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PROLOGO 

Cuando elegi estudiar la Licenciatura de Derecho, lo 

hice pensando siempre, en el poder ayudar a mi pais y a su ge~ 

te. Estaba co11vcnci<lo que era el mejor principio para logar -

uno de mis fines como lo es el poder servir a mi país. 

Jlcsdc joven r a tril\"[•s de mi familia, 5<" ml" ha incu1 

cado ~1 amor ~- el respeto hacia mi patria, defender sus pri11c! 

pies, idL•alC's ~· su soberanía, ha sido siempre una prioridad 

personal. 

Siempre he pensado l'll ln Licenciatura de Derecho como 

u11a ,·ocación ~~oci;1l y no como una forma o medio dC> 1..~nriqueci

micnto personal, lo qu1.~ diferencia a las Licenciaturas del área 

de las cicnci:1s sociales y en especifico al Der~cho de las de

más materias, es que su fin primordial es el lograr a través -

de las normas j11ridicas la armonia y la convivencia dentro de 

la sociC'dad. 

Al estar estudiando ya la Licenciatura de Derecho, -

tuve la oportunidad de conocer mejor a mi pals, su legislación; 

su historia; su sociedad; pude conocer verdaderamente al Esta· 

do Mexicano. Materias como Derecho Constitucional; Tcoria del 

Estado; Derecho Laboral; Derecho Penal: Derecho Agrario y otras 

con su carácter social despertaron en mi un especial interés. 

En el último año de la Licenciatura al estar estu· 



diando Derecho Agrario, después de haber estudiado la mayorla 

de las materias que comprenden la Licenciatura, y nl entrar en 

vigor reformas importantisimas en materia agrarj~, producto de 

los cambios vividos en estos tiempos, me convcnci y decidí que 

era el mejor momento y la oportunidad de reali~ar un estudio -

de tesis. Una tesis de carficter social, que recordar& el pas! 

do, pero que tambien incluirá reformas legales actuales, una -

tesis orientada n la problcm~tica vivida en un sector de la s~ 

cicdad mexicana, el sector de niveles económicos y sociales 

más hojas, formada por aql1clla gente que trabaja en el Cílmpo 

mexicano, fue en la materia de Derecho Agrario donde cncontr6-

la mejor forma de expresar mis principios e ideales nacionali! 

tas que desde 1nu)· jo,·cn }"il maatcnin, y que en ~stc estudio de 

tesis he podido rxprcsar. 

Cabe seftalar que la presente tesis tiene por objeto· 

mostrar los aspectos híst6ricos, sociales y económicos del cam· 

po mexicano 1 csto 1 para poder demostrar en el aspecto juridico 

y a través del análisis de la Ley Agraria como se descuida el 

aspecto social del campesino, pretendiendo solo capitalizar el 

campo mexicano. 

Espero que el presente estudio sea de gran utilidad 1 

e inicio de una carrera que logre servir y ayudar al desarrollo 

y fortalecimiento de mi pais. 

Naucalpan, Estado de Móxico, marta de 1993. 

JOSE RAM!REZ SALCEDO 
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INTRODUCCION 

El campo mexicano representa 11no de Jos aspectos de 

mayor importancia y relevancia dentro de la vida nacional, lu 

que ha sucedido y lo que sucede dentro del campo, rcpcrc11tc en 

todas las esferas del contexto mexicano; en su gente, en su 

ecnnomia, en ~u desarrollo; todo esto ~e ha riodido d~mostrar a 

trav~s de Ja historia. Grandes lucl1as y gi·~ndcs cambios den-

tro de nuestra historia so11 prod11cto 

tuaci6n creada en el campo mexicano. 

consecuc11cia de una si-

l.ccci6n imborrable de nuestra historia es la tcnaci

d;id de la~ lucha~ agr:J.rias por justicia. lihC>rtad ~·profunda -

fe en la capacidad t1·ansformadora de la Ley. 

El nacio11alismo mexicano por el campo ha fraguado d! 

\"crsas respuestas para cada tiempo, de las luchas agrarias se -

ha aprendido su propósito de liberar al campesino y a su fami

lia de distíntas formas de servidumbre, propósito pocas veces

alcanzado. 

Derivada de esta importancia del campo dentro de la 

vida nacional y para poder comprender el Derecho Agrario, es 

necesario el realizar un estudio que abarque a los aspectos 

históricos, sociales, econ6micos y jurldicos del agro mexicano; 

ya que sólo así se podrá comprender el po1qué de la situaci6n

creada en el agro mexicano, y el fin y propósito de los cambios 

realizados en la legislación agraria. 



El Derecho Agrario, como parte del sistema juridico

quc regula la organización territorial rGstica y todo lo rela

cionado con el mejor logro de las explotaciones y aprovechamic,!! 

tos que ese sistema considera a~rtcolas, ganaderas o foresta-

les, trata no sólo de la tierra, Mino de su explotación y en -

ella ('ntran crl·ditos 1 L'ducación, seguros, cte. en pocas palabras 

la planeación intt•gral de la explotación agrícola, intcrvinic.!! 

do de manera dct~rmina11te aspectos sociales económicos dentro

del hmbito juridico agrario. Tal como lo sena.la el Lic. Medi

na Cervantc5, 

Dentro del Derecho Agrario, es necesario que se recR 

jan los fundam<-•ntos hist6ric0~, sociológicos, económicof. del 

Estado. En la dcfinici6n de Drrccho Agrario es donde mAs se 

manifiesta el sistema económico-social, político de un Estado. 

Para que su definición responda en su contenido, forma y pro

yección de la prohlem~tica agraria de un Estado, es requisito

indispcnsablc que s~ f inquc en un proceso de transformación de 

la sociedad, que dialécticamente desemboque en la reforma agr~ 

ria, si no se conjugan estas variables, se está definiendo un 

un derecho privado de la propieda<l rural. 

La pobreza, la miseria, la inproductividad y el mal 

desarrollo hun sido caractcr1sticas propias e inherentes al 

campo mexicano. En nuestro pais la proporción de habitantes 

en el campo ha permanecido alta en relación con su participa-

ci6n en el Producto Nacional. Esto ha generado un serio pro-



blcma de dlstribuci6n del ingreso entre los distintos sectores 

de la economia. La fuerza de trabajo que labora en el campo,

alrededor de la cuarta parte de la del pals genera menos del 

diez por ciento del Producto Nacional. El rest1ltado es que 

lo~ ingresos CI\ el campo son en promedio casi tres veces meno

res a los del resto de la cconomla. 

A partir de los aftas setentas el agro mexicano dio -

muPstra~ de agotamiento, l1asta volverse su participación nega

tiv:1 por primera ve: en 1975. 

El sector agrario se volvió un sector olvidado, des

c11id~do, p~rj11dici:1l ~ imprnd11ctivo en la cconomia mexicana. 

La crisis económica en el campo mexicano, tiene su -

más fiel reflejo en la figura del campesino mexicano, cuya si

tuación se estudia a trav~s del aspecto social. 

El campesino mexicano vive condiciones de pobreza. -

en ocasiones en un grado extremo que pocas veces queremos aceE 

tar. El 90\ de la población en el campo presenta signos de 

desnutrición, el analfabetismo abarca a la mayoria de la pabl!!_ 

ción, en conclusi6n el campesino mexicano socialmente vive en 

p6simas condiciones. Y esto lo podemos palpar fácilmente a -

trav6s de la migración que realitan los campesinos hacia laci~ 

dad. 

La pobrc¿a y la marginación, generalmente van ncomp~ 



nadas del fenómeno discriminatorio. Cierto es que este fen6m~ 

no ha persistido n lo largo de su historia, sobre todo en aqu~ 

llos campesinos que pertenecen a alguna etnia, y que a6n en -

nuestros tiempos son victimas de una discriminación por parte

de la sociedad misma. 

Hay que aceptarlo, en ~~xico no se trata de forma 

igual el campesino r¡ue al resto de la sociedad: es decir, el 

campesino adc1n5s <le Slt pobre::1 <lvhc cnfrc1ltar ante la sociedad 

un fenómeno discriminatorio. 

En buena medida, la pobreza y el mal desarrollo que 

se vive en el campo mexicano, son consecuencia de la falta de 

inversiones de ca¡1ital diri~idos hacia ese sector, consecuen-

cia de la falta de certeza para todas las formas de tenencia -

que se deriva en parte de las dificultades de los campesinos 

mayoritariamente minifundistas, para cumplir con las condicio

nes que generalmente requiere la inversión. 

En los 6ltimos anos la inversión póblica dirigida al 

sector agropecuario no alcanza a financiarse por si sola, son 

ncc~snrias otras fuentes de inversión, asi corno lo penetración 

de nuevas tccnologias que traigan como resultado la eficacia -

en la producción agropecuaria, 

La nueva legislaci6n agraria, como pauta que es para 

el cambio, propone nuevas formas de asociación, que estimulan

una mayor inversión y capitalización ~n el campo, que eleve su 



producción. Para cllo, fue necesario eliminar los impedimcn-

tos a las sociedades mercantiles para dar capacidad a los pro

ductores del campo de vincularse efectivamente en las con<lici2 

nes del mercado. 

Se necesita mayor inversión pGblica ~- tambión priva

da, mayor flujo tecnológico para el campo mexicano, esto, debe 

darse siempre dentro de una relación respetuosa y equitativa,

que no perjl1Jique al campesino mexicano. 

Definitivamente la nueva legislación agraria, da la 

pauta para lograr ln capitnlización del campo logrando una ma

yor productividad: pero descuida el aspcco social del campesi

no, al no crear los mecnnisnos suficientes y necesarios que g~ 

ranticen efectivamente una relación respetuosa y equitativa p~ 

ra el campesino de M~xico. 



CAPITULO I 

ANTP.CBDBNTES 111 STOR I COS 
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1. l Genernlidndes 

"Conocer el pasado para comprender el presente", es -

el fundamenteo del presente capitulo, efectivamente: después -

de haber anali:ado el aspecto histórico del campo mexicano po

dremos entender mejor el porqué de los cambios jur!dicos. eco

n6micos y sociales que se están llevando a cabo en la actuali

dad, como el porqué de las últimas Reformas al articulo 27 

Constitt•ciona1 para capitali:a1· el campo. 

A trav6s de la l1istoria se han planteado diferentes· 

posturas para tratar de resolver el problema en la agricultura 

mexicana que es de vital importancia pues se encuentra muy re

lacionada con la vida social. 

Es asl como desde antes de la llegadn de los cspano

les a América, las culturas americanas ya tenían estructurado

un régimen de propiedad de la tierra que era fundamentalmente

de carácter comunal, y que encuentra en la figura del "Calpulli" 

su máxima expresión. El calpulli es muy importante dentro del 

derecho agrario pues consideramos es el antecedente m5s remoto 

del ejido en México, por su caricter comunal. La agricultura

prchisp5nica era fundamental en la vida de los pueblos pues se 

encontraba relacionada con la vida social, ccon6mica, militar-

y con sus dio~es. 

Después, en la Colonia se dieron como tipos de pro

piedad básicamente tres que fueron la propiedad privada, la -



propiedad común y un sistema de propiedad intermedio, 

ciendo dentro de la propiedad común el ejido. 

ll 

apare-

La independencia se encuentra caracterizada por una 

constante lucha entre los grupos identificado:.; con la corona -

espanola y aquellos que auspiciaban y aspiraban romper la suj~ 

ci6n politica y econ6mica con Espana para crear un Estado na

ciente, y por consecuencia se caracteriza también por la emi

si6n de una gran cantidad de leyes y decretos, como el decreto 

del S de diciembre de 1810, publicado por Hidalgo, el cual pr~ 

hibe el arrendamiento de tierras de los pueblos, cuyo goce se 

reserva exclusivamente a los naturales; la Constituci6n de 

Apatzingán donde Morelos expresa sus primeros pensamientos 

agrarios y la Ley de Colonización del 4 de enero de lBZ3. 

Caracterizándose las leyes de la época por fomentar

la coloniiaci6n territorial en v~z de tratar de disolver o 

fraccionar las grandes concentraciones territoriales, ya que -

los latifundios continuaron subsistiendo en esta fase hist6ri-

en. 

La revoluci6n mexicana, al igual que la independen·

cia se caracterizó por una constante lucha ideológica y mili

tar entre los principales jefes o lideres del movimiento. Ide~ 

lógica n través de la expedición de diferentes leyes o plnnes

como el de Ayaln que marcaban el punto de vista de su autor P.!!. 

ra poner fin al problema agrario. 
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1. 2 La Agricultura Mexicana en la Epoca Precolonial. 

El imperio azteca según nos dice el Licenciado Car-

los Alvear Accvcdo en su libro de Jlistoria de México, abarcaba 

casi todo el centro, el sur y parte del sureste del territorio 

mexicano. 

l.a Ciudad de TcnochtitlAn se jactaba de ser una ciu-

dad bien org;1ni:ada, sus calles eran congruentes, ~stas eran a 

veces de tierra o a veces eran canales o mitad de tierra y mi

tad agua. Ciu<la<l lacustre en la que se podla llegar en canoa, 

se cncontraha formada por tres calzadas principales: la de -

Ixtnpalapa, }¡1 de Tacuba y l~ del Tcpcyac. En el centro se e~ 

contr¡tl>a el Tr~¡1lo Mayor, el cual en la parte superior tenia -

los rcci11tos dedicados a Huitzilopochtli y a Tlaloc; este Tem

plo ~layor tambi6n era conocido como el Gran Tcocalli, esta es

tructura era un doble pirámide coronada por dos santuralos; 

Tlaloc era la divinidad de la lluvia y las buenas cosechas, y 

Huitzilopochtli era el dios solar y guerrero protector de la 

naci6n azteca. (1) A ambos lados de dicho monumento se encon

traban dos calmecac que eran colegios monasterios, que daban -

albergue a los sacerdotes quienes impartian a los jóvenes de -

la nobleza la enscnanza superior de la época: frente al Gran -

Teocalli se localizaba un templo circular con tejado cónico s~ 

(1) SODI DEMETRIO. Las Grandes Culturas de Mesoamlrica. Ed. -
Panorama. Mlxico 1985. pp. 37-41 
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bre unn base en forma de pirámide redondeada de cuatrci tramos, 

que era el santunrio del dios viento, Ehccatl; entre este tem

plo y un muro adornado con cabc!as de serpiente que rode11b~ al 

conjunto de edificios, se encuc11tra la cancha para el tachtli, 

juego de pelota al que se le atribula una significaci6n cosmo

lógica representando la pelota al sol, siendo también este ju~ 

go pretexto de apurstas a veces sobre tierras, c3sas y objetos 

preciosos, a la derecha de dicha cancha se encontraba el tez.o!!!_ 

pantli, q11~ era una construcció11 donde se exponian las calavc-

ras de las victimas sacrificad¡1s, las divinidades del ciclo 

nocturno, la tierra, las cstrclla!'i dc-1 sur, el fuego, el rnaíz 1 

cte. tcnian sus santl1arios particulares, al centro de la ciu-

dad habia tambi~n arsenales o dcp6sitos d~ :1rmas, baftos ritua-

les, escuelas de m6sicu, ~· rcsidcn~ias de los nobles, los pal! 

cios del soberano y de los principales dcsignatarios se halla

ban fuera d~l recinto sagrado aunque muy próximos a ~stc, toda 

esta parte de la ciudad estaba rodeada por calpullis en donde

vivían las masas populares del pueblo azteca- (2) 

Quizás la ciudad no abarcaba más de un escaso mi

llón de metros cuadrados, aunque algunos otros autores afirman 

que la ciudad se extendía m5s o menos entre las actuales calles 

de Leona Vicario, Izataga y San Juan de LetrAn. 

No existe un número preciso respecto del número de -

(Z) CIUDADES DESAPARECIDAS. Selecciones del Reader's Digest,-
la. Edición, 1982. p.293. 
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habitantes que habia en la ciudad, pero se cree que habia alr~ 

dedor de 60000 familias. lo que implicarin nproximadnmentc me

dio millón de habitantes. 

Creo conveniente mencionar que tal imperio azteca no 

era una naci6n en el sentido moderno de la palabra ya que fal

taban elementos como la unidad de cultura y de lengua con los 

pu~blos que les pagaban tributo al imperio, aunque es muy pro

bdblc que con el tiempo la unidad de esos pueblos se pudiese -

haber dado formando una naci6n. 

El primer rey de los a:tccas fue Acamapichtli, 

quien le sucedió ltuitzihuitl, con el que se dice que las chotas 

fueron ya de piedra; Chimalpopoca impuso la agricultura. Fue 

en gran medida gracias a la formación de la triple alianza co

mo los mexicas comenzaron a formarse como un pueblo poderoso.

sus armas contaban con incrustaciones de hojas de obsidiana y 

escudos redondos. asi I~coatl venció a los tecpanccas, y ~on 

Moctezuma Ilhuilcamina su poder se consolida llegando hasta P!!_ 

chuca al norte, al sur con Cuaunahuac, al este Cholula y Tolu

ca al este. Axayacntl alcanzó seguir hasta Oaxaca, eliminando, 

Tizoc fue quien bajo su mando construyó el Gran Teocalli, Ahui

zotl llegó hasta Guatemala incorporando el cacao que usaron C.2, 

mo moneda. Moctezuma Xocoyotzin hijo de Axayacntl fue sumo sa

cerdote y tenia un car~ctcr muy religioso por lo que mandó a -

construir innumerables templos y con ello embelleció la ciudad, 

tambi~n construyó museos con animales y plantas medicinales. -
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Moctczuma 11 murió en lSZO. le sigui6 en el poder Cuitlahuac 

quien gobernó poco tiempo a causa de una epidemia de viruela,

le siguió Cuauhtémoc quien enfrentó a Cortés por quien fue 

muerto en 1525. 

Los aztecas estuvieron organizados en varios clanes, 

barrios o tambi6n llamados calpullis, asi algunos autores nfi! 

man que fueron 20 el n6mcro de calpullis, ~stos fundados bajo

la huse de los vinculas de parentesco, la pnlabra calpulli pr~ 

viene de dos vocablos, calli-casa pulli-polli agrupamiento de 

cosas semejantes, (agrupamiento de casas) a esta palabra se le 

encuentra tnmbi6n un sinónimo de barrio o vecindario, indiscu

t iblcmentc el calpulli adcmhs de su importancia social consti

tuyó toda una organización sobre la tenencia de la tierra, ad~ 

m~s de índole política económica adminsitrativa y social. 

El calpulli estaba dirigido por un consejo de ancia

nos que eran llamados huehucs, y ademis de ellos existia el 

calpullec, quien tenia funciones civiles y criminales dentro -

del c&lpulli, y era elegido por los jefes de familia, también

ª él le correspondía distribuir entre los miembros del clan 

las tierras. También existia otro personaje encargado cspcci

ficamcnte de la vigilancia y orden militar del calpulli, cste

personaje era el llamado Teachcacauhtin, también el calpulli 

contaba con la clase sacerdotal, correspondiendo a 6sta la 

guía y protección espiritual divina entre los miembros del ca! 

pulli y sus dioses. 
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La tenencia de la tierra dentro del calpulli era fu~ 

damcntalmente de carácter comunal, existía toda una divisi6n -

de clases sociales, como puede verse, dentro de la cual la au

toridad suprema la constituyó el rey llamado Tlacatecuhtli sc

ftor de guerreros, ocupaba el puesto supremo entre todos los j~ 

fes politicos y mandaba todos los cj~rcitos, no solo de Tenoch 

titlan, sino tambi611 de las ci\1dadcs aliadas, para ser rey se 

rcqucria pertenecer a la nobleza, se dice que en sus inicios 

el rey fue electo dirccta1nente por el pueblo y dcspuis esta 

elección fue indirecta ya que el pueblo nombró a cuatro clect~ 

res y entonces fueron 6stos los que designaban al nuevo rey, -

una vez hecha la designación por ~stos cuatro electores supre· 

mos 1 óstos pasaban a formar parte del consejo del rey, y en el 

acto se nombraba a cuatro nuevos electores, para las eleccio--

ncs siguientes. (3) El rey para llegar a serlo tenia que ha-

bcr sido educado en el calmecac, que era un colegio exclusivo

para nobles, en el que se ensenaba retórica, buenas costumbres, 

historia, música, religión, etc., junto a esta escuela existió 

otra llamada tepochcalli, a la qt1e asistían en lo general los 

hijos de los plebeyos, para recibir adiestramiento militar, 

ademAs de hacer los servicios de penitencia, y servir a los 

!dolos, así como trabajar en la construcción o reparación de 

templos y de casa de nobles, la educación era distinta según 

en cual de los dos colegios se impartiera. 

(3) MEDINA CERVANTES, JOSE R. Derecho Agrario. Ba. edición. -
Ed. liarla, México, 1990. p.32. 
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La noblc:a de la época constituyó obviamente la cla

se social privilegiada, y ésta estaba formada por el rey, gue

rreros y sacerdotes, de esta manera la organización politico -

social de la época fue un sistema oligarquico o teocrático, ml 
litar. 

Además la nobleza se completaba con los mercaderes o 

comerciantes divididos cnpochtccas que comerciaban fuera de 

Tenochtitlan, eran embajadores y espias al mismo tiempo; y los 

tlamanacani, que vendia en la ciudad sus propios productos. 

Abajo de ellos vivia la clase social ccon6micamen-

te <lébil 1 formada ésta por los macchuales, que atendían a las 

funciones m5s humildes de la sociedad, y finalmente los escla

vos, con quienes se comerciaba en los mercados y los que eran 

esclavos por deudas. La esclavitud regulada entre los aztecas

fue en sentido contrario a la que observamos en la polis roma

na, porque el esclavo indigena si fue considerado como persona, 

no como cosa y como tal podía tene1· patrimonio privado y podia 

casarse e incluso obtener su emancipación en relación al scftor 

que reali:aba sobre ~1 la tutela, asi incluso un noble podla -

caer en exclavitud ya que ésta podía ser producto de: una ca~ 

quista; de la venta de un hijo; o por cometer alguna pena, es

to significa que dentro de la punidad o pena de ciertos deli-

tos estaba el castigo de que el sujeto activo penara cayendo -

en esclavitud por deudas. 

También existieron dentro de esta clase social baja-



18 

los llamados "Tlamcmcs" pcrsonns del pueblo entrenadas para 

cargar en sus espaldas cosas, sustituyendo en gran medida 

las bestias de carga, también estaban los llamados "Mayeques"

quc eran personas que no podio poseer tierras para cultivo y 

en consecuencia se veían obligados a trabajar las tierras de 

los nobles para poder obte11er lo indispensable para subsistir, 

los maycqucs quedaban sujetos a la tutela del scnor al que le 

dcbian tributos r agradecimientos, pues si faltaban este -

agradecimiento no les quedaba nad:1 para subsistir, adcmfis de 

que finalmc11tc ac¡1bal1a11 los mayCl\Ues c11 deuda con sus scnorcs. 

Los maycques calan en una especie de esclavitud por

que ill morir el scftor, ~stos eran heredados junto con sus tie

rras. También esto puede considerarse un antecedente de la err 

comienda. 

El rigimen agrario en esta fase se da bajo la base -

de la división de clases sociales. dentro de las cuales la no

bleza resultaba ser la clase privilegiada con tudas las prerr~ 

gativas y exenciones de cargas o gravámenes que favorecen su -

enriquecimiento sobre la clase social económicamente débil foI 

mada por la gran mayoria del pueblo. esto influye en el r~gi-

men de propiedad produciéndose la división de la propiedad pr! 

vada y la propiedad comOn o colectiva. 

Asi los aztecas o mcxicas no tenían un concepto abs

tracto nccrca de las diversas formas en que se manifestaba la 
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propiedad ya que para ellos eran determinantes las clases so

ciales, el destino u objeto que tenia la tierra en cuanto a su 

producción, el tipo de cultivo y posesión que se ejcrcla sobrc

la heredad también, asi se justifica el empleo de colores so

bre las tierras para distinguirlas crttre si, asi tenemos que -

se utilizó el color amarillo claro pnra distinguir a los bu

rrios, y el color pürpura que distingt1ia a las tierras del rey 

y la nobleza, es asi como por resultado podemos hacer el si

guiente resumen de clasificaci6n d~ los tipos de propiedad de 

la tierra en esta época. (4) 

Régimen de Tenencia de la Tierra! 

1.- Públicas. "Tlatocallalli" eran las superficies 

de tierra que pertenecian a la organización política azteca, y 

eran destinadas al rey para su usufructo. 

F.stas tierras eran muy independientes de las tierras 

que se incorporaban a la propiedad privada del rey, quien tnm· 

bién podla heredarlas, ob\'iamente estas tierras eran las de m,2 

jor calidad y adem5s las m5s cercanas a la casa del rey y zona 

sagrada donde éste vivla. 

II. - 11Tccpantlallalli". Con esta denominación se 

conocinn las tierras de la comunidad que se entregaban a los 

(4) MEDINA CERVANTES JOSE RAMON. Derecho Agrario. Ed. Harla,
Sa. edición, México, 1990. p. 36. 
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nobles que prestaban sus servicios al palacio del rey, estas 

ticrras~odlan ser heredadas a les descendientes de estos fun

cionarios siempre y cuando no fuesen separados del cargo por -

algunn conducta ilicita, pues si se daba este último supucsto

cstas tierras regresaban al control o patrimonio del rey. 

111.· ºTcotlalpan" Estas eran las tierras destina-

das para sufragar los gastos del culto religioso y para el ma~ 

tcnimicnto de los templos que eran muy numerosos en la ciudad

de Tenochtitlan. 

IV.- "Milchillalli" Con este nombre se conocla a 

las tierras que servian para sufragar los gastos ocasionados -

como consecuencia de la guerra o para efectuar 6stn, nsi como

también del fruto de esta tierra se daba mantenimiento al cjé~ 

cito. 

V.- ''Pillalli'' Estas eran las tierras que pertene

cian a los nobles o a hidalgos y que se les otorgaba por algu

no de los siguientes motivos: 

Por servicios prestados al rey 

Por recompensa hecha por el rey 

En estos dos supuestos la tierra pod1a ser heredada

ª los hijos de quien la poscia pero no podia ser vendida. 

Con estas herencias paulatinamente se fueron forman

do verdaderos mayorazgos, que fueron haciendo más fuerte a la 
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clase noble pero también, fue una forma por medio de la cual 

cualquier gente del pueblo que lograse estos tributos o servi

cios que beneficiaban directamente al rey, pudiera aspirar a -

formar parte de la reducida clase noble, que finalmente era In 

clase privilegiada y cada vez más poderosa. 

TI ERRA COMUNALES 

11 Calpulli" o 11 calpullalli 11
, se le conoció también 

con el nombre de ''chinancalli'', el calpulli representó el ba

rrio o vecindario que sirvió de base geogr6fica y politica so

cial m5s importante de los aztecas o 1nexicas, este cnlpulli en 

sus inicios se formó a través de los vínculos de sangre, y con 

el tiempo esta organización cedi6 a la estructura politica y -

administrativa, de tal suerte que al calpulli se le asemeja c~ 

munmente con el municipio mismo, en razón a la organización 

económica, administrativa, territorial, politica y militar, ad~ 

m~s de religiosa que representó esta figura del calpulli. 

También se le estima al calpulli como un verdadero -

antecedente de lo que conocemos ahora como ejido, esto en ra

•6n a que el calpulli fue dividido en dos tipos: el calpulli

rural y el calpulli urbano, siendo la estructura de ambas la 

misma, más sin embargo fue diversa su localización urbnna. 

El calpulli fue dotado de tierras llamadas calpulla-

11 is, y estos fueron distribuidos a los miembros del calpulli. 

El calpulli se entregó en posesión COTirunal a los miembros del 
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barrio correspondiente, con la posibilidad de poder ser hcred~ 

do a los descendientes directos. 

La propiedad precaria que significó el cnlpulli, fue 

obtenida a través de tres elementos fundamentales a saber: 

El trabajo continuo de la tierra¡ 

La vecindad; 

La herencia 

Es importante establecer los aspectos más importan

tes fundamentales del calpulli, que veremos a continuación: 

1.- Solamente era posible entregar parcelas del ca! 

pulli a los miembros del mismo clan. 

2.- Sólo se podia poseer una sola parcela, la cual

era delimitada con piedras o mngucyes, casti· 

g6ndose la monopolización de los predios. 

3.- Las parcelas se tenla~ que cultivar en forma 

personal, con la exccpci6n de que si su titular 

fuese un anciano, viuda o menor de edad huérfa

no o los que estuviesen enfermos, podia culti-

varla otra persona a su ruego. 

4.- Tambi~n se prohibi6 entre los mexicas el arren

dar la parcela. y esto sólo se permiti6 hacerlo 

al jefe del calpulli para que lo arrendara a -

otro calpulli, siempre y cuando fuese para la -

satisfacción de un servicio público o colectivo. 
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S.- La falta de cultivo de la tierra por m&s de 2 

anos consecutivos producia la amonestación ver

bal del jefe del calpulli, si continuaba con su 

conducta y no cultivase la tierra en el ano si

guiente, entonces se le quitaba el dominio de -

la parcela y esta pasaba a reintegrarse al cal

pulli para ser adjudicada a un nuevo miembro. 

Tambi6n la parcela podia transmitirse por herencia a 

los descendientes o familiares próximos, si no existía fami

liar del titular fallecido la parcela se reintegraba al cnlpu

lli para una nueva adjudicación. 

Otra tierra comual era el 11Altcpetlalli'', estas eran 

tierras del pueblo, de Jos barrios, ya que existían ciertas s~ 

pcrficies de tierra, de pastos y de agua, que debían servir al 

pueblo en lo general, y con el producto de estas tierras se p~ 

gaban los gastos de los servicios de la comunidad, eran culti

vadas por los jefes de familia en forma gratuita y en sus ra

tos libres. 

TIERRAS DE CONQUISTA: 

"Tlatocnmilli" estas tierras eran del senorlo pero -

no podían ser afectadas por el rey, se destinaban para erogar

los gastos destinados al servicio del seftor, y para ofrecer 

alimentos a los menesterosos y viajeros. 
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"Ynhutlalli" cuando una tribu conquistaba a otra 

los vencedores arrebataban parte de la propiedad de las tierras 

a los vencidos y la otra parte llamada ynhutlalli se les deja

ba en posesión a los vencidos para que la trabajasen y para 

que de ellas pagaran el tributo correspondiente. 

t. l Régimen Agrario durante La Colonia 

Durnntc esta fase histórica observamos la plena vi

g~ncia ~n el derecho de la Nuevo Espana, del derecho romano, -

en raz.6n de que en el pasado durante el sometimiento de Espatta

a Roma; esta i11fluy6 notablumc11tc incorporando instituciones -

romnnas al derecho espanot. asi Cllando Espafta domina a la Nue

va fspana, introduce institucion~s romanisticas ~ l1isp5nicas -

en suelo mexicano, r.stas instituciones se van a perfeccionar -

durante los tres siglos de coloniaje cspaftol en la Nueva Espa

ña. 

Es importante por otro lado conocer cuales fueron 

los fundamentos de Espafta para justificar su dominación y qui~ 

ncs fueron los personajes que apoyaron las expediciones de CO!!. 

quista en México, así como financiar tales expediciones para -

que las tierras de la Nueva Espana ingresaran primero al patr!. 

monio privado del rey o soberano, segundo el real patrimonio y 

tercero al patrimonio de la corona o del Estado. 

Este engrosamiento de lo propiedad mexicana a la ex

tranjera es fortalecido por la propagación de la fe católica o 
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cvangeli=aci6n, la cnscnanza del idioma a los nativos y otras

acciones que formaron elementos de cultura espanola en la mexi 

cana. 

Observando el panorama general tenemos que dentro de 

este proceso fue fundamental la participación que tuvo el Papa, 

quien se manifestó en una doble potestad, la temporal que im

plicó la detentación politica del poder en su máxima expresión, 

y la potestad espiritual en la cual el Papa como máxima autor! 

dad eclesiástica, graciosamente dona a los reyes de Espa~a y -

Portugal el territorio comprendido por los paises latinoamcri· 

canos para que tales reyes pudieran tornar posesión y después · 

propiedad de tales bienes. Los reyes católicos a su vez apoy!!_ 

ron a los expedicionarios para ~si engrandecer sus territorios. 

Asi 1 sin embargo se producen conflictos entre Portu· 

gal y Espana, estos conflictos finalmente son resueltos por el 

Papa Alejandro VI a trav~s de la expedición de tres bulas, es

tas fueron disposiciones del Papa para resolver un supuesto 

conflicto de derecho internacio11al pablico, mediante estas di~ 

posiciones se determinó los limites que corresponderian en cua!!. 

to a territorio a cada uno de los Estados, asi como disminuir

las grandes ventajas que prctcndia los portugueses. 

En conclusi6n se dividió el territorio lntinoameric~ 

no para ser repartido entre Portugal y Espana con el apoyo del 

Papa, al grado tal que se dispone con posterioridad en la Ley 
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20 titulo XVIII de la tercera partida, que todo ese territorio 

se convierte en propiedad del conq11istador por haber logrado 

la conquista. La realidad es que tal conducta produjo acto$ 

illcitos que con posterioridnd pretendieron justificar los cs

pat\olcs a través de la figura llam<'.lda "occupatio" o prcscrip--

ci6n positiva llamada también "usucapio"; sin enlbargo, estas 

dos instituciones no sirvieron para justificar la posesión y 

propiedad sobre la NuCVíl España, y fue entonces cuando se acu

dió a una tercera institt1ci5n que fue la mus ajustable llamada 

''derecho de conquista'', consistió fundamcntalment~ en que por 

virtud de la conquista, el conquistador se convierte automáti

camente en amo y el conquistado en esclavo y el territorio de 

L•stc asi como sn~ propi("dadt:>:> p.is:rn automtltic:-imc11tC' n ln pose· 

sión propiedad del conquistador. rcsolvi~ndosc asi el con

flicto internacional. 

Es así como finalmente y después de la conquista el 

territorio mexicano quedó dividido en la siguiente forma: (S) 

(5) 

Catorce Reinos que fueron: 

1.- Reino de México, formado por la provincia de -

Tlaxcala, Puebla, Oaxnca y Valladolid o Michoa· 

cán. 

z.- Reino de Nueva Galicia, formado por lns provin

cias de Jalisco o Zacatecas y Colima. 

ALVEAR ACEVEDO CARLOS. Historia de México. ZZa. edici6n,-
Ed. Jus, 1977, p. 119. 
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3.- Reino de Nueva Viscaya, formado por la provin

cia de Durango )' Chihuahua. 

4.- Gobernación de Yucat5n, provincia de M6rida, de 

Tabasco y Campeche. 

S.- Reino de Nuevo León 

6.- Colonia de Nuevo Santander, Provincia de Tamau

lípas. 

7.- Provincia de Texas o Nuevas Filipinas 

9.- Provincias de Sinaloa, Sonora y San JosE de ~a

yarit. 

Posteriormente se constituyó el territorio en inten

dencias, se trataron 72 de las provincias en la parte central, 

sur y sureste del virreinato, mfis dos comandancias de provin-

cias internas, y tres gobiernos dependientes del virrey. 

Los organismos de gobierno encargados de auxiliar a 

los reyes, en relación a los problemas de la Am6rica Espanola, 

fueron en un principio la junta de Burgos y la Aduana de Cndiz, 

posteriormente al multiplicarse la vida en la colonia, surge -

el consejo de Indias para problemas administrativos y de go

bierno, funcionarios• leyes y tribunales. También surge "La e~ 

sa deo contratación de Sevilla" que tenia que ver con lo rclat.! 

vo al comercio entre Espana y sus posesiones en América. 

La vida en la Nueva Espana desde el punto de vista -

legal supone primero como ya dijimos, a una autoridad suprcma

que ora el Rey, quien daba las leyes de car&cter general y de 
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acuerdo siempre al derecho natural y íe religiosa. Lo admini~ 

trativo qucd6 encargado a los virreyes y gobernadores y rn lo 

judicial actuaron las audiencias Reales, como tribunales supe

riores y jueces que conocian de asuntos civiles y penales. 

Las Leyes ql1C rigen a la Nueva Espafta se dividen en 

tres catcgorias, a saber: 

a) Lns leyes comunes al Imperio Espanol, las Sietc

Partidas, las Leyes de Toro. 

b) Las leyes dictadas cxcl11sivam~ntc, para la Am~ri 

ca Espanola, y que fueron codificadas con el no~ 

bre de "Recopilación de l.cycs de los Reinos de -

las Indias" 

e) Las propias de la Nueva Espana, ejemplo: "El C.!: 

dulario de Puga". 

Oc todas estas leyes las de mayor relevancia fueron

las leyes de Indias que supuestamente trataron de proteger a -

los naturales americanos además de ser el mayor simbolo juridi 

co de Espafta en América, y que sin embargo dejaba en tela de -

juicio nlgunos puntos como el de la esclavitud a los negros la 

cual estaba permitida y que chocaba con las ideas cristianas. 

Debe de mencionarse aqÜ"i que una de las tradiciones

juridicas espaftolas en relación n las leyes que dictaban las -

autoridades superiores era la utilizaci6n de la frase ºObedéz-
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canse pero no se cumpla", entendiéndose la palabra obedecer c_q 

mo respetar dando las autoridades a sus superiores la explica

ción del porqué no aplicaron la Ley, encontrando aquí uno de -

los antecedentes de nuestro juicio de Amparo. 

Enfocándonos ya al r~gimcn agrario, podemos decir 

que en la Sucva Espnna fue de las actividades económicas que 

más cambios sufrió, respecto a la época de la cultura azteca 

pues hubo utili=aci6n de nuevas técnicas de cultivo, con abono, 

animales, rotación de cultivos, )' principalmente la utilización 

del ganado que modific6 el sistema utilizándose la rueda, la -

azada y el arudo, sustituyendo el uso de la 11 coa". 

Se introdujeron nuevos cultivos como la cana de azfi-

car, arra:, café, hortalizas, algodón y tabaco; claro, siempre 

tratando de proteger el monopolio real. pasando a Europa pro

vienicntcs de Am~rica productos como la papa, cacao, maiz, to

mate y el pavo o guajolote. 

Los productos agricolas más importantes en la Nucva

Espai\a, durante el siglo XVIII en el que la agricultura logró

su auge, fueron el ma1z, frijol, chile, cacao. tabaco, cana de 

azúcar, destacando como zona de mayor producción el bajlo del 

pais. 

De esta manera los diferentes tipos de propiedad que 

encontramos durante la Colonia son los siguientes: (6) 

(6) MEDINA CERVANTES JOSE RAMON. Derecho Agrario. Ed. Harla,
Sa. cdici6n. México, 1990. p.53 



La propiedad privada; 

La propiedad común: 

Y un sistema de propiedad intermedio. 
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Debe recalcarse que una de las características prin· 

cipalcs en esta fase fueron los incentivos otorgados por la c2 

rana Espanola a sus nacionales para que éstos lograran coloni

tar y conquistar pl~namente a los indigcnas mexicanos, el atra~ 

tivo fundamental empleado por los reyes católicos fue el ofre

cer a los expedicionarios un cnriq\1ecimicnto rfipido a trav6s -

de la dotación de grandes superficies de tierra dentro de las 

cuales se incluyeron minas, y se ofreció mano de obra barata -

cuando no gratuita producto de una desigual confrontación. 

En los origcncs d~ la conquista el cspanol recibió -

gratuitamente la tierra, después se hizo uso de la compra-ven

ta para adquirir mayores extensiones de tierra, con reparto de 

tierras a los cspanolcs se instrumentó un sistema de coloniza

cion, reparto, distribución y producción de la tierra en la 

Nueva Espa~a. crcAndose las ciudades o villas a trav~s de la • 

figura llamada capitulaciones por medio de la cual se exhortó

ª los conquistadores para que procuraran formar las ciudades o 

villas en los lugares óptimos para ello, como son los lugarcs

arbolados, cerca del agua y minas y que su ubicación gcogrAfi

ca no fuese escabrosa. Todo esto para establecer un lugar ge~ 

económico adecuado al desarrollo y producción de la tierra, 

así este sistema de reparto vino a crear dos sistemas antng6n! 
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cos de tcncncio de tierra, el propio de los conquistadores cs

paftoles y el de los indlgcnas, ambos con organizaci6n, estruc

tura y fines diversos. 

Debemos nclarar que en la época prehispánica se con~ 

ci6 y practicó el sistema de propiedad privadn 1 conjugándose 

6ste con el si5tcma comunal propio del c:tlpulli, con la gran 

diferencia de que en la Colonia si bien es cierto que también

sc contempla un régimen de propiedad común, lo fundamental pa

ra el conquistador español lo es el si~tcma de propiedad priv~ 

da, ya que es ésta la única que satisface sus ambiciones y al 

mismo tiempo es la única con la cual la corona cspa~ola cumple 

con '" compromiso m~ral y material qltC tiene con los conquist! 

dores, de todo lo anterior podemos concluir que esta fue la r! 

:ón de la gran preferencia que tuvo la propiedad privada dura~ 

te los tres siglos de coloniaje sobre la Nueva Espana y a cos

ta de la propiedad indigena. 

Dentro de la propiedad privada tenemos las siguien-

tes figuras: 

MERCEDES. Eran superficies de tierra que donó la e~ 

rona espanola a sus conquistadores, en pago a los servicios 

prestados a la corona o bien estas donaciones fueron hechas 

con el único fin de estimular y fomentar la lealtad a la coro

na o la identificación del espnnol con ésta, esta donación se 

realizaba a través de un procedimiento administrativo en el 

cual participaba el cabildo, el virrey y el gobernador quien 
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asignaba las superficies de tierra que se donaban, y el bcn~

ficiario que tenia que reunir los siguientes requisitos: 

Indias. 

1.- Estaba obligado a tomar posesión de la tierra 

Jespués de tres meses de habérsclc donado. 

2.- Estaba obligado a poblar y edificar sobre la 

tierra o predio donado. 

3.- A cultivar y sembrar la tic-rra. 

4.- A emplear nuevos sistemas Je cultivo para un m~ 

yor aprovechamiento de la tierra. 

S.- Estaba obligado a no transferir la propiedad de 

esta tierra por lo mrnos durante los primeros 4 

alias. 

6.- Estnba obligado a no abandonar la tierra, el 

abandono de la tierra estaba castigado con una 

multa, y después se le rccogia el predio a fa

vor de la corona. 

7.- Se prohibía vender la tierra a los clérigos. 

Estas disposiciones están contenidas en las leyes de 

CADALLERIAS. Son tierras mercedadas que se daban en 

razón al grado militar del conquistador. 

Este tipo de tierras eran las de mejor calidad y se 

distribuian con fines agricolas ganaderos, junto con estas ti~ 

rras también se dotaba un número determinado de ganado mayor y 
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menor. Dividido en una superficie <le tierra menor a la caba

Uer1a. 

SUERTES. Eran superficies de tierra que se otorga-

han a titulo privaJo a los cspa~oles parn que astas sufragarun 

los gastos de sustct1to de sus familias, éstas tambi~n cstaban

reguladas por las leyes de Indias. 

f.A COMPRAVENTA. También fue aplicada c>n la Nueva F..2_ 

pana por los cspa~olcs, éstos cuando f11cron conquistados por 

los roma11os sustrajeron esta figura del derecho romano r la 

perfeccionaron con el indigena ~cxicano, ya hemos dicho qttc un 

principio cspaílol tenia prol1ibido cnaj~nar, vender StJs tierras 

durante los pri1neros 4 anos por lo menos a partir del quinto -

ya le era posible hacerlo. 

Por lo que respecta a los indígenas no es sino hasta 

el arto Je 1571 cuando se les permite a Estos enajenar sus ti~ 

rras y esto no fue mas que un medio mfis rápido de poder el es

pa~ol arrebatarle sus tierras al indígena, debiéndose cumplir· 

con los requisitos que las propias leyes de Indias establecic· 

ron, esto facilitó la creación <le la figura llamada composici~ 

nes, la cual representa el antecedente más remoto de la hacie~ 

da en México. 

CONFIRMACION. Cuando.vienen las donaciones de la C,2. 

rana española hacia los conquistadores, resulta que éstos en 

su ambición toman. poseen superficies de tierra superiores a 
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las que en realidad les habla donado la corona. Como esto fue 

general y se entiende que con el afán de la corona de fomentar 

el apoyo de los conquistadores expedicionarios a ésta, crea la 

institución llamada "confirmación 11 que consiste en la rcgularl_ 

~ación y rcctiíicaci6n que hace la corona española para rcgul~ 

rizar y confitmar (rectificando superficies) la posesión y ti

tularidad de tales tierras donadas por la corona a los espa~o

les. 

PRESCRIPCION. Tambi6n Ilam~da ''l1sucapio 11 esta con-

sistc como en los tiempos romanos en la adquisición de la pro

piedad por el simple transcurso del tiempo y por el llccho de -

poseer tierras a tlt11lo de Jueno ~·en forma póhlica, pac1fica, 

de buena fe y permanente tales predios. se dice que en esta f.!!_ 

se no se estableció un lapso de tiempo determinado, lo que fa

cilitó seguramente la adquisicióri de tales propiedades. 

Dentro de la propiedad comunal, tambi6n se dctcctan

varias figuras, debiendo senalarse que existieron las siguien

tes modalidades de la propiedad comunal, unas eran propias de 

los indigenas y exclusivas de éstos, ejemplo las tierras de e~ 

mún repartimiento, y otras exclusivas de los espanoles como la 

"dehesa'', el fundo legal y otras. As1 como unas m.lis que fue-

ron poseidas y usufructadas tanto por los indígenas como por -

los cspanoles como lo fueron los montes, aguas y pastos. 

Indiscutiblemente que la figura m~s trascendental 
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del régimen de propiedad comunal de la Colonia la representa 

el ejido, que es introducido a nuestra cultura en esta fase y 

que va a tener la caractcristica de ejidos para indígenas y 

ejidos para espa~olcs. 

Asi pues las especies de propiedad comunal son las -

siguientes: 

1.- FUNDO J.EGAL. Arca territorial destinada al cs

tableci1nicnto de la población o fundación de los pueblos, ciu

dades o villas de los cspa~oles, esta es la primera medida se

gregacionista que se establece en las leyes de Indias, porquc

separa a la población in<llgcna de la cspa~ola; estos terrenos

son destinados fundamentalmente para la satisfacción de los d! 

versos servicios públicos o colectivos necesarios tales como -

los mercados, los templos, jardines, plazas, y por otro lado -

tambi~n en el fundo legal se coi1tcmpla lo relativo a los sola

res los cuales se daban en propiedad particular a sus morado-

res cspanoles, otra caracteristica del fundo legal consistía -

en que s11 creación debia partir de un centro que generalmente

lo era Ja iglesia. 

2.- REDUCCIONES DE INDIGENAS. Tanto el fundo legal 

como las reducciones de indígenas fueron reguladas por las le

yes de Indias, constituyeron la superficie territorial destin~ 

da al asentamiento de la población indígena, también represen

ta una medida segregacionista, en esta superficie donde se COE 
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centraba la población indigena , é~tn recibía ln instrucción -

sobre el idioma espaftol y la rcligi6n, se dice que en este se~ 

tido las leyes de Indias pretendieron proteger y conservar la 

cultura, las costumbres de las naturales y establecieron la 

conveniencia de que los indigcnas no habitaran en los mismos 

lugares que los cspa~olcs porque éste -el espanol- era general 

mente vicioso, corrupto, y cuando se mezclaba con los indigc-

nas sólo procuraba seguirlo ultrajan1lo, robando lo cual era n~ 

gativo para éstos. 

DEHESA.- Era una supcrfici~ d~ tierra destinada a -

la crin y pastoreo del ganado mayor y menor de los espaftolcs,

para este efecto se conce<linn st1perficics de terreno basta11te

considcrablcs, y se clasificaba en la destinada al ganado ma

yor con su correspondiente criadero y la destinada al ganado -

menor. 

EL EJIDO.- Deriva del vocablo latino ''Ejitus'' y es 

la más representativa propiedad comunal. equivale al campo que 

se localiza en las orillas del pueblo. se distingulan por los 

derechos usufructuarios y en razón de sus pobladores dos tipos 

de ejidos, a saber: 

1.- Es ejido destinado n los indígenas 

2.- Es ejido de los cspaftoles. 

La extensión de unos y otros era variable, no unifo~ 

me aunque si existia la disposición de que los indlgenas deblan 
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juntar sus gnnados en una superficie de una legua cuadrada pa

ra que el mismo no se mezclara con el ganado de los espanoles, 

y por otro lado el ejido de los indigcnas tiene su antecedente 

en el "c;'.jlpulli" o 11 Chinancalli" 1 no tenía mayor relevancia 

pues implicaba un campo a las orillas del pueblo sobre todo 

utilizado para el pastoreo del ganado. con el tiempo el ejido 

se fue transformando hasta constituir lo que es actualmcnte,

dotado de personalidad juridica y como una institución social

produc ti va. 

Se recomendaba en esta fase de la Colonia, que los -

ejidos se localizaran ~n las orillas de los pueblos, debiéndo

se prevccr para el futuro los aumentos de la población, de tnl 

suerte que los ejidos no se juntasen con el pueblo y este sie~ 

pre tuviese el suficiente espacio para poder recrearse y los 

ganados no hiciesen dafto a la población. Por último no hay 

que olvidar que la estruct11ra del ejido es similar a la del 

calpulli. 

LOS PROPIOS.- Estaban formados por la superficie 

propiedad de los Ayuntamientos o Municipios, eran tierras des· 

tinadas n sufragar los gastos de los servicios públicos a la 

colectividad. Estas superficies de terreno variaron también 

según el tamano de los Municipios. Los propios también tienen 

su antecedente en los "Altepetlallis". 

TlllRRAS DE COMUN REPARTIMIENTO.- Eran las tierras o 
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solares que se entregaban a los indigenas, y que deblan cstar

destinadas al mantenimi.ento de su familia, sobre estas tierras 

se tenia el pleno derecho de poscsi6n y usufructo, tambi6n su 

organitaci6n se aproxima a la del cnlpulli. Tenia caracteris

ticn de constituir una propiedad precaria en raz.6n de que no -

se podia gravar o transmitir de ninguna forma la parcela o so

lar asignado, sólo era posible transmitirla por virtud de he

rencia a \05 miembros de la familia, debia trabajarse ininte

rrumpidamente y el aba11dono por tres aftas consecutivos de la -

misma producia ln p~rdida de los derechos sobre el solar asig

nado. 

NO~TES, PASTOS Y AGUAS.- Los predios con pastos o -

montes al igual que el agua eran usufructuados en forma común· 

tanto por indígenas como por espa~olcs, aunque debe decirse 

que excepcionai~entc los espanoles pudieron obtener montes, 

pastos y agu:: en forma exclusiva como un favor especial de la 

corona, pe7o el procedimiento relativo establecia que en la d~ 

taci6n <lr los mi~mos debla participar el cabildo y que tenian· 

prefer'=nci:i a tales derechos los regidores que no tuviesen esos 

bi~ncs. Estas medidas no podian ir en contra de los indigenas. 

PROPIEDAD INTERMEDIA.- Est6 formado por determina-

das forma~ de propiedad tendientes a que el espn~ol poseedor -

se convirtier~ en propietario o titular del dominio de tales -

tierras con la moJalidad de las capitulaciones que iban encam! 

nadas al poblamiento ¡ creaci6n de las villas, ciudades o pue-
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y a la adquisición por parte del espanol capitulador de un ma

yor rango en la escala social como lo es el rango de "Hidalgo". 

Asi tenemos a los siguientes tipos de propiedad intermedia: 

COMPOSlCION.- Es un sistema para regular la tcnen-

cin y propiedad de la tierra arrebatada al indigcna y que tra

jo exceso en la posesión del espanol, esta figura se daba por 

la simple posesión de la tierra por parte del cspanol por un -

lapso no menor de 10 anos. se decía que no dcbia causar perjui 

cio a la propiedad indígena, es decir, que tal superficie de -

tierra no fuera propiedad de alguna otra persona y al cfecto

dcbia seguirse el procedimiento fijado por las leyes de Indias 

y el interesado conforme al mismo debia pagar n la corona el · 

impuesto por esa heredad o bien. 

LAS CAPITULACIONES.- Estas van encaminadas a la 

creaci6n de los pueblos, villas o ciudades para el efecto la -

corona estableció ordenanzas a través de las cuales se cumpli~ 

ra con el objetivo trazado en la conquista y fue asi como ofr~ 

ci6 a sus connacionales la celebración de un contrato llamado

"capi tulación", por medio del cual una persona española llama

da capitulador se obligaba con la corona española a crear ciu· 

dades o pueblos, obteniendo a cambio el reconocimiento a una • 

escala social superior como lo es la nobleza y la exención de 

una gran cantidad de impuestos que le daria la oportunidad de 

un enriquecimiento rápido en la Nueva Espana, las obligaciones 

principales del capitulador eran: 
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Escoger un lugar adecuado para la fundaci6n del 

pueblo, estableciendo una buena topografia: clima propicio; z~ 

nas arboladas; aguas y montes. 

Garantizar un minimo de treinta pobladores lleva~ 

do una variedad de plantaciones de cultivos y adcmfis de ganado 

mayor y menor. 

Introducir animnlcs de labran:a. y apoyar la pro

pagación de la fe católica entre los indlgenas, debiendo nom

brar este capitulador a un clérigo para la asistencia cspiri-

taul y respaldar a la iglesia debidamente. 

Crear dentro de este pueblo las figuras a través

J~ las cuales ~e regulara la propiedad privada y la propiedad

comunal como lo hicieron las leyes de Indias. 

EXPLOTACION AGR!COLA.- En esta fase algunos autores 

dicen que la actividad preponderante lo fue la mineria; sin e! 

bargo, Humbold sostiene que lo fue la agricultura la cual se -

dcsarroll6 en los llanos y que la misma de ninguan manera fue 

inferior a la minerla, además de que ésta tampoco desfavorcci6 

a la agricultura, sino que la fomentó. 

También respalda lo anterior diciendo que g~neralmc~ 

te las minas fueron abandonadas por sus propietarios cuando su 

rendimiento dis1ninuy6 notoriamente o bien se hubiesen agotado

en su explotación. 
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La explotación agrlcola en la Colonia sufrió modifi

caciones en ra?On a que el conquistador introdujo el arado, la 

atada y la hoz que se combinaron en ocasiones con los instru-

mentos prehispánicos, así como también el riego se pudo haccr

sobrc 700 hectáreas laborables, junto a la agricultura y a la 

mineria se dió la ganadcria con pies de cría traidos de Espa

fla como las ovejas y vacas. 

REPARTO DE llOMBRES. · La pirfimidc social de la coro· 

na se estructuró como hemos visto a los distingos de clases s~ 

cialcs que en t6rminos generales podemos clasificar en dos: la 

clase noble y la clase desposeída o plebeya, asi el origen de 

la sangre dctermin6 que la clase poderosa lo era el conquista

dor espanol, poseedor ademAs de los medios de producción, esta 

clase se preocupó por sobre-explotar a los indigenas y demAs -

clases existentes de la Nueva Espana: como lo son los mestizos, 

criollos, negros y mulatos, esta sobre-explotación trajo como 

consecuencia que la población disminuyera considerablemente, 

ya que dentro de este reparto el 98\ de la población era indl

gena, en tanto que los espa~olcs eran el .2\, los negros .6\,

los criollos y mestizos eran el .31, y los mulatos al igual 

que los castizos eran el .l\ de la población. 

Esta distribución se da con la influencia que exis

tió en la fuerza de trabajo, dejándose los mAs pesados o duros 

a la clase inferior, asl en 1518 en la Nueva España hablan nu~ 

ve millones de habitantes, y en 1646 la población apenas ero -

de 1 1 712,615 personas, para 1810 existian 6'122,354 habitantes. 
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TRABAJO DE LIBRE CONCIERTO.- La composición de la 

Nue\·a Espana se produjo con un proteccionismo total para el e!_ 

panol conquistador y en este sentido los trabajos menos pesa-

dos y m5s r~muncrados se reservaron para la clase conquistado

ra, tales como la Administración Pabtica, el Servicio Militar, 

y la actividad clerical o religiosa. I.os trabajos mAs pesados 

fueron reservados para la clase conquistada dentro de la cual

est5n las ya mencionadas en el inciso anterior, las tareas m5s 

arduas fueron reservadas a los negros africanos esclavos, a -

ellos se les asimiló a las cosas. Por otro lado tanto la cor~ 

na como el virreinato en la Nueva Espana si permitió la libre

contratación; 5in embargo, esta era poco significativa en ra

z6n a que la población encontró una mejor visión a través de -

la institución llamada "encomienda" asi por ejemplo en la agr.!. 

cultura al peón se le pagaba a través de la encomienda de uno 

a dos reales diarios. 

ESCLAVITUD.- Esta no se permitió sobre el indigena• 

a diferencia del derecho romano, ya que las leyes de Indias 

formalmente protectoras del indigena lo prohibieron, pero esta 

esclavitud si se permitió en relación con los negros africanos 

quienes tenlan la categorla mfis inferior de los dem5s conquis

tados y quienes fueron asimilados a las cosas. Por Célula Real 

de 23 de julio de 1513 se permiti6 esta institución de la es

clavitud y la intromisión de negros africanos a la Nueva Espa

na y que obligó a pagar el impuesto o arancel correspondicrlte

a la corona. 
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!.A ENCOMIENDA. - Es una institución de derecho públi 

ca, esta se va a dar a través de la celebración de un contrato 

entre el soberano cspaftol y los conquistadores espaftoles, me~ 

diante este acuerdo de voluntades el soberano va a encargar 

(encomendar) al conquistador cspaftol un número determinado de 

indlgcnas, con la obligación del encomendero de instruirlo en 

un oficio arte o tbcnica, de catequizarlos y ensenarles el 

idioma cspanol, generándose por otra lado la obligaci6n del en 
comendado de pagar estos servicios con un tributo y con la re~ 

lizaci6n de los trabajos qt1e el encomendero le scftale. 

Esta institución desde sus inicios fue cruel para 

los indlgcnas porque también fue pretexto no sólo para quitar~ 

les o despojarlos de sus bienes sino para sujetarlos a una es

pecie de esclavitud casi perpetua. ya que la Ley de Sucesiones 

desde 1503 permiti6 l• encomienda de indios y la Ley de 1536 -

la autorizó hasta por 2 vidas, la Ley de 1555 por tres vidas,-

1.a de 1629 por S vidá.s; y finalmente en 1781 esta institucHm· 

qued6 extinguida. 

CONCENTRACION DE LA PROPIEDAD RURAL !NDIGENA.- Esta 

se produce con el proteccionismo al cspanol ya sedalado, vali6E 

dose para ello de instituciones romanas como la "usucapioº y -

la 11 ocupatio11 e instituciones hispánicas como la confirmaci6n

y ln composición, todo esto provocó por un lado el acaparamieE 

to de la tierra con detrimento de los indigenas porque las le

yes protectoras de éstos no se aplicaron, tnmbi~n con lo ante-
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rior se va a producir el latifundismo individual en favor de 

las clnses privilegiadas y sobre todo fortalecido por ta instl 

tuci6n del mayorazgo consistente esta en la sucesi6n del prim~ 

g~nito respecto de la totalidad del patrimonio del jefe de fa

milia, buscando con ello que no dcsnparccicra el apellido fnm.! 

liar, el rango de la familia y en su caso el titulo nobiliario 

de ésta. 

Tambi~n existió otra instituci6n llamada la ''iglesia'' 

la cual est3ba impedida de adquirir bienes, sin embargo las d! 

versas órdenes religiosas lograron amasar verdaderas fortunas-

dándose el latifundismo eclesiástico, to anterior lo hicieron

ª través de íntcrp6sitas personas o bien a través de las dona-

clones o Jic=mos. 

TIERRAS REALENGAS. - Con base en las bulas papales -

la corona consideró que las tierras comprendidas dentro de la 

Nueva Espana, excluyendo la que era poselda por los indlgenas

quedaban automáticamente incorporadas a la corona la cual po· 

dla darles en mercedes a través de la donación graciosa que h~ 

cia la corona al expedicionario espano1 1 fue n estas tierras -

las que se les conoció con el nombre de tierras realengas. 

Por último vamos a exponer, como se encontraba divi

dida de acuerdo a su producción agrlcola la República Mexicana, 

(7) asl tenemos como zona de mayor dinámica económica al Ba

jlo, Guadalajara, Michoac6n y el norte extremo. 

(7) CHAVEZ PADRON M. El Derecho Agrario en M6xico. 8a.edici6n 
Ed. Porrúa. México. 1985. p. 565 
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Al comenzar el siglo XIX el Bajio era sin disputa 

"el granero de la Nueva Espan.a 11 , era la regi6n de agricultura

mAs desarrollada y moderna, la cual se practicaba en 445 ha

ciendas y 416 ranchos. 

Pero la región más sorprendente por su vigoroso cre

cimiento era sin duda la de Guadalajara, cuya producción agri

cola alcanz6 en 1803 un valor anual de cerca de tres millones

de pesos, siendo el maiz, trigo, legumbres, algodón, azficar, -

aguardiente y mezcales los productos que encabezaban ese incr.!:. 

mento. En esta región se contahn con 370 haciendas, 118 esta.!!. 

cías ganaderas y 1,511 ranchos. 

En ~lichoacán se contaba con 311 haciendas, 708 ran

chos, cuya producción pasaba de los dos millones de pesos anu.!_ 

les, su producción alcanzaba para abastecer a sus propios habi 

tantcs y a exportarse a las zonas mineras del norte del pals. 

En el norte extremo, tanto en su porción noroeste e~ 

mo hacia el este, la agricultura había hecho progresos extrao.!. 

dinarios en las provincias del occidente (Durango. Arizona, 

Nuevo M6xico) babia ya cerca de ZOO haciendas, 540 ranchos, y 

SO estancias; en el oriente {Nuevo Reino de León, Nuevo Santa!!. 

der, Coahuila.y Texas). Los cueros, el ganado en pie, la lana 

y lns carnes saladas representan los principales productos de 

exportación de las zonas. 

La región central y sur del pais (México, Puebla, 
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Tlaxcala, Oaxaca, YucatAn, Veracruz) México en 1810 sumaba 824 

haciendas, 871 ranchos y 57 estancias; se desarrollaba en dos 

grandes centros productores de cereales, principalmente el 

maiz que satisfacia la demanda del gran mercado de la capital, 

y que fueron el Valle de Toluca y Chalco, aunque el trigo y la 

cebada los importaba de el Bajio y de Puebla. Los valles de -

Puebla y Tlnxcala aunque continuaron como productores importa~ 

tes de malz, frijol y otros productos redujeron sus sembradios 

de trigo. El trigo de la regi6n fue desplazado del mercado de 

la capital por el procedente del Bajío, que por su calidad y -

bajos costos de transporte, llegó a invadir los mercados pobl~ 

nos. En 1810 habia en Puebla 47g haciendas y 911 ranchos, en 

Oaxaca se cultivaron los cereales que se dcsti11nban al consumo 

interno, habla 83 haciendas y 269 ranchos. Mérida contaba con 

563 haciendas y 312 ranchos, los cultivos principales eran el 

malz, frijol y legumbres. En Veracruz los cultivos importan-· 

tes eran la cana de atúcnr, y la vainilla que se desarrollaron 

con gran ímpetu, lo mismo que las estancias ganaderas, hacia • 

1810 habla 60 haciendas, 157 runchos y 111 estancias ganaderas. 

De esta enumeración se desprenden diferencias impor

tantes entre la agricultura del Bajlo, Guadalajnra, Michoacán, 

y el norte: y la que se practicaba en el centro y sur: mien

tras que aquella era más comercial y estaba orientada a merca

dos situados fuera de la región, la última se autoconsumia en 

gran parte; mientras que la primera hacia un uso mAs intenso y 

extendido de animales y técnicas de cultivo europeos (yuntas,-
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arados. presas, abonos). la segunda se apoyaba más en los sis· 

temas antiguos de cultivo de los indigenas, y gran porte de su 

producci6n provenla de tierras de propiedad comunal: micntras

quc en el Bajio, Guadalajara y Valladolid parece predominar la 

hncienda y el rancho mediano, en el centro y el sur convive la 

gran hacienda de tipo latifundista con la propiedad co~unal, • 

en le norte la propiedad dominante es el latifundio: por filti-

mo en el centro y sur el propietario de la tierra es el espa-

nol, criollo o el i11dlgena, en el Bajio, Guadalajara, Michoa-

cAn y norte, los ducnos de la tierra son criollos, mestizos y 

castas sin que falte el espanol y el indlgena, pero en número-

rcduc ido. (8) 

l. 4 Bl Agro Mexicano durante la Independencia 

El tránsito entre el inicio del movimiento indepen·· 

diente ·16 de septiembre de 1810 a la formalizaci6n de la con

sumación de independencia- -zs de septiembre de 1821- es de 

una constante lucha entre los grupos identificados con la cor~ 

na y aquellos que auspiciaban y aspiraban romper la sujeción 

polltica y, mAs tarde, económica con Espafta, al mismo tiempo -

que instrumentar las bases idcolOgicas y pollticas del nacien

te Estado. 

En esta etapa encontramos influencias del constitu-

cionalismo franc6s. de la teoria constitucional adoptada en 

(8) CllAVEZ PADRON M. El Derecho Agrario en México. Ba.edici6n 
Ed. Porrúa, México. 1985. p. 567 
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los EUN, ~in embargo es el "'decreto constitucional para la -

libertnd de la Am&:ica Mexicana'', del ZZ de octubre de 1814 el 

que da la pauta cor\stitucionnl. En su articulo 34 reconoce el 

derecho a los individuos de adquirir la propiedad y su corres

pondiente ejercicio con apego a la ley, y el artículo 35 prot~ 

·ge al propict;1rio en sus dcrc~hos sobre sus bienes y anticipa

que no puede ser privado de sus propiedades sino por necesidad 

pública. 

Entre las prirlcipalcs leyes y decretos tenemos: 

Que Hidalgo de quien ya conocemos su ideal y partic.!. 

paci6n t'"n ln Independencia, emite dos decretos, el decreto del 

5 de diciembre de 1810 fechado en Guadnlajara el cual prohibi6 

el arrendamiento de tierras de los pueblos, cuyo goce se rcse~ 

va exclusivnmcnte a tos naturales. En el segundo quedan abol! 

das la esclavitud y los tributos para indios y castas. 

Morclos en la Constitución de Apatzingan expresó sus 

primeros pensamientos agrarios, los cuales consistieron en su-

primir las llamadas cajas de comunidad y ver que los indios -

percibiesen lns rentas de sus tierras como suyas propias. (9) 

Dentro de las proposiciones e ideas de Morelos, se -

picnza en la inutilización de haciendas cuyos terrenos <le la

bor pasen de Z leguns, para facilitar la pequena agricultura y 

(9) ALVEAR ACEVEDO CARLOS. Historia de México. 22n. edición.-
Ed. Jus. México, 1977. p. 174 
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y la división de la propiedad, asi como también inutilizar las 

oficinas de hacendados ricos, las minas y los ingenios de azú-

car. 

En el Plan de Iguala -24 de febrero de 1821- se eli

minan los privilegios de casas y castas y se establece respeto 

a la persona as1 como a la propiedad. 

El 23 de agosto de 1822, se establece en Córdoba la 

igualdad de derechos entre mexicanos y espaftolcs y se autoriza 

a éstos a abandonar el pais cuando quisieran, llevando consigo 

sus pertenencias y bienes. 

que el 

Dentro de la vida del México Indepcndi~nte, tenemos

de enero de 1823 la junta nacional i11stituycnte expi-

de una verdadera Ley de Coloni:ación: (10) 

a) Se contempla el fraccionamiento de grandes pro

piedades, mediante indemnización al propietario. 

b) En el artículo 3 se autoriza al gobierno a tra-

tar con empresarios, quienes trajeran 200 fami-

lins al lugar. 

c) Cada colono tenla la obligación de cultivar la -

tierra, si no lo hacia en dos a~os, esta se con-

sideraba libre. 

(10) DE IBARROLA ANTONIO. Derecho Agrario. Ed. Porrúa, México, 
1983. P. 128 



so 
d) En la colonización se prefcria al mexicano, 

En 1824 el 18 de agosto se emite una nueva Ley de C~ 

lonizaci6n la cual entre otras cosas establece: 

Limita sus objetivos a terrenos de la Nación 

Da carácter preferente a la distribución de tie

rras a ciudadanos mexicanos. 

Ofrece México garantías a extranjeros que se est~ 

blczcan ~n su territorio. nrtícuJo primero de es

ta ley. 

Otra Ley de Colonizaci6n, la del 6 de abril de 1830, 

ordenó que se repartiesen las tierras baldias entre familias -

extra11jerns o mexicanas que quisiesen colonizar regiones des

habitadas del pals. 

Es así como los nuevos gobiernos del México Indepen

diente pretenden resolver el problema agrario bajo su criterio 

de colonización. 

En la época de independencia los problemas agrarios

yn estaban bien dcfi11idos 1 como consecuencia de la etapa de la 

Colonia. todos los intentos de legislar para dar una solución· 

eficaz fueron vanos, incompleto: y finalmente erróneos, lo cual 

trajo como consecuencia el agravamiento del problema. ejemplo

de esto fue que se remitió la solución a colonizadores agrlco

las en terrenos baldlos no propl~s para el cultivo. 
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Es asi como las leyes de ln época se dirigieron a la 

colonizacii6n territorial en vez de tratar de disolver o frac-

cionnr lns grandes concentraciones territoriales, ya que los -

latifundios continuaron subsistiendo en esta época. La legis

lación del México independiente parti6 del supuesto de que In 

sola distribución de la población rcsolveria como consecuencia 

la mala distribución territorial, un supuesto que resultó a t~ 

da vista erróneo. 

Uno de los intentos legislativos realizados en la -

6poca para tratar de resolver o retener la crisis en el campo-

fue la expedic!6n de la Ley del Z5 de junio de 1856 y otros, s2 

lo qtie al parecer en esta época importaban m6s la razones.rol! 

ticas que el planteamiento de normar, es asi como C$ta Ley jun 

to con la Ler de Oesamortiz.acién, como el decreto del 9 de oc

tubre del mismo ano y la Ley de Nacionalizaci6n de 1859 se vi~ 

ran contradictorias entre si, trayendo como co.;1secuencia per

juicios a las comunidades indigenas que quedaban, en lugar de 

soluciones eficaces. 

La experiencia obtenida de todos estos fracasos le

gislativos no fue aprovechada por el gobierno y se siguieron -

dando más decretos sobre colonización, los decretos de 1875 y 

1833 autorizan a compaftias particulares para que sean éstas 

las que lleven a cabo los deslindes territoriales, esto junto· 

con las diferentes interpretaciones del concepto legislativo -

que se les di6 a los titulos originales, favoreció los intere

ses personales, y el latifundismo creció aún m.5.s. 
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La incapacidad del legislador de 13 época de expedir· 

leyes eficaces para resolver el problema agrario, junto con el 

inadecuado manejo de los intereses politices fueron hechos que 

provocaron \111a precaria situación d~ la agricultura de la épo

ca del M~xico independiente, para lo cual el descontento no -

fue menor pl1es la re:1cción social fue general y el S de octu-

brc de 1910 s~ elaboró el llamado Plan de San Luis, al que le 

siguió el ¡1lan zapatista de Ayala del 28 de noviembre de 1911, 

r cuyo contenida es verdaderamente importante para los mexica

nos p11cs rs el rcf lcjo de una verdadera revolución social que 

analizaremos en el capitulo siguiente. 

l. 5 Régimen Agrario en la Revolución Mexicana 

Para la materia de Derecho, la revolución mexicnna 

es una de las etapas históricas de nuestro pais con mayor im

portancia, ya que n1arca el principio de la vida constitucional 

en ~1 sentido mis amplio, teniendo importancia tanto socio-po

litica como juridica. La Constitución de 1917 es el fruto y 

producto de los intereses e ideales manejados dentro de este 

movimiento social. AdcmAs de ser la etapa histórica m~s impo~ 

tantc y trascendental para el derecho agrario -materia de nue_! 

tra tesis-, gracias al impulso agrario que le dió al movimien

to social Don Emiliano Zapata, a quien le debemos que se hayan 

incluido intereses agrarios sobresalientes dentro de nuestra -

carta fundamental que es la que nos rige actualraente y asi en

tendido bien podrin decirse que esta etapa se seguirá estudia~ 

do más allá de este capitulo pues la revolución continúa. 
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llablando pues, del aspecto histórico podemos decir 

que a principios de siglo en M6xico se vivian tiempos de agi

tación politica, ya que la mayoria de la población co11sidcra-

ban necesaria una participación mayor del pueblo dentro de la 

vida politicn del pais, asi como también estimaban ncccsarias

reformas sociales, en esos tiempos gobernaba México el dicta-

dar Porfirio Diaz, quien por supuesto ~staba ~n contra de toda 

esa actitud de reforma y renovación. 

Miembros del ll;¡mado "Partido Lihcral Mexicano" l'ÍCE_ 

tuaban reuniones periódicas, y vali~ndosc del periódico *'Rege

neración'' incitaban a la ll1cl1a y al cambio, asi existieron va

rios movimi~ntos de huelga como el Je Cananea Sonora en 1906 y 

el motin obrero de Rio Blanco. Veracruz, entrr otras conmocio

nes violentas. 

Ya para 1910 todos estos movimientos habían tomado -

fuerza y la revolución armada por fin estalló. 

Ricardo Flores Mag6n 1 principal jefe del partido li

beral mexicano, fue aprehendido m5s tarde en los Estados Uni

dos, se le condujo a diversas cárceles y murió el 21 de novic~ 

bre de 1922. 

Como consecuencia de la entrevista Dins-Crcelman, en 

la cual D1az aceptaba la formación de varios partidos politi-

cos y la realización de elecciones, surgieron varios partidos-
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corno el Antirreelcccionisto, Partido DemocrAtico, Nacional PoI 

firista y el Partido Reelcccionista o Científico. 

Francisco l. Madero que pcrtcnccio al Centro Antirr~ 

eleccionista se habia ya hecho célebre con Ja publicación de 

su libro llamado La Sucesión Presidencial, en la que hizo un 

estudio de la situación politica mexicano. 

Cua1tdo se volvieron a efectuar elecciones a mediados 

de 1910, cunndo la fórmula Francisco l. Madero-Francisco Váz

quez se habla postulado a la presidencia, las elecciones se · 

efectuaron con toda5 las irregularidades habidas y por haber.

El congreso formado por porfiristas, expresó que habian resul

tado triunfadores el general Diaz y el senor Corral, para la · 

presidencia y vicepresidencia respectivamente, y que ocuparian 

tales cargos en el periodo gubernamental que se iniciaba en ~ 

1910 y conclu1a en 1916. 

Finalmente y después de vivir tiempos de agitación 

Porfirio Diaz renuncia a su cargo y muere el ZZ de julio de -

1915 en la ciudad de Paris. Quedando en la presidencia el Li· 

cenciado Francisco Le6n de la Barra, quien ocup6 la presidencia 

de la Rep6blica en forma interina y al renunciar éste y efec-

tuarse las elecciones de 1911 Madero resulta triunfador junto

con José Ma. Pino Suárez. para la vicepresidencia y asi parecia 

que finalmente con Madero en la presidencia, la revolución hn

bia llegado al poder; pero, no fue asi, muy pronto dejaron sen 
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tir su peso grupos insurrectos que cxistlan en Chiapas. Oaxaca 

y en Yucatán, pero el de mayor importancia fue el que estall6-

en Morelos, promovido por Emiliano Zapata, quien distanciado -

de Madero, se lanzó en contra de ~stc en el ''Plan de Ayala'' en 

el que lo acusaba de ser un dictador, y de no cumplir con los

postulados de la revolución. En el "Plan de Ayala" Zapata pe

dia la devolución de las tierras a los pueblos y particulnrcs

a quienes se hubiera despojndo¡ se demandaba la expropiación -

de la tercera parte de los latifundios para repartirse la tie

rra correspondiente, y se pcdia finalmente la nacionalitación

de las propiedades de quienes se opusieran al mencionado plan. 

Al llegar Madero a la presidencia, Zapata le pidi6 -

que expidiera una Ley Agraria, pero Madero contestó que Zapata 

debla rendirse primero y entregar las armas, esto finalmente -

precipit6 la ruptura entre los dos. 

El general Félix Diaz y el general Bernardo Reyes 

junto con varios militares se pusieron en comunicaci6n y se -

tram6 una revuelta que tcndria por objeto la aprchensi6n de M!, 

dero y Pino SuArez y el establecimiento de una asamblea rcvol~ 

cionaria, fnnlmente los rebeldes se apoderaron de un recinto -

militar llamado La Ciudadela y se hicieron fuertes en ella, el 

presidente design6 a Victoriano Huerta como comandante de la -

plaza para someterlos, la lucha se cxtendi6 del 9 al 18 de fe

brero de 1913 y se le conoce con el nombre de "Decena Trdgica", 

al fin de la cual Huerta abandona sus deberes y se entiende 
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con los sublevados traicionando a Madero, quien se vi6 obliga

do a renunciar el 19 de febrero ante el Congreso, quedando co

mo presidente Pedro Lascuráin quien finalmente renuncia y que

da como presidente el general Victoriano Huerta. 

Ahora la rebelión se tornaba en contra de Huerta, e~ 

to bajo la acción del gobernador coahuilcnse Venustiano Carra~ 

za, quien di6 a conocer el ''Plan de Guadalupe'' el 26 de marzo

de 1913 form6ndosc un ejercito llamado ''Constitucionolista'' 

Huerta se caracterizó por su politica de fuerza y -

atentados, y el 22 de febrero de 1913 fueron asesinados Fran

cisco Indalccio Madero y JosE Ma. Pino Su5rez entre otros. 

Las tropas rebeldes dirigidas por el primer jefe Ve

nustiano Carranza, se dividieron en tres porciones territori~ 

les, a saber: el ejhrcito del noreste al mando del general P~ 

blo González; el del norte mandado por el general Francisco V! 

lla; y el del noroeste encabezado por el general Alvaro Obre

g6n. 

Para mediar en el conflicto entre los rivales mexic~ 

nos se invitó a Brasil, Chile y Argentina quienes concurrieron 

a las conferencias de Niágara Falls en las cuales los norteam~ 

ricanos se convirtieron en voceros de los carrancistas y sefta-

1 aron que era indispensable que Huerta abandonara el poder, 

asl Huerta comprendió que su causa estaba perdida y renunció -

al cargo el 15 de julio de 1914. 
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As1 1 desaparecido el régimen huertista, quedaron 

triunfantes los elementos revolucionarios, pero entre ellos no 

hubo entendimiento ni paz, siendo Carranza quien después de v~ 

rios conflictos con los "Convcncionalistas" -grupo rcvolucion!!. 

ria- convoca a un congreso constituyente en la ciudad de Qucr~ 

taro, dicho congreso se puso a elaborar unn nueva constitución 

federal que sigui6 algunos principios de ln de 1857, pero que 

en muchos articulas introdujo reformas y principios nuevos, s~ 

bre todo en lo relacionado a la reforma agraria, que impulsó -

la distribuci6n de tierras, y lo referente a la protección de 

la clase obrera. 

El proyecto fue modificado hasta alcanzar su forma · 

final y que al conseguirse, permitió que se promulgase el S de 

febrero de 1917. 

Aunque promulgada el S de febrero de 1917. la const! 

tuci6n comcnz6 a regir propiamente el lo. de mayo del mismo 

afto, y conforme a ella Venustiano Carranza cambió su carActcr 

de primer jefe, por el de Presidente de la República. 

Es as1 como ahora despu~s de haber hecho este análi· 

sis hist6rico podemos mencionar las diferentes propuestas o • 

tesis manejadas por los lideres revolucionarios para resolver 

el problema agrario existente. (11) 

(11) MEDINA CERVANTES JOSE l!AMON. Derecho Agrario. Ba.edici6n 
Ed. Harla, M6xico, 1990. p. 127 
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El programa del Partido Liberal fue expedido el lo. 

de julio de 1906 por Ricardo y Enrique Flores Mag6n. Juan y M~ 

nucl Sarabia, en su aspecto agrario establece la obligaci6n de 

los duenos de las tierras de hacerlas productivas, en caso ca~ 

trario el Estado las recobrarfi para incorporarlas n la produc· 

ciOn. Los mexicanos residentes en el extranjero que lo solici 

ten, serán repatriados por el gobierno, el que les proporcion~ 

rA tierra$ para su cultivo. El Estado está facultado para dar 

una extensi6n m!~ima de tierra a la persona que lo solicite, 

con la obligación de <lcdicnrla a la producción agricola y no 

venderla. El Estado crcar6 o fomcntarA un banco agricola para 

financiar a los agricultores pobres con tasas de interés bnjas. 

El Plnn de San Luis, expedido el S de octubre de -

1910 por Francisco l. Madero. En el aspecto agrario planteado 

en el phrrafo 111 del articulo tercero, en el cual subraya que 

abusando de la ley de terrenos baldios los pcque~os propicta-

rios, en su mayoria indigcnas fueron despojados de sus terre-

nos, ya sea por acuerdo de la Secretaria de Fomento o por fa

llas de los tribunales, mismas que se someten a revisi6n a 

efecto de indemnizar y restituir los predios a sus antiguos 

propietarios, incluso de los poseedores que los recibieron vía 

de herencia. La restitución no operaba caundo el predio habia 

pasado a un tercero, el que debla indemnizaralpropietario or! 

ginal del terreno. 

En el Plan de Ayala expedido el 28 de noviembre de -
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1911, escrito por los generales Emiliano y Eufcmio Zapata en· 

tre otros, dedica los articulas 6, 7, 8, y 9 al problema agra· 

rio. 

En el articulo 6, se trata la restitución de los te· 

rrcnos, montes y aguas n los ciudadanos y pueblos, siempre que 

estos comprueben su calidad de propietarios con titulas corre~ 

pendientes. 

El articulo 7, establece en base al monopolio de ti~ 

rras y aguas que existia, las bases parn dotar de tierras, aguas 

y montes a los ciudadanos y pueblos quienes tcnian que crear · 

ejidos o colonias. 

Articulo 8, ºLos hacendados, cicntificos y caciques· 

que se opongan al Plan de Ayala se les nacionalizarán las dos 

terceras partes que les corrcspondian a sus tierras, montes y 

aguas ••• " 

El articulo 9, establece la parte proccOimental en -

materia agraria, remitiendo lo establecido a las leyes de des~ 

mortizaci6n. 

Entre algunas de las propuestas de los intelectuales 

de la ~poca tenemos las siguientes: (12) 

(lZ) CHAVBZ PADRON, MAR.THA.El Derecho Agrario en México, 8a.-
edici6n. Ed. PorrOa, México 1985. p. 258. 
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Andrés Moli11a Enriquez, el 30 de octubre de 1911 in· 

sisti6: ''En la necesidad de fragmentación de la propiedad -

grande para que ella sola se reconstruya después por el libre

juego de las fuerzas múltiples económicas que se han sentido -

en la Nación y que de seguro no dctcrminarA de nuevo las asig

naciones de Estados enteros en una sola persona''. 

Wistano Luis Orozco decia: ''El gobierno supremo no 

puede lanzarse a una aventur3 socialista, decretando un acomp~ 

sado repartimiento de la propiedad agraria en parcelas de ex· 

tensión determinada, porque el derecho de propiedad es uno de 

los principios eternos en que descansa el orden social". 

Felipe Santibancz, propone la compra de terrenos, su 

fraccionamiento y la venta a pequeños agricultores. 

Es asi como en el presente capitulo hemos podido 

apreciar el porqu6 de los problemas agrarios a través de la 

historia y las soluciones que se han planteado para tratar de 

resolverlo. ahora nos serA mAs fftcil entender el presente. 



CAPITULO II 

SITUACION SOCIAL DHL CAMPESINO MEXICANO 
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2. 1 Generalidades 

Es interesante conocer la situación del campesina i~ 

digcna mcxiano ante la sociedad, cuál es el papel que 6stc ju~ 

ga y que nivel guarda dentro de la misma sociedad. llablamos 

del campesino indigcna porque la mayorin del trabajador del 

campo pertenece a alguna etnia. 

Es importante conocer este aspecto social porque lo 

vivimos día con día, sobre todo con las llamadas "Marías" que 

son indigenas que viajan a la ciudad y que encontramos por to

dos lados, viajan a la ciudad porque en su lugar de origen -el 

campo- son muy dificil~s las condiciones de vida; pero, seria

bu~no saber si realmente c11 la ciudad mejoran su situación de 

vida o se tienen que enfrentar al gran fenómeno denigrante del 

racismo, tal vez indirecto, pero al fin y al cabo es una con

ducta discriminatoria. 

Hay que aceptarlo, en M~xico no se trata al campesi

no indigena en forma igual que a la demás gente común y corrien 

te, es decir: el campesino además de su pobreza debe enfrentar 

ante la sociedad un fenómeno discriminatorio. 

Al hablar del aspecto social del campesino mexicano, 

necesariamente debemos de ubicar en base a el papel que desem

pena dentro del sistema productivo, el lugar que ocupa dentro· 

de la misma sociedad. El campesino a diferencia del obrero no 
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ofrece al mercado su fuerza de trabajo, sino los frutos de su 

labor sobre la tierra, es decir; se auto explota en bencficio

de otros. 

Otra de las causas de la problem6tica del campo y 

del campesino es la inmensa burocracia y en muchas ocasiones -

corrupción que tiene que enfrentar para tratar de resolver sus 

problemas. Es cierto en muchas ocnsioncs la actitud discrimi

natoria de que hablamos, es reflejada en la actitud del funci~ 

nario pfiblico que aprovechando la falta de educación del camp~ 

sino, no da una solución eficaz al problema planteado por él4 

Finalmente en este capitulo mostramos el reflejo que 

tiene la pobreza y la situación de 1niseria que vive el campes! 

no, dentro de su salud, sobre todo en su alimentación, esto a 

manera de ejemplo de una de las consecuencias de la pobreta en 

el campo. El campesino mcxicnno, según estudios rcalitados, -

no lleva a cabo una dieta correcta, y seria absurdo suponer lo 

contrario, después de conocer la precaria situación en que vi

ve, aunado a esto la gran cantidad de alimentos chatarra que 

el campesino consume cuando tiene que emigrar a la ciudad. 

En el presente capitulo quiero mostrar la mala situ~ 

ción social que vive el campesino mexicano, su aspecto humano, 

y como de alguna manera u otra nosotros hacemos caso omiso de 

la situación precaria de vida que tiene que sufrir. 
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2 .. Z Discriminaci6n, "indios" Campesinos Proletariz.ndos .. 

Al hablar del problema del indigcna y su comunidad,

frente a lo que 11osotros llamamos ''civilización'', en esta te

sis, lo hacemos; porque las comunidn<lcs indlgcnas rcprescntan

ese sector de la sociedad mexicana que se dedica a las activi

dades agrlcolas, -muchos campesinos son indlgenas- el reflcjo

dc la situación del indígena, es tnrnbién el reflejo de la si

tuación discriminatoria al campo mexicano, tierra e indigcna o 

campesino son elementos inseparables dentro del contexto del 

campo mexicano. 

Lombardo Toledano nos dice que la comunidad indigcna 

es: el conjunto de comunidades o grupos sociales que tienen -

su manera propia de vivir, distinta a las normas de vida de la 

naci6n a la que pertenecen y que no se han incorporado a ella. 

(1) 

Si bien es cierto que tienen su manera de vivir pro

pia. y distinta, y que en oco.sioncs se niegan a cambiar, tam-

bién es cierto, que ~l definir as1 a una comunidad indígena i~ 

plicar1a hablar de un r~gimcn de producción de auto-consumo 

sin conexi6n con la producción nacional, lo cual en cierta fo~ 

ma es falso pues varias comunidades campesinas de ind1genas, -

si estAn produciendo para nuestra sociedad al abastecer a las 



65 

zonas urbanas con sus productos.agricolas y sus artcsanias. El 

que la misma civilización no les ayude a producir y por lo 

cual sus condiciones de producción sean precarias, es otra co

sa, aislamiento en lo social más no en lo económico. 

Pero finalmente llegamos a un punto conclusorio, lo 

justo es que el proceso sea hncia afuera y hacin adentro. Ha

cia adentro logrando que las poblaciones indigcnas, tengan ti~ 

rras propias, las cultiven de mnncra cicntifica, disfruten de 

crédito y de ayuda tócnica, exploten r~cionalmcnte las riquc-

zas naturales, eleven su nivel de vida en todos los aspectos,

~obre todo en lo educativo. 

Hacia afuera, facilitando el proceso de intcgración

cn la gran comunidad nacional, sin coacción, sin violencia, 

respetando su manera de ser, sus tradiciones, sus costumbres.

su lengua y sus atributos culturales. 

El Estado mexicano se ha caracterizado de sentirse -

orgulloso de su origen histórico. Frente al contexto interna

cional sus ralees indlgcnas son su estandarte, -siempre presu

me de ello- pero ¿realmente le paga o agradece el Estado estas 

raices históricas a los indigcnas?. No debemos olvidar que en 

México como en muchos paises de América Latina, los indlgenas

viven al margen de la vida nacional, olvidados por la civiliz~ 

ción y por lo tanto también olvidada esta su principal activi

dad: la agricultura. No debemos olvidar que este descuido 
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la agricultura en buena medida se debió al auge petrolero que 

se di6 en M6xico, ya que con el dinero que se obtcnln de la 

venta del pctr6lco bien se podia11 importar los productos agri

colas. 

En realidad muchas veces somos egoistas al aparentar 

nuestra preocupación por el campo mexicano (tierra y campesino) 

pero Jo que rcalmentv nos preocupa es obtener fAcilmcntc pro

ductos agrlcolas, sin importando muchas veces el aspecto huma-

110 del campesino. 

Es tarea del Estado, ayudar a las comunidades indig~ 

nas en su progreso e integración a la vida nacional, cstablc-

ccr normas, m~todos e instituciones que realmAnte respeten su 

integridad y al mismo tiempo contribuyan a su desarrollo y 

prosperidad. 

Aqui remarcamos nuestra postura en la presente tesis: 

con la nueva legislación agraria se pretende la productividad

del campo mexicano, sin respaldar eficazmente el respeto n la 

integridad del campesino que muchas veces es también la inte

gridad del indigcna. La única defensa que hubiera podido te

ner el campesino frente a los nuevos tiempos, era la educación, 

pero desgraciadamente nunca la obtuvo. Podriamos aqul aftadir

un peso más, al pobre indigena, el peso "ideológico", consecue!! 

cia de las reformas al articulo 130 constitucional, no hay que 

olvidar que muchas comunidades de indígenas se estAn separando 
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debido a contrastes religiosos. Pero eso ya no es materia de 

esta tesis. 

''Durante el mes de junio de 1925 se rcuni6 en Buenos 

Aires la primera conferencia comunista latinoamericana para 

discutir el problcm;1 de las ra:as. Por aquellos anos la cues

tión racial gozaba de alta prioridad en la arena política, ha~ 

ta entonces dominada por el dar~inismo social. El marxismo m! 

litantc no podía m('nos que scntirs(' obligado a cxtcrnar su op_;_ 

nión, opuesta al racismo, en un cscc11ario de gran resonancia;-

de ahi el cafactcr internacional que se di6 a la confcrc11cia.-

M6xico, estuvo representado en ella; por cierto, su delegado -

manifestó cnf5ticamcntc de qtic en el país no cxist1a el probl~ 

ma del indio en términos raciales sino en el sentido de lucha· 

de clases. Salvo, hiz.o la aclaración, en el Estado de Yucatán'' 

El recuerdo reciente de la gueTra de castas en la que 

los indios mayas contendieron contra la oligarquia criolla del 

procurrcnte yucatcco le impidió segregar el problema del indio 

del contexto sumo latinoamericano. De haber tenido un mejor e~ 

nacimiento de la realidad, el delegado mexicano hubiera añadí· 

do a los tzottilcs y tzcltalcs, yaquis, mayos, zapotecas del 

Itsmo, otomies de la sierra gorda, caras y huicholcs y otros -

originalmente americanos, que en las décadas finales del siglo 

anterior e iniciales de la pre~ente centuria fueron protagoni~ 

tas de cruentas querellas raciales'' (2) 

(2) LOMBARDO TOLEDANO VICENTE. El Problema del Indio. la.edi· 
ci6n. Ed. S.ll. P. Mbxico, 1973. p, 7 
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En realidad el problema del indio en M&xico, como en 

el resto del continente, difiere mucho de las declaraciones h~ 

chas por los politices. La realidad del indigena mexicano mu

chas veces campesino es poco conocida e imaginable, pues; apa~ 

tcdc su precaria forma de vida y marginación tiene que sopor-

t:lr aun las visiones racistas de una buena parte de la pobla-

ción mexicana. 

El problem6 racial hacia el indio mexicano como pro

ducto de la lucha <le clases, constituye un factor primordial,

pues; por una parte se encuentra la inraensa mayorla de los ex

plotados que est5 constituido por una raza determinada y por -

la otra los explotadores qllC es una clase muy exclusiva y se

lecta, desde ese punto de vista, este problema nccesariamcntc

tienc que ser resuelto por la sociedad en su conjunto. 

El prejuicio racial en México como en toda América,

sustenta sobre la doctrina de la superioridad racial. y es una 

realidad que hoy en dia este pre Juicio existe, la clasificación 

de los hombres en función de su color y la discriminación res

pecto de los indios, de los negros, es hoy una realidad. 

Hasta cierto grado el nivel de discriminaci6n racial 

podr1a inclusive alcanzar la catcgoria de fascismo. No existe 

ninguna causa realmente justificada para el mantenimiento de -

estos prejuicios raciales, pero si desgraciadamente causas hi~ 

tóricns que pudieran recordarnoslo. 
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I.o cierto es que la ciencia señala que todas las ro· 

zas poseen la misma capacidad para cualquier tipo de actividad 

humana, con solo que gocen de las mismas posibilidades. Es 

producto de un escaso conocimiento de la historia la postura 

que senala que los indios y negros no puedan equipararse con 

los blancos, ya que aquellos han sido el combustible del pro· 

grcso y muchas de las obras humanas se han construido con su -

esfuerzo y su sacrificio. 

En N6xico y en Perú, el grndo de cultura alcanzado 

por los antiguos habitantes de esas regiones muy pocas veces 

ha podido ser superado; su cultura llegó a influ~r en el espi

ritu cspanol en tal medida, que creó un nuevo estilo de vida,

de pensamiento y creatividad artistica en él. 

Jcffcrson, cuando dió su opinión acerca de la supuc~ 

ta infcriorida<l mental de las minarlas indlgenas de los Esta· 

dos Unidos y de América, mencionó lns siguientes ideas: ºLos 

indios son primitivos, pero también lo eran los antiguos curo· 

pees. Antes de exigir ingenio a los indios de este continente 

debemos considerar que aún no hemos hecho llegar hasta ellos · 

ni los letras. Podemos comparar a ellos, en su presente esta

do, con los europeos del norte de los Alpes, cuando las armas

y las artes romanas cruzaron por primera vez aquellas montanas. 

Pero la comparnci6n sería todavía desfavorable, porque en aquel 

tiempo esas regiones de Europa es~aban suficientemente pobla-

das, y la ayuda mutua trae la acumulaci6n, multiplicando las -
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oportunidades de mejoramiento, y unn mejora trae consigo otra. 

Yo pregunto -dice Jefferson- ¿cuántos buenos poetas, cuantos -

sabios matem~ticos, qui nfirnero de grandes inventores en las DI 

tes y en las ciencias, produjo entonces la Europa del nortc?.

Esto ocurria dicciscis siglos antes de que Newton hubiera sido 

formado 11
, (3) 

A pesar de los efectos de ir1fcrioridad entre la so

ciedad mexicana derivados principalmente de la clase media y -

de la ari~tocracia profiri;1nn, pero qt1c habla tomado como base 

los modelos franceses de la segunda mitad del siglo XIX, el m~ 

vimicnto de independencia contribuyó en gran medida descu-

brir a N~xico para los mexicanos y a disminuir este complejo -

de inferioridad. Los movimientos de los hombres del norte nl 

sur: los del bajío a las zonas marítimas; logrando el interca_!!! 

bio de ideas y ~xpcricncias entre los hombres de todas las re

giones en la lucha armada, y la libre cxprcsi6n del pensamicn-

to; ayudaron a que surgiera en el pueblo mexicano el sentimic~ 

to de lo nuestro, el amor a la tierra y a los hombres del Méx! 

co ignorado por la mayorin, así se volvió a recordar la forma-

ci6n de la nación y con ello el amor al indigcna. 

Cuando se aplican por primera vez los nuevos precep-

tos de la Constitución de 1917, por el gobierno del general A! 

(3) LOMBARDO TOLEDANO, VICENTE, El Problema del Indio. la. od.!_ 

ci6n. Ed. S.E.P. México, 1973. p. 147. 
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varo Obregón, se inician también al mismo tiempo la reforma 

agraria, la escuela rural, la legislación del trabajo, la pin

tura revolucionaria, la arqueologia, la antropología y la tesis 

de incorporar a los núcleos indígenas en la vida nacional. Y 

este México distinto al del pasado despierta un gran interés 

en todo el mundo. Transcurren anos del callisrno y llega la a~ 

ministración del general Lhzaro C5rdcnas, que da un nuevo im-

pulso al movimiento anti-feudal, nacionalista anti-impcria-

lista de la revolución, aumentando la admiraciór1 del extranje

ro por M6xico. Es entonces cuando se postulan con fuerza y -

con orgullo las reivindicaciones de la población indígena des

de el poder público y se realiza el primer congreso indigenis

ta Interamericano en P&tzcuaro. Esta asamblea provoca la in

vestigación científica y la literatura de lo prehispánico en

tre nosotros; pero, también la curiosidad y el estudio de lo -

indigcna entre los norteamericanos, en lo medida en que su pu!_ 

blo carece de raíces profundas en la historia. 

Es curioso, pero muchoss sabemos que el respeto por 

el indigena y sus tradiciones, asi como el estudio antropológi 

co y arqueológico de las culturas que 11abitaron nuestro terri

torio, en muchas ocasiones es m6s valorado en el y por los ex

tranjeros que por los mismos mexicanos. Son innumerables las 

investigaciones arqueológicas y antropológicas realizadas por 

los extranjeros en el territorio nacional. comparadas con las 

realizadas por los mismos mexicanos; aqul cabria senalar tam

bién la diferencia en capacidad de recursos con los que cuen-
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tan los extranjeros en comparaci6n con los mexicanos: y tam

bi~n pordriamos afladir, que los Estados Unidos no cuentan con 

una riqueza cultural tan profunda como la mexicana lo que l~s 

permite realizar muchas investigaciones fuera de su pais. Es 

cierto que los institutos en M~xico que tienen a su cargo la -

investigación y la protección de la c11ltura mexicana, hace11 e~ 

f11crzo por cumplir con su misión o función; tambi6n es cicrto

quc hace falta :1poyo por parte del gobierno federal para que 

este esfu~rzo sea vcrdad~ramcntc eficaz, y conjuntamente con 

el cxtranjPro. llcg11cnos a conocer, respetar y valorizar nues

tra cultura y con ello a respetar tamhi~n a la clase indígcna

dc México, olvidfindonos de ¡>rejuicios raciales y dándoles su -

lugar dentro de esta sociedad mexicana. 

2. 3 Campesino y Clases Sociales 

Al J1ablar del aspecto social del campesino mexicano, 

necesariamente debemos de ubicar el lugar que ocupa éste den

tro de la misma sociedad, algunos lo consideran proletarios 

con un minúsculo pedazo de tierra¡ para otros son proletarios

explotados. Los campesinos se pueden clasificar en campesinos 

desarrollados; que son los que han logrado una situación privi 

lcgiada en el aspecto económico, desgraciadamente el número de 

campesinos pertenecientes a esta clase es muy reducido; también 

tenemos a los campesinos medios; y a los campesinos pnuperiza

dos y scmiproletarios. 
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Rogcr Bartrn, (4) considera al campesino como un p~ 

quena burgués; señala que el campesino se encuentra dentro de 

un mecanismo de producción peculiar en el que de ningltna forma 

se encuentra aislado, ya que si lo cstuvicrat él mismo como p~ 

quena burgu~s seria el finico ducno del producto de su propio -

trabajo. El campesino no cstA completamente aislado, y su in

serción en la cconomia burguesa transforma la auto cxplotnción 

en explotación del qlt~ trnl>~ja la tierra por la clase dominan-

te: entonces el campesino se convierte de esta 1nancra, en el -

agente de su propia explotación. Se auto explota en beneficio 

de otros. El campesino, a diferencia del obrero, no ofrece al 

mercado su fuerza de trabajo, sino los frutos de su l<Jbor so-

brc la tierra, au11quc encontramos semejanza entre ambos; tanto 

los frutos de la tierra como el trabajo asalariado, son vendi

dos al mercado por el precio necesario para permitir la repro

ducción de la fuerza de trabajo. Por esto se puede hablar del 

carácter proletario de explotación del campesino, que vive ta~ 

bién una condición de pequeño burgués. 

Coincidimos con Bartra sólo en el punto de que el 

campesino se auto explota en beneficio de otros, no ofrece al 

"mercado" su fuerza de trabajo, sino los frutos de su trabajo

y esfucrto sobre la tierra. 

(4) 

Entendiéndolo así, no es posible considerar al camp~ 

ROGER BARTRA. Estructura Agraria y Clases Sociales en Mé
xico. Instituto de Investigaciones Sociales U.N.A.M. 8a.-
"dici6n. Mbxico, 1985. PP. 153-155. 



74 

sino como aquel que trabaja la tierra y vive en el campo me

diante su auto-consumo; articulando esta condición con el modo 

de producción capitalista. se coloca al campesino en una doble 

condición: de pequc~o burgu~s y de proletario, en una doble d~ 

terminación por la cual el campesino no es totalmc11tc burgu6s

ni completamcntr proletario; su articulaci611 al sistema capit~ 

lista le bloque~ a la masa campesina toda alternativa de desa

rrollo como burgucsia; rl carácter pcq11cno burgu6s de modo de 

producción. por otro lado, le elimina el potencial rcvolucion~ 

rio que corno proletario podria desarrollar. 

En rcsl1mc11, Rogcr llaJ·tra co11cibc la existencia de 

un;i clasc campesina definidn por 5u peculiar modo de producción; 

en t~rminos de Marx, se tratarla de campesinos parcelarios, e~ 

ta concepción del campesinado como clase tiene gran importan-

cia en la interpretación de la estructura agraria, del sistema 

politice y de la evoJución económica de Mbxico 1 pues esta cla

se se ubica como una creación de la revolución mexicana y como 

una criat11ra del propio des3rrollo capitalista deformado; como 

tal, el campesino es una pieza clave, para entender la problc· 

m~tica de una época histórica. 

Realmente la clase campesina no es capaz de centro·· 

lar el poder, ni de dirigir una alianza de clases de la que -

eventualmente forme parte, ni de representarse politicamcnte -

por si solo; ello es asi por las peculiaridades del modo de 

producción en que está inmerso el pequeno campesino. 
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La historia de las luchas sociales es lograda a tra-

vés de alianzas sociales, muchas veces la unión de determina-

das clases, debido a sus intereses comunes, son detcrminantes

para lograr representarse pollticamcntc. ''Un hombre fuerte o 

un presidente necesita el apoyo de terceras fuerzas". 

"Los campesinos p<1rcclarios son, por lo tanto, inca-

paces de hacer valer su interés de clase en su propio nombrc,

ya sea por medio de un parlame11to o por medio de una convcn·-

ci6n. ~o pueden representar, sino que tienen que ser represe!! 

tados. Su TC"prcsC"ntantl! tiene que aparecer al mismo tiempo e~ 

mo su sefior, como una a11toridad por encima de cllo5, como un -

poder ilimitado de gobierno q11c los proteja de las dcmfis cla

ses y les cnvia desde lo alto la lluvia y el sol. Por consi

guiente, la influencia política de los campesinos parcclarios

encucntra su última exprcsi6n en el hecho de que el poder eje

cutivo someta bajo su mandato a la sociedad". (S) 

En tiempos del presidente Lázaro Cftrdcnas se establ~ 

ció la alianza de clases que implicó de alguna forma -a través 

de intermediarios- la participación del campesinado en el po

der político, este es virtualmente rota entre 1940 y 1946; es 

decir, entre la toma de poder de Avila Camacho (quien curiosa

mente fue postulaJo para la candidatura presidencial por la 

Confederación Nacional Campesina) y las reformas al articulo -

(5) KARL MARX. El 8 brumario de Luis Bonaparte. Obras Escogi_ 
das. Tomo l. p. 344. 
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27 de la Constitución introducidas por Miguel Alcm6n, para ga

rantizar el derecho de amparo a los terratenientes. 

Sin embargo, el Estado mexicano logra asegurar la r~ 

producción de las relaciones de producción en el campo; u tra

vés de la Reforma Agraria. mediante el sostenimiento del sec

tor cjidal y minifundista y del control politice de las masas

rurales. 

El Estado maneja con extraordinaria habilidad un do

ble juego politico: el populismo que satisface parcialmente -

las demandas campesinas tpalabras y no hechos), y la defensa -

<l~ los intereses de la gran b11rgucsia agraria. Las dos face-

tas anteriores de juego politice tienen sin embargo profundas

raiccs históricas: el populismo extrae d~ la revolución zapa

tista sus consignas y de las reformas cardcnistas obtiene su 

realidad; y los intereses capitalistas agrarios finalmente 

arra11can de la defensa de la propiedad privada de los libera-

les y se consolidan en la politica de Miguel Alcm§n. 

Ahora en el sexenio del presidente Salinas se habla

mucho, consecuencia dr. las reformas nl articulo 27 Constitucig_ 

nal y 130, de que los tiempos que vivimos son diferentes a los 

de Juárcz o a los de Zapata¡ pero, no hay que olvidar también

que los tiempos actuales son diferentes a los de Porfirio Diaz, 

no volvamos a cometer los mismos errores que ya hemos vivido -

en 11ucstra historia. 



77 

La segunda de las lineas politicas mencionadas con 

anterioridad se cxpresn en el poder econ6mico de la burguesia

agraria. que maneja y manipula resortes oficiales y privados -

para desarrollarse, la primera estft constituida por las erg~ 

nizaciones e institucio11e~ r~\·olucionarias que defienden ul 

campesino; Confederación Nacional Campesina, Ligas de Comunidi!, 

des Agrarias, cte. 

Podemos sacar algunos puntos conclusorios acerca de 

los estratos más bajos del campesinado. 

Los estratos más bajos del campesinado sostienen

unn agricultura con altas tasas de auto-consumo,

y no un auto-consumo total. 

La actividad agricola de los campesinos paupcriz~ 

dos y semipaupcrizados, tiene una marcada tenden

cia a producir pérdidas de dinero. (No sólo per

ciben completo el valor de su trabajo, sino que -

adcm5s tienen que desembolsar una determinada ca~ 

tidad de dinero en efectivo para poder producir). 

Las constantes p6rdidas monetarias hacen que la -

población campesina pauperizada y scmipauperizada 

sea victima fácil del capital usurario. (Obtener 

sistemáticamente mcrcancias fiadas en tiendas, 

hasta vender las cosechas al tiempo> por anticip~ 

do o a bajos precios). 
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Para los estratos m~s bajos del campesinado la -

agricultura es una actividad secundaria, combina

da con la artcsania, por ejemplo. 

2. 4 Burocracia y Corrupci6n 

Dccidi incluir dentro de este trabajo de tesis, al -

punto rclacio11ado a la corrt1pción y burocracia, dcspu6s de que 

tuYc la gran cxperic11cia de poder realizar mi servicio social

en la Unidad de Atención a Ja Ciu<ladania de la Presidencia de 

la República, en donde tuve conocimiento de infinito número de 

quejas de gente de toda la RcpUblica respecto de asuntos juri

dicos, civiles, administrativos y sobre todo asuntos agrarios. 

fue u11a gran experiencia el poder platicar con campesinos y -

cjidatarios de varias partes del pais, quienes acudían como O! 

tima instancia al presidente de la RepQblica para solicitarle

apoyo, sobre todo en lo relacionado a la obtención de cr6<litos 

de avio y ref~ccio11arios -cttando la banca era del Estado-; lo 

relacionado a la regulación de la tenencia de In tierra: asi -

como tambi6n para hacer mención de innumerables quejas rclaci~ 

nadas sobre todo con corrupción de comisariados ejidales, qui~ 

nes por lo que me pude dar cuenta; al contrario de su función, 

son el primer escalón de ln pir&mide de corrupción y burocrn-

cia que realiza el campesino y que continúa en horas y horas -

inimaginables de espera en las oficinas de ln Secretaria de la 

Reforma AGraria y Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráu

licos en donde pocas veces resuelven eficazmente sus problemas. 



ESTA 
S11Llíl 

TESE 
JE L1 

rw nrnE 
bL;~i'J!"EGA 

79 

La gran cantidad de campesinos o sus rcprcs~ntantcs

quc llegan a las oficinas de la Secretaría de la Reforma Agra

ria, es la muestra m~s palpable de la corrupción, burocracia e 

ineficacia de los organismos qt1e jcrárquicame11tc se encuentran 

por debajo de dicha secretaria, y finalmente el númc1·0 de cam

pesinos que acuden a }a presidencia de la Repüblica para soli-

citar como óltima instancio al presidente su apoyo, es el re-

fleje de la ineficacia de la misma Secretaria de 1~ Reforma 

Agraria, quien es la misma culpable de tener ta11to trabajo que 

finalmente tambi&n acaba perjudica11<lo ;11 campesino y cji<lata--

rio mexicano. 

Es triste saberlo, pero la ignor:1ncia es el peor en~ 

migo del hombre. Después de terminar mi servicio social en di 
cha unidad, llegué a la conclusión de que los campesinos son -

bojeto de toda clase de abusos, e inclusive insultos y muchas

vcccs son ignorados debido principnlmcntc a su falta de prepa

raci6n, los campesinos i11dlgcnas pocas veces saben ante quien

acudir, cuando son violados sus derechos, eso cuando saben cua 

les son sus derechos. 

En ocasiones cuando un campesino se presenta en alg~ 

na oficina de gobierno a veces es objeto de un trato inadecua

do, nqui cabe señalar la frase o el dicho que dice: ºComo te -

ven te tratan". 

Algunos funcionarios corruptos -porque no todos son 
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corruptos ... saben que dificilmentc un "indio, proletario. camp;:_ 

sino ignorante" podrá hacer valer sus derechos frente a un fu!! 

cionario público. 

~lcnciono todo !o anterior porque es de lo que mo pu

de dar cuenta durante el tiempo que prcst6 mi servicio en di

cha unidad de la presidencia de la República, en donde por de~ 

gracia rccihi pl1ras quej:1s de funcionarios ineficaces en su 

trabajo y de comisnriados cjidales i11compctentcs, nsi como tam 

bi6n pude cscl1char de viva voz de los campesinos el largo rcc~ 

rrido que iniciaban al presentar su problema desde el comisa-

riada cji<lnl, pasando por dias de espera en la Secretaria de -

la R('forma . .\.~rarin y acnhando l"n Jn unidad tic quejas de la prE_ 

sidcncia de la Rcpüblica. en donde llegaban con lJna cantidad -

enorme de papeles, oficios )' todo tipo de trámites que habian

rcalizado, todos los papcl~s metido~ en una bolsa de mandado,

cra todo un rompecabezas acerca de su problema, muchas veces -

scnti un gran coraje por la gente que se aprovecha de su igno

rancia y los cngana y m5s aün por la ineficacia de muchas aut~ 

ridadcs para resolverles eficazmente su problema. 

Era frecuente llegar a lns oficinas y encontrar en 

la sala de espcrn al campesino indfgcnn y su mujer descalzos y 

que muchas veces venian de Tabasco, Veracruz o Oaxaca a expo-

ner su queja al presidente de la República. Después de 3 6 

horas de espera -porque ahi tnmbi~n tenian q11e esperar, pues 

como ellos habla muchos y todos tratan un rompecabezas de trfi-
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mitcs, cuando pasaban volteaban a ver los cuadros del presiden 

te asi como toda la oficina -al fin y al cabo otra oficina de 

gobierno- podio \'Crse la cara de angustia y desesperación en -

ellos, cuidaban su Certificado de Dcrccl1os Agrarios como a su 

propia vida, generalmente lo traian muy bien guardado y con -

frecuencia se les podía escuchar <lccir; "mi tierra es lo úni-

ca que tengo''. Sus manos eran toscas, en ellas se podían ver 

los anos y anos de trabajo de la tierra, anos y anos que s6lo

scrvian para seguir viviendo en la pobreza. Dcspu6s de esta -

experiencia, dcspufis de ver tanta inj11sticia, si bien me scnti 

decepcionado, tambi~n scnti que mi compromiso con mi patria 

es enorme. 

La Nueva Ley Agraria, habla de protección al campes! 

no, si las autoridades agrarias siguen tan eficaces como hasta 

ahora lo han sido, el campesino cst~ perdido y no pasar& de s~ 

guir siendo el trabajador de Ja tierra que ahora tal vez ya ni -

sea suya .. 

"La honradez acrisolada es en la economia factor CO!!! 

pleta y totalmente decisivo e insustituible para el progreso -

de los puesblos. El funcionario o el burócrata deshonestos 

son el peor escollo con el que pueden enfrentarse la economia-

de un pais y su progreso''. (6) 

(6) ANTONIO DE IBARROLA. Derecho Agrario. Ed. Porrúa, México, 
1983. p.881 
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Desgraciadamente no bastan los códigos ni las lcyes

federales, fundamentales por otra parte para resolver el pro

blema. Se necesita que sean puestos en juego por hombres re

vestidos de acendrado patriotismo. 

2. S Pobreza y Desnutrici6n 

Una de las principales consecuencias de la pobreza -

que vive el campesino mexicano, es ta desnutrición, es dccir;

u11a mala alimentación pero no sólo en cantidad sino en calidad. 

Ya en 1982 los estudios realizados reflejaban que la 

alimcntaci6n de las pequenas comunidades estaba basada en una 

dieta monótona; tortillas que proporcionan alrededor del 70\ -

de la encrgia; frijoles que aportan protcinas y otros nlimen-

tos mas. 

Las comunidades muy pobres comen alimentos como el -

ma1z, frijol, el pulque, quelites, tomates, chile y calabazas, 

producidos por la misma comunidad, esta alimcntaci6n por sus -

caracterlsticas carece de elem~ntos nutritivos bAsicos y calo

rías. Las regiones más afectadas en los tiempos de crisis 

agricola (mayo, junio, julio) tenP.rnos a la pen1nsula de Yuca-

tán, los altos de Chiapas, la mayor parte de la mixteca de -

Oaxaca, la canada del mismo Estado, la zona Tlnpaneca de Gue

rrero, la Huastcca Potosina, el oriente del Estado de México y 

zonas como la tarahumara y la sierra tarasca. {7) 

(7) PABLO GONZALEZ CASANOVA y ENRIQUE FLORES CANO. M6xico Hoy. 
!Za. ediciGn. Ed. Siglo XXI, México, 1989 •. p, 2ZZ. 
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Las regiones tropicales del golfo; las zonas de rie

go del norte; gran parte de la rcgi6n centro occidental, for

man el sector de las comunidades que disponen de suficientes -

productos como el mnlz y el frijol, y hasta recursos cconómi-

cos para comprar diversos artículos como azúcar, productos co

mo el pan, pastas, galletas y bebidas como los refrescos de -

los que 11ablarcmos mfis adelante. 

La participación de estas comunidades de la vida so

cio-económica del pais es en lln solo sentido: como producto-

res. pues, por su trabajo reciben cantidades dcmasi~do bajas -

que nosotros los consumidores nunca imaginnrlamos. Las causas 

dc su situación son varias, entre otras tenemos: que las tie

rras son de agricultura temporal, erosionadas, rlivididas en mi

nifundios, situadas en laderas de muy baja productividad, sin 

recursos tecnológicos y financieros para cultivarlas. 

Como ya se ha mencionado. la situación del campesino 

mexicano es miserable, siendo victima de todo tipo de represi~ 

nes, tanto de caciques, latifundistas, pistoleros, policia, y 

del ejército. Asi muchos campesinos viven en condiciones de 

inseguridad y miseria teniendo que viajar a In ciudad o a los 

Estados Unidos. Las haciendas de las grandes compaftias contr_2. 

lan todo, aliándose en ocasiones al ejército para evitar que -

los campesinos sin tierras invadan sus grandes haciendas. La 

agricultura intensiva, los cereales forrajeros que han susti

tuido al maiz y la invasión del ganado en las tierras cultiva-
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bles del norte, han afectado a la pequena agricultura provoca~ 

do la desaparici6n de los cultivos alimenticios. (8) 

El Or. Adolfo Chfivez exdirector del Instituto Nacio-

nal de Nutrición de M6xico, expresa que '' ... incluso funciona-

rios de CONASUPO malversan el mai:, dcstinftndolo para el gana

do en lugar de destinarlo al consumo h11mano, los cr&ditos que 

otorgan los bancos para el cultivo del maiz son otorgados con -

mucha demora, no siendo asi cuando se solicitan pr~stamos para 

ln car11e o los tomates destinados a 111 cxport•1ci6n 11 . (9) 

El Dr. Ch5vcz estima que la tercera parte Je la po

hlnci6n 11rb¡1n~ come mal 1 en el c~mpo el 90\ de la población 

tiene problemas de desnutrición, esto sin mencionar los probl~ 

mas de infecciones e intoxicación que se han presentado últim~ 

mente como consecuencia del consumo de aguas contaminadas de -

ríos en los cuales fábricas tiran sus deshechos. 

" ..• la desnutrición infantil se ha extendido entre -

los jóvenes rurales, y la mortalidad infantil, que habla dismi 

nuido ha vuelto a aumentar". Al problema de la nutrición debe 

agregArselc el problema del bajo poder adquisitivo del campes! 

no pues los ingresos que percibe son demasiado bajos, y aún 

m&s, si consideramos que el sueldo de una en ocasiones es para 

(8) RENE DUMONT. El mol desarrollo en América Latina. la.edi-
ci6n. Ed. Panorama. México, 1982. P. 73. 

(9) Idem. 
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dar alimento a seis u ocho bocas mfis, haciendo imposible sobr~ 

vivir en esas condiciones, siendo por ello que los hijos pre

fieran viajar a la ciudad donde por lo menos existen alimentos 

subvencionados como la tortilla. J.a razón del alto número de 

hijos que generalmente tienen las parejas del campo, deriva 

del alto índice de mortalidad infantil que existe en las zonas 

rurales, pues de esos seis hijos generalmente sólo llegan a -

adultos muy pocos, los cuales tendrán que cuidar a sus padres

dc viejos. Y los padres al procrear piensan en esto, ya que -

si sólo tuvieran dos hijos seguramente llcgarian a viejos so

los. 

La mala alimentación en Mexico es consccuencin indu

dable de un mal desarrollo; pues en los últimos veinte anos 

las costumbres alimcnticas cambiaron más que durante los últi· 

mos 200 anos. Las causas son muchas: escasez del maiz y fri· 

jol; la precaria modernización de la agricultura; la urbaniza

ción delirante e incontrolable, consecuencia de una mala poli· 

tica agraria y la introducción de alimentos industrializados 

que la publicidad se esfuerza en introducir en todas partes, 

este es uno de los mayores 6xitos del capitalismo: ''Crear las 

mismas necesidades y apurarse a satisfacerlas". 

Es ciertamente una realidad la introducci6n de ali

mentos ''chatarra'', en la alimentaci6n de la sociedad mexicana

ª través de los medios masivos de comunicaci6n pcnsariamos que 

esto es s6lo en determinados estratos de la sociedad, pero si 
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bien es cierto que estos productos chatarra inician consumién

dosccn parte de la alta sociedad, y después pasa a la clase m~ 

din la cual en su duda de saber si pertenecen a la clase alta

º a la baja, y queriendo imitar a la clase alta de M6xico o 

los norteamericanos compran toda clase de productos 1'alimenti

cios11 provenientes del extranjero o de las grandes transnacio

nalcs, esto es lo que se llama la "Avida Amcricanización" clá

sica y tipica en los paises subdesarrollados. Pcnsariamos que 

esto ·no l lC'ga a la clase baja, pero no hay que olvidar los efes 

tos de la imitación: los pobres tambión quieren consumir al -

estilo moderno. 

So cabe dud~ que todo el problema de la alimentación 

es tambión consecuencia de una mala cducaci6n, y del deseo de 

los pobres de querer ser ricos a través del camino más fácil -

''la imitación'' y no el trabajo. 

En Móxico es común ver en las colonias de ingresos -

bajos, autos último modelo, que finalmente su única funci6n es 

sentirse librado de ln pobreza ante la sociedad, aunque ante -

si mismo sigue siendo pobre. 

No olvidemos que muchos albanilcs, -muchas veces cx

campcsinos o campesinos todavía pero avecindados en la ciudad

sicmpre consumen su ''Coca-Cola''. Es cierto, estos productos -

son muy caros comparados con su verdadero valor nutritivo. En 

los pueblos mds desprovistos de servicios públicos y más aisl~ 



87 

dos en donde no llega nada, nunca faltu la 11 ticndita'' con bol

sitas de 11Sabritas11 ni la omnipresente "pcsicola" cuando no la 

''coca-cola'' que se considera mAs elegante. 

Y es cierto que uno de los principales responsables

dc la desnutrición en Móxico como en muchos otros paises no s~ 

lo de América Latina lo es el famoso refresco, a veces fabric~ 

do por empresas nacionales, pero cuya versi611 gringa sigue 

siendo la mfis prestigiosa. Se produce aproximadamente 65 mi

llones de botellas diarias, lo que coloca a M6xico en el segun 

do lugar mundial en valor absoluto,después de los Estados Uni

dos. ~l~xico consume 43 kilos de azúcar por cabeza al ano, ya 

sea en forma de refrescos, dulces, helados o pasteles. M6xico, 

que antes de 1980 exportaba 600,000 toneladas de azúcar, impo!_ 

t6 900,000 toneladas en 1980. Es cierto que a pesar de las 

condiciones naturales favorables, la nacionalización no fue C.!!, 

paz de mantener el ritmo de producción. 

Es indudable que la educación nutricicnal de la cla

se baja es muy mala, ya vimos que en gran parte se debe a la -

gran publicidad que se le hace a los alimentos chatarra, pero· 

también es cierto que esta gente en muchas ocasiones no sabe -

que con el dinero que gasta en una coca-cola o en unas sabri-

tas o inclusive en cigarros, bien podria gastarlo en manzanas, 

naranjas u otras frutas de la temporada que por su valor nutri 

tivo le salen mAs baratos. 
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Llcg6 un momento en que la situación fue preocupante 

para el Instituto Nacional de Nutrición -cuando el bebé tomaba 

su refresco en el biberón en vez <le leche!, también los 11 ind111s 11 

cstAn contaminados con coca-cola. incluso <:>n aquellos donde la 

cvangcli:ación no logr6 llegar, su prestigio es tan grande que 

en much~s c<:>remonias tradicionales como en las ofrendas a los 

muertos s1..• pueden ver las botellas d<' esta bebida. Es una rea 

lidud, el incligcn;1 mcxica110 muchas veces consume sólo estos 

alimentos, pero taml>i6n es cierto que a veces no le alcan~a ni 

para ello, ~· nsi se alimenta entonces de puro maiz y frijol, -

pero no solo Je maiz y frijol vive el hombre. 

T:1mpoco los campcsitios t¡uc emigran a la ci11dad se 

salvan d~ la mala alimentación o desnutrición, pues de la va

ri~dad de alimentos que hay en la ciudad escogen los peores. -

En un estudio del Instituto Nacional de Nutrición se dice: 11 Se 

requiere cada ve: de m5s alimento, cada vez mAs caros y m&s r~ 

finados en un país donde la mayoria de la población tiene un -

poder adquisitivo muy bajo que s6Io alca11za para comprar maiz

y un poco de frijol a precio bajo. En realidad la población -

nP.ccsita un sueldo mínimo que le permita comprar uno raci6n b! 

sica y, de momento, esta tiene que permanecer siendo la misma, 

es decir maiz y frijol, seria demasiado utópico y muy peligro

so esperar un cambio radical. Una vez que est6 asegurada esta 

ración bfisiCil, se podrfr incluir poco a poco una serie de pro-
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duetos que pcrmitir&n mejorar el nivel de alimentación y de s~ 

lud". (IOJ 

E1 sistema alimentario mexicano menciona: Los pni-

ses desarrollados propagaron una modcrniznci6n según el modelo 

alimenticio basado en protcina animal, pero con aditivos y pr2 

ccsos industriales, provocando unidades de calorías y gramos -

de protcinas sumamente caros. Esto corresponde a paises donde 

los ingresos dl·l consumidor pueden aumentar mñs rápidamente 

que sus gastos en alimentos. La transposición sin restricción-

de semejantes modelos de producci611 y de consumo en paises po-

brcs que tienen graves desequilibrios sociales fue decisiva p~ 

ra el deterioro r~al de la nutrición de m5s de la mitad de los 

habitantes del pl;1ntcta dura11te la nltima decada.'' (11) 

Un informe del INN y CONACYT decía: Si no logramos~ 

resolver el problema de los alimentos en M6xico, no rcsolvcrc-

mas definitivamente ningQn otro p1·oblcma''. 

scmpleo 

No cabe duda que en el campo mexicano existe el dc

por ende el hambre. El número de campesinos sin ti~ 

rra que solo c11cucntran trabajo asalariado en el periodo de e~ 

secha, es decir cuatro a cinco meses del afta asciende a seis -

millones en 1986. Los campesinos cjidatnrios y los campesinos 

(10) INN·CONACYT. La Crisis de los Alimentos en México. Méxi-
co, 1978. P. 78. 

(11) INN-CONACYT. La Crisis de los Alimentos en México. Méxi-
co, 1978. pp. 78-79. 
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cuyas tierras son demasiado reducidas para permitirles vivir 

solamente de su granja de infrasubsistencia son aún sin duda 

los m~s numerosos, siendo así como en la ciudad aumentan caJ~

vez mis de tama~o los cinturones de miseria, y como siguen 11~ 

gando a la frontera norte de N6xico mas campesi11os descmplca-

dos. 

En ln dócada de los ochentas, el sistema alimentario 

rncxic¡1no propuso para resolver el problema, una serie de medi

das técnico-económicas que no abordan el problema de la tierra 

en su parte mcdl1lar ya que en esos tiempos abordar ese proble

ma era de cuidado sobru todo desde el punto de vista politice, 

en los och~ntas se trató de resolver el problema por medio del 

riesgo que compartiría el Estado y los campesinos, al aseguraL 

les el primero a los segundos un ingreso promedio en los anos

dc scquia, éste recibirfi medios de producción con precios sub

VC'ncionados y mejores prccio5 de venta para sus grnnos básicos. 

Esto pretendia detener el hambre y la extrema pobreza en el 

campo. Lo cierto es que a lo largo de los ochentas se sigui6-

dando el problema que a lo largo de más de ZS anos, se ha pre

sentado en el campo mexicano; sus precios de garantia scguían

disminuycndo más de la tercera parte desde 1960, mientras que 

aumentaban los costos de producci6n¡ por lo tanto, los ingre-

sos de los campesinos seguían disminuyendo cada vez mas traye~ 

do como consecuencia para el campo la pobreza y la desnutrición. 

Puede decirsu que México es un pais industrial, pero 
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en el campo sólo queda la tercera parte de la población, su 

productividad es mucho más bnja que la de la ciudad y el ingr~ 

so percápita es siete veces inferior. 

Rcné Dumont en su libro ''El mal desarrollo en Améri

ca Latina'' se atrcvia ya en 1982 a redactar algunos clementos

de reflexión sobre lo agricultura y cconomia mexicana, que tal 

vez ahora entendamos m~jor, y comprendamos porque ahora en 

1992 se pas6 de cambios en la política agraria a cambios en la 

legislación agraria: 

"Será imposible alcanz.ar los objetivos del SAM dcn-

tro del marco del sistema ccon6mico actual -d6cada pasada- de 

burocracia, del modelo de desarrollo seleccionado, de la tcnen 

cia de Ja tierra (estancada) y del poder exorbitante otorgado

ª los grandes ganaderos que se dedican a la producción de car

ne y que utilizan la mayoria de las tierras explotadas del -

pnis ... Muchos de los caciques y Je los lideres que se aprove

chan de la situación actual, no están dispuestos a participar

en la realización de semejantes cambios. La usura, la corrup

ci6n, el paternalismo, la demagogia constituirtín sin duda los 

principales obst4culos al desarrollo agricola en México •.. Es

te pais presenta uno de los mayores desajustes de ingreso en

tre ricos y pobres, es de 38 contra 111
• (pobreza y mal desa

rrollo). 



Cabe señalar aquí algunos aspectos importantes a los que 

necesariamente oe tiene que recurrir en una tesis como la nuestra, 

quiero señalar que los puntos de los que hablaré a continuación 

bien podría cada uno ser tema para una tesis completa, aon muy 

amplios por lo que decidí sólo hablar de ellos de una manera muy 

superficial, pues profundizar en ellos cambiaría el sentido que se 

le quiere dar a la presente tesis. 

Se menciona dentro de las conclusiones de esta tesis, que será 

necesario establecer programas educativos y de carácter social que 

sean efectivos y sobre todo permanentes,, Ge dice que sobre todo 

permanentes, por que ya es conocido por experiencias pasadas loo 

intentos - por medio de programao- de tratar de solucionar aspectos 

sociales y educativo;; en el campo, ae rf?aliza por medio de 

programas, porque mientras el campo sea improductivo, difícilmente 

se podrá realizar de otra manera. Un ejemplo claro y perfecto de 

los programas de carácter social más famosos que han fracasado en 

el campo, es el llamado SISTEMA ALIMENTARIO MEXICANO (SAM) 1 el cual 

observamos que no cumplió los objetivos planteados o trazados, no 

reaolvió el problema de la manera en que se hubiera deseado. 

Al no legislar de manera correcta el apoyo social al campo, y el 

pretender solucionar el aspecto social en el mismo a través de 

programas, nos llevará a vivir experiencias pasadas. 

El PROGRAMA NACIONAL DE SOLIDARIDAD, PRONASOL, es en la 
actualidad el que pretende resolver loa problemas sociales que 

afectan a las clases más desprotegidas económicamente por lo tanto 

esencial en el campo mexicano. 

PRONA.SOL, actualmente pretende enfrentar el problema de la 

pobreza en el campo de la siguiente manera: 

En un principio el Programa de Solidaridad enfrent6 el problema 

a través de subsidios, que bien de una manera muy critica y tal 

vez poco aceptable se podría llamar también limosnas o migajas para 



solucionar el problema de una manera muy temporal y muy lejos de 

ser una solución verdadera y permanente. Dichos subaidios se 

otorgan a la palabra, y son destinados principalmente a tierras que 

son de temporal; su objetivo principal ea llegar a las clases mas 

desprotegidas para atender de alguna manera su situación, 

Actualmente, además de lo anterior, se cuenta con el 11.:imado 

fondo empresas de solidaridad, el cual cumple con un objetivo m5s 

amplio, más ambicioso y por supuesto más prometedor; porque 

considero es esta la forma real de enfrentar una situación de 

pobreza en el campo, es pues a mi juicio la mejor manera de hacer 

productivos a sectores que difícilmente por oi soloo saldrían 

adelante. 

El Fondo Empresas de Solidaridad, actúa en el campo a través de 

fideicomisos, 

desarrolladas. 

y va dirigido a comunidadeo agrarias más 

Aunque SOLIDARIDAD no es la panacea a los problemas sociales 

del campo, si es una buena oportunidad para aprovechar los 

recursos que dicho programa otorga. Solo puedo decir que ojalá este 

programa sea utilizado adecuadamente y no sea un programa más como 

los anteriores. 

Al igual que todos loa sectores, el sector agropecuario 

mexicano deberá estar preparado para enfrentar los retos de un 

eventual tratado de libre comercio con los Estados Unidos y Canadá, 

tal ves de todos los sectores el que necesite más apoyo será el 

campo, es sumamente necesario terminar la situación económica que 

actualmente prevalece en el agro mexicano. 

Desde un principio se seflalo en esta tesis que la necesidad de 

capitalizar el campo era indiscutible, pero también se aclaro que 

dicha capitalización debería de llevarse a cabo de una manera muy 

cuidadosa y sobre todo -desde el punto de vista de la presente 

tesis-no por la mioma capitalización descuidar o afectar el 



desarrollo social del campo, no afectar a los campesinos en sus 

intereses, no tratar de lograr la competencia económica 

internacional en aras de volver al campesino mexicano un trabajador 

más de las tierras que tal vea ya no sP.rán de au propiedad. 

Será muy importante observar el proceso de capitalización del 

capo, observar e 1 proceso de desincorporaci6n de ¡,39 empresas 

agropecuarias, que dicho proceso realmente satisfaga los objetivos 

deseados, y sobre todo observar el proceso de formación de 

sociedades entre campesinos y particulares que eo uno de los 

grandes objetivos de la reforma al artículo 27 constitucional. 

Dentro del tratado de libre comercio, el trabajador del campo 

deberá participar activament~ y ser asimismo beneficiado por ous 

frutos, si dentro de este esquema internacional, se utiliza el 

campo mexicano y no al campesino el problema lejos de superarse 

será mucho más grave. 



CAPITULO 1 II 

PAPBL DE LA AGRICULTURA EN LA 

ECONOM!A NACIONAL 
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3. 1 Generalidades 

El presente capítulo, tiene un carácter meramente 

expositivo, consistiendo su objeto principal en mostrar cifras, 

porcentajes, cantidades, cte. de la participación económica de 

la agricultura en M~xico, asi como su papel dentro del aparato 

productivo nacional, siendo así como en este capitulo se recu

rre a i11numcrablcs fuentes i11formativas para poder lograr su -

cometido: mostrar la realidad en el agro mexicano que de u11a 

m¡1ncra directa se rclacio11a cor1 cada uno de los capitulas de -

la presente tesis, co11 el histórico, con pl social y con el j~ 

ridico al ser la legislación agraria la pauta para el cambio -

en el agro mexicano. 

l.a agricultura mexicana vivió su mayor dinamismo a lo 

largo del periodo 1940-1970, el producto interno bruto agrico

la registró una tasa anual de crecimiento mayor de 4.St, expa~ 

si6n agrícola muy por encima de la tasa de crecimiento de la -

poblaci6n (3.0t). Era en esos entonces cuando el agro mexica

no jugaba un papel fundamental y eficat dentro de la economia

mexicana. Las importaciones agricolas no pasaron del 2\ de la 

oferta total, llegando a ser las exportaciones agricolas un 

componente significativo para financiar la importación de me

dios de producción industriales. 

En los a~os sesentas el agro mexicano empezó a dnr -

muestras de agotamiento, empezando a sufrir un deterioro dr5s-
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tico, los excedentes agricolas exportables se re<l11jcron tam

bién drásticamente, El deterioro del papel del agro, que im

plic6 una erosión en la vinculación agricultura-industria, se 

convirtió en el principio dt..• la explosión <lcl cn<lcu<lamicnto C_! 

terno que se registra en la d6cada de los anos setenta, aunado 

a este fenómeno el auge petrolero Qll~ sustituyó el p;tpel del -

agro en México. 

En el periodo de crisis agricola -que pcrsistiria 

hasta nuestros Ji¡1s, no ta11 solo 1;1 ;1gricultura no cumplió sa

tisfactoriamente su papcl, sino que su participación se volvió

ncgativa; esto por primera vez en 1975 y co11 mt1cho mayor p~so

dcsde 1980, lll'gando finalmente a la import:Jción de gran c;inti 

dad de pro<l11ctos alimenticios, m11cllas v~ccs las importacione'

agricolas fueron pagadas con el capital obtenido de las expor

taciones petroleras. 

La crisis del campo entonces, se volvió cada vez mhs 

grave, y no se pudo recuperar, volviéndo~c el sector agrario -

un sector olvidado, descuidado, perjudicial e imporudctivo en 

la cconomla mexicana a pesar de los esfuerzos para tratar de 

lograr su recuperación a través de fondos, financiamientos y 

créditos que también veremos en el presente capitulo y como lo 

es el FIRA, y el papel que también jugó el crédito dentro de -

la economta agraria, es entonces cuando se recurre, después de 

un fracaso en el renglón económico, a un cambio más a fondo e~ 

ta vez, la lcgislaci6n en materia agraria cambia para permitir 
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una mayor pnrticipaci6n de capitales en el sector agrario osta 

vez no por parte del gobierno, sino del sector privado, trata~ 

do de recobrar la producci6n del agro mexicano y con ello el -

mejoramiento del nivel de vida del C3mpcsino, aunque esto Olt! 

mo habr6 que rcflcxionarlo. 

3. Z l.a Crisis Agricola 

Entre los nnos de 1940-1970 y a manera de anteceden

te, periodo de mayor Jinamismo del sector ngricola, el produc

to i11tcrno bruto agricola registró una tasa anual de crecimic~ 

to mnyor de 4.5\, Expansi6n agricola muy por encima de la ta

~a de crecimiento de la población (3.0\). Como consecuencia a 

lo largo de estos años el agro fue capa~ de abastecer práctic~ 

mente la totalidad Je la demanda interna. Las importacioncs,

dc productos agropecuarios nunca pasaron mhs all5 del 2\ de la 

oferta tot.il (CEPA!., 1982, p.10) 

Los alimentos dirigidos al sector urbano mostraron -

no solo una estabilidad en los precios sino que en el periodo-

1960-1970, los precios del agro decrecieron en relación a los 

precios de los productos industriales. Además, la relación 

precios ciudad-campo, que habia crecido en la década de los 

cuarentas se redujo en los anos siguientes (CDIA, 1979, p.104). 

La consecuencia de la rcduccibn de precios relativos de los 

productos del campo, tuvo un impacto sumamente importante so

bre el consumo de productos industriales en el medio urbano, -
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es decir; el mantenerse estables o a la baja los precios rela

tivos de los alimentos consumidos en el sector urbano, y ante

aumentos que registraron los salarios urbanos, el consumo de -

bienes industriales so incrementó considerablemente. 

En cuanto a la migración como consecuencia de la re-

forma agraria, de trabajadores del campo a la ciudad (1), esto 

junto con las elevadas tasas de crecimiento de la poblnció11-

(Z), se convirtieron en lo~ factores determinantes del trasto

camicnto de la estructura <le la población en México: entre 

1950 y 1975 la población total se incrementó, en términos abs~ 

lutos alrededor de 150\ (la rural se incrementó 63\, pero la -

urbana en 450\). Asl, en 1950 habia cerca de cinco habitantes 

en el medio rural por uno en el sector urbano. En 1975 esta -

rclaci6n de habitantes rural/ltrbano era de uno a uno. 

En relación con el exterior, el agro jugó un papel -

fundamental, principalmente como fuente de acumulación para et 

sector industrial. Las exportaciones agricolos fueron el com

ponente más significativo para financiar la importación de me

dios de producción industriales. La gcncraci6n de divisas, c_g_ 

mo contra partida de las exportaciones del agro, se incrementó 

por encima del crecimiento del PIB agricola. Aquellas crecie

ron 8.9\ anunl, hasta llegar a representar más de la mitad de 

las exportaciones. 

(1) 

( 2) 

L. Unikel y G. Garza (1976) 
El crecimiento de la población fue del 3.0\ anual como con 
secuencia de la drástica reducción de la mortalidad infañ 
til. P. Aspe y G6mez de L. (1985) p. 30. -



97 

Sin embargo, a partir de la segunda mitad de los se

tentas el agro empezó a dar mucstns de agotamiento. El conju~ 

to de mecanismos que habia ocprodo a lo largo de 25 a~os empe

zó a perder dinamismo. El PIB agricola redujo su crccimicnto

y los excedentes agrícolas exportables se redujeron dr~stica-

mentc. El deterioro del papel d~l agro, que implicó una ero

sión en la vinculación agricultura-industria, se convirtió en 

el principio de la explosión del endeudamiento externo que se 

registro c11 la d~c¡1Ja <le los setentas. 

La crisis agricola precede e influye poderosamente a 

ln crisis cco116mica del pais, asimismo, la posibilidad de re

surgimiento económico y la modalidad que adopte un nuevo proc~ 

so de crecimiento estarán en gran parte condicionadas por la -

dinámica de la agricultura, es por ello que junto con Ja aper

tura económica del pais se tuvieron que realizar reformas a la 

ley agraria para que este sector productivo de enorme importa!!_ 

cia resurja. 

Originalmente, la crisis agricola se identifica con 

la caida de los indices de producci6n que inicia en 1966. (3) 

A trav6s de su largo trayecto se ha podido observar

que la calda de la producción es solo una de las manifestacio--

(3) La tasa de crecimiento de la producción agrlcola baja de 
4.2\ anual en el periodo 1960-65 a 1.2\ en el periodo 
1965-1979 (Econotccnia Agr1cola, NOm. 9. D.G.E.A. S.A.R.H.) 
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ncs de la crisis. En ella SP condensa un conjunto de elemcn-

tos que a distinto ritmo ventan dcsarrollAndose tiempo atrás.

Incluso en un periodo de resurgimiento de los indices de la 

producción agropecuaria, como fue el quinquenio 1977-1982, la 

crisis persistió y algunos de sus signos se agravaron. (4) 

Una manifcstaci6n fundamental de Psta crisis es la -

dificultad de la agricultura para ~Pguir cumpliendo satisfact~ 

riamcntc el papel que durante un largo pariodo cumpli6 en ben~ 

{icio de la acumulación de capital para el conjunto de la cco

nomia. La brecha entre el d~ficit industrial y el excedente 

en divisas del SPCtor agropecuario se fue abriendo cada vez 

mas. En 1956 ol supcrivit del sector ¡1gropecuario'cubria 56.6\ 

del déficit de la balanta comercial no agricola; para 1960 ese 

apoyo porcentual de la agricultura fue de 38.S\, para 1965, 

volvi6 a llegar a SO\, para caer a partir de esta fecha a 24\

en 1970 y convertirse en negativa su participaci6n por primera 

vct en 1975, y después con mucho mayor peso desde 1980. 

Esto es, el papel de la agricultura en este aspecto

cruciol del desarrollo para unu eco11omla semiindustrializada y 

dependiente di6 un giro de ciento ochenta grados. Durante el 

sexenio 1977-1982 es precisamente cuando mAs avania este proce 

(4) El producto interno agropecuario durante el periodo 1977-
1981, creci6 a una tasa promedio anual de 4.6\ (SEPAFIN -
División general de politice o inversiones industrioles,
México, junio, 19BZ). 
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so negativo, agudiz4ndose el fenómeno de la dependencia con la 

creciente necesidad de importación de alimentos. (5) 

El factor determinante del acelerado proceso de de

pendencia alimentaria durante el sexenio 1977-1982 consistió -

mAs que en la debilidad de la capacidad de producción interna· 

(ya que el PIB agricola creció a tasas ppr encima de las hist~ 

ricas) en una extraordinaria expansión de la demanda alimenta

ria. 

Otro aspecto critico, como senalamos anteriormente,-

es el referente a los precios agricolas. Durante todo el pe

riodo del desarrollo estabilizador, los precios agricolas cre

cieron menos que el indice de precios del PIS Nacional, y en 

consecuencia colaboraron en el apartamiento de la fuerza de -

trabajo y en el freno a la inílaci6n. Actualmente los precios 

ngricolas ya no juegan ese papel, incluso hnn sido en algu11os

nftos un elemento adicional de inflaci6n. 

En cuanto a las relaciones de la agricultura y la in· 

dustria, podemos decir que el papel clave que juega la agricu! 

tura en la economia nacional puede entenderse fácilmente si · 

planteamos con claridad las funciones que se le han asignado.

Existe un gran consenso en el sentido de que a este sector le 

corresponde: 

(5) Durante el periodo 1965-1969 la importaci6n de ma1z en r~ 
laci6n con la producción interna, representó sólo 0.1\ · 
(Programa Nacional de Alimentación; M!xico,1983. p .40). 



100 

a) Generar las divisas necesarias parn la compra de 

bienes de capital e insumos que requiere el des~ 

rrollo i11dustrial. 

b) Cubrir las necesidades alimentarias para una po

blación creciente. 

e) (lrodt1cir las materias ¡1rimas que ncc~sita la in

dustria, 

d) Tr¡111sfcrir los recursos que permitan el adecuado 

<lcsc11volvimic11to de otros sectores de la ccono--

mía. 

Dl1rantc mt1chos anos la agricultura cumplió cabalmen-

tL" esas funciones. Ello se n~flcja tanto en las tnsas de ere-

cimiento de la producción, como en la p;irticipación de las ex-

portacioncs agropecuarias en relación n la cxportaci6n nacio--

nal de mcrcanci;ts. Sin embargo, un análisis m5s detallado del 

p;1pcl llUC ha c.ll-scmpc1lado la agricultura, revela otras cucstio-

nes importantes que plantear. 

El sector se constituyó en una fuente inagotable de 

fuerza de trabajo. No obstante de este hecho, ti~ provocado en

tre otras cosas, una fuerte presión sobre el mercado de traba· 

jo. (6) Este mecanismo ha permitido la existencia de altas t~ 

sas de ganancia, sobre todo en el sector industrial, y de ser-

(6) La parte de la poblnci6n económicamente activa emple11da -
en la agricultura declinó del 70\ en 1950 al 39\ en 1970-
y 1 1 800,000 hombres y mujeres pasaron de las explotacio-
ncs agrlcolas a dcscmpenar actividades secundarias o ter
ciarias en aquel tiempo. (Guzmfin Fcrrey, Martln. Coyuntu
ra Actual de la Agrict1ltura Mexicana. Comercio Exterior -
Vol. 25 No.5, 1975. P .524. 
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viciost debido no solo a una constante tendencia depresiva en 

los salarios, sino también por el hecho de mantener "estabili

zados'' los precios de los productos alimenticios. 

A causa de tal mecanismo de los salarios, la agricu! 

tura ha transferido altísimos volúmenes de ahorro n la indus·

tria y al comercio a través del sistema de precios y ~ala

rios. 

Por otra parte, la aportación más clara de la agri·· 

cultura comercial de riego a la industrializaci6n del país fue 

la satisfacción, para los últimos anos cincuentas de la deman

da cfcctiv3 de articulas alimenticios sobre la base do import~ 

ci6n de productos agrlcolas, fue de 3.7\ en 1955, dejando asi

la mayor parte de los recursos libre para invertir en maquina

ria extranjera y art1culos de transporte. 

Aparte de alimentar a una creciente población urbana, 

de proporcionar materias primas a la industria, de reducir las 

importaciones de productos agrlcolas y aumentar lns exportaci~ 

mes, se atribuye a la estrategia de modernizaci6n ogr1colapue~ 

ta en prActica por los gobiernos postcardenistas el haber ser

vido a la industrialización generando ganancias muy grandes, -

que de l~s explotaciones agr1colas podlan transefirse a la in

versión en los sectores secundario y terciario por medio del -

sistemn bancario. Seg6n el informe del Comité Intcramericano

de Desarrollo Agrlcola, un quinto de todos los recursos mancj~ 
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dos por los banocs entre 1950 y 1965 procedia del sector agri

cola, mientras que cantidades iguales o mayores que los depósl 

tos atribuibles al sector agricola volvieron a éste solamcnte

en nueve de los veinte anos estudiados. (7) 

Naturalmente del sector agrícola salieron recursos 

en el periodo de la posguerra por otros mecanismos aparte de 

los bancarios, el más importante de ellos fue la acción de la 

estructura de precios. Según cifras elaboradas por la Sccrct! 

ria de lfacienda y Crédito Público y el grupo de trabajo del 

Banco de M~xico, para 1960 los precios de los productos agrlc.Q_ 

las hablan bajado a BZ.3 en comparación con las manufacturas y 

a 81.5 en comparación con los scr\·icios. (8) 

Salom6n Eckstein y Sergio Reyes estiman que entre 1950 y 1962, 

esta diferencia de precios posiblemente producirian la transf_! 

rencia neta de unos 3,600 millones de pesos (de 1960) de la 

agricultura, sumados a los 2,500 millones de pesos (de 1960) -

que calcularon como salida neta de la agricultura por el sist_! 

ma bancario. La contribución total de la agricultura al resto 

de la econornia después de sustraer unos tres mil millones de .. 

pesos canalizados hacia el sector agrario por las inversiones

oficiales fueron de 3,100 millones de pesos de 1960 aproximad~ 

mente en esos veinte anos. 

(7) CIDA. Comité Interamericano de Desarrollo Agr1cola, Op.Cit. 
Pdg. 139. 

(8) Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Econo
mic Research Scrvicc. Projctics of supply and demand far 
agricultura! products in México, Washington,1968. P.107. 
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3. 3 Articulaci6n de In Agricultura y el resto del Sistcmn. 

En los anos 1982 y 1983 se observa un incremento im-

portante del desempleo en el sector agropecuario, debido prin

cipalmente a la combinación de dos elementos, por un lado el -

incremento del nivel del producto por hombre empleado, result~ 

do de los procesos de modernizaéi6n que se acentúan a partir -

de 1977 y, por otro, la disminución de la producci611 del scc-

tor. (9) 

El aumento del desempleo en el sector agropecuario -

en el ano de 1982 contribuye de manera importante al que se o~ 

serve en el conjunto de la economia del pni~. En efecto, la 

disminución del capitnl ocupado en el campo es de 3\, cifra 

que se ubica muy por encima del promedio nacional que fue de -

,9\ en 1982. 

Debe dcstacerse que el sector agropecuario, silvicul 

tura y pesca absorbe en 1982 una parte muy importante del per· 

sonal ocupado en el pa1s, solo superado por los servicios, de 

ahl que una reducci6n de 3\ del empleo en el primero de los 

sectores significa afectar a una gran parte de la poblaci6n 

asalariada en México. 

(9) 

Las caracterlsticas estructurales de la econom1a me· 

Entre 1977 y 1981 el producto por hombre empleado en la -
agricultura creci6 a una tasa promedio annual de Z.6\, en 
tanto que en 1960 y 1976 no se registr6 crecimiento algu
no de esta relaci6n (SPP. Cuentas Nacionales de México. -
1982-1983). 
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xicana y la coyuntura rcccsiva de 1982-1983 impidieron la ab

sorci6n de la fuerza de trabajo agricola son el de l~ constru~ 

ci6n, servicios y en mucha menor medida la industria manuíact!!_ 

rcra. Sin embargo, para 1982 la construcción disminuyó su peE 

sonal ocupado en 5.1\ y la i11dustria manufacturera en 2.2\, s~ 

lo el sector servicios numcnt6 el empleo ese afto en 2.5\. 

Oc este modo, puede concluirse que los dcscmplcados

cn el sector agrlcola no tienen opciones ocupacion:ilcs fuera -

del sector, y asl mas que contribuir a proporcionar fuerza de 

trabajo barata para el proceso de acumulación de capital, agr!.. 

van la situación social y politica en que dicho proceso se de

sarrolla. 

El desempleo y subempleo de la población del campo 

son superiores a lo que se registra en las estadisticas del 

personal ocupado, remunerado. Los estudios CEPAL-SARH estiman 

que a las actividades agropecuarias se dedican 6.5 millones de 

personas, cifra muy superior a los cinco millones de pcrsonas

remuneradas. 

La funci6n que tradicionalmente habla cumplido la -

agricultura de generar divisas para el desarrollo industrial -

del pa1s es para 1982 insignificante, y negativa para 1983, en 

el primero de estos anos la balanza comercial de la agricultu· 

ra y la silvicultura presenta un saldo positivo de 170 millo·

nes de d61ares; si se considera que en ese mismo ano ~l saldo· 
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neto de turismo es de 618 millones de dólares, queda de man!. 

fiesta el escaso aporte del sector agrlcol~. 

Por otra parte, en 1983 el saldo de la balanza come~ 

cial agricola y silvicola es negativo y del orden de los 556 -

millones de dólares, lo cual significa que este sector resta -

divisas, agravando la critica situación de las finanzas inter

nacionales del país. 

As1, puede observarse que de 1980 a 1983, tanto en -

la coyuntura expansiva del producto agrlcola, como es el caso

dc 1980 y 1981, como en la rcccsiva, 1982 y 1983 1 se ha inver· 

tido la tendencia que definia al sector agrtcola como el prin

cipal proveedor de divisas, convirtiéndolo en <lcmnn<lantP. neto. 

Es ta si tuac i6n puede aso e ia rse a que los mercados in te rn..H: ion_! 

les de la producción agricola mexicana se han estrechado de m.!_ 

mer considerable, desde la polttica disenada por los Estados -

Unidos para hacer frente a sus dificultades cconómi~:as, y .1 

que los problemas estructurales del grupo mcxicnno han impedi

do, hasta ahora, la generaci6n de producción interna• fundainc!! 

talmente de alimentos, capaz de satisfacer la demanda, (en 

1980 el saldo de la balanza comercial de la agricultura y sil

vicultura fue negativo de 447 millones de d6lares, y en 1981 -

también lo fue con 827 millones de d6lares. 

A partir de 1977, se empieza a ¡1Cl~lcrar el crecimiel!, 

to de los precios en el pais, siendo por trc~ anos consecuti--
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vos mayor el Indice de precios impllcito del PIB agricola que 

el nacional, permaneciendo en los otros niveles ligeramente i~ 

feriares a éste, ello sugiere que el tradicional deterioro de 

los términos de intercambio en contra de la agricultura se in

vierte en el primero de los periodos señalados y se minimiza -

en el segundo, ello es importante porque a través de este mee~ 

nismo la agricultura transfirió excedente hacia el resto del -

sistema durante varias décadas, y actualmente aparecen signos

que indican la situación contraria, es decir; que la agricult~ 

ra recibe financiamiento del resto Jcl sistema. 

Al mismo tiempo, los altos precios relativo~ de los 

productos agrlcolas contribuyen a generar presiones inflacion~ 

rías, en la medida do que el aumento de los costos, resultante 

de la elevación de salarios y materias primas, son transmiti-

das mAs que proporcionalmente a los precios del resto de las -

mercanclas, dadas las caractcristicas de la competencia actual, 

dominada por el oligopolio, ast, en la variación de los pre

cios al consumidor de diciembre de 1982 a diciembre do 1983 

que result6, según cifras oficiales, de 80\, el renglón de al! 

mentos, bebidas y tabaco, estrechamente relacionado con el agro, 

explica 33\ do dicha variación. 

Finalmente, tanto en el periodo de gran dinamismo de 

la economia mexicana (1977-1981) como en el inicio del desplo

me (1982), se observa que son los trabajadores quienes ven re

ducido su ingreso real para hacer posible la acumulación n una 
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escala mayor, o bien para proteger las ganancias del empresa-

ria en tiempos de crisis. En efecto, la participación de los 

salarios, sueldos y prestaciones en el producto interno bruto

cn 1976, del orden de A0.3% 1 se 11a rcdl1cido sistcm&ticamcntc -

durante los seis anos siguientes; para 1981, dicha proporción-

había disminuido a 37.·I'!., y en 1982 a 35.8\. (10) 

3. 4 El Cr~dito en la Agricult11ra Nacional 

Pélr:i ohs•~rv•n cor.lo ha ido L'll aumento el suministro 

de cr6ditos al campo, liaremos Jlrimcro la siguiente slntesis: 

Sintcsis del ¡Jcriodo 1940-1970. El cr~dito agricola 

tuvo el siguiente <lcscmpc~o. )' que vale la pena rcpa~ar porque 

algunos de st1s problemas pcr~istcn en la actualidad. 

Los préstamos concctli<los por bancos privados, sobre-

todo en los primeros ~nos qt1P estamos vic11do, se basaban en un 

concepto rigi<lamente conservador de las prActicas de préstamo. 

Por ello eran accesibles sólo para los grandes agricultores y 

en general sólo para gastos de cultivo a corto plazo. El sis

tema bancario privado ha arriesgado muy raramente sus propios

fondos en obligaciones a largo pinzo del tipo necesario para -

hacer mejores permanentes en las explotaciones comercialcs,(11) 

(10) División de estudios de posgrado, Facultad de Economia,
U.N.A.M., Taller de conyuntura 11 Dos af\os de recesión: sus 
consecuencias y pcrspccti .. ·as". ~. 12 

(JI) RAMON FERNANDEZ y FERNANDEZ y RICARDO ACOSTA, Ensayo so
bre Normas para M6xico, Politica Agr!cola. México,1961.

p, 12 z 
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Esta tarea se la dejan al gobierno, que respondia primeramente 

suministrando capital a bajo intcrbs, a los pcqucftos agricult~ 

res necesitados por mcdiaci6n de los bancos oficiales, y des-

pu~s con programas de pr~starnos ofrcc1<los al sistema bancario-

privado por el Banco Central Mexicano. 

I.os objetivos del Banco Nacional de Crédito Ejidal y 

el Banco Sacional <l~ Cr6dito Agr~col~ cambiaro11 de ltna admini~ 

tración presidencial a otr~ y oscilaron entre la consagr:1ci6r1-

al desarrollo de ln~ comunidades en el cr&<lito, es solo uno de 

los elementos y la adhesión estricta a los pri11cipios banca--

rios, medida por la capacidad d~ pagar stts deudas los cli~ntcs. 

La cons~cu~ncia de cst¡1 falta de Jefinición de las f111\cio11cs -

ha sido ta c11nccsi6n espor5dica de prGstamos :1 tipo~ muy <life-

rentes de clientes, entre ellos cierto nOmcro de agricultores-

de subsi~tcncia (lZ) que, claramente no tenian recursos sufi--

cientes pdra considcrarl0s rnerrccdorcs de cr~dito. Sus probl~ 

mas solo po<lian rrsolvcrsc con amplios programas de inversión-

a largo plazo; la apertura <le nuevas zonas agricolas y la ere~ 

ci6n de otros empleos no agrícolas, aspectos sin ninguna duda

muy alejados de las posibilidades del Banco Nacional Agricola

o el Banco Ejidal. 

(12) 

El cr~dito para la cosecha anual concedido en candi-

Agricultores de Subsistencia son los que tenian un potcll 
cial productivo que rebasa el requerido para la aliment~ 
ci6n, pero es insuficiente para generar un Fondo de Rcp!!_ 
sici6n. CEPAL. Economía Campesina y Agricultura Empresa-
rial. 1983. p. 109. 
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cioncs estrictas a aquellos agricultores solo ha logrado ende~ 

darlos y al cabo de unos cuantos años de endeudamiento. ya no 

han recibido mas crédito oficial y han sido puestos en ln lls

ta de clientes cuyos ingresos futuros e~tán sujetos a reclama

ción por un banco, y asi han quedado ~in ninguna razón para 

trabajnr con eficiencia en el porvenir. l.u gravedad de esta 

situaci611 se refleja en ttn gran movimiento nnuol de renovaci6n 

en la clientela de los ba11cos oficiales. El Banco Eji<lal en 

particular ha trabajado de vez en cuando en el curso de su -

cxistcnciu co11 t1n grupo, cuando menos c11 la mayoría de los ej! 

do~ del pais; ¡)ero en algGn nno ha financiado a un promedio de 

solo el 13~ de todos los cjidatarios de la nnci6n. (13) 

F.1 ..:rédito p;1ra l::i co~ccha anual concctlido n minifun

distas o cjidatnrios, 110 esprobablc que produzca beneficios 

pcrmnnc11tcs, a ~cnos que vayn ocompaftado no solo de la organi-

?ación apropiada, si1to tnmbi~n de cr6dito a largo pln:o para -

permitir el 1ncjornmie11to en definitiva de la capacidad produc

tiva de la unidad agrícola, y de ayuda técnica. Ninguno de e~ 

tos elementos se ha puesto en medidil suficiente a disposici6n

de los clie11tcs de los ba11cos oficiales. 

A excepción de 1936 y 1937, en que el Banco Ejidal

invirtió grandes sumas en equipo para los ejidos colectivos, -

la presidencia del licenciado Miguel Alemfin con el Banco Agri-

(13) CIDA. Comité lnteramericnno de Desarrollo Agricola. Op.~ 
Cit. P· 776. 
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cola, la mayor parte del crédito oficial se ha concedido para

tener pequcnas empresas agricolas produciendo una cantidad -

anual de artículos agrícolas comerciales sin incrementar su e~ 

pacidad productiva a lagro plazo. 

En los mejores años, el Banco Ejidal ofreció sólo el 

20\ de su cartera para créditos a largo plazo: y esa cantidad

cra lastimosamente pequeña para las necesidades del sector de 

la reforma agraria y la agricultura mexic:1na. 

Unos cuantos anos de mal tiempo, o precios bajos pa

ra los artículos de exportación: o la corrupción dentro de una 

sociedad <lada, Cucron asi suficientes en muc1los casos npra an~ 

lar los pequeños márgcn(.'S de benC'ficios mí'lntcnidos por los clicg 

tes mejor dotados de los bancos oficiales y para ponerlos en -

la misma categoria de deudores en que se encuentran los ngri-

cultorcs de subsistencia. 

Un indice de la insuficiencia de la política credit! 

cia oficial para con los verdaderos peque~os propietarios es -

la tasa relativamente bajn de recuperación de crédito alcanza

da tanto por el Banco Ejidal como por el Agricola (tasa a11ual

promedio del 80\ entre 1936 y 1961 para el primero y del 73.2\ 

para el segundo) (14). Esta tasa combinada con costos de adm..!. 

nistación clcvadisimos y una corrupci6n frecuente dentro de a~ 

(14) C!DA. Op. Cit. pp. 772-783. 
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has instituciones y de la que hablan1os c11 el capitulo anterior, 

ha11 contribuido a la acllmt1lación de deudas que alcanzaban mfis-

de 255.5 millones de pesos en 1961 en el caso del Banco Ejidal. 

(15) Suele citarse estas deudas como prueba de un subsidio ÍE_ 

dcral de ticn1po atrfis a pequcnos agricultores poco productivos, 

pero a mcdidn 1¡uc se familiari:a co11 las ncccsiJ¡1dcs de la de-

ma1lda de la agricult11ra comercial en M6xico en el periodo 1950 

1970 y con los defectos del si~tcma de cr~dito, las pcrsistc11-

tes pC-rJidas entre los clientes del Banco Ejidal y el Banco N!!_ 

cional Agrícola aparecen menos como un subsidio de ingreso para 

los cli~ntcs mismos qt1e como 11na transferencia de fondos pfihl! 

cos a negocios privados 'lllc st1ministra11 i11s11mos agricolas co-

mcrciales, que los tH•quci'1os agricultores, da<la la au:;cncia de 

cr~<litn a l;1rgo pl:1zo y de asistencia tócni~a, no pueden utili 

zar debidamente. Los m5s susceptibles de beneficiarse con los 

dispersos csfu~rzos crediticios del gobierno federal en las 

tierras de reforma a&raria son los hombres de negocios y no 

los cjidatarios o minifur1distns priv:1dos. A 6stos se les nie

ga el cr6dito a los pocos aftas du p~r<lidas, y asi se hallan en 

pero situación que antes de recibir la ayuda oficial. Si esta 

situación constituye un "subsidio" A LOS MINIFUNDISTAS; hay -

que preguntarse si no existen medios mejores de procurar bene-

ficios económicos y sociales a la mayoria de los habitantes ru 

rales del pais. 

(IS) En 1951 el Banco Nacional de Crldito Agricola ya tenia -
considerables deudas: 116 millones de pesos. Véase Leo
nardo Martin Eclievcrria. Progresos Recientes de la Agri
cultura Mexicana. México, 1973. p. 103. 
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Por otra parte, todavia hay algunos problemas de los 

que no hemos hablado, Paul Lamartine trata los problemas en el 

cr6dito agropecuario de 1950 a 1980 en su libro "El campo mcx! 

cano1
' y otra vez en sintesis indica lo siguiente: 

"Hay otros problemas, que rodean la organizaci6n y 

la administración del crédito agropecuario, como lo muestran 

las experiencias anteriores de los tres bancos oficiales y las 

del Banco Nacional de Crédito Rural dc$dc su creación en 1975. 

La estructura burocrática está sobre elaborada y de-

mnsiado cargada, y los costos de adminlstraci6n son sumamcntc

altos en relación con el volumen de operación que tienen esta~ 

instituciones. El aparato estatal que interviene en el campo-

es monstruosamente grande, tan ineficiente y voraz, que despe~ 

dicia una enormidad de recursos, por ejemplo la Secretaria de 

Agricultura y Recursos Hidr~ulicos tiene 150 mil empleados la 

mitad de ellos en el Distrito Federal, dividióndolos entre to

dos los ejidos del pa1s le corrcsponderian cinco burócratas 

cada uno de ellos en 1980, de una sola institución gubernamcn-

tal. (16) 

Por lo que se refiere a los trámites que se rcqui! 

rcn para crear una societlad de cr6dito, el tiempo que transcu

rre entre la iniciaci6n de los tr6mites y su terminaci6n toma-

(16) RELL O. FERNANDO. La Crisis Agroalimcntaria. 1985, p.-
2~. 
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varios meses, y en algunos casos inclusive más de un año, y P! 

ra entonces los campesinos que participan en esto se encuen

tran totalmente desilusionados. 

PLlr otra parte los bancos oficiales tratan de haccr

dcmasiado, avcnturftndosc más allá de su esfera de rcsponsabil! 

dad; por ej~mplo se puede mencionar Ja operación de centros de 

maquinaria agricola. el manejo de plantas de proceso de alimcn 

tos, i11cluso, en algunas localidades, la administración do di~ 

tritos de riego. En sus relaciones con los clientes, el pcrs~ 

nal bancario muchas veces toma las decisiones que corrcspon

dcrian a los cjidat11rios individuales o las 5ocicdadcs d~ cr6-

dito, qui~ncs st1~l~n qt1edar convertidas en ¡¡salariados. 

Pero detrás de cst3s situaciones de tipo administra

tivo y de operación de cródito so encuentra un problema mAs 

crucial y que todavia est5 por resolverse; definir cuales de

ben de ser los objetivos del crédito agropecuario en México, y 

cu¡alcs son los fines que el financiamiento bancario debe tra

tar de promover: 

fines: 

Scgün Paul Lnmartine, estos dcbcrian servir para dos 

n) Completar el capital trabajo. y 

b) Aumentar los recursos de capital productivo. por 

medio de préstamos a largo plazo para realizr • 

mejoras y también para incrementar la escala de 

operaciones. 
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En la ma)·orla de los paises, los recursos crediti--

cios que los bancos otorgan sirven a ambos objetivos: pero la 

mayor parte de los préstamos son dedicados al segundo punto. -

En México el capital de trabajo de los propios productores fa! 

ta casi totalmente: por lo tanto, se ha dado un énfasis muy 

grande al primero. 11 El crédito de la banca agropecuaria ofi-

cial se destina en el periodo 1971-1978 31 avio en un 75.8\, 

al crédito rcfaccionario en 13.0\ y a otors cr~ditos en un 

11.2\. Mantcni6ndosc así la tendencia de las décadas anterio--

res, accntufindosc durante los anos setentas la concentración -

de los recursos en cróditos de avio ya que 1nientras en 1971 e~ 

tos recibieron el 60.5\ d~ la asignación total, en 1973 desee~ 

dieron a un 68.3\, c11 1976 conformaban ~1 81.0% y en 1978 el -

82\ del crédito ofical para el agro mexicano. (17) 

El crédito d~ ;lvio se ha hecho consistir en un proc~ 

so circular más que en una espiral hacia arriba. El campcsino

pidc prestado din~ro al inicio del ciclo de cultivo, con el -

fin de poder comprar las semillas y fertilizantes que necesita, 

y posiblemente tambi6n para alquilar un tractor, y, si todo va 

bien, paga el préstamo después de la cosecha. Al siguiente 

año se repite el proceso, exactamente lo mismo. Todavla no ha 

recibido la ayuda necesaria para alcanzar una posición que le 

(17) ECllENIQUE, JORGE.El crédito como instrumento de la cstr.!!_ 
tegia agropecuaria. 1982, p. 135. 
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permita pagar de sus propios ahorros la semilla y los fertili

zantes, lo que redundaria en el incremento de sus ingresos, en 

virtud de que no tcndrla que continuar pagando intereses al 

banco aun cuando el interés tcngu subsidio. Por lo tanto, nu.!!. 

ca se libera de su dependencia financiera. Sin embargo, la p~ 

litica del banco ha sido la de emplear estos fondos para hacer 

posible la expansión particularmente en este tipo de créditos· 

de avio. 

Mientras ta1\to, el cr6dito rcfaccionario ocupaba una 

proporción muy pcque~a de las operaciones de los bancos ofici~ 

les. En realidad si no fuese por los descuentos del fidcicoml 

so instituido en relación a la ngricultura, las cantidades que 

se asignan a la expansión del capital productivo serian aún -

más pcqucnas. No pu~de existir ninguna duda acerca de la nec~ 

sidad de mayores cantidades para este tipo de créditos, pero -

hay que reconocer las dificultades, el crédito refaccionario 

se invierte pronto, pero se recupera lentamente, se ncccsita-

rian enormes sumas de recursos monetarios. De cualquier modo, 

una de las mejores formas de aumentar la producción agropecua

ria en los próximos anos podria ser transferir una proporción -

considerable de los recursos de crédito de avlo a crédito re

f'accionario. 

El Financiamiento Autorizado. 

El financiamiento del campo mexicano senalado por el 

"Programa Nacional de Modernización del Campo, 1990-1994''; 



116 

(SARH, p.p. 31-33) presenta en resumen el siguiente panorama 

general: 

El Programa Nacional de Solidaridad apoyará a los 

productores de tonas marginadas, con bajo potencial productivo, 

vinculando el otorgamiento de recursos a un proceso de convcr

si6n productiva. 

Para que los productores de las zonas marginadas no 

sufran perjuicios por el retiro del Banco Nacional de Crfdito

Rural S.N.C.( BANRURAL), se crcar6n fondos estatales de recon

versión productiva que dcber~n financiar a aquellos producto

res que no son sujetos del financiamiento normal y apoyarlos -

con estimulas. Una ve: capitali:ados, estos productores podrán 

tcnr acceso al esquema formal de financiamiento. J.a operación 

de estos fondos buscarA que los productores reciban sus ben~f! 

cios de manera expedita, de tal forma que los recursos que ah,2 

ra canaliza BANRURAL sean sustituidos <le inmediato por los nu~ 

vos mecanismos de apoyo productivo. 

En el caso de los productores de escasos ingresos p~ 

ro con potencial productivo sean estos ejidatarios, comuneros, 

o pcquenos propietarios. los esfuerzos de BANRUAL, asf como de 

los fideicomisos instituidos en relación a la agricultura(FIRA) 

y del fondo especial de garantia y asistencia técnica para cr! 

ditas agropecuarios (FEGA), serán para elaborar programas de -

créditos con tasas prefcrencinlcs determinadas por el costo 

del dinero en el mercado fina11ciero nacional. 
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El nuevo esquema para el otorgamiento de créditos de 

BANRURAL tendrá como base la conscrvaci6n y la corrcsponsabill 

dad en los prodt1ctores: dicho esquema opcrarfi mediante asam

bleas y con~ejos consultivos que harfin un análisis ''caso por -

caso": la asamblea permitirá a los acreditados participar ju!!. 

to con el banco en la fijación del destino de los recursos y 

las responsabilidades en el mnncjo del crédito. Los conscjos

consultivos scrfin los foros de coordinación y concertación en

tre el banco y st1s acreditados. I.a idea es propiciar la part! 

cipaci6n de los productores para orientar la operación crcdit! 

cia y evaluar s11 ejercicio. 

C~n el propósito ~xpreso de reiniciar la cnpitaliza

ci6n del canpo y la diversificación de las actividades cconómi 

cas, el crédito refaccionario aumentar5 proporcionalmente con 

respecto al crédito de avío, cambiando la tendencia en los úl

timos anos en el programa crediticio. 

El fortalecimiento de las uniones de crédito existe~ 

tes y el apoyo a la creación de nuevas, será una linea de tran!. 

formaciño esencial en el sistema financiero del campo, bajo la 

condición de que su funcionamiento sea transparente. 

Por otra parte, los productores que actúan dentro de 

la agricultura comercial serán atendidos por la banca naciona

lizada en coordinaci6n con el FIRA, (aunque actualmente el SÍ!, 

tema bancario es privado, aún asl, es posible que se coordine-
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con FIRA por la ventaja que representa apra los productores la 

tasa preferencial que este fondo otorga), con la Nacional Fi

nanciera (NAFIN), el fondo para el desarrollo comercial (FIDEC) 

y el Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT). Para -

ello, se traspasarán los productores de altos ingresos, actual 

mente atendidos por BANRURAI., al sistcm3 bancario comercial 

sin afectar el ritmo de la producci6n. 

FIRA continuará con las políticas de apoyo a la cap~ 

citación y tecnificaci6n de tos productores, con el fin de el~ 

var la productividad, <laminar las pr~cticas de cultivo y mini

mizar los riesgos de producción. 

La realización de los objetivos planteados en este -

programa implica ampliar cuidadosamente los criterios pura el~ 

sificar aquellos productores que deberAn tener acceso al créd! 

to de BANRURAL, aquellos que deberán pasar a la banca comer-

cial apoyados por los fideicomisos de fomento y aquellos que -

siendo productores de subsistencia, requieran la atcnci6n de -

organismos especializados como el Programa Nacional de Solida

ridad. 
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EL CREDITO Ac;KJCOl.A 

CREDITO AVIO AGRICOLA TOTAL SACIONAI. (Millones) 

OTORGADO POR BANRUR.\L (1982-1990) 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

51,48Z.3 85,304.2 155,354.5 315,545.6 528,895.0 1,180,705.2 Z,696,876.5 2,687,340.5 !,741,729.3 

1982 1983 

CREDITO REFACCIONARIO TOTAL NACIONAL (Millones) 

OTORGADO POR BA.~RURAL (1982-1990) 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

20,486.1 30,817.5 53,412.1 72,480.2 115,902.3 102,520.1 52!,970.2 650,147.0 815,539.1 

FUENTE: BANRUAL S. N. C. e 
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Hay un predominio del crédito agricola de avio sob

bre el refaccionario en estos aftos 1 esto es debido a que el -

objetivo principal del crédito, como lo concibieron los bancos 

oficiales, era el ayudar a los campesions a pagar los insumos

que necesitaban para el cultivo de sus productos agricolas. El 

dinero se daba en calidad de pr6stamo para la compra de semi

llas, fertilizantes, plaguicidas, etc.; o lo que era más común, 

el banco proporcionaba directamente estos articulas, y a contl 

nt1ación supervisaba la aplicación de estos insumos la tic-

rra (para evitar que fuesen vendidos por los campesinos), y fl 
nalmcntc los bancos v~ndian los productos, restando de los r6-

ditos sus gastos, e incluyendo los intereses y los cargos ad

ministrativos, antes de entregar las ganancias restantes en -

efectivo al campesino. 

En donde habla adecuada supervisi6n t~cnica, este -

sistema era a prueba de tontos: el banco tenía la seguridad 

de recuperar su dinero, ya que los cultivos estaban protegidos 

contra inundaciones, scquias, etc.: por las pólizas que otorg_! 

han las aseguradoras. Unicamente en aquellas partes donde la 

supervisión administrativa era defectuosa o poco eficaz o en -

aquellos lugares donde los bancos estaban sujetos por las pre

siones locales a prestarles a operadores que no eran merecedo

res de cróditos, era posible que los préstamos no fuesen recu

perados. El mayor atractivo de este sistema, desde el punto -

de vista de los bancos, era que la mayorla de los préstamos se 

recuperaban cada ai\o después de la cosecha y que la misma cant.!. 
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dad de dinero podia volver a utilizarse al año siguiente, mic~ 

tras que el crédito refaccionario -recuperable en un periodo -

largo- se destinaba a mejorar la tierra, a plantar árboles fr~ 

tales o a ampliar las actividades pecuarias, y In rotación del 

dinero resultaba -y resulta- m&s lenta. Esta es la principal-

razón por Ja c11al el cr~dito d~ avio siempre l1a sido prcdomi-

nantc en las operaciones de préstamos de los bancos. 

Por otra parte, en estos anosochcntns la cobertura

nacional es inadecuada; por ejemplo para 1988 los ejidos y co

munidades agrarias que recibieron crédito a nivel nacional, 

son 17,500 (62.4\ del total) de l~s cuales a 15,568 se los 

otorgó una institución bancaria; a 2,211 otra institución de 

gobierno y a 528 otra fuente. Las 10,558 restantes, esto es 

el 37.6\ del total de ejidos, no reciben crédito, 

Véase el cuadro siguiente: 

CREDITO NACIONAi. POR INST!TUCION QUE LA OTORGA 

40 

so 
40 

30 

20 

10 
1 

o 
DE GOBIERNO 1 OTRA INST. BANCARIA !NST. 

Fuente: ''Atlas Ejidal Nacional'' 
!NEG!. 1988 

FUE1'TE NO RECIBEN 
CREDITO. 
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Para el Estado de México la cobertura también es i.!!, 

suficiente para las propiedades sociales que poseen el 66\ Je 

la superficie dedicada a la agricultt1ra. De 1,112 ejidos y co 

munidades agrarias del Estado, sólo 496 reciben ilsistcncia cr.1:_ 

diticia (45S). 616 no reciben crédito (55\). 

Ve5se cuadro sigl1ic11t~: 

CREU!TO AL ESTADO DE MEXICO 

POR l NST l TUC ION QUE 1.0 OTORGA: 

REG!ON ~o. DE !NST. OTRA INST. OTRA NO RECIBEN 
EJ IDATARIOS BArlCAR IA DE GOBIERNO 

TOLUCA 170 2R 25 

ZUMPANGO 1i2 47 

TEXCOCO 135 27 l ¡ 

TEJUPll.CO 81 33 27 

ATLACOMUI.CO 210 71 88 

COATEPEC 94 23 15 

J l LOTEPEC 98 42 22 

TOTAL 1,112 319 227 

Fuente: Atlas Ejidal del Estado de M6xico 

INEGI, 1988 

FUENTE CREDITO % • 

120 70t 

119 ()9~ 

93 69\ 

26 32% 

103 43t 

57 ll 1 ~-

40 41S 

616 55~ 
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Peor es la situación para la región Tcxcoco del Es

tado de M~xico. De los 135 ejidos y comu11idades agrarias que 

poseen el 71% de la superficie dedicada a actividades agrope-

cuarias de esta región, 93 110 rccil,cn cr6dito o sea 69%; es la 

segunda región del Estado de México peor dotada de asistencia· 

crcditici~ j11nto con la región de Zumpango. Véase cuadro ant~ 

rior. 

Volviendo al tipo de cr~dito, el cr6dito avío y re

faccionario agricola en el Estado de M~xico tuvo la siguicntc

C\'olución en los af1os ochentas: 



1982 

CREDITO DE AVIO AGRICOLA (Millones) 

OTORGADO POR BANRUllAL ES EL ESTADO DE MEXICO 

(198Z-1990) 

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

EDO. MEXICO 1,191.l 2,359.8 l,9U.8 10,079.2 12.04~.8 32,.5.&8.3 112,367.9 115,502.0 57,794.4 

\ DEL TOTAL 
NACIONAL. 

Z.9 

198Z 

2.8 3.Z 3.2 2.3 z.; 

CRF.DITO REFACC!OSARIO (Millones) 

OTORGADO POR BANRURAI. EN EL ESTADO DE MEXICO 

(198Z-I990) 

4.3 

1913 1984 1985 1986 1987 1988 

EDO. MEXICO 385.Z 780.S 1,279.l 1,U6.3 Z,Oll.8 3,SZ7.9 l~.838.9 

\ DEL TOTAL J. 9 z.s l.4 2. o l. 8 l. 7 2.5 NACIONAi. 

Fuente: BANRURAL S.N.C. 

L3 13.3 

1989 1990 

17 ,602.l 23,778.9 

2. 7 2.9 

N 
~ 
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El cr6dito rcfaccionario ha sido en estos anos, bas

tante menor que el créidto de avío para el Estado de México, 

por lo que el crédito agricola no se ha utilizado fundamental-

mente pnra aumentar los recursos de capital productivo, por me

dio de préstamos a largo plazo para realizar mejoras y para in

crementar la escala de operaciones y asl poder liberar a lvs 

productos de su dependencia financiera. 

En la mayorta de los p~iscs, los recursos crediticios 

son en su mayor parte para este último como lo mencionamos an

tes. 

Esta misma situaci6n se presenta actualmente en el -

crédito agrlcola nacional oficial. 



PROGRAMA Y AV,\SCE CREDITICIO DE BASRURAI. P.\RA l.OS CICLOS 

TIPO DE CREDITO 

CREDITO DE AVIO 

AGRICOLA 

REFACCIONARIO 

AGROINDUSTRIAL 

SERVICIOS 

OTROS AVIOS 

OTRO TIPO DE CREDITO 

CREDITO REFACCIONARIO 

TOTAL GENERAL 

Avance del mes de mayo 1992. 

PRIMAVER.\~VF.RASO Y OTO~O-INVJl.R~O ~•1/9.! 

(Miles de •illo1H·s de pesos) 

PRIHAVERA·VERASO 8!/9Z 

PROGRAMADO EJERCtr.rn \ 

2,417. 2 708.0 29.3 

I ,436.5 31J:?.6 26.6 

651.Z 728.S 35. 1 

263.9 7:?.(l Z8.b 

50.3 IS. 3 30.4 

15.3 6.0 39.Z 

186.5 87 .5 46.9 

1 ,384.8 319.9 23. l 

3,958.5 1.115.4 28.0 

Fuente: BAHRURAL, Gerencia de Supervisión y Evaluación 

OTOSO·lS\'IER.~O 91/92 

i'ROGRAHADO EJERCICIO 

992. 7 683.0 

838.6 6;?i .s 

79.5 40.8 

4.6 14. 7 

922. 7 662.0 

7.$.0 

74.8 

31.J 

319.6 

74.0 

N 

"' 
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En la actualidad 63\ del crédito total general de 

BANRURAL se dedica a crédito de avío (ejercicio) en el ciclo 

p·v 92/92, 8\ a otro tipo de crédito y 29\ a crédito rcfaccion~ 

ria. Esta distribución no ha mejorado mucho en comparación con 

las d~cadas anteriores, se mantiene asi ln tendencia de dnr én

fasis muy grande al crédito de avio agricola contrariamente a 

lo que se babia prometido, ya que en el 11 Programa Nacional de -

Modernitación del Campo", se contemplaba incrementar el crédito 

refaccionario al campo, en el cuatricno 1990-1994, hasta ahora

no hn sucedido. 

:S. S Fidicomisos Instituidos en rclaci6n a la Agricultui·a 

El FIRA son las siglas con que se conoce a los "Fi

deicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura" en el -

Banco de M~xico, S.N.C. de los cuales los principales son: 

El Fondo de Garantin y Fomento para la Agricultura,

Ganader1a y Avicultura, constituido el 31 de dciembre de 1954 y 

que otorga financiamientos para créditos de habilitación o av1o. 

El Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios, 

conocido como FBFA, constituido el 26 de agosto de 1965 y que -

otorga financiamientos para créditos rcfaccionarios. 

El Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantia -

para Créditos Agropecuarios, conocido como FBGA, fue constitui

do el 28 de diciembre de 197Z. Este fideicomiso no otorga fi-
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nanciamientos. sino apoyos a la banca participante, para fomen

tar su intervención en el otorgamiento de cr6ditos agropccua-

rios a productores de bajos ingresos. 

Estos apoyos consisten en garantizar a la banca pri

vada la recupcraci6n pnrcial de los créditos que otorguen a di

chos productores, asi como promover entre las instituciones par 

ticipantes el establecimiento de sus propios servicios de asis

tencia t~cnica, mediante el reembolso de los costos directos 

del otorgamiento de este servicio o al tipo de productor ya sc

nnlado. 

Los principales objetivos del FIRA son: 

Impulsar en forma integral del desarrollo de las

divcrsas actividades agropecuarias del pais, la industrializa-

ci6n de los productos primarios y la comercializnci6n eficiente 

de su producción, todo ello mediante la canalización de recur-

sos crediticios a travé5 de la banca. 

Impulsar la productividad de las empresas agr1co

lns a fin de incrementar los ingresos y las condiciones de vida 

de los campesinos. 

Contribuir al aumento dela.producci6n de alimen-

tos de consumo nacional. 

fomentar la producción agropecuaria con fines de 

exportación y sustitución de importaciones. 



129 

Proporcionar, en forma paralela al crédito, serv! 

cios complemctnrios tales como: asistencia técnica, demostra

ción de prácticas agropecuarias, organización de productores,

garnntlas de recuperacij11 de créditos y reembolso de costos de 

asistencia técnica. 

Y objetivo fundamental, que es el de estimular 

una mayor participación de las instituciones de crédito priva· 

das en el financiamiento de las empresas agropecuarias, princi 

palmcntc las que corresponden al sector de productores de ba

jos ingresos. 

FIRA ha integrado una estructura t6cnica especializ~ 

da, dividida en tres niveles básicos: 

El primero de los niveles, está ubicado en la Ofici

na Central de la Ciudad de México, y formado por un grupo esp.!:_ 

cialitado en diversas disciplinas necesarias para impulsar el 

desarrollo agropecuario. Estos especialistas actúan proporci.2_ 

nando asistencia técnica a las oficinas de campo, y coadyuvan

do en la elaboración de directrices del trabajo técnico. 

Los niv~lcs segundo y tercero, se ubican en las ofiM 

cinas de Campo, denominadas; Residencias Regionales, Residen

cias Estatales y Agencias. En estas oficinas 1 su personal téc 

nico detecta la mayor parte de los requerimientos de crédito -

en base a su conocimiento de la problemática de campo 1 formu

lando programas regionales. 
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3, 6 Informaci6n Estadistica 

(ATLAS EJIDAL NACIONAL 1988 !NEGI) 

TRACTORES POI! EJIDO; 

A nivel nacio11al el promedio de tractores por ejido 

es de 3 unidades. En Baja California, Chihuahua, Nayarit y 

Zacatccas es~ ¡)rnmcdin es mayor ;1 9 tr~ctorcs y c11 Campeche 

Chi<lpas, Guerrero, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, no llega a 

uno. 

Considcra11do que sólo 11,897 ejidos concentran los 

94,591 tractores <le pro¡JicJa<l soci~I. el promedio aumenta a 

unidades. Asi tenemos que en 16,161 ejidos no se cuenta con 

tractores. 



TRACTORES POR EJ 1 DO 

ESTADO 

CLAVE NOMBRE TOTAL DE EXISTENCIA OE TRACTORES TRACTORES POR 

EJIDOS TRACTORES FUNCIONANDO EJIDO 

OI Aguascalientes 182 642 634 3.53 

02 Baja California 218 2228 I974 Ju.?::. 

03 Baja California Sur 95 269 225 2.83 

04 Campeche 344 313 238 0.91 

os Coa huila 852 I637 I5IS 1.9.? 
06 Coliaa 147 S50 491 3. 74 

07 Chiapas 1714 15!1 1476 0.89 

08 Chihuahua 912 9046 8778 b.s; 
09 Distrito Federal 38 54 44 1.42 

10 Durango 1049 6232 6039 4 .86 

11 Guanajuato 1383 1461 733S 5.39 

12 Guerrero 1172 640 61:! 0.55 

13 Hidalgo 1087 1918 1886 1.16 

14 Jalisco 1338 7678 7064 5.41 

IS M!xico 1112 4096 3998 3.SO 

16 Michoacán 1749 6459 6328 :..69 
17 More los 224 718 088 3. ~l 

18 Sayarit 387 3458 3177 8.41 

19 Nue\·o Le6n 594 827 742 1.39 

20 Oaxaca 1488 1615 1467 1.09 

21 Puebla 1125 2470 2378 Z.20 ... 



ESTADO 

CLAVE NOMBRE TOTAL DE 

EJIDOS 

zz Querharo 359 

Z3 Quintana Roo Z70 

Z4 San Luis Potosi 1230 

24 Sinaloa 1169 

26 Sonon. 791 

Z7 Tabasco 694 

28 Ta11aulipas 1Z98 

29 Tlaxcala 241 

30 Veracrui 3337 

31 Yucatln 718 

32 Zacateca5 741 

TOTAL 28058 

EXISTENCIA DF. 

TRACTORES 

1074 

264 

2801 

6146 

2990 

237 

5315 

1424 

4368 

134 

10006 

94591 

TRACTORES 

FUNCIONANDO 

1056 

Z34 

2679 

5820 

2718 

224 
5066 

137:? 

4245 

107 

9840 

909JO 

TRACTORES POR 

EJIDO 

2 .99 

0.9S 

2. za 
5.26 

3. 78 

0.34 

4.09 

S.91 

1.31 

0.19 

13.50 

3.37 

... 
N 



CLAVE 

01 

02 

Ol 
04 

os 
06 

o; 
08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

ESTADO 

NOMBRE 

EJIDATARIOS POR EJIDO 

El proaedio nacional de L'jidiltar'ios por eJ.ido es de lOS'. En 

el Distrito rcdef31 y Oaxaca SL' obsrnan los promedios mas 

altos, con S36 y 222 ejidaurios por l')ido, n•spC'ctivamente. 

En Baja Califnrni:l, R<lja C:ilitornia Sur, Co.1h11i1:1, 1;u.rnaju~ 

to y Nuevo León, tienen meno~ ,fo 70 ejidatarii•s por cJ ido. 

--

EJIDOS Y CO~l\l~IDADES EJIOATARlOS 

AGRARlAS 

Aguascalientes 182 15-lll 

Baja California 21!\ 1.i724 

Baja California Su~ 95 5939 

Campeche 34' 36952 
Caohuiln 852 54241 

Colima 147 12572 

Chiapas 1714 193515 

Chihuahua 912 100664 

Distrito Federal 38 ?073i 

Durango 1049 11sn9 

Guanajuato 13Sl 904ZI 

Guerrero 1172 159033 

Hidalgo 1087 132600 

Jalisco 1338 lZSZS.! 

EJ lDATARIOS 

PROMEDlO POR 

EJlDO. 

S.t .68 
ti- .S.t 

lOi .42 

fl3.66 

ss.s2 
112. 90 

¡ 10. 38 

65. 25 

136-'6 

121.99 

93.61 
19-. 21 

"' 96.27 "' 
172.99 



ESTADO 

CLAVE NOMBRE EJIDOS Y CO>IU~JDADE~ F.J !DATARIOS EJIDATARIOS 

AGRARIAS PROMEDIO POR 

EJIDO 

IS México 1112 219301 ¡9~. ~l 

16 MichoacAn 1749 168373 96.17 
1; More los 224 38150 172.99 

18 Nayarit 187 58248 150.51 

19 Nuevo Le6n 594 33:!46 55.97 

20 Oaxaca 1488 3!9996 ?21. 7i 

21 Puebla 1125 15(.514 ll9. u 
21 Querhnro 359 33i8'." 94. IJ 

23 Quintana Roo 270 27444 101.64 

24 San Luis Potosi 1230 1286S i 104.60 

25 Si na loa 1169 125394 107. 27 

26 Son o Ta 791 68063 86.0S 

27 Tabasco 694 49313 71.06 

28 Tamaulipas 1298 12.:29 55.80 

29 Tlaxcala 241 38094 158.07 

30 Veracrui 3337 234813 70.37 

31 Yucatln 718 114446 159.40 

32 Zacatecas 741 129. 79 

----~· 

1111 Al. 1111su Ju ·u~1ub 109 . .:~ 

---

~ 
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EJIDOS Y COMUNIDADES AGRARIAS 

En el pais existen 28 mil SS ejidos y Comunidndcs Agr~ 

rias de hecho, de los cuales 43.9\ se concentra en Veracruz, -

Michoacfin, Chiapas, Oaxaca, Guanajuato, Jalisco y Tamaulipas.

En contraste, Aguascalicntcs, Baja California, Baja California 

Su1· 1 Coli1na, Distrito federal, Morclos, Quintana Roo y Tlaxca-

la, en conj11nto til·ncn solaincntt• el S.1% de los ejidos y comu

nidades agr;ir1as del pais. 

CLAVE 

o 1 

oz 
03 

04 
os 
06 
07 

OB 
09 
10 

11 
lZ 
13 

14 

l s 
16 

F.STAOO 

Agua sea 1 i l'nte~ 

Ba.i<• C.:ilifornia 

Baja California 

Campeche 

Co;:ihuila 

Colima 
Chiapas 
Chihuahua 
Distrito Federal 
Durango 
Guanajuato 

Guerrero 

Hidalgo 

J.alisco 

México 
Michoacfm 

Sur 

E.JI DOS Y COMUNI UADES 

AGRARIAS 

182 

218 

95 

344 

BSZ 
14 7 

1714 
912 

38 

1049 
1383 

1172 

1087 

1338 

1112 

1749 



ESTADO 

CLAVE 

17 

18 

19 

20 

21 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

TOTAL 

NOMBRE 

~lo re los 

Xararit 
~ucvo León 

Oaxaca 
Puebla 

Qucrétaro 

Quintana Roo 
San Luis Potosi 
Sinalon 
Sonora 
Tabasco 
Tamaulipas 

Tlaxcala 
\'eracruz 
Yucatán 
:acatecas 

J 36 

EJIDOS Y COMUNJDADES 
AGRARIAS 

224 

387 

594 

1488 

1125 

359 

270 

1230 

1169 

791 

694 

1298 

241 

3337 

718 

741 

28058 

NUMERO DB BJIDATARIOS 

En el pais existen 3.1 millones de cjidatarios de h~ 
cho y de derecho. De 6stos, el 31.8\ se concentran en Oaxaca, 
Vcracruz, Estado de México y Chiapas. Por el contrario, Agua.! 
calientes, Baja California, Baja California Sur, Colima, Dis
trito Federal y Quintana Roo, tienen en conjunto 96 mil ejida
tarios, lo que representa sólo el 3.1\ del total nacional. 
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ESTADO 

CLAVE NOMBRE NUMERO PARTICIPACION 
NACIONAL (\). 

01 Aguascalicntcs 15411 o.so 
02 Baja California 14724 o. 4 8 
03 Baja California Sur 5939 0.19 
04 Cnmpcchc 36952 l. 20 
05 Coahuila 54241 l. 7 7 
06 Colima 12572 o. 41 
07 Chiapas 193515 6.30 
08 Chihuahua 1o0664 3.28 
09 Distrito Federal 20373 o. 6b 
10 Ourango 115439 3.76 
11 Guannjuato 90241 2. 94 

lZ Guerrero 159933 5.21 
13 Hidalgo 132606 4. 32 
14 Jalisco 125252 4.08 
15 México z 19301 7.14 
16 Michoacán 168373 5.48 

17 More los 38750 l. Z6 
18 Nayarit 58248 l. 90 
19 Nuevo Le6n 33246 1.08 
20 Oaxaca 22996 10.75 
21 Puebla 156514 5.10 
22 Quer6taro 33787 1.10 
23 Quintana Roo 27444 0.89 
24 San Luis Potosi 128657 4.19 

25 Sinaloa 125394 4.08 

26 Sonora 68063 2.22 

27 Tabasco 49313 1.61 

28 Tamaulipas 72429 2.36 

29 Tlaxcala 38094 1.24 



ESTADO 

CLAVE NOMRRE 

30 \'cracruz. 

31 Yucatán 

32 Zacatccag 

TOTAL 

NUMERO 

234813 

114446 

96176 

3070906 

138 

PARTICPACJON 
NACIONAL (t) 

7.65 

3. 7 3 

3.13 

100. 00 



CAPITUl.O IV 

MARCO JURIDICO DEI. DERECHO AGRARIO 

P.N MP.XICO 
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4. 1 Generalidades 

Como ya lo hemos apuntado, el objeto de mencionar en 

la presente tesis los aspectos sociales, económicos y juridi-

cos del campo mexicano, es el de obtener un panorama completo

y general de la situación en el agro mexicano ya que cada uno

de estos aspectos es trascendental y va itimamente ligado el -

uno con el otro en su esencia misma, siendo dificil comprender 

el objeto de las reformas si no se conoce la situación social

del agro mexicano. 

En el presente capitulo adem~s de mencionar esta rc

laci6n, veremos como algunos de los articulas de la Ley Agra-

ria plantean espccificamente situaciones sociales y como otros 

situaciones económicas, demostrando como el derecho llega y se 

relaciona en espccfifico con la sociedad campesina y la econo· 

mla agraria, y demostrar también como se hicieron grandes cam

bios en materia económica sin que se garantice de manera efi

caz la protección social del campesino que yn analizamos con 

anterioridad. Se analizarA tambi6n el contenido de la Nueva -

Ley Agraria en comparaci6n con algunos puntos de la Ley Fedo-

ral de Reforma Agraria. 

La Ley Agraria es reglamentaria del articulo Z7 Con~ 

titucional. el articulo 27 de nuestro ordenamiento supremo maI 

ca en su contenido la propiedad originaria de la Nación y som~ 

te las formas de propiedad y uso al interés pdblico. En el az 
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ticulo 27 Constitucional el que condensa toda nuestra materia

agraria, representa la configuraci6n social de nuestro pa1s, -

es norma fundamental de nuestro sistema juridico, en el se es

tablecen principios fundadores de la institución de la propie

dad en M6xico. 

Los cambios al articulo 27 Constitucional se dan de 

la siguiente manera: se reforma el párrafo tercero y las fra~ 

cienes IV: VI, primor pArrafo; VII: XV y XVII y se derogan las 

fracciones Xa, XIV, y XVI del articulo 27 Constitucional. 

Las reformas marcaron cambios fundamentales en mate-

ria económica, permitiendo la participaci6n de las sociedades

civiles y mercantiles dentro del campo, ajustándose a los 11mi 

tes de lapequena propiedad individua! (capitalización del cam

po)~ se culmina el reparto agrario, (quedando el problem¡ del 

rezago agrario); se introduce el concepto de pequena propiedad 

forestal, para un mejor aprovechamiento de los bosques: se 

crean los Tribunales Agrarios Autónomos para dirimir cuestio-

nes relacionadas con los limites y tenencia de la tierra, res~ 

luci6n de expedientes rezagados. nsi como tambi~n se crea la -

Procuraduría Agraria para proteger los intereses del campesino. 

se eleva a rango constitucional las formas de propiedad ejidal 

y comunal de la teirra, se plantea la capacidad de decisión de 

ejidos ycomunidades, gerantizando su lbiertad de asociación y 

derechos sobre su parcela. 
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Todos estos cambios tienen un porqu6, y la respuesta 

es muy simple: la precaria situación social, económica y jurl 

dica del campo mexicano, y un objetivo fundamental: la capit~ 

lización del campo. 

Estas reformas son parte de los cambios llevados a -

cabo dentro de toda la economia nacional, consecuencia también 

de los cambios en las cconomlas mundiales (Neolibcralismo). 

El sector agrario juega un papel fundamental dcntro

dc la economía de una nación, asl como también repercute en la 

sociedad de la misma noción la problemática en el campo. 

La necesidad de un cambio en el campo mexicano era • 

una realidad. En Mbxico desde hace un cuarto de siglo el cre

cimiento promedio de la producción agropecuaria habla sido inf!:_ 

rior al de la población. El débil avance de la productividad

afcctaba no solo al ingreso de los productores rurales, sino -

también al de los consumidores asl como a las finanzas públi-

cas. Para terminar con esta situación era necesario un cambio, 

pero no cambios en la politica económica nada más como en el -

pasado, sino un cambio mAs profundo, esta vez un cambio a la -

legislación agraria: es asi como el Ejecutivo Federal presenta 

el escrito de iniciativa para reformar el articuo 27 Constitu

cional, fechado el 7 de noviembre de 1991, y que modificaré 

sin duda el contexto en el campo mexicano. Producto de esta -

reforma es la Nueva Ley Agraria reglamentaria del articulo 27 

Constitucional que analizaremos a continuación. 
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4. Z Fundamento Constitucional 

El articulo 27 Constitucional establece la propiedad 

originaria de la nación y somete las formas de propiedad y uso 

al inter6s p~blico 1 condensa nuestro sistema juridico agrario. 

En el articulo 27 Constitucional el constituyente estableció -

decisiones políticamente fundamentales, principios fundadores

dc la institución de la propiedad en México. 

En el presente punto haremos un estudio comparativo

de las reformas efectuadas, para posteriormente poder hacer un 

anAlisis más detallado sobre la Nueva Ley Agraria. Pasemos 

pues a analizar las reformas al articulo 27 Constitucional. 

F.n el decreto que reforma el articulo Z7 de la Cons

titución, se menciona en su articulo único: "Se reforman el -

p4rrafo tercero y las fracciones IV: VI, primer párrafo¡ VII;

XV y XVII y se derogan las fracciones X a XIV y XVI, del arti

culo 27 de la Constitucl6n Polltica de los Estados Unidos Mex! 

canos, para quedar como sigue: 

El p4rrafo tercero fue reformado en su parte final.

Se habla de la facultad de la nación para realizar los actos -

necesarios para responder el interés pOblico, para ello mene!~ 

na, que se dictarAn las medidas necesarias, entre ellas: ''Las 

ncesarias para disponer en los términos de la ley reglamenta-

ria, la organizaci6n, y explotación colectiva de los ejidos y 

comunidades, para el desarrollo de la pequena propieda rural -
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-ya no agricola e11 explotación que era un concepto mfis cerra

do- para el fomento de l<I agricultura, de la ganadería, de la 

silvicultura y de las dem5s actividades económicas, en el me

dio rural, y para evitar la destrucción de los elementos 11atu

ralcs y 1~~ daflos que la propiedad pueda sufrir en perjuicio -

de la soci·:-Ja<l". 

Padcmos observar los nuevos conceptos utilizados en 

~ste p5rra!o tercero, al hablar de ¡>ropicdad rural en lugar de 

propiedad ;&gricola en explotación, adecuando rn5s el concepto -

a nuestros tiempos, se abarca ahora un fomento m5s amplio a no 

solo la a~ric11ltura 1 sino también a la ganadcria y silvicultu

ra que ante~ 110 se mcncionahan, ~· tamhi~n ~~elimina la idea -

de creación de nuevos centros de población agricola con tie

rras y agt1as que le sean indispensables, asl como tambi~n lo -

referente al derecho de dotación de tierras ~· aguas a nüclcos

<lc población que carezcan de ellas, obedeciendo principalmente 

a la idea de que el reparto agrario se 11a terminado. 

Las fracciones 1 a III permanecen igual. 

La fracción cuarta es reformada en lo referente a la 

imposibilidad de las sociedades mercantiles de adquirir en pr~ 

piedad terrenos rústicos, pues ahora la ley permite a dichas -

sociedades mercantiles por acciones y civiles, ser propicta-

rias de terrenos rústicos, pero únicamente en la extensión ne

cesaria para el cumplimiento de su objeto. La Ley Agraria re-
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gulará los limites de la propiedad territorial que deberán te

ner las sociedades mercantiles que se dediquen a las activida

des agricolas, ganaderas o forestales, n~i como su cstructura

dc capital y su nGmcro mi11imo d~ socios, a efecto de que las -

tierras propiedad de la sociedad se ajt1stcn en relación con e~ 

da socio a los limites de la pcqucíla propiedad. 

Es aquí donde ~ncontramos la reforma base de todo el 

cambio en la legislación agraria, y decimos que es la base por 

que es esta fracción IV del articulo 27 lJ que da pie a la ca

pitalizaci611 del campo, al permitir -en contra de lo antes di~ 

puesto- 1:1 participación de las sociedades mcrca11tilcs por ac

ciones (capital) en la adquisición de la propiedad de tierras

<lestinadus a la agricultura. 

Es esta una <le las grandes aportaciones a la nueva -

legislación agraria, pero, no grande por su virtud, sino gran

de por la magnitud del cambio que produce en el campo mexicano. 

Tomando en cuenta la importancia de esta reforma me 

he permitido transcribir textualmente el contenido de la frac

ci6n cuarta del articulo Z7 Constitucional antes y despu~s de 

ser re formada. 

Fracción IV articulo 27 Constitucional; antes de la 

Reforma: 

11 Las sociedades comerciales por acciones no podrán -

adquirir, poseer o administrar fincas rústicas. Las socieda--
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des de esta clase que se constituyeren para explotar cualquier 

industria fabril, minera, petrolera, o para algún otro fin que 

no sea agricoln, podrán adGuirir, poseer o administrar terre-

nos Oni.camentc en la extensión que ser, C"Strictamcntc ncccsaria

pnra los establecimientos o servicios de los objetos indicados 

y q~c el ejecutivo de la unión, o de los Estados fijar&n en e~ 

da caso". 

Después de la Reforma: 

''Las sociedades mercantiles por acciones podr5n scr

propictarias de terrenos rústicos pero únicamente en la exten

sión que sea necesaria para el cumplimiento de su objeto. La -

ley rcglamcntarioa rcgulari1 los límites de la propiedad tcrrit~ 

rial que deberán tener las sociedades de esta clase que se de~ 

diqucn a actividades agTicolas, ganaderas o forestales, así e~ 

mo su estructura de capital y su número mlnimo de socios, a -

efecto de que las tierras propiedad de las sociedad se ajusten 

en relación con cada socio a los límites de la pcquefta propie~ 

dad" 

Al comparar las dos fracciones viene a mi cabeza, la 

idea de que en la fracción IV, antes de la reforma el legisla~ 

dor quiso proteger al campesino de las ambiciones del capitali!!_ 

mo; esta protección en extremo solo hubiera sido eficaz si ve~ 

daderamente se hubiera dado un apoyo eficiente al campesino, ~ 

ya que sin el apoyo económico y con la pTotccci6n legal el en~ 

pesino qued6parnlizado al extremo que era dueno de tierras que 
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no podia hacer producir, debido a la falta de capital y tccno

logla que hasta cierto punto la ley le privaba. 

En la fracción IV reformada, podemos observar como a 

través de la legislación el campo mexicano se abre al libcra-

lismo ccon6mico, tendencia seguida por todo el resto del mundo, 

al permitir a lns sociedades mercantiles adquirir la propiedad 

de predios rústicos, y poder asociarse con el cnmpcsino, el -

legislador da la pauta para la c:1pitalizaci6n del campo mexic~ 

no, esto sin duda es muy benéfico para el Estado mc:cicano y P!!. 

ra el campo mismo; pero, no cabe duda que el campesino mexicano 

perdió una gran oportunidad para salir de la pobreza extrema y 

entrar activamente al sistema productivo y ccon6mico del pais

debido principalmente a ln falta de apoyo eficaz del Estado. 

Uno de los puntos claves de la presente tesis es el 

mencionar que dificilmente el campesino saldrá en condiciones

de igualdad dentro de esta nueva relación: campesino-sociedad 

mercantil, esto en comparación de la situación que pudo haber

obtenido si siendo dueno de sus tierras las hubiera logrado s~ 

cnr adelante. Aun con toda la protección que dé la Ley Agra-

ria al campesino en esta nueva relación a través de la procur~ 

duría agraria. el campesino dificilmente saldrá aventajado, ya 

que la única arma para poder ~.nfrcntar a una sociedad mercan- -

til, es una buena educación, la nueva realidad es la educación 

y desgraciadamente el campesino nunca la obtuvo. 



148 

La fracción sexta fue reformada c11 la parte referen

te a que se elimina la imposibilidad de cualquier corporación

civil con excepción hecha de las instituciones de beneficien--

cia; sociedades mercantiles por acciones: bancos debidamente -

autorizados 1 mencionados en las fracciones III, IV, V; asi co

mo los nficlcos de población comunal dr tener en propiedad o ad 

ministrar para sí bienes raíces o capitales impuestos sobre 

ellos, con excepción de los edificios destinados dircctamcntc

al objeto de la institución. Sin que se modifiquen los puntos 

siguientes de dicha fracción referente a la capacidad plena de 

los Estados, Distrito Federal y Municipios de la Repfiblica pa-

ra adquirir,. poseer los bienes raiccs necesarios para los SCL 

vicios p6blicos. 

Aqul finalmente y para reforzar la situaci6n plante~ 

da en la fracción IV, el legislador elimina otra prohibición -

más a las corporaciones civiles dejando abierta la posibilidad 

de a<lqt1irir bienes ralees cualquiera que sea su desti,¡~ ¡ ~can 

o no destinados al objeto directo de la institución, otorgando 

tambi6n dicha facultad a los Estados, Distrito Fcdcr•l y Muni

cipios, siempre que sirvan a los servicios públicos. Como po

demos observar se eliminan las prohibiciones a las soc~edades

mercantiles y civiles para permitir la participación de la in! 

ciativa privada en el campo. 

Después de hablar de la capitalización del campo a 

través de la participación del sector privado, el legislador 
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en la fracción VII y a manera de reconciliación con el ejidat,.!!. 

rio eleva a rango constitucional las formas de propiedad eji

dal y comunal de la tierra, y es muy firme al aumentar en su -

primer p5rrafo a dicha fracción Ja partu que textualmente dice: 

"La ley reconoce y protege la propiedad cj idal y co

munal de la cierra, tanto para el ascntnmiento humano como pa

ra las actividades productivas. 

l.a ley proteger& la integridad territorial de los 

pueblos indigcnas". 

Como ¡1odcmos observar aq11i, el legislador trata de -

dar In protección al campesino en sí mismo y por consccucncin

la protección a la integridad territorial de los pueblos indi

gcnas, y para ello dice que respetar& y fortnleccrA la vida e~. 

muni ta ria de los cj i<los y comunic.ladcs 1 protegerá y regulará 

acciones de fomento necesarias para e!evar el nivel de vida de 

sus pobladores, respetará la voluntad de los ejidatarios r co

muneros, regulará el ejercicio <le los derechos de los comune

ros. 

Realmente el contenido de la fracción VII del artíc~ 

lo 27 Constitucional es muy prometedor, y oj~l6 y se respete,

porque las acciones scnaladas en el contenido de dicha frac

ci6n son también clave para el logro del objetivo de la refor

ma: si bien se va a permitir la participación del sector priv~ 
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do en el sector agrario, también es necesaria la protección y -

fortalecimiento de los derechos e instituciones de los campes.!, 

nos, para poder nsl equilibrar las fuerzas dentro del sector -

agrario, si no se logra dicho fortalecimiento real y eficaz de 

los derechos del campesino, este pasará a ser un real y autén

tico trabajador más de las tierras que alguna vez fueron suyas. 

Aqu1 quiero hacer notar que es mur común en nuestro -

derecho, el hecho de la existencia de la ley que no se cumpla, 

cuando una norma prohibe o permite alguna conducta muchas ve

ces ésta no s~ cumple en la práctica. Esto es muy coman en r~ 

mas del derecho tan importantes como lo es el derecho penal, -

en el cual est6n en juego garnntlas importantes como la de s~ 

guridnd y libertad, las cuales innumerables veces son violadas 

dabido al incumplimiento de la ley, ejemplo las pasadas refor

mas en materia penal para preven}r y sancionar la tortura, cua~ 

do sin embargo en la prActicn cualquier penalista sabe que la 

tortura se sigue realizando en muchos casos. Si esto sucede ~ 

en materia penal es prudente imaginar que en muchas ocasiones

no se cumpla con la ley en perjuicio del campesino el cual po

cas veces sabrá como hacer valer sus derechos. Lo que aqul se 

quiere decir es que, el que la ley senale la protecci6n~a la -

propiedad ejidal y comunal de}ª tierra y la protecci6n a la 

integridad territorial de los pueblos indlgenas, no es una ga

rant1a suficiente de que en la pr4ctica se vaya a ef~ctuar. Es 

necesario reforzar el cumplimiento de la ley con educación. Ya 

que tenemos amargas experiencias como la de los comispriados -
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ejidales que contrariamente a lo que marcaba la ley, en la 

práctica eran pos primeros extorsionadores de los derechos de 

los ejidatarios~ No hay que olvidar que la ignorancia junto ~ 

con la pobreza, carncterlsticas en el campo mexicano son fact~ 

res que propician la corrupción por parte de las autoridades. 

Las fracciones X, XI, XII, XIII y XIV se derogan en 

términos generales, las frncciones X y XII se rcferian a la 

dotaci6n de extensiones de tierra, que como todos lo snbc1nos 

el ejecutivo federal ha mencionado Q\IC el reparto agrario se 

ha terminado, ya no hay tierras que repartir, el problema ah~ 

ra sigue siendo el rezago agrario. La entrega de certificados 

de derechos agrarios al campesino, toma ahora el lugar de lns 

dotaciones de tierra; es decir, el problema ahora ya no es do

tar de tierras, sino regularizar las ya entregadas, que const! 

tuye un verdadero problema de burocracia. Ya el 12 de enero 

de 1993 en los Pinos el Presidente de la RepOb!lca promet1a 

los campesinos la certificación de sus tierras pnra que fueran 

verdaderamente suyas. 

La fracci6n X decla textualmente: 

"Los núcleos de poblaci6n que carezcan de ejidos o 

que no puedan lograr su restitución por falta de titulas, por 

imposibilidad de identificarlos o porque legalmente hubieren • 

sido enajenados, serán dotados con tierras y aguas suficientes 

para constituirlos ••• '' 
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"XII las solicitudes de restitución o dotación de -

tierras o nguas se presentarfin en los Estados directamente an

te los gobernadores''. 

Las fracciones XI y XII del articulo 27 Constitucio

nal, nos senalaban la creación de autoridades agrarias, asi e~ 

mo también algunas de sus facultades. Espcclficamente la fra~ 

ción XI nos senalaba como autoridades: una dependencia direc

ta del ejecutivo federal encargada de la aplicación de las le

yes agrarias y de s11 ejecución; \In cuerpo consultivo compuesto 

de cinco personas designadas por el ejecutivo federal; una co

misión mixta compuesta de representantes iguales de la fcdcra

c ión, de los gobiernos locales, y dr un representante de los 

campesinos; comités particulares ejecutivos para cada uno de 

los núcleos de población que tramiten expedientes agrarios: c~ 

misariados ejidales para cada uno de los núcleos de poblaci6n

quc posean ejidos. 

La fracción XIII mencionaba: 

"La dependencia del Ejecutivo y el cuerpo consultivo 

agrario dictaminarAn sobre la aprobación. rectificaci6n o mod! 

ficaci6n de los dictAmenes formulados por las comisiones mix

tas, y con las modificaciones que hayan introducido los gobier. 

nos locales, se informar§ al C. Presidente de la ~cpública pa

ra que ~ste dicte resoluci6n ~amo suprema autoridad agraria''. 
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El escrito de Rcformn, menciona en su articulo cuar

to transitorio: 

"La Secretarla de la Reforma Agraria, el Cuerpo Conw 

sultivo Agrario, Las Comisiones AgrariJs Mixta~ y las dcm6s a~ 

toridades competentes, continuarfin desal1ogando los asuntos que 

se encuentren en trdmite en materia de ampliación o dotación -

de tierras, bosques y aguas y creaci6n de nuevos centros de p~ 

blaci6n, de conformidad con las disposiciones legales que re

glamentan dichas cuestiones y que están vigentes al momento de 

entrar en vigor el presente dccrcto11
• 

Articulo 3 ''Los comisariados cjidal~s continunrAn 

funcionando de conformidad con las disposiciones legales vige~ 

tes". 

Si bien el articulo reformado no menciona a la comi

si6n mixta y al cuerpo consultivo como a11toridadcs agrarias, 

es importante saber que tnmbi6n se crearon figuras nuevas y 

muy importantes para el derecho agrario como lo son los tribu

nales agrarios autónomos para dirimir cuestiones relacionadas

con limites, tenencia de la tierra y resoluci6n de expedientes 

rezagados, as! como también la Procuradurla Agraria 1 que anal! 

zarcmos m6s adelante. 

En conclusión los principales cambios en esta derog~ 

ción de las fracciones X, XI, XII, XIII y XIV, son la elimina

ción del llemado reparto agrario (dotación de tie~ras), Y la -
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modificación a lns autoridades agrarias, que da pie a la crea

ción de los llamados Tribunales Agrarios. 

En la fracción XV, se mantienen los limites de exte~ 

sl6n a In pcquei1.a propiedad, y se elimina el primer párrafo re

ferente n la no afectación por parte de las comisiones mixtas, 

los gobiernos locales y las demás autoridades encargadas de 

las tramitaciones agrarias, a la pc,quc1la propiedad agrlcola o 

ganadera en explotaci6n 1 y en todo caso incurrirán en responsa

bilidad, por violaciones a la Constitución, en caso de GOncc-

dcr dotaciones que la afecten. Una afectación se da a conse-

cucncia de la dotación de tierras, pero las dotaciones por pa~ 

te de las comisiones mixtas, gobiernos locales y demás autori

dades ya no son necesarias, por lo que fue necesario eliminar

e! primer p~rrafo de la fracción XV. Con el fin del rcparto

agrario los certificados de innfectabilidad, necesarios en su 

momento para acreditar la existencia de la pcquena propiedad -

ya no lo son. 

También mencionaba esta fracción XV los limites de la 

pcquefta propiedad, sin hablar de la pequena propiedad forestal, 

para quedar finalmente como sigue de acuerdo a la Ley Agraria: 

Articulo 117,use considera pequena propiedad agrico .. 

la la superficie de tierras agrlcolas de riego o humedad de -

primera que no exceda Jos sig~ientes limites o sus equivalen-~ 

tes en otras clases de tierras: 
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1.- 100 hectAreas si se destina a cultivos distin

tos a los senalados en las fracciones II y III 

de este articulo; 

II.- 150 hect&rcas si se destina al cultivo de algo

d6n. 

111. 300 hectáreas si se destina al cultivo de plát~ 

no, cana de azucar, café, henequén, hule, palma, 

vid, olivo, quina, vainilla, cacao, agave, no

pal o árboles frutales. 

Asl es como podemos observar que se mantienen los ll 

mitcs de la pcquc~a propiPdad, introduciendo el concepto de la 

pequc~a propiedad forestal, para lograr un apro~cchamicnto ra

cional de los bosques. 

La fracción XVI, también derogada, en su contenido -

decln textualmente: 

XVI, ºLas tierras que deban ser objeto de adjudica-

ción individual deberán fraccionarse precisamente en el momen

to de ejecutar las rcsol11ciones presidenciales, conforme a las 

leyes reglnmentarias 11
• 

Por 6ltimo en la fracción XVII del articulo 27 Cons

titucional, se mencio11aba, antes de la reforma, q~e el Congre

so de la Unión y las legislaturas de los Estados en sus rpspe.f._ 

tivas jurisdicciones, cxpedirAn leyes para fijar la extensión-



156 

máxima de la propiedad rural y para llevar a cabo el fraccion~ 

miento de los excedentes. La fracción reformada menciona que 

dichas leyes scrnn expedidas pero ahora sólo para establecer -

los procedi~ientos para el fraccionamiento de las cxtcnsioncs-

que excedan los limites sefialados en la fracción XV, de 

acuerdo a dos siguientes bases, en comparación de las que 

mencionaba anteriormente: 

a·: U 1 exceden te debe rli ser fra ce i onado y en aj enac.Io

por el propietario dentro de un plazo de 2 anos, 

contados a partir de 1:1 notificación corrcspon-

dicntc; 

b) Si tra11scurrido el plazo el excedente no se ha -

enajenado, la venta dcber4 hacerse mediante pQ

bl ica almoneda. 

Termina diciendo, la fracción XVII del articulo 27: 

11 1.as leyes locales organiznrAn el patrimonio de fam.!. 

lia, determinado los bienes que deben constituirlo, sobre la -

base de que será inalienable, y ne estar§ sujeto a embargo ni 

a gravamen alguno''. (Se respeta el patrimonio de familia). 

Las fracci6ncs XVII a XX permanecen igual. 

Es asl como observamos en este punto, que se mantie

nen en el texto del articulo 27; la propiedad originaria de la 

naci6n sobre las tierras y aguas: primer párrafo, el dominio · 
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directo, inalienable e imprescriptible, sobre los recursos nat.!:!. 

rales que el mismo artículo establece. En particular, se rat! 

fica y mantiene la decisión que d5 a la nación la explotación

<lirecta del petróll'O, los carburos de hidrógeno y los materia

les radiactivos, adcmAs de la generación de cnc1·gia el6ctrica

para el servicio público y nuclar p5rrafos JII al s~ptimo. Tam 

poco se modifica la potestad de ejercer derechos en la zona 

económic<1 del mar tl'rritorial, p{lrrafo octavo, y la faculta<l 

de expropiar, determinar la utilidad pública r fijar la in<lem

nizaci6n correspondiente, pirrafo segundo y fracción IV, par

cialmente. Permanecen las obligaciones del Estado de impartir 

justicia expedita y de promover el desarrollo rt1ral integral,

fracción XIX y XX. Asi como también observamos que los cambios 

realizados modifican principalmente lo referente a la dotación 

de la tierra (reparto agrario): autoridades agrarias (creación 

de los tribunales agrarios y procuraduria agraria) y la parti

cipaci6n de las sociedades mercantiles (para lograr la capita

lizaci6n del campo). 

4. 3 Objetivos y Fines de la Reforaa Constitucional 

El texto de la iniciativa del presidente de la RcpG

blica, Carlos Salinas de Gortari, para reformar el articulo Z7 

de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, -

dice en forma textual: 

Objetivo de la reforma al articulo Z7: mAs justl 

cia y libertad para el campesino mexicano. 



158 

Se elevan a rango constitucional las formas de 

propiedad ejidal y comunal de la tierra. 

Se fortalece la capacidad de decisi6n de ejidos y 

comunidades, garantizando su libertad de nsocia-

ci6n y los derechos sobre S\l parcela. 

Se protege la integridad territorial de los pue

blos indigcnas y se fortalece la vida en comuni-

dad de los ejidos y comunidades. 

Se regula el aprovechamiento de las tierras de 

uso comCm de ejidos y comunidades y se promueve -

su desarrollo para elevar el nivel de vida de sus 

¡iobladores. 

Se fortalecen los derechos del ejidatario sobre -

su parcela, garanti:.ando su libertad y establecie!!. 

do los procedimientos para darle uso o transmitir 

la a otros cjidatarios. 

Se establecen las condiciones para que el nGcleo 

ejidal pueda otorgar al ejidatario el dominio so• 

bre su parcela. 

Se establecen los tribunales agrarios para diri· 

mir las cuestiones relacionadas con los 11mites,

tenencia de la tierra y resolución de expedientes 

rezagados. 

Culmina el reparto agrario para revertir el minl

fundismo. 

Se mantienen los limites de la pequena propiedad, 
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introduciendo el concepto de la pequeña propiedad 

forestal, para lograr un mejor aprovechamiento de 

los bosques. 

Se pcrmitirA ln participación de las sociedades -

civiles y mercantiles en el campo, ajustfindosc a 

los limites de la pequena propiedad individual. 

Se suman a la agricultura las dcm~s actividades -

rurales como Arcas a las que deben encaminarse las 

acciones de fomento y desarrollo. 

Para poder comprender los objetivos de la última re

forma llevada a cabo al articulo 27 Constitucional, era neces~ 

río conocer la situaci6n general en el campo mexicano, r no s2 

lo desde el punto de vista jurldico como en otras tesis, sino

conocor también los aspectos sociales y ccon6micos que motiva

ron a dicha reforma, ast como tambi6n a través del capitulo de 

antecedentes pudimos conocer las pollticas llevadas a cabo por 

los gobiernos de las diferentes épocas para poder enfrentar el 

problema en el campo mexicano. 

Ahora que ya conocemos de manera amplia la situaci6n 

del campo mexicano, su situación social, econ6mica y sus ante

cendentes, podremos analizar el porqu6 de las reformas lleva-

das a cabo y cuales son sus objetivos. 

En capttulos anteriores mencionamos que generalmente 

el campesino vive en condiciones de miseria, y que en muchos -
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casos, el campesino indigcna es denigrado por la misma sacie-

dad, su situación social es denigrante. Tambi6n observamos 

que a partir de los anos setentas el campo mexicano se volvió

un factor negativo para la cconomia mexicana, en pocas pala

bras el campo es un sector improductivo, por ello fue ncccsa-

rio llevar a cabo reformas al marco juridico agrario, para tr~ 

tar de cambiar la precaria situación del agrn mexicano. 

''El can1po hoy nos exige una nueva actitud y una nue

va mentalidad, nos pide profundizar en nuestra historia y en -

el cspiritu de justicia de la Constitución para preservar lo -

valioso que t~ncmos. Reclama una clara y precisa comprcnsión

de la realidad y sus perspectivas futuras pard guiarnos en lo 

que debe cambiar. Requiere una respuesta nacionalista, renov~ 

dora de las rutinas que efectivamente impulsa la producción, -

la iniciativa y la creatividnd de los campesinos, el bienestar 

de sus familias y, sobre todo, protcjn nuestra identidad com~ 

partida. Por eso, es preciso examinar el marco juridico y los 

programas que atanen al sector rural pnra que sean parte cen-

tral de la modernitaci6n del pnis y de la elevación productiva 

del bienestar general". (1) 

La necesidad de un cambio en el campo mexicano es una 

realidad, en México la proporción de habitantes en el campo ha 

(1) Presidencia de la RepGblica.TEXTO DE INICIATIVA PARA RE
FORMAR EL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL. México, 1991. p. -
111. 
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permanecido alta en relación con su participación cñ el produc 

to nacional, trayendo como consecuencia un problema en la di~ 

tribuci6n del ingreso entre los sectores de la cconomia. La 

cuarta parte de la fucr~a del trabajo del pnis labora en el 

campo, genera menos del 10~ del producto nacional. Todo lo ªll 

terior trae como resultado quu los ingresos del sector rural -

sean en promedio casi tres veces menores a los del resto de la 

cconomta. 

En el texto de iniciativa del Ejccuti\·o Federal pa

ra reformar el articulo 27, se continúa diciendo que los pro

ductores rurales tienen la cnractcristica de ser mini í11ndistas 

con menos de S hectáreas de tierra labnrabl~ de temporal, a -

ella se aumentan lns restricciones que disminuyen el margen de 

autonomla y su capacidad de organización y asociación estable. 

El minifundio presenta a su vez características de producción· 

insuficiente, baja productividad, niveles bajos de vida, y es 

por ello que la mayorla de los productores y trabajadores del 

campo viven en condiciones de pobreza. 

Todas estas ~ondicioncs en el campo. junto con el -

sistema obligatorio para el Estado de reparto abierto y perma· 

nentc; las dicifultadcs de los campesinos mayoi'itnrinrnt~ntc mi· 

nifundistas. para cumplir con las condiciones que generalmente 

requiere una inversión, desalientan a ta inversión de capital. 

El campo mexicano cada vez requiere de mAs subsidios~ 
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La inversión pública en los últimos tiempos se ha dirigido al 

sector agropecuario no puede tener la magnitud necesaria para 

financiar, por si sola, la modernizaci6n productiva del campo. 

La invcrsi6n del sector público debe complementarse · 

con la de los productores que conocen directamente el potencial 

de su tierra y distinguen la mejor tecnologia para sus explota

ciones. Es necesario la obtcnci6n de inversiones a través de -

otras funtcs. 

En pocas palabras, el campo requiere de la disponibi

lidad de financiamiento; y las posibilidades de asociaci6n como 

procesos de comercialización y transformaci6n competitivos y -

eficientes son D1ndamentales en el proceso de desarrollo del 

ngro mexicano. 

Esta situnci6n ha provocado el encontrar en el campo 

prácticas de usufructo parcelarlo y de venta de asociaciones y 

medieria, inclusive de venta de tierras ejidales que se lleva

ban al margen de la ley. Es necesario que estas prActlcasscan 

canalizadas constructivnmente por la vla del derecho, porque -

al no estar juridicamente amparadas disminuye el valor del in

greso que obtienen los campesinos por dichas operaciones ypieI 

den en esos casos la defensa legal de sus intereses. 

El medio rural ha manifestado una exigencia para em

prender una reforma a fondo del marco jurldico en estudio, pa-
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ra conducir el esfuerzo de los mexicanos en el campo, para ha

cer que impere mayor justicia y se pueda responder a las nue

vas realidades ccon6micas y sociales. 

Reactivar el crecimiento sostenido a través de la i~ 

versión es el desafio central del campo mexicano y es condi

ci6n ineludible para superar la pobreza y la marginaci6n, y es 

este el principal ohjctlvo de la presente reforma. 

Es objetivo también el ampliar la justicia y liber

tad, busca también promover los cambios que alienten una mayor 

participación de tos productores del campo en la vida nacional, 

y se refleja en una vida comunitaria fortalecida y una naci6n

más pr6spera. 

Es necesario que los cambios proporcionen mayor cer

tidumbre en la tenencia y en la producci6n para ejidatarios c~ 

muneros y pequenos propietarios. Los cambios deben ofrecer m~ 

canismos y formas de asociaci6n que estimulen una mayor inver

si6n y capitalización de los predios rurales, que eleven pro· 

ducci6n y productividad y procuren el bienestar del campesino. 

CERTIDUMBRE JURIDICA EN EL CAMPO. 

Trnmitar solicitudes que no pueden atenderse ~ntrod~ 

ce incertidumbre. Culmino el reparto agrario, no hay ticrrns

pnra satisfacer la demanda incrementada por la dinAmica dcmo

grAfica. Esta acci6n era posible en un pais poco poblado y -
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con vastas extensiones por colonizar, ya no lo es. El cucrpo

consultivo agrario ha emitido dictfimencs negativos derivados -

de que no se localizaron tierras afcctables para atender soli

citudes. 

Al no hnber nuevas tierras, la pulverización de las 

unidades existc11tes se estimula al interior del ejido y en la 

pcquefta propiedad, fomentando el creciente minifundio frac-

cionamicnto. Es necesario establecer legalmente que el repar

to agrario ya fue realizado dentro de los limites posibles. 

(Dcrogací6n de las fracciones X, Xl, XII, XIV y XVI en su tot~ 

lidad y fracción XV y el p6rrafo tercero parcialmente). 

Al estar terminado el reparto agrario, lo ese11cial -

ahora es fortalecer la tenencia de la tierra, superar el reza

go agrario. Los legltimos derechos de todas las formas de te

nencia de la tierra debe quedar plenamente establecidos y doc~ 

mentados para quedar como definitivos. 

La claridad de los titulas agrarios es un instrumen

to de impartici6n de justicia. 

Bl texto constitucional en la íracci6n Vll, se prop~ 

ne el establecimiento de tribunales federales agrarios de ple

na jurisdicción, dotados de autonomia para resolver con apego

ª la ley y de manera expedita entre otros, asuntos relativos a 

la tenencia en ejidos y comunidades, los controversias entre 
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entre ellos y las referentes a sus límites. Con ello, se sustl 

tuyc el procedimiento mixto administrativo jurisdiccional deri

vado de la necesidad de una inmediata ejecución~ 

CAPITALIZACION DEL CAMPO. 

La capitalización del campo es factor necesario para 

reactivar la producción y establecer de manera sostenida su -

crecimiento, cambio necesario para atraer y facilitar la inveI 

si6n en el campo en la medida en que lo demanda: para ello es 

necesario la creación de nuevas forma~ de asociación donde im-

pcren equidad, certidumbre y se compartan riesgos. (2) 

Es indudable que el campo mexicano necesita de la i~ 

traducción de tccnologia, la opción que toma la reforma es In 

de adoptar nuevas formas de asociación que agrupe tierras para 

la producción. Para ello es necesario entonces permitir la -

participación de las sociedades por acciones en la propiedad y 

producción rural, regulando al mismo tiempo la extcnsi6n máxi

ma. el número de socios y que su tenencia accionaria se ajuste 

a los limites impuestos a la pcquena propiedad. Y con respec

to a la pequcna propiedad, ésta podrá formar parte del patrim~ 

nio de la sociedad, y en el caso de los ejidos, éstos podr6n -

adoptar formas societarias, incluso mercantiles, para atraer 

socios aportnntcs de recursos económicos, es asi como se obte~ 

(2) Presidencia de la Rcpüblica. Texto de Iniciativa para Re
formar el articulo 27 Constitucional, México. 1991. ;f.4. 
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drA tembi6J1 la introducci6n de nucv~s y m~jorcs t6cnicns de -

producción indispensables para el campo. 

Para lograr estos objetivos y para que no salga per

judicado el campesino dentro de tocios estos cambios de intro

ducción de sociedades y tccnologia, el escrito de iniciativa 

de reforma al articulo 27 Constitucional, dice que todo ello 

se dará dentro de una rclnción respetuosa y equitativa, pero -

mas que las palubras, es necesario garantizar Je manera eficaz

la equidad y el respeto, porque solo asI el campesino no snl

drfi perjudicado c11 sus intereses. Para lograr este objetivo -

de capitali~ación, fue necesario reformar las fracciones IV y 

VI del articl1lo 27 Constitucional. 

Finalmente con el ma11tcnimicnto de los limites de la 

pcquena propiedad se pretende garantizar ta no creación de la

tifundios. 

PROTEGER Y FORTALECER LA VIDA EJIDAL Y COMUNAL. 

Otro de los objetivos de la reforma, consiste en pr~ 

tender proteger y fortalecer la vida ejidal y comunal, ln pre

sente tesis no niega que no lo haga, sino que duda en la forma 

en la cual pretende proteger esa vida cjidal, dudamos de que -

en la realidad y en la práctica se proteja y fortalezca esa vi

da ejidal y comunal. 

Para llevar a cabo este propósito, se eleva a rango-
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constitucional el reconocimiento y protección al ejido y a la -

comunidad -como si esto fuera suficiente para lograr dicha pr~ 

tección- se confirma sin ambigüedad al ejido y la comunidad e~ 

mo forma de propiedad al amparo de nucstr:l ley suprema. 

Se menciona que son de los cjidatarios y comuneros -

sus propias tierras, a ellos les corresponde las decisiones de 

su manejo, se reconoce al cjidatario y comunero su plena capa-

cidad de decidir las formas que deben adoptar y lo$ vinculas -

que deseen establecer entre ellos para aprovechar su tcrrito-

rio. Se reconoce por la ley los derechos de los ejidatarios -

sobre sus parcelas. 

En la presente tesis no hablamos de incapacidad dcl

campcsino, sino de la falta de preparación educativa. La ley 

resuelve este problema, instaurando el apoyo y protección que 

otorgará de manera específica la Procuraduria Agraria al campE_ 

sino, actuand.o muchas veces como su representante o ascsoránd.2_ 

lo, pero es bien sabido por nosotros y debido al alto grado de 

corrupción exitentc en nuestro sistema, que diflcilmcnte la -

Procuraduria Agraria realizará su.cometido en favor de los in

tereses del campcsi110 en la totalidad de sus trámites. Como -

suele suceder tal vez una sociedad mercantil le podria ofrecer 

mejores prestaciones que las que recibe por el ejercicio de su 

obligación. 

Un ejemplo de lo que podria suceder en la Procurado-
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ria Agraria, lo encontramos en materia penal con los defenso

res de oficio, quienes muy pocas veces cumplen con su deber. 

El texto de iniciativa para reformar el articulo 27-

Con - titucional menciona: 

11 La propiedad ejidal y comunal serA protegida por la 

constitución ••• " "No habrán ventas forzadas por la deuda o -

por la restricción". ºLa capacidad y dignidad de los campesi

nos, su importancia y la de sus organizaciones su decisión re

quieren apoyo no patcrnalismo ... 11 

~esotros diriamos no patcrnnlismo, pero ~i un gran -

apoyo y protección jurídica. Es menester el proteger de mane

ra eficiente los intereses del campesino, es necesario ir mfis 

allá de una procuraduría. Como todos sabemos la única rcspuc~ 

ta y el único medio de obtener lo anterior, se define a tra· 

vés de una palabra: 11 educaci6n", la cual no ha sido bion can!!. 

liznda al campo. 

4. 4 An~lisis de la Ley Agraria 

La ley agraria, como ley reglamentaria y emanada del 

espíritu contenido en el articulo 27 Constitucional, tiene ca· 

mo finalidad la que a trav6s de este ordenamiento juridico re· 

glamcntario se puede desarrollar el cspiritu de dicho articulo, 

el cual conatinOa y se mantiene, lo que ha cambiado es la far• 

ma en que se pretende desarrollar ese espíritu contenido en el 
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articulo 27 de nuestra ley máxima. Esta tarea es la que le e~ 

rresponde a la legislación civil federal y en su caso a la meI 

cantil segGn la materia de que se trate. 

Se menciona lo correspondiente al equilibrio urbano

eco16gico. pnra poder lograr la adecuada protección del mcdio

ambiente, que es otra cuestión de importancia en los tiempos -

actuales, además de que para ello se ajt1stnrAn a lo dispucsto

cn la Ley General de Asentamientos llumanos, Ley de Equilibrio

Ecol6gico, y la de Protección al Medio Ambiente, entre otras. 

El fomento y desarrollo integral y equitativo del -

sector rural son prioridades de la nueva ley, que el ejecutivo 

junto con dependencias y entidades competentes de la adminis-

traci6n pQblica federal y las tres i11stancias de gobierno, de

berán promover para lograr el equilibrio ecológico y el benefi 

cio de 105 campesinos. 

A través del Plan Nacional de Desarrollo (art. 25 y 

26 Constitucionales) el Ejecutivo Federal podrá coordinar y -

promover dicha tarea del desarrollo integral y equitativo del 

sector rural. 

En el articulo séptimo se habla de que el Ejecutivo

Federal promoverá y realizará acciones que protejan la vida en 

comunidad, propicien su libre desarrollo y mejoren sus posibi

lidades de atender y satisfacer las demandas de sus integrantes. 



170 

El titulo tercero habla del reconocimiento de la pe!. 

sonalidad del ejido, se reconoce que los ejidos tienen pcrson~ 

lidad juridica patrimonio propio y que son propietarios de las 

tierras que les han sido dotadas. 

Se hace mención de la importancia del reglamento i!!. 

terno, el cual deber& inscribirse en el Registro Agrario Naci~ 

nal, que es un órgano desconccntrado de la Secretaria de la R~ 

forma Agraria, 11cccsario p1lra llevar el control de la tenencia 

de la tierra y la seguridad documental derivados de la aplica

ción de la ley agraria, se inscribir5n los documentos en que -

consten las operaciones originales y las modificaciones que s~ 

fra la propie<l~d de las ti~rrns y los derechos legalmente con~ 

tituidos sobre la propiedad ejidal y comunal. 

Indudablemente ln Ley Agraria da mucha mis importan

cia al reglamento interno del ejido otorgfindolc el contenido -

sobre las bases g~ncrales para la organización económica y so· 

cial del ejido, los requisitos para admitir nuevos cjidatarios, 

reglas para el aprovechamiento de las tierras de uso común, y 

las demás disposiciones que cada ejido considere pertinentes. 

El ejido puede si lo desea adoptar la forma de explo

tación colectiva mediante rcsoluci6n de asamblea y a su vez, -

los constituidos bajo el régimen colectivo podrán concluir di

cho régimen también mediante resolución de asamblea. 
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En cuanto n los ejidatarios, la Ley Agraria en suª.!. 

ticulo 12 senala que son ejidatarios los hombres y las mujeres 

titulares de derechos cjidales. 

Son avecindados, los mexicanos mayores de edad que -

han residido por un ai\o o más en las tierras del núcleo de po

blaci6n ejidal y que han sido reconocidos como tales. 

El comunero es la persona que pertenece ;1 la comuni -

dud agraria, producto del reconocimiento de tierra en favor de 

un poblado que las ha poseldo de generación en generación. A 

diferencia del cjidatario que es producto tamhi~n de la dota-

ci6n de tierras que hace el Ejecutivo Federal mediante decreto. 

quiere: 

Para poder adquirir ln calidad de cjidatario se re-

Ser mexicano mayor de edad o cualquier edad si -

tiene familia a su cargo, o se trata de hcrcdcro

dc ejidatario; y 

Ser avecindado del ejido correspondiente, excepto 

cuando se trate de un heredero, o cumplir con los 

requisitos que establezca cada ejido en su regla· 

mento interno. 

La calidad de ejidatario se acredita: 

Con el certificado de derechos agrarios expedido• 

por autoridad competente; 
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Certificado parcelario o de derechos comunes; 

Sentencia o resolución relativa del tribunal agr~ 

ria 

Y se pierde: 

Por cesión legal de sus derccl1os parcelarios y e~ 

muncs; 

Por renuncia a sus derechos, en cuyo caso se cntca 

dcr6n cedidos en favor del nficlo de población; 

Por prescripción negativa. 

La prescripci6n negativa consiste en la pérdida de -

un derecho por el simple transcurso del tiempo (3), en virtud-

de que otra pcrso11a hubiere poscido tierras cjidales en cali-

dad de titular de derechos de cjidatario, de manera pacifica,-

continua y pOblica, dl1rante un periodo de S anos si la pose

sión es de buena fe, o de 10 anos si la posesión es de mala fe; 

y no sean tierras destinadas al asentamiento humano, ni se tr~ 

te <le bosque o selvas. Aqui podemos observar, que se pueden 

obtener derechos aun cuando la posesión hubiera sido de mala 

h. 

La cesión de derechos debemos entenderla como la -

transferencia que hace el ejidatario de sus derechos parcela-

rios o comuneros de que goza en virtud de su calidad de ejida-

tario, a otra persona. 

(3) E. PALLARES. Diccionario de Derecho Procesal Civil, 12a.
ed. M6xico, 1988. ~ "pp. 612-613. 
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La renuncia debemos entenderla como la voluntad de -

no aceptaci6n de derechos, que hace el titular de los mismos.

Dice el C6digo Civil del Distrito Federal en su articulo sexto: 

Sólo pueden renunciarse los derechos privados que no afec

ten directamente al intcrós p6blico, cuando la renuncia no pe~ 

judique derechos de terceros". (4) 

Los órganos del ejido son: 

La asamblea (órgano supremo) 

El comisariado ejido! 

El consejo de vigilancia. 

La asamblea es el órgano supremo del ejido, en la 

que participarán todos los miembros del ejido; se reunirá por 

lo menos una vez cada seis meses o con mayor frecuencia cuando 

as! lo determine su reglamento. 

La asamblea podrá ser convocada por el comisariado -

ejidal o por el consejo de vigilancia, ya sea a iniciativa pr~ 

pia o si asi lo solicitan al menos viente cjidataríos o el 20\ 

del total de ejidatarios que integran el núcleo de población -

cjidal. Para celebrar la asamblea dcber5 expedirse convocato· 

ria con no menos de 8 dias de anticipación ni más de quince, 

por medio de c~dulas fijadas en lugares visibles del ejido. 

Se considerarán asuntos de importancia, dentro de 

(4) CODIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL. Ed. Porrúa, 1990. P .S. 
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una celebración de asamblea (asamblea extraordinaria), los re

lacionados a las fracciones VII a la XIV, del articulo 23 de -

la Ley Agraria que están relacionados principalmente a la del! 

mitación y scnalamiento territorial, aportación de tierras y 

dominio de ejidatarios sobre parcelas, división y fusión del 

ejido; terminación, conversión, mo<lificación y cancelación del 

r6gimcn ejidal, y para cuyo caso la convocatoria dcbcrA cxpc-

dirsc por lo menos con un mes de anticipación a la fecha pro

gramada para la celebración de la asamblea. En dicha asamblea 

habr5 un representante de la Procuradurla Agraria, para checar 

que todo se realice conforme a la ley, Las resol11ciones de la 

asamblea se tomar5n por mayoria de votos de los cjidatarios, -

en el caso de empate el presidente del comisariado cjidal tcn

dr~ voto de calidad. 

El articulo 31 de la Ley Agraria, menciona qt1c de t~ 

da asamblea se l~vantarl un acta correspondiente, que ser& fiI 

mada por los miembros del comisariado cjidal, del consejo de 

vigilancia y por los ej idntarios que deseen hacerlo. 

La Nueva Ley Agraria no hace una clasificaci6n res

pecto de las asambleas, solo menciona las que tratan asuntos -

relacionados a las fracciones VII a la XIV que debemos cnten-

der como asambl~as extraordinarias, y las relacionadas a los -

dem6s asuntos. 

La Ley Federal de la Reforma Agraria, mencionaba que 



175 

a las asambleas podrian concurrir los ejidatarios o comuncros

en pleno goce de sus derechos, además hacia una clasificaci6n

de las asambleas generales, dividiéndolas en ordinarias, men

suales, extraordinaria~. y <le balance y programación. !.as asa! 

blcas de balance y programación cr:1n las que tenían por objeto 

informar a la comunidad los resultados de la organización, tr.f!. 

bajo y producción del periodo anterior, asi como programar los 

plazos y financiamientos de los trabajos que permiten el npro

vechamicnto de los recursos naturales. 

El comisariado cjidal es el órgano encargado de la -

ejecución de los acuerdos de la asamblea, así como de la rcpr~ 

scntaci6n y gestión administrativa del ejido. 

El comisariado cjidal cstarft constituido por t1n pre

sidente, un secretario y un tesorero, propietarios y sus res

pectivos suplentes. 

Asimismo, contará en su caso con las comisiones y s~ 

cretarios que sefialc el reglamento interno, la Ley de Reforma

Agraria nos hablaba de que el comisariado contaba con secreta

rios de cr~dito. de comcrcializnción, de ncci6n social, la Ley 

Agraria deja esta turca al reglamento interno del ejido. 

Corno facultades y obligaciones del comisariedo tene

mos entre otras: 

Representar al núcleo cjidal y administrar los -

bienes comunes del ejido: 
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Procurar se respeten los derechos de los ejidata

rios; 

Dar cuenta a la asamblea de las labores cfectua-

das y del movimiento de fondos; 

Consideramos que la obligación más importante del e~ 

misariado ejidal consiste en el procurar qtie se respeten es

trictamente los derechos de los cjidatarios, sin embargo dcs

pu6s de haber prestado mi servicio social en la unidad de que

jas de la Presidencia de la RcpOblica, me pude dar cuenta de -

la gra11 cantidad de quejas que habla en contra de los comisa-

riadas ejidalcs, y como eran ellos los primeros en violar los 

derechos de los cjidatarios en forma totalm~11tc contr~lria a su 

obligaci6n principal. 

El consejo de vigilancia es el órgano encargado de -

vigilar que los actos del comisariado cjidal se ajusten a los 

preceptos de la ley y a lo dispuesto por el reglamento interno 

o la asamblea. 

El consejo de vigilancia estará integrado por un pr~ 

sidcnte y dos secretarios, propietarios y sus respectivos su

plentes. La Ley de la Reforma Agraria mencionaba que el cons~ 

jo de vigilancia estarla compuesto tambl~n por tres integran-

tes; pero, formado por un presidente, un secretario y un teso

rero, sustituyendo la Nueva Ley Agraria al tesorero por otro -

secretario. 
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Los integrantes de los comisariados y de los consc-

jos de vigilancia, durarán en sus funciones 3 anos, en adelan

te no podr&n ser electos para ning6n cargo dentro del ejido, -

sino que haya transcurrido un lapso igual a a qucl en que cst~ 

vieron en ejercicio, (articulo 39 Ley Agrarin). La Ley de la 

Reforma agraria sin embargo, nos establecía que los miembros -

del comisari~do ejidal, ''por una sola vez'' podrln ser electos 

para el mismo o diferente cargo c11 el siguiente periodo inme

diato. 

Una nueva aportación de la que nos habla la Ley Agr~ 

ria es la llamada "Junta <le pobladores", su reglamento, al -

respecto nos dice el articulo 42 de la l.cy Agruria: 

''Como 6rgnno de participaci611 de la comunidad, podr6 

constituirse en cada ejido una junta de pobladores, integrada

por los cjidatarios y avecindados del núclo de poblaci6n 1 la 

que podrá hacer propuestas sobre cuestiones relacionadas con 

el poblado, sus servicios póblicos y los trabajos comunitarios 

del asentamiento humano. 

El funcionamiento e intcgraci6n de la junta de pobl~ 

dores, se determinará por el reglamento que elaboren los miem

bros de la misma junta de pobladores. 

Respecto a las tierras cjidalcs, la Ley Agraria en · 

su articulo 43 nos menciona que son tierras cjidales y sujetas 
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a la Ley Agraria, las que han sido dotadas al nQclco de pobla

ción ejidal o incorporadas al régimen ejidal, dividiéndolas en: 

TIERRAS PARA ASENTAMIENTO HUMANO: 

T 1 ERRAS DE USO COMUN 

TI ERRAS PARCELADAS. 

Cambiando adcmfis totalmente la prohibición c11 c11anto 

a la asociación entre cjidatarios y sociedades mercantiles o -

civiles, y de c11ajcnaci6n <le tierras cjidale~ a terceros, por 

lo que la Ley Agraria establece: que las tierras eji<lalcs ah.2. 

ra si podrfin ser objeto de cualquier contrato de asociitción o 

aprovechamiento celebrado por el núcleo de pohlación cjidal, o 

por los cjidatarios tit11larcs, scgOn se trate de tierras de 

tiso coman o parceladas, respcctivam~nte. 

Los contratos que implique el uso de tierras ejida-

lcs por terceros (prohibido anteriormente) tcndr~n una duración 

acorde al proyecto productivo correspondiente, no mayor de 1'30 

aftas prorrogables''. 

El núcleo de población cjidal, por resolución de la 

asamblea, y los ojidatarios en lo idividual podrán otorgar en 

garantía el usufructo de tierras de uso común y de las tierras 

parceladas respectivamente. Esta garantia solo podrán otorga.!. 

la en favor de instituciones de cr6dito o de aquellas personas 

con las que tengan relaciones de asociación o comerciales. 
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Articulo SO "J.os ej idatarios y los cj idos podrán fo!. 

mar uniones de ejidos, asociaciones rurales de intcr6s colect! 

vo y cualquier tipo de sociedades mcrca11tilcs o civiles o de -

cualquier otra naturaleza que no cst6n prohibidas por la lcy,

para el mejor aprovcchnmiento de la5 tierras ejidalcs, asi co

mo para la comcrciali:.nciún ~ transformación de> los productos, 

la prestación de servicios y cualesquiera otros objetos que 

permitan a los cjidatnrios el mejor dcs;1rrollo de sus activida 

d.cs. 

Sin embargo, la Ley de Reforma Agraria era muy clara 

y terminante al sen;tlar que los <lcrcc11os que sobre los bic11es

ngrarios adquieren los n6clcos de pobl;1ci611 scrfin inalienables, 

imprescriptibles, incmhargablcs e intransmisibles y por tanto

no podr6n, en ningQn caso ni en forma alguna, enajenarse, ce

derse, transmitirse, arrendarse 1 hipotecarse o graverse en to

do o en parte. Scnalando la inexistencia de los actos que así 

lo hicieren. M&s adelante veremos como se termina con estas -

características aun en otros tipos de tierras. 

l.a Ley de Reforma Agraria marcaba en su articulo 55 

que: Queda prohibida la celebración de contratos de arrcndn-

micnto1 apnrceria y de cualquier acto jurídico que tienda a la 

explotaci6n indirecta o por terceros de los terrenos cjidulcs

y comunales con excepción de •.. -remite el artículo 76- de cuan 

do se trate de mujer con familia a su cargo, incapacitada, me

nores de 16 anos que hayan heredado derechos de un ejidutario, 
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incapacitados, y cultivos y tabores que el cjidatario no puede 

realizar. 

Conviene aclarar que en las tierras de uso común, la 

cesión de derechos no implica a menos que también haya ccdido

sus derechos parcelarios, ta p~rdida de su calidad de cjidata

rio, sino solo su derecho al aprovcchami~11to sobre las tierras 

correspondientes. 

las tierras del asentamiento humano integran el área 

necesaria para el desarrollo de la vida comunitaria del ejido, 

que cstA compuesta por los terrenos en que se ubique la zona -

de urbanización y su fundo legal. Se dará la misma protección 

a la parcela escolar, la unidad agricola industrial de la mu

jer, ta unidad productiva para el desarrollo integral de la j~ 

vcntud y a las dcmfis 5reas reser~adas para el asentamiento hu

mano. 

La Ley Agraria seftala que las tierras ejidales dcst! 

nadas al asentamiento humano conforman el área irreductible 

del ejido y son inalienables, imprescriptibles e inembargables, 

salvo lo previsto en el último párrafo de este articulo, el -

cual seftala: ''el nficleo de población podrA aportar tierras 

del asentamiento humano al municipio o entidad correspondiente 

para dedicarlas a los servicios pfiblicos, con intervenci6n de 

la Procurndurla Agraria ••• " 
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Pero antes del párrafo último, el mismo artlculo 64 

senala: ''A los solares de la zona de urbanización del ejido no 

les es aplicable lo dispuesto en este articulo ... " 

Se entiende como solares de la zona de urbanización

las superficies de terrenos destinadas al asentamiento humano, 

si la Ley Agraria tambi~n lo considera asi, y 110 como un fondo 

legal aparte, porque de lo contrario cacrla en una grave co11-

tradicci6n al que en primer t~rmino marcar las caractcristicas 

de inalienable, imprescriptible e inembargable, y dcspu6s en -

segundo término señalar que no les será aplicable dichas caras 

tcristicas a los solares de la zona de urbanización. Seria n~ 

cesarlo entender qué quiso seftalar t•l legislador en ese cnun~w 

ciado. 

Por último la Ley Agraria scnala en el articulo 66 -

que los solares serán de propiedad plena de sus titulares, que 

la asamblea harA la asignación de los solares n los cjidata

rios en presencia de un representante de la Procuradur!a Agra

ria, y del plano aprobado por la asamblea se inscribirA en el 

Registro Agrario Nacional asi como el acta respectiva. Los 

certificados que éste expide de cada solar constituir5n los ti 
tulos oficiales correspondientes. 

Las tierras de uso común constituyen el sustento ec~ 

nómico de la vida en comunidad del ejido y están formadas por 

aquellas tierras que no hubieren sido especialmente reservadas 
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por la asamblea para el asentamiento del nú~lco de la pobla·

ción, ni sean tierras parceladas. 

El articulo 7~ de la Ley Agraria manifiesta que la -

propiedad de las tit'rras de uso común es in.:;:icnablc, imprcs-

criptible e inembargable, salvo los casos •.. y nos remite al -

articulo -5, el cual nos menciona que se podr5 tr¡1nsmitir el 

<lomi11io de las tierras de uso comOn a las sc~icdadcs mcrca11ti

lcs o civiles en las que participe el ejido y sólo c11 los c:1-

sos de n1anificsta utilidad pura el núcleo d~ ?Oblación cji<lal, 

o sea que finalmente si se podr& enajenar, cobargar, trasmitir; 

porq11c el ejido siempre bt1scarfi la utilidad para su bcncficio

propio. 

Para el c:1so de transmitir el domi~io de estas tic· 

rras a sociedades mercantiles o civiles, la ley marca todo un 

procedimiento en el que la Procuraduria Agraria tiene la obli

gación de asesorar y proteger los intereses del cjidatario a • 

consideraci6n de la asamblea. Analizando el procedimiento ca~ 

sidcramos que es correcta la forma en que se pretende proteger 

al cjidatario. Esperemos se cumpla en la prfictica. 

Las tierras parceladas, son las s11pcrficies de terr! 

no cuya titularidad, uso, usufructo y derecho de aprovechamic!! 

to corresponde al ejidatario siendo él la Qnica persona qt1e -

p11ede aprovecharla, por lo que ni la asamblea ni el comisaria

do cjidal podrán usar. disponer o determinar la explotación e~ 
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lectiva de las tierras parceladas, siendo estas tierras las -

únicas por las que el ejidatnrio no tiene que pedir autoriza-

ci6n a al asamblea para su aprovechamiento. Siendo asi, tas -

tierras parceladas son pr~scriptihlcs, alienables y transmisi

bles. 

Los dc.>rcchos sohre las parcelas se acreditan con los 

Certificados de Derechos Agrarios o Certificados Parcelarios,

asi como con la resolución correspondiente del Trib11nal Agra-

ria que hará las veces de Certificado. 

l.a a~amblca podrá rcsol\·cr que los cj idatarios pue

den adoptar el dominio pleno sobre sus parcelas cuando hayan 

sido delimitadas y asignadas a los cji<latarios, a su vez los 

cjidatarios podrán cuando lo estimen pertinente asumir el doml_ 

nio sobre sus parcelas dcja11do de ser cjidnlcs pasando a las -

disposiciones del derecho com611 para lo cual har5n la cancela

ción en el Registro Agrario Nacional, para ser inscrito en el 

Registro Público de la Propied2d. 

La venta a terceros no ejidatarios 1 no implica que -

el cnjcnantc pierda su calidad de cjidntario 1 n menos que no 

conserve derechos sobre otra parcela cjidal o sobre tierras de 

uso común, ~n cuyo caso el comisariado ejidal deberá notificar 

la separación del ejidatario al Registro Agrario Nacional, el 

cual efectuará lns cancelacion~s correspondientes. 
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En cuanto a las comunidades, la Ley Agraria les dedi 

en un capitulo, lo cual no realizaba la Ley de Reforma Agraria. 

En su artict1lo 98 la Ley Agraria nos mencio11a que el reconoci

miento como com11ni(lad a los núcleos agrarios deriva de Jos si

~uicntes procedimie11tos: 

Una a~ci611 11graria <le 1·estitución para las comuni 

Jade~ de~pojadns de su propiedad; 

U11 ;1cto de j11risdicción voluntario promovido por 

quienes gl1nrdan ~1 cst¡1do comunal, c11ando no cxi! 

te litigio en materia de posesión y propiedad co

munal; 

La resol11ci6n de un juicio promovido por quicncs

conservcn el estado comunal c11ando•exista litigio 

u oposición de parte interesada respecto a la so

licitud del núcleo; 

El procedimiento de conversión de ejido a coml1ni

dad. 

El articulo 99 nos dice: Los efectos juridicos del 

reconocimiento de ta comunidad son: 

J.n personalidad jurídica del núcleo de poblaci6n

y su propiedad sobre la tierra; 

La existencia del ''Comisariado de bienes comuna-

les'' como órgano de representación y gestión ad

ministrativa de la asamblea de comuneros en los -

términos que establezca el estatuto comunal y la 

costumbre: 
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La protección especial a las tierras comunales 

que las hace inalienables, imprescriptibles e ine!!! 

bargablcs, salvo que se aporten a una sociedad en 

los t6rmi11os <lcl articulo 100 de la l.cy Agraria; 

Los derechos y las obligaciones de los comunt?ros

co11formc a la le)' y el estatuto comunal. 

l.a comunidad implica el estado individual del comun~ 

ro y, en su caso le permite a su titul:1r el uso y di~frute de 

su parcela )' la cesión de sus derechos sobre la misma en favor 

de sus familiares y :tvccindados, asi como el aprovechamiento y 

!Jeneficios de los bienes <le uso comú11 en los t6rminos que cst~ 

l>lc:ca el cstatltto comunal. 

El beneficiado por la cesión de un derecho de un co

munero adquirirá la calidad de comunero, a diferencia del eji

do donde la cesión de derechos no implica a su beneficiario la 

calidad de ejidatario. 

A la pcqucíla propiedad la protege la Constitución, y 

la Ley Agraria la reglamenta. La pcquena propiedad se preser

va y ratifica, aunque también se actualiza con el propósito de 

permitir a las asociaciones coadyuvar a la capitalización y m~ 

jor aprovechamiento de los recursos del campo. 

"Se 1nantienen los límites de extensión de la pequeña 

propiedad. Los certificados de inafcctabilidad necesarios en 
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una 6poca para acreditar la existencia de la pcqucfta propiedad, 

ahora ya no lo son. 

Desde hace casi una d6cadn el ;1nonimato de la propi~ 

dad accionaria dejó de existir y con ello, se cvjtn el riesgo

de la formación de latifundios ~nc11hi~rtos. El tiempo del la

tifundio es del pasado. No mas propiedad i11dividunl de enor

mes extcnsiunes e improd11ctiva. No lo pcrmitircn1os 011 la ley, 

ni lo tolernrh la pr~ctica social. Los limites a la pcq11cfta -

propiedad son garanti:ts socialmente acord;1das para la cq11i(lad''. 

L:1 l.cy Agraria en su :1rtict1lo 115 defi11c los latifuu 

dios y nl respecto mencio11a: 11 
••• se consideran latifu11<lios 

las superficies de tierras ngrlcolas, gnn;1dcrns o forestales 

que, siendo propiedad de un solo individuo, excedan los llmi-

tes de la pequeña plropiedacl". 

Una de las aportaciones de la Ley Agraria es la in

troducci6n del concepto 11 pcquc11a propiedad forcstal 11
, asimilá,!! 

dola al límite de 800 hcctárcns, que prcvce la fracción XV del 

articulo 27 Constitucional, la inte11ción es que los aprovecha

mientos forestales ligados a plantaciones industri;1les o rege

neraciones modernas requicrcr1 de extensiones suficientes para

alcanzar rentabilidad. 

Posteriormente lo ley define en su artículo 117 los 

limites de la superficie de la pcqueflo propiedad agrícola, la 
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forestal y en el articulo 120 los limites de la pcqucna propi~ 

dad ganadera: 

Articulo 117. Se considera pcqucna propiedad agric~ 

la, la superficie de tierras agrícolas de riego o humedad de -

primera que no cxccd3n los siguientes limit~s o sus equivalen

tes en otras clases de tierras: 

l. 100 hcctfircas si se destina a cultivos distin-

tos a los scnalados en las fracciones 11 y Ill 

de este articulo; 

1!. 150 hectáreas si se destina al cultivo de algo

dón. 

111. 300 hcct5rcas si se destina al cultivo de plfita 

no, ca~a de azacar, caf6, hcneqt16n, hule, palma, 

vid, olivo, quina, vainilla, cacao, agave, no

pal o Arboles frutales •.. '' 

Articulo 119. Se considera pcqurna propiedad fores

tal la superficie de tierras forestales de cualquier clase que 

no exceda de 800 hectáreas. 

Articulo 120. Se considera pequcfta propiedad ganad~ 

ra la superficie de ticrrns ganaderas que, de acuerdo al cocf! 

ciente de agosta<lcro ponderado de la región que se trate no -

exceda de la necesaria parn mantener hasta quinientas cabezas

dc ganado mayor o su equivalente en ganado menor conforme a -

las equivalencias que determine y publique la SARH. 
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Finalmente la ley reglamenta la cuestión referente a 

las mejoras a la tierra y su clasificación. La Constitución 

se~ala en el articulo 27 pArrafo último fracción XV: 

"Cuando debido a obras de riego, drenaje o cual esqui..:_ 

ra otras ejecutadas por los ducftos o poseedores de una pequefla 

propiedad a la que se le haya expedido certificado de inafcct~ 

bilidnd, s~ mejore la C3lidad de sus tierras pnra la cxplota-

ción agricola o ganadeora, de que se trate, tal propiedad no P.2, 

drA ser objeto de afectaciones agrarias aun cuando en vi1·tud 

de la mcjorin obtenida, se rebasen los m5ximos scnnlados por 

esta fracción siempre que se refinan los requisitos que fije la 

ley" 

REl'ORMADA: 

11cuando debido a obras de r lego, drenaje o cualesqui~ 

ra otras ejecutadas por los ducnos o poseedores de una pcqucna 

propiedad se mejore la calidad de las tierras, aunque se cam

bie el uso de las mismas, scguirA siendo considerada como pe

qucna porpiedad, aun cuando en virtud de la mejoria obtcnida,

sc rebasen los máximos scnalados por esta fracción, siempre 

que se reunan los requisitos que fije lo ley''. 

Al respecto la Ley Agraria scnala en su artículo 121: 

"La superficie de las tierras que a partir de su es

tado natural hubieren sido mejoradas con obras de riego, dren~ 

je, nivelación o cualesquiera otras ejecutadas por sus ducnos-
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o poseedores, continuarán computándose conforme a la clase o -

coeficiente de agostadero anteriores a la mejora, según se tr~ 

te de tierras agricolas o ganaderas respectivamente. (Ver ar-

t!culos 121, 122 y 123 Ley Agraria). 

Los ejidos podr.'in con.stituir uniones, cuyo objeto 

comprender5 la coordinación de actlvidadcs productivas, asis-

tcncia mutua, comcrciali:ación u otras no 1aohibidas por la ley. 

Un mismo ejido, si asi lo desea podr5 formar, al mi~ 

mo tiempo, parte de <los o mAs uniones. 

Respecto a las sociedades mercantiles propietarias 

de tierras agricolas, ganaderas o forestales, concepto nuevo 

en materia agraria, la Ley Agraria senala c11 su articulo 125 

titulo sexto: 

''Las disposiciones de este titulo son aplicables a -

las socied3des mercantiles o civiles que tengan en propiedad.

tierras ngrlcolas, ganaderas o forestales''. Asl como a las s2 

ciedades en que deseen constituirse las comunidades y las so

ciedades a tas que Jes sea transmitido el dominio de tierras -

de uso común, excepto cuando se dediquen a actividades distin-

tns a las seftaladas anteriormente. 

Creemos necesario recordar aqul el concepto de soci~ 

dad mercantil: (5) 

(5) MANTILLA MOLINA. Derecho Mercantil, Ed. Porrúa, M~xico, -
1989. p. 188. 
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Las sociedades mercantiles son aquellas agrupaciones 

de personas, que se reúnen con el objeto de realitnr actos de 

comercio, buscando un fin meramente lucrativo y licito, dicha 6 

sociedad tiene personalidad propia y distinta de los sujetos -

que la forman. 

J.as sociedades mercantiles siempre deberán seguir un 

fin licito, si no serán declaradas nulas de hecho. 

til son: 

Los requisitos para constituir una sociedad mercan--

Nombre de las personas que ln integran; 

Domicilio; 

Nac ion a 1 id ad; 

Cláusula de exclusión de extranjeros; 

Objeto de la sociedad; 

Duración 

Capital social. 

Para la existencia de toda sociedad mercantil, debe· 

rá elaborarse una acta constitutiva de ln sociedad mercantil -

ante notario público e inscribirse en el registro público de 

la propiedad sección comercio. 

La inscripción de la sociedad implica el cumplimien

to de las disposiciones de la ley mercantil as1 como su perfeE_ 

ci6n como tal. 
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Las sociedades mercantiles. en materia agraria, no P.!!. 

drAn tener en propiedad tierras ngricolas, ganaderas o forest~ 

les en mayor extensión que la equivalente a veinticinco vcccs

los limites de la pcqucna propiedad individual y JcberAn cum

plir con los siguientes requisitos: 

I. Deberán participar en la sociedad, por lo menos -

tantos individuos como veces rebasen las tierras 

de la sociedad los limites de la pcqucna propie

dad individual. Al efecto. se tomar5 en cucntn

la participación de cada individuo, ya sea dirc~ 

tamentc o a través de otra sociedad; 

11. Su objeto social dchcrñ limitarse a la produc

ción, transformación o comcrcializaci6n de pro

ductos agrícolas ganaderos o forestales y a los 

dem5s actos accesorios necesarios para el cumpl! 

miento de dicho objeto. 

111. Su capital social deberá distinguir una serie e~ 

pecinl de acciones o partes sociales identifica

das con la letra T, la que scrd equivalente al -

capital aportado en tierras ngricolas, ganaderas 

o forestales o al desti11ado a la adquisic6n de -

las mismas, de acuerdo con el valor de las tie

rras al momento de su aportación o adquisici6n. 

La actuación de las sociedades mercantiles se encucn 

tra disperso por toda la Ley Agraria, y bien podría ser un te· 
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ma de tesis, pues es uno de los principnles elementos de la R~ 

forma al articulo 27 Constitucional. 

La Ley Agraria permite la participación de las soci~ 

dadcs por acciones dentro de la propiedad y la producción ru

ral, regulando al mismo tiempo la extensión máxima, el número

dc socios y que su tenencia accionaria'se ajuste a los limites 

impuestos a la pcqucna propiedad. En el caso de pcqucnas pro

piedades, 6stas podrán formar parte del patrimonio de la socie

dad y en el caso de los ejidos, éstos podrán adoptar formas s~ 

cietarias, incluso mercantiles para atraer socios aportantcs 

de recursos. Con ello se propicia el flujo de capital hacia 

las actividades agropecuarias, asi como la introd\1cci6n de té~ 

nicas de producción, administración y comercialización modcr--

nas. 

4. S La Procuraduria Agraria 

La Procuraduría Agraria es un organismo descentrali

zado de la administración pública federal, con personalidad ju 

rldicn · y patrimonios propios, sectorizado en la Secretarla de 

la Reforma Agraria. Tiene funciones de servicio social y estA 

encargada de la defensa de los derechos de los ejidatarios, e~ 

muneros, sucesores, pcquenos propietarios, avecindados y jorn~ 

teros agricoas, mediante la aplicaci6n de las atribuciones que 

le confiere la Ley Agraria. 
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La Procuradurta Agraria, estará presidida por un pro

curador. Se integrará, además por los subprocuradorcs, sustit~ 

tos del procurador en el orden que lo sefiale el rcglamenteo in

terior, por un secretario general y por un cuerpo de scrvicios

pericialcs, asi como por las demás unidades t~cnicas, adminis-· 

trativas y dependencias internas que se estimen necesarias al -

adecuado funcionamiento de la misma. 

El articulo 136 nos scnala las atribuciones de la Pr~ 

curadur1a Agraria, entre las que destacan las siguientes; 

Caodyuvar y en su caso representar a las personas 

a que se refiere el articulo anterior, en asuntos 

y ante autoridades agrarias; 

Asesorar sobre las consultas juridicas planteadas 

por las personas a que se refiere el articulo an

terior en sus relaciones con terceros que tengan

quc ver con la aplicaci6n de la Ley Agraria. 

Promover y procurar la conciliaci6n de intereses

entre las personas a que se refiere el articulo -

anterior, en casos controvertidos que se relacio

nen con la normatividad agraria; 

Denunciar el incumplimiento de las obligaciones o 

responsabilidades de los funcionarios agrarios o 

de los empleados de la administraci6n de justicia 

agraria: 

Asesorar y representar, en su caso, a las perso-
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nas a que se refiere el articulo anterior en sus 

trámites y gestiones para obtener la regulariza· 

ci6n y titulación de sus derechos agrarios, ante 

las autoridades a<lministrativas o judiciales que 

corresponda; 

Estudiar y proponer medidas encaminadas a forta

lecer la seguridad jurídica en el campo. 

La eficacia en el cumplimic11to de lus funciones de -

la Procuraduría Agraria es de vital im¡>ortanci¡1 pues, en buena 

medida, de la Procuradurta Agraria depende el éxito de la rca

li:aci6n del objetivo de la reforma efectuada, ya que ln prin

cipal función de esta procuraduria es la de lograr una rcla· 

ción respetuosa y equitativa, entre los trabajdorcs y ducnos 

de las tierras en el campo y los apartadores de capital. Si 

la Procuraduria Agraria no cumple con su cometido, el campesi

no mexicano saldrla perjudicado, asi como la misma sociednd 

también. La corrupción y burocracia son cnractcrlsticas en v~ 

rias de las procuradurias existentes en M6xico. esperemos que 

no suceda lo mismos con la Procuraduria Agraria. 

4. S Tribunales Agrarios 

Una de las consecuencias de las reformas llevadas 

cabo a la legislación agraria, es la creación de los Tribuna-

les Agrsrios, establecidos fundamentalmente parn dirimir las -

cuestiones relacionadas con los limites. tenencia de la tierra 

y resolución de expedientes rezagados. 
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Los Tribunales Agrarios son órganos de carácter fed,!! 

ral 1 dotados de una jurisdicción plcnn 1 y con autonomia para 

dictar sus fallos, a los que corresponde, la administración -

de justicia agrari:t en todo el territorio nocional, esto de 

acuerdo a los términos de la fracción XIX del articulo 27 Con~ 

titucional, el cual menciona la facultad que tiene el Estado

para disponer de las medidas nccesaias para la honesta y expe

dita impartición de justicia agraria, garantizando la seguri-

dad jurSdicn. 

Los Tribunales Agrarios se componen <le: 

Un Tribunal Superior Agrario. y 

Tribunales Unitarios Agrarios 

A su vez el Trib11nal Superior Agrario, se integra 

por cinco magistrados numerarios, uno de los cuales prcsidirá

dicho tribunal. 

tos: 

Los magistrados deben reunir los siguientes requisi-

Ser ciudadano mexicano y estar en pleno ejercicio 

de sus derechos, asi como tener por lo menos -

treinta a~os cumplidos el dla de su designación; 

Ser Licenciado en Derecho con titulo debidamente 

registrado, expedido cuando menos cinco at\os an

tes de la fecha de ln designación; y 

Gozar de buena reputación y no haber sido conde

nado por delito intencional que amerite pena pr! 

V3tiva de la libertad. 
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Los magistrados, secretarios de acuerdos y actuarios 

cstarárl impedidos para descmpen.ar cualquier otro cargo o empleo 

público o de particulares, excepto los de carácter docente. 

Asl como tambión estarán impedidos para ejercer su profesi6n,

salvo en causa propia. 

El articulo 4 de la Ley Orgánica de los Tribunales -

Agrarios. menciona q~c scrfi el propio Tribunal Agrario qt1lcn -

nombrar5 a su presidente, el cual <lurará en su cargo 3 anos, -

pu<li~ndo reelegirse. 

En el hecho de que será el propio Tribunal quien dc

s ignc a su presidente, es importante sen.atar que parece seré~ 

ta la forma mis adecuada de designación, pero si analizamos la 

ley nos damos cuenta, que al igual que en muchas designaciones 

del derecho agrario es el ejecutivo quien designa indirectamen 

te el presidente de dicho tribunal, pues el Presidente de la -

R~pública es quien propone la lista de candidatos a magistra-

dos a la CAmara de Senadores o Comisión Permanente del Congre

so de la Unión. 

El Tribunal Superior Agrario, tendrá a su cargo las 

siguientes atribuciones, de acuerdo al articulo 8 de la I.ey O.r_ 

g~nica de Tribunales Agrarios: 

1.- Fijar el número ylimite territorial en que se -

divida el territorio de la República para los efectos de la 

Ley Orglinica de Tribunales Agrarios. (Para tales efectos, pr~ 



197 

vinmente en su articulo 5 la Ley Org6nica de Tribunales Agrn-

rios, marca que el territorio de la República se dividirá en 

distritos, de acuerdo a la facultad anteriormente seflaladn). 

2.- Establecer el número y sede de los tribunales -

unitarios que existirán en cada uno de los distritos. Las de

terminaciones de esta naturaleza se publicarán en el Diario 

Oficial de la Federación. Además, cuando se estime convenien

te, podrA autorizar a los Tribunales para que administre just! 

cia en los lugares y conforme al programa que previamente se -

establezca. 

3.- Conceder licencias a los magistrados hasta por

un mes con goce de sueldo, siempre que exista causa justifica

da y no se pcrjt1diquc el funcionamiento del tribunal, y hnsta

por tres meses sin goce de sueldo. En casos excepcionales, el 

Tribunal Superior podr5 otorgar licencias sin goce de sueldo -

por plazos mayores; 

4.- Determinar cuando el magistrado supernumerario

del Tribunal Superior debe suplir la ausencia de alg6n magis-

trado y, por lo que toca a los tribunales unitarios cual de 

los supernumerarios suplirá al magistrado ausente; 

S.- Elegir el Presidente del Tribunal Superior de -

entre los magistrados que lo form3n y determinar las responsa

bi lidadcs en que incurra en el desempeno de su cargo; 
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6.- Fijar y cambiar la adscripción de los magistra

dos de los tribunales unitarios: 

7.- Nombrar los secretarios, actuarios y peritos de 

los tribunales agrarios, cesarlos, suspenderlos de sus funcio

nes, aceptar sus rc11uncias, cambiarlos de adscripción y resol

ver todas las cuestiones que se relacio11cn con dichos nombra-

micntos; así como concederles licencias en los términos de las 

disposicion~~ legales aplicnbles, previa opinión, en su caso,

dcl magistrado a q11c se cnct1entrcn ~dscritos; 

8.- Aprobar el anteproyecto de presupuesto anual de 

~grcsos; 

9.- Co11occr de las denuncias y quejas que se prcscn 

ten en contra de los miembros de los tribunales agrarios y de

terminar las sanciones administrativas que deban aplicarse en 

c~so de dcterminfirselas alguna respo11sabilidad; 

10.- Aprobar el reglamento interior de los tribuna

les agrarios, asi como los demás reglamentos y disposiciones -

necesarias para su buen funcionamiento. 

11.- Las dem5s atribuciones que le confieran la Ley 

Orgánica de Tribunales Agrarios y otras leyes. 

El Tribunal Superior Agrario será competente para e~ 

nacer: 
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Del recurso de revisión en contra dt sentencias -

dictadas porlos tribunales unitarios, en juicios que se refie

ran a conflictos de limites de tierras suscitados entre dos o 

más núcleos de población cji<lalcs o comunales, o concernientes 

a límites de las tierras de uno o varios núcleos de población

con uno o varios pequc~os propictariJs o sociedades rncrcanti-

lcs; 

Del recurso de revisión de sentencias de los tri

b11nalcs unitarios relativos a restitución de tierras; 

De rcc11rso de revisión de sentencia~ dictad~s en 

juicios de nulidad contra resoluciones emitidas por autorida-

dcs agrarias; 

De conflictos de competencia entre los tibunnles-

unitarios: 

Establecer diversos precedentes y resolver qué t~ 

sis debe prevalecer cunn<lo diversos tribunales unitarios sus

tenten tesis contradictorias en sus sentencias; 

Oc los impedimentos y excusas de los magistrados, 

tanto del tribunal superior como de los unitarios; 

Conocer de las excitativas de justicia cunndo los 

magistrados del propio tribunal superior no formulen sus pro

yectos o los magistrados de los tribunales unitarios no rcspo.!l 

don dentro de los plazos establecidos; y 



le confieren. 

zoo 
De los dcmlis asuntos que las leyes expresamente -

Los Tribunales Unitarios conocerán, en razón del te

rritorio, de las controversias que se les planteen con rcln

ci6n n tierras ubicados dentro de su jurisdicción, conforme a 

la compcten·cia que les confiera la ley. 

El Tribunal Superior podr§ conocer de los juicios 

agrarios que por sus caracteristicas especiales asi lo nmcri-

ten. Esta facultad se cjcrcerA a criterio del Tribunal, ya -

sea de oficio o a pctici6n fundada del Procurador Agrario. 

El Tribunal Superior Agrario deberá quedar constitui 

do dentro de los 30 dias hAbiles siguientes a la fecha de en

trega de vigor de la Ley Org6nica de los Tribunales Agrarios.

y dentro de los tres meses siguientes se expcdirfi el reglamen

to interior de los Tribunales Agrarios, se detcrr1linará el núm.!:_ 

ro y competencia territorial de los distritos en que se divida 

el territorio de la República, a fin de que el ejecutivo fcde· 

ral proponga la lista de candidatos para magistrados de los 

Tribunales. 



CONCLUSIONES 

1.- Los aspectos sociales, económicos y juridicos • 

en el campo mexicano, se interrelacionan, son inherentes entre 

si, por ende, para la comprensión del derecho agrario y de los 

cambios efectuados en la legislación agraria es necesario el -

conocimiento de la situación prevaleciente dentro de la socie

dad y economia agraria. D~ntro del concepto de Derecho Agra

rio se determinan situaciones ccon6micns, sociales e históri-

cas de un Estado. 

z.- Los problemas en el campo mexicano derivan de -

diferentes aspectos, como lo es que la mayoria de las tierras

son de agricultura de temporal, erocionadas, divididas en mini 

fundios, situadas en laderas de muy baja productividad: sin r~ 

cursos tecnológicos y financieros para cultivarlas. 

3.- En México, antes de la llegada de los espanolcs, 

las culturas de la regi6n correspondiente a Mesoamérica ya tc

n1an estructurado un régimen de propiedad de la tierra, el cual 

estaba blísicamente representado por la figura del "Calpulli",

al que consideramos dentro del Derecho Agrario mexicano como -

el antecedente m6s remoto del ejido de acuerdo a su carácter e~ 

munal, y el cual represent6 la base geográfica, politico-so

cial mis importante entre los aztecas. Discerniendo de la po~ 

tura que sostiene que el ejido aparece en Mé~ico durante la c2 

lonia como el sistema mlís representativo de ta propiedad común. 
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4.- Durante la vida del M6xico prehispánico, la 

agricultura de ta época dcscmpcfia un papel determinante y fun

damental, pues se encue11tra Intimumcntc relacionada con la vi

da social, econ6mica, militar y religiosa de sus pueblos. Ri

gi6ndose de esta manera por un sistema politico-socinl de ca

r5cter tcocr5tico oligfirquico y militar. 

5.- Las leyes d11rantc la Colonia e independencia, -

se caractcrizaro11 por fomentar la colonización territorial del 

pats, en vez de tratar de disolver o fraccionar las grandes 

concentraciones territoriales existentes, ya que los latifun-

dios existentes durante la Colonia prevalecieron aun durante -

la independencia y posterior1ncnte. Por lo qt1c considero a la 

legislación agraria de la 6pocn como u11 verdadero fracaso que 

motivó importantes movimientos sociales históricos. 

6.- La revolución mexicana fue un movimiento de ca

r5ctcr social, qu~ al igual que la independencia se caracteri

zó por una constante lucha ideológico militar, entre sus dife

rentes lideres, Los cuales plantearon diferentes posturas para 

poner fin al problema agrario en México. 

7.- El problema agrario de México prevalece afin en 

nuestros dias, el campo se encuentra en una situación precaria 

en todos sus aspectos. Desde hace un cuarto de siglo el cree! 

miento promedio de la producción agropecuaria ha sido inferior 
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al de la población. El d6bil avance de la productividad afee· 

ta no solo al ingreso de los productores rurales, sino tambi6n 

a los consumidores y a las finanzas públicas. 

8.- Durante el periodo 1940-1970, la agricultura m~ 

xicana vivió su mayor <linami~mo, el producto interno bruto agrl, 

cola registró una tasa anual de crecimiento mayor de 4.5\, cx

pansi6n agrícola muy por encima de la tasa de crccimi~nto de -

la población (3\). 

9.- En el periodo de crisis agrícola, -inicios de 

los años sa.cntas y prevaleciente en nuestros días- la agricul

tura no tan solo no cumplió satisfactoriamente su papel, sino 

con su participación se volvió negativa, llegando finalmente a 

la importación de gran cantidad de productos alimenticios, im

portaciones muchas veces pagadas con capital obtenido de las -

exportaciones petroleras. 

10,· Económicamente el campo es un sector olvidado, 

descuidado e improductivo, esto a pesar de los esfuerzos efec

tuados para tratar de lograr su recuperación a través de crédi 

tos fondos y financiamientos. 

11.- La inversión de capital en las actividades ngr!?_ 

pecuarias se encuentra poco alentada debido en parte a las di

ficultades de los campesinos mayoritariamente minifundistas, -
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para cumplir con las condiciones que generalmente requiere una 

inversión. Por lo tanto muchos cultivos se mantienen en cond! 

ciones precarias con subsidios y apoyos. 

12.- La inversión pública que se ha dirigido al se~ 

tor agropecuario no alcanza a fianciar por sl sola la moderni

zación productiva en el campo, por lo que es necesario la par

ticipación de otras fuentes de inversión para lograr así la C.!!_ 

pitalizaci6n del campo y la modernizaci6n tecnológica product! 

va del mismo. 

13.- Definitivamente es necesario una mayor invcr-

sión p6hlica y privada; es necesario un mayor flujo tecnológi

co para el agro mexicano, es decir; es necesaria la capitaliz~ 

ción del campo mexicano. 

14.- La precaria situación económica persistente en 

el campo, ha provocado para el campesino situaciones sociales

dcsfavorables, inaceptables: 

Las condiciones de pobreza extrema en que vive el 

campesino indigcna; el alto indice de analfabetismo existente

en ese sector, asi como las posturas históricas prevalecientes, 

provocan por parte del resto de la sociedad un fenómeno discri 

minatorio hacia el campesino indigcna, principalmente a través 

de la figura del campesino ''indio'' proletnrizado. 
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15.- El campesino a diferencia <lel obrcró no ofrece 

al mercado su fuerza de trabajo, sino los frutos de su labor S.2, 

brc la tierra: es decir, se auto explota en beneficio de otros 

agudizando su pobreza. 

16.- El campesino por su misma situación de trabajo 

y para tratar de resolver sus infinitos problemas, tiene que -

acudir ante diversos organismos de gobierno, (SRA, SARH) en los 

cuales cncuc11tra la mayoria de las veces problemas de burocra

cia, corrupción e ineficacia, ngravando su situaci6n: es decir, 

la incficaci~ cxistc11tc dentro del sistema burocrfitico contri

buye en gran medida n agudizar los problemas de los campesinos, 

(rezago agrario). 

17.- Reflejos sociales de la pobreza extrema que vi 
ve el campesino, son el fenómeno migratorio que realiza tanto

ª la ciudnd como al extranjero: su alto Indice de analfabetis

mo y su desnutrición al realizar una dicta monótona y pobre de 

elementos nutritivos básicos y calarlas, segQn investigaciones 

realizadas por el INN. 

18.- A trav~s de la Ley de Reforma Agraria, el Est~ 

do mexicano protegió juridicamcnte al campesino de las ambici~ 

nes del capitalismo, consecuencia de hechos históricos vividos 

años atrás, sin embargo: lo incapacidad en el manejo de fondos 

créditos y financiamientos necesarios para lograr la produc

ción en el agro mexicano fue preponderante. DescuidAndose asi 

este sector. 



l9.- Consecuencia de una precaria situación en el -

agro mexicano, que alcanzó niveles inaceptables, fue necesario 

reformar el marco jurl<lico agrario para dar pie al cambio, re

forma que tuvo como principal objetivo, propiciar In capitali· 

:ación del campo mexicano, esto por 1ncdio de la eliminaci611 de 

barreras y prohibiciones al sector privado ¡Jcrmiti011<lolc logr;tr 

una mayor participación de su cnpit,11 en la economia agraria. 

~u.- Con la capitatiz:1ci6n del campo, a trav~s de -

1111a mayor i11v~rsión privada y pab1lc¡1, se 1>retcnde lograr 11na 

mayor producción y asi poder responder a las 11ucvas realidades 

económicas y sociales. Es importante subrayar aqul, que no 

siempre rl m~joramirnto ccon6mico trae como conscc11cncia el ti~ 

sarrollo soci¡1l 1 ya que el descuido de este ültimo aspecto y -

el fortalecimiento econ6mico puede acarrear consecuencias so

ciales graves. Es fundamental para el desarrollo de toda so

ciedad, el cqttilibrio en el <lc$Rrrollo del aspecto ccon6mico y 

el as11ccto social. Dentro de nuestra investigación, en el an! 

lisis de la Ley Agraria, no encontramos algfin punto significa

tivo que realmente procure el correcto desarrollo social en el 

campo mexicano. 

21.- ~s responsabilidad de todos los mexicanos el -

velar que se protejan los derechos de los campesinos, y no por 

su ignorancia y pobreza sean objeto de abusos. Es necesario -

que como sociedad les regresemos mucho de lo que les hemos qu! 
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tado. ya que no hay que olvidar que es en el campesino indigc

na mexicano donde encontramos el inicio míls fiel de nuestra ".!!. 

cionalidnd. 

PROPUESTA PERSONAi.: 

Dcspu~s de estudiar la situación prevaleciente en el 

campo mexicano, desde los pu11tos Je vista histórico, social 

económico, y dcspuós de haber analizado el contenido de ta L~y 

Agraria, podemos llegar n la siguiente propuesta pcrson5l: 

En el co11tcnido de la Nueva l.cgislaclón Agraria, po

demos notar que los puntos relativos a la capitalización del -

ca1npo dicen mucho mfis que lo relativo al desarrollo social del 

mismo campo, y esto es obvio pues el principal objetivo de es

ta ley es el de lograr capitalizar el campo, pensando que asi

autornáticamcntc se mejorarán las condiciones sociales; es de

cir, tlonen mayor fuerza y contenido las medidas referentes 

la economia agraria que las referidas al aspecto social. Por 

lo tanto creemos nccesnrio que la protección social al campes.!. 

no debe ser mas eficiente. 

Es necesario reforzar los mecanismos de protccci6n -

juridica dirigidos a los campesinos, como lo es la Procurndu

ria Agraria. 

Es menester prevenir la corrupción dentro de ese or-
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ganismo, pues de su buen funcionamiento depende en parte el -

éxito de la protección de los derechos del campesino. 

Es necesario reformar el título séptimo de la Ley -

Agraria a efecto de que se incluya en el mismo, un cnp1tulo r~ 

fe rente las responsabilidades en que incurran los funciona--

rios de la Proc11radurla Agraria por el incumplimiento de su 

función. 

Es necesario c1cvar a rango constitucional a ln Pro

curaduria Agraria debido a su importante función, obteniendo -

así mayor fuerza juridica. 

Es necesario reformar en s11 contenido el titulo se

gundo articulas cuarto y sexto de la Ley Agraria a efecto de -

dar mayor sentido al fomento de desarrollo social. 

Es imprescindible el crear y llevar a cabo programas 

educativos culturales y de desarrollo social dirigidos al cam

pesino mexicano, los cuales sean verdaderamente eficaces y so

bre todo permanentes, pues es en la educación donde el campes! 

110 encuentra la mejor arma para la defensa de sus derechos. 



GLOSARIO 

ACCJON SOCIAL. Por acci6n social se entiende gene

ralmente una intervención voluntaria, normalmente orgnnizada,

con vistas a modificar el medio social, mejorar situaciones o 

transformar condiciones sociales. 

ACULTURACION. Proceso <le transformación cultural 

<1ue sufren dos o m5s grupos sociales con cultura <listi11ta al 

ponerse en contacto: la act1It11raci6n puede ser individual o 

colectiva. 

ASISTENCIA SOCIAL. Conjunto de servicios e institu

ciones que auxilian a las personas y a los grupos para tener -

una vida y sal11d mejor, asi como, para lograr su l>icnestar en 

sus relaciones personales y sociales. 

APEO. Diligencias de medición o deslinde de terre-

nos o fincas. 

BALDIOS. Terrenos de la Rep6blica que no han sido -

destinados a un uso público por In ~utoridad facultada para 

ello, ni cedidos por la misma a titulo oneroso o lucrativo, 

individuo o corporación autorizada para adquirirlos. 

CAMBIO SOCIAL. Cambio implica la acción de pasar de 

un estado a otro. El cambio social se du en la misma sociedad 

en diversos niveles: bien entre sus miembros en el papel que -
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desempenan (rol) en las normas (cambio jurídico) en los valo

res de la sociedad (cambio cultural) o en las estructuras so

ciales (cambio estructural). El cambio puede provocarse den

tro del mismo grl1po por innovación o por difusión. No siempre 

el cambio social implicn progreso, puede tener como consecuen

cia un resultado regresivo o perjudicial. 

CENSO. En t~rminos generales, es el recuento num6r! 

co de personas o cosas y los cuales se ll~van n c:1bo pcriódic~ 

mente. 

COEFICIJ;NTE DE AGOSTADERO. Extensión necesaria y s~ 

ficic11tc para que en la misma, u11a cabeza de ganado mayor pue

da desarrollar en un ano la funció11 zoot6cnlca que le corres

ponde, sin tomar en cuenta la posible inversión de capitales -

que tiendan a mejorar los pastos. 

COMISION AGRARIA MIXTA. Autorid~d agraria antes se

ftaladn en la l.cy de Reforma Agraria, cuya facultnd consiste 

principalmente e11 substanciar los expedientes de restitución,· 

dotación y ampliación de tierras, bosques y aguas; asl como 

los juicios privntivos de derechos agrarios individuales y nue

vas adjudicaciones. 

CREDITO. Confianza; derecho a ser objeto de confian

za en una transacción mercantil, cantidad por la que un compra

dor puede adquirir mcrcancias basado en la confianza que inspi 
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ra y tiempo que se le concede hasta vencimiento de pago. Lo -

que permite obtener el control actual de las mercancías o ser

vicios a cambio de la promesa de pagarlos a futuro; la transa~ 

ci6n crediticia es la entrega real de dinero o mcrcancias a -

cambio de la promesa de pagar en el futuro, la situación crcd_!. 

ticia del que toma en préstamo es el criterio sutitcntado por -

los demás respecto a su capacidad y buena disposición para cu~ 

plir su promesa de pago. * 

DERECHO AGRARIO. Conjunto Je normas (teóricas )' 

pr!cticas) que se refieren a lo tipicnmcntc juridico, enfocado 

hacia el cultivo del campo, y nl sistema normativo qt1c regula

todo lo relativo a la orgnniiaci6n territorial rastica y a lns 

explotaciones que determine como agricol"s ganaderas o forcst~ 

les. 

DISTRITO AGRARIO. División territorial de la Repú-

blica Mexicana para fines de organización agrarios. 

EJIDO. Es una empresa social con personalidad juri

dica, que finca su patrimonio en la propiedad social que el H!_ 

tado le asigna, la cual queda sujeta a las modalidades respec

tivas, a efecto de auspiciar la organización socio-productivo

dc los ejidatarios en el contexto del desarrollo rural integral. 

Extensión total de tierra con la que es dotado un núcleo de p~ 

blnci6n. 
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EXPROPIACION. Acto del Estado para apropiarse de 

bienes, o instituciones, en beneficio público dando a cambio 

una indemnizaci6n. 

FIFONAFE. Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ej! 

dal. 

FICART. Fidccoimiso para crédito en fircas de ricgo

y temporal. 

JUICIO AGRARIO. El que tiene por objeto sustanciar, 

dirimir y resolver las controversias que se susciten con moti

vo de la aplicación de lns disposiciones de la Ley Agraria. 

MIGRACION. Movimic11to de la población para cntrur o 

salir de un lugar a otro. 

PARCELA. Unidad pcquefta de tierra que se otorga a -

un campesino o a su familia para su cxplotaci6n, es una de las 

partes que componen un ejido. 

PARCELA ESCOLAR. Surgió legalmente en 1921, el dis

frute de esta institución es de carácter comunal, y todos los 

miembros del ejido pueden disfrutarla a tra\•és de los servi

cios educativos, deportivos y socinl~s. 

REGISTRO AGRARIO NACIONAL. Orgnno dcsconcentrado de 

la Secretarla de Reforma Agraria, creado para el control de la 

tenencia de la tierra y la seguridad documental. En el se in_! 

criben los documentos relacionados a las operaciones origina--
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les, modificaciones y derechos sobre la propiedad cjidal y co-

munal. 

URBANIZACION. Se refiere al crecimiento de las ciu-

dadcs, asi como n la proporción total <le la población que vive 

concentrada en Arcas urbanas. 

GU'l'!BRREZ ARAGON R. 
1.EXlCO DE LAS CIENCIAS SOCIALES 
la. Ed. Porrúa. México, 1983~ 
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