impuso al mismo. 

Yn orn imPOHlblc seguir ocultando o negando quo en el -

campo, los cjidatnrios vcnian pr;:\nt.icnndo el usufructo. la --

comprnvcnta, ln tnedioriH y lns asocidcioncs con t:crceros. los

cuulos urnn pr·ohibidos por la lcqislnción pa!:inda. El no ucop-

t.ar que sP pract. icnbu.n estos netos comunmcnt.c, os decir. que -

cni violado la l<~Y en forma cotidlann y. normnl por el cnmpcsi

no, tenia como consccmmcia quo Lnnt~o como ul pnis y nl ojidn

tnrio 8<~ perjudicaran, pür quo c:1l no ser licit.os di.cos acLos -

el campesino su vciil en ln nceosidad dn mnl bnrnt.ar sus ti'e---
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rras, no obteniendo el valor real de las mlsmas y por otra pa~ 

te el pals ya que muchas de esas tierras que no so ncgociaban

de alguna manera1 eran abandonadas por los oj !datarios, y no -

siendo explotadas por nadie, perjudicando asl a la producción

de alimentos bdsicos y que por lo mismo se obligaba al pals -

traerlos de otros paises principalmente de los Estados Unidos

que no se puede decir que eran de primera clase. 

La reforma agrario hubiera sido muy importante. sl se hQ 

hieran cumplido sus objetivos,. pero como ya so hn. visto lo re!! 

lidad fue otra, esta prctcndla clcvur social y económica del -

cilmpesino. Poro cómo se hiba a dar esto: 

a) Si por una parto al campesino le daban un pedazo de -

tierra que primeramente no lo pertoneclo por completo, quo no

podia disponer de el la, no podia decidir quo us lo quu sombra

ria, no podia contraLar con ninguna porsona. no tonia (y no -

tiene) recursos suficientes para explotar la tierra, pero so-

brc Lodo que lo poco que loqrnba coscchnr no le ora 8Uflciontc 

ni para su propio sosten. 

b) No podiu funcionar la rr:formn <lgrnrin si por unu par

te se propone fines nobles y pot· otra l.:1 ley lo impono una so

rie de trabas y obstaculos para ol campo. Como pucdon fuciona.r. 

so dos contradicciones. 

Era ilógico esto estuviera sucediendo por tanto tiempo.

el mismo en que todos nos vimos ufcctados, porque nl nxisttr -

tantas prohibiciones para el campesino, Ostc o cntrnbn a la -

practica do actos i l lcitos o nbnndonaba lll tierra, segundo co

mo ora posible quo por las mismas lnYl!S impuosLns, la produe-

ción en el cnmpo se vicrO disminuida. fo;ra el mismo gobierno el 

que se bloquunba risi mismo. La8 ticrrus que sobrevlvierón il l_2 

do esto y que lograrón realmente produc:ir. fuorón ,,quel ILls 4uo 

hicicrc)n a un lado las prohibiciones lcgalns. 
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Móxico ha dado un gran paso transcendental, que posara a 

la historia, ya que se logrO dnr el esperado cambio, la refor

ma a la Constitución en su articulo 27 y su ley reglamentaria. 
Lo anterior singnifica que : 

a) La incertidumbre en ol campo llegó a su fin, ya que -

a partir del cambio, el campo tiene un dueno lcg1timo (el cji

dntario), con todos los derechos que la lay lo otorga para po

der d.lsponcr de ello como mejor le convenga, alcntnndo asi la

confianzn en el cnmpo para poder invertir en ól y obtener como 

resultado una producción rcnl en ol campo y mojornmicnto en la 

vldu económica del campesino. 

b) Va no habril mil.s abandono de los tierras, ya que ahora 

estará on manos do personas que rcalmenle pueden y quieran --

aprovecharlas ul milximo, tenicndolc los cuidados que cslA nocQ 
sita. 

e) So ucubnrón las prohibiciones al ojido, dando lugar· n 

las diferentes formns de asociaciones, de pr.t\cticas que nhorn

ya es ton dentro do In legal idnd como la compravonto, ol tlrrcn 

damionto y lo modicrfu. 

Estu rcformu trat: consigo seguridad rm el campo y mejor~ 

miento uconOmico parn ol campesino. Sus verdaderos rcsultados

Y consccucncins Jo veremos en la producción de nlimontos y le

jos de ocasionar una revolución como la del principio do siglo 

ocusionnrñ beneficios para MC:xlco y para los moxicnnos. 
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l .- Ln importanciil de poseer o tener en propiedad una cxtl~Q 

sión do tierra, ha sido muy importante para cualquier hombro -

en cualquier Cpocn y en cualquier pols. 

Lo nntorior quiero decir que las circunstnncins puodon -

variar, pero ol valor quo el hombro le hn dado n la tierra n -

ux istidó por siempre. 

Los romanos no fueron ln excepción al cn~o nntorior, ya

quo le dieron un valor muy importante n ln propicdil.d y a ln PQ. 

sesión de 1;::1 tierra. En lo quo respecta a ln posesión de la -

tierra que ora dedicat.la a lns cuestiones dc1 cnmpo o en qenc-

ral u todas aquellas que fueran posoldns sin titulo do propie

dad, no corrtan el riosgo de quo se les urrcbnlaru l logalmonto 

ya quo para las !ayos romanas considcrdbnn al poSlH~dor como -

ducno del mismo. ExisLicron dos flquras importnntcs que ~on: -

la "supcrficio y ln. efit.cus,..s en ambas hny dos elementos quo -

conviven juntos quo es la pcopiodad y ln pososión; el primer -

es ol dueno que dn on renta unn cxt.onsión de tierra o l>icn in

mueble y el scqundo elemento es unn personü que pagil una cuntl 

dad unua1 dotcrminndu al ducno, pura poseer dlchn Llcrrn, pero 

con la ventaja de que este derecho c•rn porpntuo, horadable y -

podla disponer de la cosa do manero libro, podla transmitir 

sus derechos de cunlquier formn sin problema alquno. con la 

condición de no dejar do paqar la renta unual y m•mtcner en 

buenas condicionns el bien . 
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I.os romanos tonlan una visión di ferento y muy avunzuda en cua!! 

Le, i1 ln propJedad Y D. ln· pososión de ln tierra como yn so ha -

visto. 

11 .- -- Tra·nsl,tdnndonos- n M<~x.icCJ en la t)por.a de In conquista y -

el Vlrreynato no hay nada m<is que decir dos cosas: 

a) Quo los verdndoros duenos e.Jo lus tierras eran los in

dlqonus, los cuales fuoron despojados vilmontr~ por los cspano

los, convirLlondolos en sus esclavos con el protnxLo , los po

cos que l.odnv lun consorvnban sus l. iorn1s fueron dospo Je1dos, 

aqrandnndo m~ls asi la propiDdild para lo:-; c.spanolcs, adom,\.s -

quo obtoni.:.in mnno de obrri qrnt.uila. 

b) Todos los os!'.)anoles sin oxccpción, empezando por los

a l tos jcfos mi 1 iL.ires, persontlS de ln nohlozn y hnst~ ~;oldn<los 

do cnbullcria y tumbiún ~vr quo no dccJrlo hasln los ladro11os

Y dcmc's que vcnian nn las cmburcncioncs que or·nn obl iqados a -

conqui~;tar· nucv.u; tierras p<1r·.1 Espnna .. obtuviurón todaH la<.> ··

tierras quo drn-;earon. l•:xi:-.tlcnm varins fiq1Jri.ls que sn crunron 

par;J jusLi ficar Lodos sus netos de de~~pojo. 

Lu propiedad coinurn-11 en el VirreynaLo, so puode decir, -

que fue un nc:Lo de buena fu do los misioneros y de nlqunos o-

tros y ü pcsnr de que para ~l lo croaron extensiones dn tlcrra

d'~~Linnda~; pc1rn uHo comün dn los indiqnnas, ya que apesa!" de -

todo crnn ari·cbn tadas. 

111.- En ol Mi~xico lndcpcndicnte 1<1. sttunclón de dvscontonlo -

nnLrn los c:-impc!:iinos cmpe:t.ó a creccnl<ir·se. Entro los precurso

ras do la Hoform.1 l\qraria en tu indepmdencia fueron principal 

monto M~qucl llidülgo y ~Josn M;1ria Mor·clos, ambos se cnract.eri

z¡H·on por exigir qua se nbol iorn 1 n ese lnvi tud, qua so rospot!! 

rn y dovolvit•ru la tiern1 a sus verdaderos duei'\os . 

f,os inBurgPnte.s y los roill is tas, que nrnn los dos qrupos 
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quo entro ellos oran oponentes, pero que en ambos se podinn en 
contrar dispocisiones sobre cuestiones agrarias y el reparto -
de tierras. que permitirla que la propiedad roqrcsara nl cnmpQ 

sino. Se puede decir que el problema agrnrio fue lo. causa prtn 

cipal para que se iniciare\ la guerra do independencia y que -

fue usado como medio para cnnsoguir aliados que simpnti~arnn -

t.anto con el grupo do lnsurqcntcs como con el de los real istns. 

En la reforma agr,arla so dictaron luyes de transccdonta

lcs, como la Dosmortiznr.ión y la Nacionalización de Ulcncs --

EclesH\sticos, qnc rnodiricarOn el régimen instiLucionol hcrcdi! 

dado en ,ln ópoca de la Colonin. 

Las leyes de reforma doc[·c!t.i'U\ ln scpnración do la Iqlo-

sia y del Estudo, suprimen los fueros cclusiilsticos y las inm~ 

nidadcs v privi leqios do las clases conscrvodoras; ordcnnn tm

principio, la desmort.iznción de los bienes de monos muortns y, 

postoriormcnLc, ln Nacional izncilm do los bicnos del cloro. 

suprimen los conventos, reconocen ln libnrl.ad <le creonr:ias. r~ 

gulnn el mntrlmonio como un cont.ralo civt L scculorlzan los 

cementerios y decretan In l lbcrt.ad de cnscf\<1n'l.a. Ln i.qlcsin 

era una qran ac;apnrndon:1 de t.i orrlls. un nmorl i 'l.ador y concon- -

trador de la propicd<1<l. La ley de dosumorti'l.nción d<? bionc6 -

de corporaciones civi luH y cclosl..;1st.icns, tuvó una gran impor

tancia, yn que combat.ia Pl monopol lo cclosl,)st..ico sobro ln prg 

piedad n)sl.lca. 

lV.- Otr,, rnunora de concm1Lrar una qran extensión de Lierrns

crü a trnvCs de \n tlaelcnda, que surqió porque muchos aqricu\

tores y qonndcros pnrn nument..ar la prodllc:ción adquirinn mUs -

tierras y derechos sobre O<Jtm.s, rcbnsnndo los limites impuos-

tos por la cesión de merced<$, ocupando un mnyor nO.mero de t.r~ 

bnjndorr.s y construycnrlo obras µ<1rn acrecentar mt)s o\ Lrnbajo. 

La hacienda n l i qual quo los sistemas impuesto~. 8ólo -
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tenia corno consecuencia ol despojo de la propiedndes de los -
campesinos, ya que la expansión do la hacienda, no sólo privó

ª las comunidades de sus medios do subsistencia, sino que lle

gó a poner en peligro la existencia de la comunidad misma, 

pues en ocasiones los pueblos quedaban dentro de las tierras -
de una hacienda,. estando amenazndos con dcsnpnrecer. 

V.- llubicandonos nhora on la Revolución Mexicana, quu os la

ctilpa hlstorica la mc\s importante, en cuonto a la cuestión a-

qraria,. ya quo fuo un movimiento y sentimiento general do lu-
char para acabar definitivamente con ol despojo y ol esclnvls

mo. 

Dentro de la revolución mexicann se gestaron los siguicn. 

tes plones: 

a) fO plan de San l.uis dol "> de octubre de 1910, procla

mddo por Francisco l. Madero. cunndo estnbn fugitivo en los -

Estado Unidos; éste Pian so enfocnba m-i\s al problema politico

relacJonado con lils elecciones presidcnciillcs que nl problcmu

aqr.,1.rio. pero en el nrtlculo tercero do Cst.c documento se tm-

bló de la r0st.itución ele las t.ierrcJs al eumpcs1no, y por resuJ.. 

tuda obtuvo que la poblnción campcsinn sccundnrn el movimiento 

Maderista. 

b) Plnn du Ayulu, del ;.rn de novit~mbrc~ do 191), on el do

cumonLo se dió un aut.6ntico conlnnldo soc:ial t1l movimiento re

volucionario. que fue onr:abl!Züdo por Eml l inno Znpnt.a y Ot.l l io

Montnno. y de uqui donde surqió el lema de "ticrril y l.ibortad". 

Se exige lo rcstilucic'm de tierras, monlos y aguas ul campesi

no. el cstnblecimienLo du tribunales e!ipocialcs. lil cxpropia-

ci<'>n y fraccionamicnlo de los lntifundios. 

e) Plnn de Gundalupe, del /6 de marz.o de t 0 t:l. ósto plan 

al igual al primero. fue un documento mcr-ilm<mlc pol itlco. Yil -

que no conlnnJn nlngunn disposicic)n aqr.iri;1, para :-.ub~;annr el-
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er1·or so le ad ici unó ol documento del 2 de diciembre de 1914, -

en el que sonalaba la restitución de las tierras. 

d) Pliln de Veracruzi dol 12 de diciembre do 1914, fue ºli 

pedido por el Presidente Venustinno Carranza con el lema "Conª 

titución y Heforma". en el Que se nmpllaba ol contonido del -

Pian de Guadnlupe, en nl cual so proponln al igual que.los pl,!! 

ncH anteriores a restiluir las tierras y autorizar expropiacio 
nos pura sor uti 1 !zudas en el reparto de tierras. fundación do 

pueblos y dcmds servicios públicos. 

L,a ley dnl 6 do enero do l 1Jl5, es una de lns importantes 

en la cuestiOn ngrnrin, ya que tiene un morl to historico por

habcr polarizado las .inquietudes y cspornnzns de la población

rural, de haber atraldo n ln causa Constituclonnlista el mayor 

contingento campo~ino. 

Posterior n lo nntorior surgieron los Códigos ogrorios, -

quo so cnraclcri.zl-tbon por tenor los mismos objetivos, que os -

el estrcturar, organizar. dotar t.ierros y aguas, establecer -

orgonos do control, autoridades agrarias y establecer suncio-

nos para quienes violaran sus disposiciones. 

VI. - La otnpa do México actunL prdcticnmcnto lu podemos di-

vid ir en dos, nntes de la reforma Constitucional a~ articulo -

27 y la J.cy /\qrarln do 1992 y dospuOs do esta. 

a) Antt..~s do ln roformu de 1992, podemos decir que la si

tuación on el campo, en la vida del cumposino y de la produ--

cción do alimentos bñsicos, era muy mnla. ya que no era nutosy 

ficientv. 

Pr imcro como yo he mencionado var.ias veces un éste trab!! 

jo. ln rcformn oqn1c·i•1. que surgió como t:al desptH~s de lo rev_g 

lución, Lcnin como objot.ivos, nl repartir los Liorras. mejorar 

la produccic)n del <!ampo. implnnt.ndo sistemas adecuados pntil --
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ello, elevar Jn vida oconómicn y socio! dol campesino ostablo
ciendo un equilibrio de igualdad entre los mismos. De esto na
da so rénllzó. sólo ol repurto infinito do tierra. creando nsi 
un enorme mini fundismo. ol ['eparlo continuo por mils de t.rcs -

cuartos de siglo, sin Lomar en cuenta que las condiciones so-

cio les, económicas. poJltica.s y geogrñficas comblabnn r:on ol -
paso d(:d t.icmpo. La poblaciUn creció dosproporcionn.damC?ntc. la 

cual cxiqia tjcrrus y por olra part..o ln uxtcns.ión del Lerrilo

rio seg11ln siendo el mismo. 

Por otra pn.rtr. l.:i incHrt.idumhrc que prcvillr.r:ió por tan-

tos unos cm ol cnmpo y quo fuo orriginndu por ol voJümon onor

mo do luyes, por l<is prohibiciones lcgnlcs. por la intervon--

sJón dol qobierno, pnril todo lo relacionado con el campo y por 

lil falta de un titulo de propiedad pura podor disponer llbro-

monto do la t.ierru. 

El campesino al no temer los modios sufielcntos para SC!!! 

brar su t.ierr..i, a loqrado un nuto comsumo. c~s decir, que lo -

que npena::; obtcnla de su cosecha era parn ~nr consumida dentro 

de su fnml 1 iu, v aun asl esto no orn HUficiünto. 

Las violaciones que se vcnlnn comntlcndo a In ley, cran

muy palpables y cotidianas y casi se ilCOstumbró n ln vista dc

todn la qcnt.e, ver que el campesino dabn en mcdierio, rentil 

compravcntn y dem<.ls, lo cunl tuve) como consecuencia quo : 

l.- Que ol campesino no obtuvicr.\ por dichos ncgociacio

nos, un valor real y Justo por ventn o LrilnsnccJones quo real! 

zaril con su tiorru. 

2. - Quo por ta pr·ohibic::icmes lcqnlos il los netos do noq2 

ci;wioncs sobro ln tiorrn, el Cilmposino las dejara ubandonndns 

para tr·aslndnrce 11 léW qrandos Ciudades u iJl vecino pals dnl -

Norte para probilr ~:uortc, '> como ya so ha visto en (d punto ª!! 

turior, hacer negoci.icionc!'; quo por cstnr fuera de lü ley, no-



- 170 -

obtenla una ganancia real y justa. 

3.- Que lns personas que adquirlnn. ilegalmenLc las liQ 

rras del campo. las sobro oxplotnban. y por supuesto no les -
daban el cuidado que necesita toda tierra paru mantenerse en -

buenas condiciones pnra la producción. Unn voz quo las tierras 

ernn explotadns al mnximo sin nigün cuidado eran abandonadas. 

~.- Algo pnrecido al punLo anterior ocurrin con el mismo 

campesino, ya que al no considerar la tierra como suyn, y al -

no tener los medios económicos para conservar la tierra on ob

timas condiciones, la explotaban, dnndo como rO!:Hll Lado menos -

producción, y como consecuencia t.nmbién se vió afectado el bo!:! 

que, ya que ha sufrido una tala indiscriminnd;1, nl ser uno de

los medios en quo el camposino podla obtener alqo de dinero -

con la venta de la mndcra. 

5. - Por el abandono de las tierras por· uno o por otros1 -

el que pil!rdo tnmbién es México por que nl no ser nutosuflcicn 

te en lu produccil'\n al lmcnticin se Len la la necesidad do com-

prnr los al tmentos busicos de con.sumo del pals a otro8, yn quo 

lo poco que se loqrtthn cosoc:hur upcrnns nlcan:r.nba ¿i cubrir en -

algo lél necesidad del propio campesino. 

6.- La falta do seguridad t~n el campo impid1<) que el com 

pes ino fuera sujc~t.o de crúdi Lo y que no 11 eqnrO al campo n inq!:! 

na forma de inversión. 

7.- Que por la misma naturnlczn <lel sor humnno no se --

cuida igual lo quo se sabe que es suyo, ;1 lo qun no so tiene -

ninqunn soquridnd de poder conservar sin temor que por algun -

-motivo ajeno a Cl picrdn lo que se lt! dió on pooseslón. 

VisLo lo anterior y tw~qo de lo:-> sufrimeinLos que ücomp~.! 

n.1ron a las luchas c:amp0sin11s y socialus. Ml:xic..:o necesito dar

un paso mds en .sus ideales agraristas. Ya no bastnba con po---
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St!Or 'l trnb¡1Jc.Jr la tierra pdra sobrevivir modianamcnte. era -

vruciso dur un pnso para motlcrnlzur el campo y dar de comer a
un crm:icntc nl1moro do mr.xicanos, repartiendo los beneficios -

igunlmenLo u una clnsc trudicionalmcnto explotada que os el -

campesino. 

f;on la l.ransfnrmuc:lón en c-1 campo y una scgurldncl jurldJ 

C!il, ctan\ p<Jr si sr)lo y con 1d Lh•mpu ,_.¡ rcsult.ndo optimo y bo

rH,fieioso por.1 ol cnmrioslno y ut pals. Yn quu da unn cort.ldum

br·e Jurldicu <m la t.cnor1cia de la Lierrn. 

La t.ierra estnril en manos de personas, que rcnlmcntil --~ 

quiur;1 y pueda trabajar las, yn no hobril mñs abandono d~ los -

mismas. habrñ mayor y mejor cuidados pnrn el <~ampo y padrón hQ 

cer cualquir.r tipo de ncqociación los campesinos con sus tlv-

rros optenicndo 1Jna Qilnilncin roul y justa por ello, iquolmonlc 

podrt'\n disponer de sus tinrros como mejor les convongu. 

t~n posibi 1 idad de \ic:mier y comprar las ticrrns, es <lucir, 

incorporarlus ni mercado, permite que so t.nmsmilun hnclu qui!! 

ncs les dor,\n una muyor utilidad p;trn lu sociedad. Normulmon

to quie vnndo la tierra os por que, debido a divorsas clrcuns

tnnclas, YéJ no Linne interós o capacidnd para cxiilotarla. El -

in1pedirlc u obstaculizarlü que la Lrnnsmllil so traduce en t.ic

rrils ociosns. recursos desperdiciados y menor producción para

ln socicdud. Al gnruntizar la transmisiOn de las t.lorrns. ---·· 

quien las eomprn normalmente licno <~l ñnimo o lu cilpacidud dc

explolarlos mnjor, nport.m1do rn<'\s recursos .:i la socledod. 

Sln embargo, lo modiftcación al articulo 27 Constitucio

nnl y ln ley Gqrarln por si mi~mas no r·eprcsentan ln ~;olución

.:i los problt~mas dol cnmpo, sino el principio pura supornrlos -

e:.; decir. o~ necesario que se cumplan los objetivos dol cambio 

y quo se l-:> de el apoyo real ill campesino y que pr·ovalozca cl

e:;p ir· l tu do lucha y Lrnbnjo de los mc:x.h:.:1nos.. ya que puru lo- -

.. n·.:.tr lo un din so propuso la roforma ugr·arin, (.'S necc.:;arlo lu--
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char todos juntos por conseguirlo. 

Los cambios mencionados n la Constitución sólo p0drñn -
t.rner mejoras socinles al campo y ser un apoyo sólido al desa
rrollo de la nación, si el campo se transforma roalmenLe y se
convierte en sostén de la autosuficiencia nacional en su ali-

montnción bilsica. 
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