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IMTRODOCCIOK 

La intenciOn del presente trabajo de tesis, es de dar 

una visión IDAS clara de las actividades agrarias en 

nuestro pa!s .. 

Se pretende analizar las Reformas Agrarias que 
ha habido en el pasado y su trascen.dencia hístorica, rea

li2ando una serie de proposiciones, para crear las condi
ciones organizativas para ~l fortalecimiento economico y 
social del Agro Mexicano. 

En el desarrollo de este tema de tesis, se trata de rea
lizar un estudio del campo mexicano desde 1910-1992, pre
cisando los aspectos mas reelevantes de la evolución agra

ria atravez de nuestra. historia. 

Lo mas importante de esta invcstigació'n es precisar y dar 
una respuesta clar.a y concisa A cada uno de los problemas 

agrarios de nuestro pa!s, pero sin caer en apasionamientos 

o amarillismo. sino solamente destacando la verdftd. 

En este orden de ideas es como se lograria concientizar a 
los campesinos ~exicanos del papel tan importante y pre-
ponderante que deaewpeñan como un sector productivo, lo-
grando con ello una adecuación de las Reformas,a la vida 
diaria del campesino y todo con el fin de que se eleve 

la calidad de vida de estos y de todos los mexicanos. 



C A P I T U L O. 

ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA ORGANIZACIDN AGRARIA EN 

MEXICO. 

A) GOBIERNOS REVOLUCIONARIOS 

B) PRECURSORES EN MATERIA AGRARIA. 

C) MEKICO BASTA 1940 Y SU PROBLEMA AGRARIO. 
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CAP!lULO 1 

ANTECEDENíES HISTORICOS DE LA ORGANIZACIUN AGRARIA EN NEXlt.;0 

A) GOBIERNOS REVOLUCIONARIOS. 

Las V<:!t"Stones mas aceptadas sobre !os or'lgenes y n;¡turateza de la 
Revoluc1bn Me:<icana, hacen g11·ar· sus ar·gumentos centrales en torno al 
levantamiento~ popular causa.do por el dei;contento de la grnn mao:;a 
campesina contr.:i la Pol l ti ca Agraria del 1-'cwfinato. 

El estallido de lYlU , Tue la O.n1r::~ salida de !os millones de 
campesinos a los que se habla despojado de sus t1;;:.rras y ñ quienes se 
obligaba a trabaJar para !ns grandes haciendas der.tro o;; 1m sistem;;, 
de servidumbre con rasgos -feudales. 

También conviene tomar en cuenta que la Revoluc1bn M~:.·1c.=1na tue al90 
mas que un 1evrtntam1ento rc:1mpes1no, ya que, -='" 1•nu, el t•2i'. de J.;. 
poblac1bn econbm1camente ar::tiva en M~xic:o tr;.;b.:1.Jñba en actividades 
agropecuarias, y aunque un buen nt1mero de pUeblo~ habla logrado 
conservar todo o parte de sus propiedades; al iniciarse el movimiento 
armado de 1910 en M~xico, se conoce como exar:tamente como estaba 
constituido el agro en la RepCtblica Mexicana. 

El lati-fund1smo se observaba en pleno,los campesinos reciblan por su 
jornada un pago miserable el cual, generalmente lo deblan en la 
tienda de raya por los at·ticulos diversos que se les habian 
suministracto. La realidad econbmic:a -fue polarizando las Tuerzas 
sociales; pot· un lado un reducido grupo detentador de la riqueza y de 
las decisiones nacionales; por el otro lado se encontraba -una amorfa 
masa social compuesta de campesinos }' labriegos que estaban al margen 
de las mas mlnimas bondades generadas por el sistema econbmico. 
Conforme se agudizan las contradicciones soc1"les, al unlsono se 
alienta la tnsurrecciOn y mas tarde los movimientos organi ~ados en 
el medio ru1·a1; uno de los puntos neuralgicos de la Revolucibn es 
definir su o,·ientacibn ideolbgica, lo mismo que los responsables de 
la doctrina , teorla y -fi loso-fia de ese movimiento, lo cual nos 
conduce a darle una mas aproximada ubicac1bn a la RevoluciOn de 1910. 
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La Revolucil:ln Mexicana estuvo muy lejos de ser una RevoluciOn 
social pues es menester saber que una Revolucibn soctñl no se 
limita tmicamente a abolir los privilegios de un sistema basado o 
estructurado en relaciones de propiedad y mucho menos aCtn, permitir 
la sustitucibn de un poder polltico por otro, como propuso Marx. (1) 
Una verdadera Revolución Social comienza con la toma de un poder 
politice, para abolir y transformar un sistema de propiedad y 
restaw·ar una -forma de ·gobierno a las condiciones y necesidades 
reales a un plano social, permitiendo la instauración de una 
estructura administrativa y poli ti ca activa y actual izada, -fuera de 
llevar consigo lastres de un pasado lleno de vicios y errores con 
ideales antagbnicos al verdadero bienestar social. Poco antes de 
iniciarse el movimiento armado de 1910 ya se gestaba en el campo de 
batalla una RevoluciOn IdeolOgica. Madero iniciador de la Revolucion 
Mexicana y posteriormente al triun-fo de este, electo Presidente de 
México, tenia plena conciencia de ~ue el gobierno de Por-firio Diaz, 
poco o nada habla hecho por la agt·icultura del pais, pues los 
hacendados poseedores de tierras raras veces se ocupaban de su 
cultivo, ya que preferian simplemente abandonar sus propiedades o 
venderlas a compañlas extranjeras. Francisco I. Madero sabia del 
problema del Agro en México, sin embargo cuando fue electo Presidente 
de Mf!xico, poco o nada hizo para resolverlo. 
Todos los revolucionarios depusieron las armas, excepto uno, el 
ejercito libertador del Sur, al mando de Emiliano Zapata, para el 
pais, la RevoluciOn había triun-fado, pero para Zapata la tierra no 
se hab.ía repartido, asi que el Ej~rcito Libertador del Sur, se negO a 
entregar las armas, -formulando el Plan de Ayala; el plan fue 
redactado en las serranlas de Vil la Aya la, por Emi 1 iano Zapata y 
Oti lio E, Montaña (maestro de Escuela) la redacciOn no cabe duda, fue 
hecha por Montaña, sin embargo las ideas -Fundamentales, los métodos y 
los ltmites del campesinado mexicano provenian de la mente de Zapata. 
El Plan de Ayala se -firmo el 28 de Noviembre de 1911, por siete 
Generales, diez y siete Coroneles, treinta y cuatro Capitanes y un 
teniente del Ejercito Zapatista. 

Dicho documento en su parte .fundamental denuncia que Madero abandono 
la RevoJuciOn, que desde el poder persigue a 1os revolucionarios y 
que se ha adherido con elementos del porf'irismo, anulando las 
promesas hechas en el Plan de San. Luis. Por consecuencia, declara 
traidor a Madero, desconociQndolo como jefe de la revoluciOn y como 
presidente de la RepUbl ica y dice: No admitiré transacciones ni 
componendas políticas hasta conseguir el derrocamiento de los 
elementos dictatoriales de Por-firio Diaz y Francisco l. Madero. 
Casi al terminar el año de 1912, el Gobierno de Madero se encontraba 
en crisis. La inquietud pedla al Gobierno ideas reformistas para que 
se hicieran concesiones a las demandas de las tierras y terminar con 
la insurreccibn; El diputado Luis Cabrera quien seria posteriormente 
el ideOlogo y redactor de las Leyes Agrarias de Carranza, planteo la 
necesidad de dictar disposiciones legales para dotar de tiet·ras 

(1) Marx y Engels + "contribuciOn a la critica de la Economia 
Poli.tica" 185Y Werke 9erl1n tomo Xlll 1961 pag.9 
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comunales a los pueblos. Sin embargo, los triunfadores de esta 
disputa pol 1 tico-social, e1<propia.ron a los terratenientes que 
ma.nteni.an en su poder grandes extensiones de tierra que el nuevo 
régimen consideraba exclusivas, o bien por su negativa a modernizar 
los métodos de producciOn. 
Una ve:: impuesta la pequeña propiedad como fot·ma legal de aprop1ac10n 
privada de la tierra una gran parte de los antiguos terratenientes 
encontraron el modo de coiist!rvar sus dominios, usando presta.nombres o 
dividiéndolos entre sus familiares y como es sabido bajo la ciencia y 
paciencia del nuevo régimen. En realidad la Reforma Agt·aria que se 
l levb a cabo f.!n relacibn a las expropiaciones, no se real izaron en 
contra de la propiedad privada, sino -fueron razones meramente 
politicas, aducidas a un interés público, al que algunos propietarios 
tuvieron que sacr-i-ficarse, pero no siendo asi, de la entera clase de 
los propietarios privados. 
Los revolucionarios tomaron el poder- con la -finalidad de abolir el 
sistema de privilegios que impedla el desarrollo de la libre 
concurrencia, pero no así en contra de la propiedad privada. 
La Revolución opina el autor Arnaldo Córdoba: 
Podda denominarse como una Revolucibn Pal i ti ca, con efectos 
reformistas en la estructura social, resumiendo así: La tiet-ra para 
los campesinos y derechos económicos para los trabajadores urbanos. 
Hablar de Villa y de Zapata, es hablar de dos polos, así como 
revolucionarios, así como de personas y como dirigente~. 
La diTerencia escencial radica -fundamentalmente en el arraigo 
profundo de Zapata y de sus seguidores a la tierra, frente a la 
movilidad y desarraigo proletariado rut·al de Vil la. 
El Plan de Guadalupe se proclamo el 26 de Marzo de 1913, en Coa.huila, 
por Venustiano Carranza y sus seguidores, recién asesinado Madero, y 
encontrándose en la presidencia el General Victoriano Huerta; 
originalmente su contenido se re-fer la a siete disposiciones en las 
cuales se desconocía al Gobierno de Huerta y se seña.lb que al triun-fo 
del Ej~rcito Constitucionalista su primer JeTe, Venustiano Carranza, 
se encargarla interinamente del poder Ejecutivo hasta que se 
convocara a elecciones constitucionales. 

Así las cosas continuaron y la revoluciOn s1guiO adelante, impulsada 
por un motivo nuevamente poli.tico, mientras que en el Sur, los 
Zapatistas seguian insistiendo en la causa fráncamente Agrarísta. 
Al triun-fo de Carranza, seguido de otros grandes Caudillos como, 
Obregón, Zapata, Villa; convoca.ndose a una convencibn de Je-fes 
revolucionarios, celebrada en Aguascalientes, inici~ndose el lo de 
Octubre y terminado hasta el mes de Noviembre de 1914. Lo mas 
importante de esta convencibn, es que se adoptaron los princ1p1os del 
Plan de Ayala, sin embargo esto trajo como consecuencia la separac10n 
de Villa y de Zapata por un lado y Carranza y Obregbn por el otro. 
ObregOn se en-frentb a Vi 1 la, pues este defendia el plan de Guadalupe 
y sus adicciones; y Villa las resoluciones de la convenc10n de 
Aguascalientes, aunque en la lucha cayo Villa la causa agraria 



4 

nuevamente saliO invicta, y es as.í. que surge la primera Ley Agraria 
dictada por Venustiano Carranza, el 6 de Enero de 191::>, sin embargo 
nunca ! legaron a una concil iacibn Venustiano Carranza y i:m11 iant:i 
Zapata. 
Esta ley f"ue de vital importancia, pues resulto ser el punto de 
partida que origino a nuestra Re-forma Agraria, siendo el motivo 
-Fundamental por el cual el campesino habla luchado tantos años, es 
decir, solo por un pedazo de Tierra que trabaJar y del cual vivir. 
El resultado lo palpamos a lo largo de nuestra historia 
Constitucional, y aunque fallida en muchos aspectos la democracia se 
cimento con los problemas sociales, y no solo por que ahi se Tundo su 
verdadera razOn de ser, sino por que en ella y graclas a ella, se 
hizo de la ley un instrumento para la soluciOn de conflictos dentro 
del territorio Mexicano. 

B 1 PRECURSORES EN tfATER IA AGRARIA. 

Como ya enunciamos, la Revolucion Ideolbgica en México propicio la 
formacion de diversos grupos sociales, cada uno postulaba distintas 
ideas para llegar a una demoCracia o bien a una justa distribucion de 
derechos. Así el primero de ellos que elaboraba un plan, es Francisco 
I. Madero, aunque conscientes estamos de los dif'erentes y tan lejanos 
intereses que protegian a una clase y a otra, sin embargo el Plan de 
San Luis, Tue prometedor para el pueblo que en ese entonces se 
eneontraba r ic:o en pobreza y miseria. 
No podemos descartar que uno de los primeros precursores Agrarios que 
diO entrada a la lucha por la tierra en ME!xico, -Fue Francisco I. 
Madero. 
El Plan de San Luis proclamado el 5 de Octubre de 1910, re-Flejaba un 
interés puramente politice, pues el lema de este -fue "SUFRAGIO 
EFECTIVO NO REELECCION", sin mencionar aspectos sociales a gr arios 
que eran en realidad la verdadera causa de la insurreccibn que se 
estaba gestando en Mé:<ico, mas no todo fue Pal i ti ca, así se tocaron 
aspectos Agrarios, aunque no como se esperaba, el art1culo Jo hablaba 
de la res ti tuciOn, esto se convirtiO en un sueño hecho realidad para 
el campesino mexicano, lo que s1gni-Ficaba el ~in de una explotaciOn 
injusta e irracional. 

Nos señala el autor Diego At"enas Guzmán, que el articulo 3o vet·saba: 
''Abusando de la ley de Terrenos Baldíos numerosos pequeños 
propietarios en su mayoría indigenas, han sido despojados de sus 
terrenos, por" acuerdo de la Secretarla de Fomento o por· fallos de los 
tribunales de la f\'epC1blica; siendo de toda Jllstic1a restituir a sus 
antiguos poseedo1·es los terrenos de que se les despoJb de un modo 
tan arbitrario,se declaran sujetas a r-evis1on tales disposiciones y 
f'al los, se les e:d gira a los que adquirieron de un modo tan inmot·al o 
tan arbitrario, o a sus het"ederos,que los restituyan a sus pt·imttivos 
propietarios a qui~nes pagaran uria indemnizaciOn por los pet·Juicios 
su-Fridos. 0 (2) 

(2) Arenas Guzman Diego. "Del Maderismo a los tratados de teoloyácan", 
Instituto de Estudios Histbricos de la Revoluciéln".México 1955 pag. 
81 



Lo mas grave de todo de lo anteriormente citado, es que se dieron una 
serie de artimañas por parte de los hacendados para no otorgar sus 
tierras a los verdaderos propietarios. El resultado fue nulo y el 
pueblo tenia hambre. 
Emi l iano Zapata hombre sureño, con sus convicciones agrarias bien 
cimentadas ideales 'firmes y meramente nacionales, -se ve 
traicionado por Madero,. al no ver clara la restttucibn de las 
tierras, se inicia una presiOn por parte de Emiliano Zapata para que 
Madero cumpla lo prometido. 
Francisco I. Madero se escudaba diciendo: una cosa es crear la 
pequeña propiedad y otra repartir propiedades, lo cual nunca he 
ofrecido en ninguna de mis proclamas. Esto dio origen a una guerra 
que acabada con la vida de Madero, por traiciOn a las convicciones 
ya antes mencionadas. 

Cuando Emi 1 iano Zapata se subleva en contra de Francisco I. Madero, 
redacta el Plan de Aya.la, el cual ha sido el Onico que en verdad 
sustenta los principios de una justicia agraria. 
El contenido de éste , en alguno de sus puntos, era el siguiente1 
Punto 60.- Como parte adicional al Plan que invocamos, hacemos 
constar: que los terrenos, montes y aguas que hayan usurpado los 
hacendados, cienti.ficos o caciques a la sombra de la tirania y 
justicia venal, entrar.lo en posesiOn de estos bienes inmuebles,por 
supuesto, las pueblas o ciudadanos que tengan -sus títulos 
correspondientes a esas propiedades, de las cuales nan sido 
despojados, por la mala fe de nuestros opresores, manteniendo a todo 
trance con las armas en la mano la mencionad.a posasi 6n y los 
usurpadores que se consideren con derecho a ellos, lo deduciran ante 
los tribunales especiales que se establezcan al triun.f=o de la 
Revolucibn. 
Punto 7.- En virtud de que la mayori.a de los pueblos y ciudadanos 
mexicanos no son mas dueños que del terr·eno qua pisan, sufriendo los 
horrores de la miset·ia, sin poder mejorar en nada su condiciOn 
social, ni poder dedicat·se a la industria o a la agrtcul tura por 
estar monopolizados en unas cuantas manos las tierras, montes y 
aguas, por esta causa se expropiaran, prév1a indemnizacibn de la 
tercera parte de esos monopolios a los poderosos propietarios de 
ellas, a fin de que los pueblos y ciudadanos de Hexico obtengan 
ejidos, colonias -fundos lega le• para pueblos o campos de sembradura o 
de labor y se mejore en todo y para todo la falta de prosperidad y 
bienestar de los me:<icanos. 

Punto Sc.-Los haeendadcs o caciques que se opongan directa o 
indiréctamente al pr·esente Plan se nacionalizaran sus bienes y las 
dos terceras partes que a el los les correspondan,se destinar.an para 
indemnizaciones de Guernq pensiones para viudas y huerfanos de las 
victimas que sucumban en la5 luchas por este Plan. 
Punto 9o.- Para ajustar los procedimientos respecto a los bienes 
antes mencionados, se aplicaran leyes de desamortizaciOn y 
nacionaliZC'lciOn que convenga mejor, pues de norma y eJemplo pueden 
servir las puestas en vigor por el inmortal Juarez, a los bienes 
eclesiAsticos que escarmentaron o déspotas y conservadores que en 
todo tiempo han pretendido imponernos el yugo ignominioso de la 
opresidn y del retroceso. 
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Estos son puntos principales referentes al problema de la t.ierra 
contenidos en el Plan de Ayala, dictados el 30 de Abril de 1912, 
•iendo c:laVe!i en el movimiento campesino en contra de dil"ecciones 
burguesas de terratenientes maderistas y sucesivas a el las de la 
Revoluc:iOn. 
Casi al terminar el año de 1912, el gobierno de Francisco I. Madero, 
estaba en crisis~ La izquierda pedia al gobierno ideas refo1·mistas 
para que se hicieran concesiones a la demanda de las tierras y 
terminar con la insurrecc:iOn. 
El Diputado Luis Cabrera, proponl.a la r-ec:onstituc:iOn y dotaciOn de 
ejidos a los pueblos, mediante la exprop1ac:ibn pagada de una parte de 
las tierras de las haciendas, conforme a las leyes y a la 
Constituc:iOn y respetando los derechos de propiedad ,privada. 

Tal tésis fue t•echazada por Madet·o, pe1·0 tampoco se mostraba capaz de 
terminar con el zapatismo, con ello se acercaba el golpe de Estado, 
que acabarla c:on su gobierno en 1913. 
El golpe de Huerta no contuvo a la RevoluciOn, al c.ontt·ario, la 
insurrecciOn agraria broto por todas partes de la RepClbl ica Mexicana, 
nada reprimla la Revolucibn campesina que exigia el reparto inmecaato 
de las haciendas, restituciOn de las tierras de los pueblos y cultivo 
baJo protecciOn del .fusil. 
Cabe señalar que Tue Madero quien decreto el establecimiento de una 
direccit\n agraria que debería de servir a manera de promociOn y 
procuracibn de tierras y justicia para la clase rural. 
Administrativamente el gobierno de Francisco I. Madero advirtió que 
las autoridades locales estaban obligadas a atender las demanda!> 
concernientes a terrenos ejidales, a tierras bald1.as y ociosas, a 
contratos de aparceria y enganches y al deslinde de predios. 
Surguiendo así el decreto del 22 de Febrero de 1912 en donde se 
establece que a los individuos carentes de parcelas ejidales se les 
proporcione tierras provenientes de grandes propietarios y que a los 
labradores mas pobres se les concediera hasta cuarenta hectáreas con 
la condición de cultivarlas durante cinco años consecutivas. 
Todo esto quedo sumergido en intrigas y conspiraciones y al olvido. 
A la ca ida del gobierno de Madero, Victoriano Huerta asumí() el poder, 
este oTrecib a ~mil iano Zapata cargos en su tierra natal, garanti.as y 
propiedades~ Emil iano Zapata respondiO con una proclama, 1 lamando a 
luchar contra Victoriano Huerta,en nombre de los principios del Plan 
de Ayala. 
El hecho acelero el pronunciamiento de Venustiano Carranza, 
Gobernador del Estado de Coa.hui la, contra el gobier·no establecida por 
Victoriano Huerta. Venustiano Carranza desconocib a Huerta como 
Presidente, y llamb al pueblo a derribar al gobierno usurpador. 
Este llamado Tue -formulado y -formalizado en el Plan de Guadalupe y 
titulado '1Mani-fiesto a la Nación". 
En el se deconocia a Victoriano Huert='l, a los poderes leqislativo y 
judicial, se designaba a Venustiano L~tTan::a como primer Jefe del 
Ejército, se convoca.ria a elecciones generales para designar 
presidente de la República, ademas se planteo incluir demandas 
obreras y puntos sobre el reparto de tierras. 



Con fund&raento en las adiciones del Plan de Guadalupe, Venustiano 
Carranza encarg• a Don Luis Cabrera que i=ot·mulara un proyecto de ley, 
d~ndo9e a conocer coma el decreto del 6 de Enero de 191~ quedando de 
la siguiente forma hasta la Constitucibn de 1917: 

ARTICULO 10.-Declaro nulas: 
I .-Las enajenaciones de tierras comunales hechas por jefes pol l. ti cos 
contra los mandatarios de· la Ley del 25 de Juni.o de 1856. 
I I .-Las compcsiciones, concesiones y ventas hechas ilegalmente por 
autoridades -Federales desde el lo de Diciembre de 1876. 
III.-Apeos deslindes practicados durante ese periodo, si ilegalmente 
se invadieron tierras comunales. 

ARTICULO 20.-Si los vecinos querian que se nuli~icara una div1s10n o 
reparto, as( se harla siempre y cuando -fueran las dos terceras partes 
quiénes la pidieran. 

ARTICULO 30.-Disponia1 Podran obtener que se les doten de terreno 
su'ficiente para construirlo. 

ARTICULO 4o.-Se crearon: la Comisibn Nacional Agraria, la Comisibn 
Local Agraria y los comi. tés Ejecutivos en cada Estado. 

ARTICULO 60.-Establecib el tnado de iniciar el procedimiento 
presentando la solicitud ante los gobernadores o jefes militares. 

A ~ines de Noviembre de 1916, en Ouerétaro se inícian discuciones 
para aprobar la nueva Consti tucidn Poli ti ca de lo• Estados Unidos 
l'fexicanos. Fijando una -fecha para dar por concluida dicha discusion 
el lo de Febrero de 1917. Siendo hasta el 29 de Enero, cuando -fue 
presentado el proyecto del •rticulo 27 Constitucional. 
Es así como surge nuestro m.\)(imo precepto agrario, después de una 
larga trayectoria de traiciones, incertidumbres, muertes, 
insurrecciones, gin embargo a moda muy particular, este precepto que 
aunque ha sui=rido cambios, de Tor11a pero no de Tondo conserva los 
ideales de un pueblo que proclamb JUSTICIA, TIERRA Y LIBERTAD, 
considarAndolo como uno de los preceptos legales mas perfectos, 
aunque eser i to con sangre de un pueblo vi et ima de 1 poder y 
la avaricia, de hombres que nos dieran sus vidas para que nosotros 
podamos tener un hogar, una -familia, trabajo y gracias a un Emiliano 
Z•pata, a un Francisco Vil la, a los hera)anos Flores Magon, podemos 
caminar libremente y gozar de la libertad. 
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C) 11EXlCO HASTA 1940 Y SU PR08LE11A AGRARIO. 

Después de la tempestad , viene la calma, la tarea .fundamental que 
ac:ontecia en Méi<ico era, la recon!iítrucc1on de Jos estragos causanos 
por la Revolucic!ln, se pintaba un panorama desolado y en ruina$. 
Exigia. la pa1·ticipac1bn dec10ida de los mejores hombres, para 
t"etornar hacía sus cauc:es la vida en soctedad. Después da diez años 
de guerra cívil, tanto la economia como las estructuras politicas en 
ttexico se encontraba.n muy debilitadas .. Entre las tareas mas urgentes 
a que se enfrentaban en 1920, tanto lo$ gobernantes como los sectores 
mas dinam1cos. de la poblacibn encontramos: 

a) Volver a crear un mln1mo ind1spens.;1.ble de egtabihdad polit1ca y 
social para poner en marcha el progt'a.ma cantanído en la constitucibn 
de 1917. 
b) Volver a dar vigor a la a.ctividad econl:tmic:a. 
e) Realizar la reconstruccil:tn ec::cnomic:a y polit1ca,. debido que 
subsistian profundas di.visiones entre los partidos pal i tices. 

d) Terminar con tantas amenazas de rebellones. 
eJ El gobierno Federal teni.a que buscar nuevoO\mente una r·e1ac1bn 
conciliadora con los comandantes de las dii=erentes jefaturas de 
operaciones M1 litares. 
En una palabr""a, el caciquismo, sobre todo el militar, estatia en pleno 
apogeo y la meta era, si no eliminarlo, al menos controlarlo. 
El movimiento rebelde del 23 de Abril de 1'1'20 1 la RebeliOn de Agua 
Prieta, encabezada formalmente por el Gabernadot .. de Sonora, Adolfo de 
la Huerta, aunque d1ri9ido por el General Alvaro Obregon, ac:abG 
r.1pidamente can el gobierno presidido por Carram:a. 
En Mayo de 1920, vem.1stia.no Carranza, derrotado y en plena huida 
hacia el Norte, fue asesinado en Tla><calal tongo, em medio de la 
serrania poblana. De la Huerta -fue nombra.do entonces presidente 
provisional el 1a de Junio de 1'920 y el grupo da Sonot"enses empezb a 
consolidar el poder. 
En realidad los Obregonistas sustent~ban un programa de 
reconstrucc.íon, que no obedecia .a dlt·erenc:ias ideolOgicas o de clase 
sino que eran basicamente una d1svuta entre fracciones por el 
ejercicio del poder. 
Desaparecido Venust1ano Carranza y cumplidas las -formalidades 
constitucionales, el General Obregon, asumió el poder 21 1o de 
Diciembre, para gobernar el cuatrienío 19~0-1924. 
Antes de que Alvaro Obregon inic:iat·a su pt·esidericia, Adolfo de la 
Huerta habia logrado l~ rendicíbn de Vil La y de los hombree;; que le 
segulan.. Pese a lo anterior, la paz. no estuvo asegurada 
definí tivamente. 
Cuando e1 pr·opío Adolf"o de la Hue1·ta se puso al -frente de un 
movimiento que dividiO en dos al EJér..:ito y al grupo gotJernante el 4 
de 01r.1err.bre de 1923, en Marzo de 1924 De la Huerta tuvo que 

· habandonat· el pa1s rumbo al exil10. 



El1mtnada la opos1cittn Delahuertista, el General Plutarco Elias 
Calles, con el apoyo de Alvaro Obregon, pt•esenta su c:anrtidatura y -fue 
declarado triunfador, asumiendo su cargo el to de Diciembre de 1924~ 
Tampoco Elias Calles pudo gobernat· en paz. por un lado tuvo que hacer 
frente a la. rebel 2bn Cristera, que estallo en 1926. Alvaro Obregon 
presenta por- segunda vez su candidatura a la pres1dem:ia; previamente 
Elias Calles habia logrado que el congreso aceptara una enm1enda a la 
Constitucibn que permitia la reelecciOn no inmediata, aunque como 
vemos, el lo hechaba. por tierra uno de los principios centrales de la 
ReYolucion; la NO REELECCION~ 

Cuando en 1928 se ef:ectuar-on las nuevas elecciones, Alvaro Obregon 
triunfll como estaba previsto, sin prtlblemas. solo lci. decision de un 
militante catolic:o Leon Toral, que el 17 de Julio de 1928 asesinb al 
candidato triun-fante. 
La sorpresiva desaparic:iOn del que fuera. uno de los g•·andes caud1 l los 
de la Revoluc:i()n, vol"ViO a desestabilizar el equilibr10 t•ecién 
logrado. Sola que la habilidad politica de Elias Calles, impidib que 
los Obregonistas no recurrieran inmediatamente a las armas. 

Plutarco El ias Cal les logro que el Congreso nombrara al Licenciado 
Emilio Portes Gil 1 presidente provisional, de esta manera Tue posible 
que el 30 de Noviembre de 1928, Elias Calles hiciera entrega Termal 
del poder" Ejecutivo a Portes Gil; sin embargo, Plutarco Elias Calle"S 
que era un hombre sumamente astuto e inteligente, seguia dirigiendo 
ül pai$ por debajo escuchandose en otras caras. 
A respecto, comenta el autor Barry Carr: 

"Calles propone en su a:i1timo in.forme pasar de una condic:iOn histbrica. 
del Pais de un hombre a la de la Nac.iOn de lnsti tuciones y leyes••. (3) 
El primero de diciembre de 1928, se lanc:.b al pais un manifiesto 
proponiendo la creacibn del Partido Nacional Revolucionario (PNR) 
organismo que deberia ser de ahi en adelante el marco dentro del cual 
la familia revolucionaria dirimiera sus dif'erencias y seleccionat·a a 
sus candidatos a los puestos de elec:ciOn popular. 
Se inicia el periodo de -fraudes por la gubernatura, surge Pascual 
Orti:: Rubio, con el apoyo directo de Calles, posteriormente lo 
substituye Abelardo L. Rodriguez, por lo que hasta ese momento se 
hizo poco en cuanto a lo que respecta del reparto agrario, f'ue hasta 
que el Genera.t Lclzaro CArdenas asumiO la prea1cfencia en donde se 
notaron los cambios importantes del agro meKicana, ya que sus 
lini::!amientas eran claros y concisos; queria acabat· con el monopolio 
que el ca.pi tal extranjero tenia sobre la explotaciOn de Los recursos 
natura.les mineros y petrolero!S, pero sin dejar de invitar .:tl 
capital is ta extranJero o colaborar en el desarrol 1.o de aquel las a.reas 
industriales. 

La seguridad fuera de las ciudades era muy precaria, las v1as de 
comunica.cibn en particular los ferrocarriles habian su-frido daños muy 
ser tos. 

(3)Carl Barry .. - 11 El movimiento obrero y la Polltica en Me:nco 1910-
1929 Mexic:o" .. Sepsetentas. 1976.pag 226 
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La em1siOn desenfrenada del papP.l moneda y la confiscacibn de parte 
de sus reservas de oro y plata habian llevado ~ la ruina a muchos 
bancos. 
El valor de la produc:cibn agricola era, en 1921, casi la mitad de lo 
que -fue en 1910; el de la gan.;.r.ler ia d1sminuia en mas del .30 (. y el da 
la produc:c:iOn minera en mas del 407.. 
El mexicano tip1co seguia viviendo en comunidades rurales y 
subsistiendo de la actividad agropecuaria, aqul la RevoluciOn f'ue 
donde causo daños graves. 
Mientras siguiera faltando seguridad en l:'l campo y no se decidiera el 
futuro de la Hacil~nda, iba a ser dificil lograr la t·ecuperac1on de la 
agricultura. 

En 1910 apenas el ll'l. de la poblaciOn vivia en lo que se consideraban 
poblac1ones urbanas, para 1921 el porcentaje era de 14. 7 y en 19.3CJ 
era de 17.5, Me:dco entrat.a a la senda de la urbanizaciOn y la ciudad 
de México era la que mas crecl.a: entre 1910 y 1930 doblO el total de 
su poblc:i.ciOn. 
Durante el año de 1926 se-crea el primer Banco de Crédito Agricola, 
cuya meta era crear y controlar sociedades de créUi to a. todo lo largo 
del pais. Pero el éxito fue menor, el banco nunca llego a tener el 
capital inicial de 50 millones de pesos que se habia impuesto 
originalmente; y Tueron relativamente pocas las sociedades de cn~~dito 
bene-Ficiadas en relaciOn a las necesidades del agt·o mexicano, Para 
1930, el Banco ya registraba perdidas, gracias al producto de la 
corrupciOn y la ine-ficiencia. 
f'or otro lado, la Ley Federal de IrrigaciOn en 1926, previo la 
creaciOn de una comisibn Nacional de IrrigaciOn, que iniciO sus 
trabajos de inmediato, asesorandose y contratando con varias firmas 
norteamericanas. El plan era llegar a irrigar 300 hectareas antes que 
concluyera la pt·esidencia de Elias Calles, para 1927 se concluyeron 
siete presas que it-rigari.an casi 200 hectareas. 
En total, y entre 1926 y 1928, el gobierno asigno a las obras de 
irrigacibn una partida por valor de 40 millones de pesos. 
OesaTortunadamente, los resultados no Tueron del todo favorables, una 
de las grandes pr-esas, la de Guatimape, en Ourango, resulto un 
fracaso, y en ott"as mas hubo errot·es graves de planeaciOn. Ct.1.,,ndo 
cardenas toma la presidencia en diciembre de 1934, el descontento de 
los tt"abajadores era considerable, y a unos dias de iniciado el nuevo 
se:<enio, Terrocarr·11eros y policl.a choca1·on violentamente en el 
Distrito Federal. los petroleros, por su parte, se enfrascaban en una 
serie de huelgas en 1933 y 1934, a-fectando a las dos empresas 
mayores: "El Agui la y La Huasteca". 
Sin embargo La;:::aro cardenas, desde su principio, decidiO fincar pat·te 
de su poder en obreros y campesinos. 
En San. Luis Potosi se decreto el -Final del reparto agrario y parecia 
que iban a convivir con cierta tranqLtilidad el Ejido y lñs gnrndes 
propiedades. (4) 

Es cierto que habia huelgas y un ambiente de ag1 tac10n, pero la 
situacion estaba muy leJos de poder clasi-Ficarse como fuera de 
control. Lazara Cárdenas pretendia la creacion de un Me:<i ca mas 
justo. 

(4)Hui;?ar Cerrito "La lucha campesina en Mé:<ico" 
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Hasta 1934 los grandes terratenientes, tenian una posic:iOn 
pt·ivilegiada, pero con La.zara ca.rdenas esta tolerancia llegb a su 
Tin. La ReTorma Agraria se acelero notablet11ente a partir de 1935, ya 
que el nuevo reparto no se had.a en la peri-feria, sino en el corazOn 
mismo de la agricultura comercial. 
La entrega de tierras a los campesinos oscilb entre 18 a 20 millones 
de hectareas, el gobierno con to con un contingente de mas de 800 mil 
agraristas, en su -favor. · 
Entre 1930 y 1940, el Norte registro un crecimiento en la producciOn 
agricola por habitante. 
Sin embargo, se presentaron problemas como los siguientes: el 
ejidatario siempre canto con un Financiamiento menor que el 
propietario privado, esto le impidiO mantener un nivel igual al 
terrateniente, por otro lado, si es cierto que hubo un cambio notable 
en la naturaleza de los cultivos, al quedar en tuanos de ejidatar1os 
se destinaron al autoconsumo, descuidando la economla de mercados y 
provocando escaces en centros urbanos. 
Es en este periodo en donde se vislumbran las mas prometedoras 
espectativas para el campesino, esto es, el Cardenismo .. 

Pretendla armar y encuadrar a los campesinos en unidades de deTensa 
para mantener el ejido Trente a los posibles ataques de los 
terratenientes. 

El autor Marte R Gomez nos comenta: 

"Cardenas señalaba al ejido, sobre todo al colectivo, como la unidad 
alrededor de la cual debia girar la nueva sociedad rural ••• " (!:)) 

Al terminar LA zara CArdenas y dar inicio al Gobierno de Manuel Avi la 
Camacho, es quizas aqui en donde se puede dar por concluida la 
RevolucíOn Mexicana, es decir-, se termina la etapa de la violencia y 
de las transformaciones r~pi das y pro-Fundas en muchos brdenes de la 
vida nacional. 
Sin embargo vista desde otra perspectiva, se puede decir que la 
RevoluciOn Mexicana no ha concluido, que sigue su marcha, que no ha 
habido una ruptura que nos permita hablar de la post revolucion, y no 
acaso sigue en el poder y con los mismos ideales el mismo partido que 
llevo Por-Firio Diaz y mas adelante a L~zaro CArdenas a la 
Presidencia. Es lamentable que hoy en dia el México actual se 
explique mas por Tuerzas internacionales del mercado, que por los 
llamados "IDEALES REVOLUCIONARIOS". 

(5) Gomez Marte R."La re-Forma Agraria Mé>dco" Mé>cico 1970. pag. 10 
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D) LAS LEGISLACIONES V CODIGOS AGRARIOS. 

Daremos entrada al anal is is de los Codigos y las Legislaciones 
agrarias que han surgido a lo largo de una lucha revolucionaria quP. 
contempla nuestro México, a travez de sus leyes y COdigos, reflejados 
todos de igual forma, en nuestra ConstituciOn Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Siendo Presidente Constitucional sus ti tu to de los Estados Unidos 
Mexicanos Dn. Abelardo L. Rodriguez,promulg6 en la ciudad de Uurango 
el COdigo Agrario de 1934. Dicho COd1go establece como autoridades 
agrarias para la trami taciOn, resoluciOn y ejecuciOn de los 
expedientes agt·arios, al presidente de la fi'.epUblic:a, Departamento 
Agrario, Gobernadores de las entidades -federativas, Comisiones 
Agrarias Mixtas, Comites Ejecutivos Agrarios y Comisariados Ejidales. 
El cbdigo de que se trata integrb al Cuerpo Consultivo Agrario con 
c:inco miembros cuya designaciOn e-fectuaba el Ejecutivo de la union 
propuesta del je.fe del Departamento Agrario. 
El articulo 7o. establece al respecto lo siguiente: 
El cuerpo Consultivo Agrario, establecido por el inciso b) de la 
Fraccion XI del articulo 27 Constitucional, se integrara con cinco 
miembros que deber~n reunir los siguientes requisitos: 
a)No ser propietarios de extensiones mayores de la -fijada para la 
pequeña propiedad agricola. 

bJ tener practica no menor de cinco años en asuntos agrarios. 
Tres de los miembros del cuerpo consultivo ·agrario deber~n ser 
Ingenieros agrOnomos titulados. 
El Cuerpo Consultivo Agrario tendrA las siguientes atribuciones: 
a)Emitir en los expedientes agrarios, los dictclmenes en materia de 
las resoluciones que deba pronunciar el Presidente de la Republica; 
b)Revisar y autorizar los planos y proyectos con-forme a los cuales 
hayan de ejecutarse las resoluciones presidenciales; 
c)Resolver en consulta, sobt·e los asuntos que le someta el je-fe del 
Departamento t\grario; 
d)Dictaminar sobre las iniciativas del Ejecutivo Ft!-deral en materia 
de Re.forma a las leyes agr"arias.y 
e) Todos los demas que señala este COdi go. 
Respecto a las atribuciones que este COd1go asigno al Cuerpo 
Cosultivo Agrario, puede decirse, con excepciOn de las que se 
conFieren al mismo (contemplado ahora por la actual legislaciOn como 
autoridad agrat·ia, con motivo de las re.formas eFectuadas en la ley 
Federal el 29 de Diciembre de 1983, publicadas en el diario oFicial 
de la Federacion del 17 de Enero de 1984) ,que son sustancialmente las 
mismas que tiene actualmente; es a.si, que en terminas genéricos, 
competeri.a al Departamento Agrario integrar los expedientes, y al 
cuerpo Consultivo, dictaminarlos; teniendo el je.fe del Departamento 
Agrario, como atribuciones principales, llevar al acuerdo y 
resoluciOn al Presidente de la t.:epUblica la totalldad de los 
expedientes concluidos, a.si como la ejecuciOn de estos. 
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CODIGO AGRARIO llE 1942. 

El 31 de Diciembre de 1942, el Presidente constitucional de los 
Estado$ Unidos Mexicanos, Manuel Avila Camacho, expidib este 
m·denamiento legal que estuvo vigente por casi 30 años .... (6) 

En relacibn al Cuerpo ConSultivo Agrario, establece lo siguiente: 

Articulo to.- Son Autoridades Agrarias: 
I Presidenta de la. Republica. 
I I Los gobernadores de los est&dos y terr'i torios Federales y el Je.fe 
del departamento del distrito Tederal; 
ItI El Jefe del Departamento Agrario. 
IV El Secretario de Agricultura y Fomento. 
V El Jefe del Departamento de Asuntos Indigenas. 

Articulo 7o.- El Cuerpo Consultivo Agrario, auKiliar del ejecutivo de 
la UnibnJ astarA integrado por nueve miembros. El Jefe del 
Departamento Agrario, lo presidir~ y propondrA el Presidente de la 
Rep~blíc:a 1 el nombramiento y la remocibn de los dem~s componentes de 
este cuerpo, quienes deberan llenar los siguientes requisitos: 
I Na poseer predios rC&sticos cuya extensibn e>cceda. la superficie 
asignada a las propiedades inafectables. 
lI No desempeñar cargo alguno de Elecci.On popular, o en las 
organi::ac:iones de campesinos o de propietarios de tierras; y 
III Ser de reconocida honorabilidaef; seis de los miembros del cuerpo 
Consultivo Agrario, deberAn ser aqrbnomos o Ingenieras, titulados o 
H!cnicos con cinco años de prActica en asuntos agrarios, dos ac:tuar:t.n 
como representantes de los campesinos. 
Con esto podemos advertir, al igual que en los Cbdigos anteriores la 
c:onsoltdacibn del caracter del brgano del cuerpo consultivo agrario y 
como auw:iliar de Ejecutivo de la UniOn, incluyltndase a dos miembros o 
representantes campesinos, para lograr un e~ecto equilibrado en las 
decisiones del cuerpo consultiva agrario, eKistiendo la posibilidad 
de que ingresen a este> los Licenciados en Derecho. 

(6) "Diario O.ficial de la Federación" 27 de abri 1 de 1943 
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LEY DE LA REFDRl1A AGRARIA. 

El c. Presidente de la RepUblica , Licenciado Luis Echeverr1a 
Alvarez, en uso de sus facultades que le conced10 la -fraccibn I, del 
artlculo 71 de la Constitucibn, presento la iniciativa de e;:;ta ley el 
29 de Diciembre de 197U, la cual aparecib publicada en el diario 
oficial de la Federacibn el 16 de Abril de 1971. 

Ahora bien, con el propbsi to de no apartarnos del objeto central se 
hace imprescindible ubicar a las autoridades agrarias que establece 
dicha ley Federal, (antes de las reTormas del 29 de Diciembre de 
1~83), cuyo articulo relativo es el siguiente: 

Articulo 2o.- La aplicac1bn de esta ley esta encomendada a: 

I El Presidente de la RepUblica; 
II Los Gobernadores de los Estados y Territorios Federales y el .Jefe 
del Departamento del Distrito Federal. 
III La Secretaria de la Re.forma Agraria¡ 
IV La Secretarla de Agricultura y Ganaderi.a; y 
V Las Comisiones Agrarias MiKtas. 

El Capitulo tercero del primer libro, de la ley en cuestiOn, 
establece en su articulo 14, lo siguiente: 

Arti.culo 140.- El Cuerpo Consultivo Agrario· cuyas funciones, se 
determinan en esta ley estará integrado por cinco titulares y contará 
con el nCl.mero de supernumerarios que a juicio del Ejecutivo Federal 
sea necesario. 

Dos de los miembros titulares del Cuerpo Consultivo Agrario actuarAn 
como representantes de los campesinos y la misma proporc.iOn ge 
observar.t\ en el caso de los supernumerarios. El sec.retario de ·1a 
Reforma Agraria lo presidir.\ y tendr:, voto de calidad. 

Solo encasas de ausencia por asuntos oficiales, enfermedad o 
licencia~ podrA uno de los secretarios generales suplir al secretario 
de la Re.forma Agraria en la presidencia del Cuerpo Consultivo 
Agrario. 

Ahora bien, vemos con esto que en 1970 se implementa la nueva 
Secretaria de la Reforma Agraria, cuya finalidad es el reparta 
agrario, es decir· la distribuciOr. de la tierra y de Terma pararela, 
la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidraulicos se encargarla de 
la produccibn de dichas tierras, siendo necesaria y emergente la 
creacibn de una ley agraria, ya que en las Estados de Chihuahua, 
Tabasco y San Luis , todavía existia el latifundismo. 
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En la etapa que -fue de 1970 a 1982, surguiO un nuevo concepto de la 
Re.forma Agraria en el que al Ejido, se le asigno el papel que en 
realidad debla cumplir en nuestro proceso productivo¡ juridic:amente 
se le reconociO como persona moral, con Organos de decisiOn y 
direcciOn, Asamblea General, Representa.cien y control, Comisaria.do 
Ejidal y Consejo de Vigilancia. 

Se aplicb una polit1ca de organi:?aciOn dirigida a establecer 
nuevamente el Ejido Colectivo, y reconocer·lo como forma fundamental 
de una organizaciOn. Desde entonces esta concepciOn estaba expresada 
en nuestra ley Federal de la Re-forma Agraria. 

Haciendo un replanteamiento del papel que desempeña la Secretaria de 
la Reforma Agraria, repartir la tierra , no es concebible que si bien 
ya se finiquitb y se crearon las bases fundamentales del t·eparto, 
entonces esta no tiene ya razbn de ser, como persona moral. Lo 
indicado en este sentido es que desapareciera esta Secretaria, ya que 
ha cumplido con su funcibn principal, y lo mas importante seria crear 
una Dependencia u otra Secretar i.a de campo o de accibn con diversos 
Departamentos o secciones acopl~ndolos o adecu.llndolos a los problemas 
y necesidade!5 reales del campo. 
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CAPITULO II 

LA DISTRIBUCION DE LA TIERRA COl10 GARANTIA CONSTITUCIONAL, Y LOS 
DIVERSOS SEXENIOS EN 11ATERIA AGRARIA. 

A) Derechos y Obligaciones del Campesino. 

Siendo nuestro propósito la mejor comprensión del presente t1·abaJo, 
destacaremos a continuación las definiciones que respecto al Derecho 
hemos encontrado de distinguidos autores. 
El Licenciado Manuel Bejarano Sánchez, puntualiza: 

Las Leyes que significan una conducta 
por los seres humanos e impuestas a 
derecho. Y la imperante necesidad 
prestación, simboliza una obligación 
primero. (7) 

y que deben ser respetadas 
todos; constituyen nuestro 
jurídica de conceder una 
en contraposición a lo 

El licenciado Eduardo García Maynez, expone : 
"En sentido jurídico Termal es el conjunto de raglas bilaterales de 
conducta que en una cierta época y en un -determinado pais la 
autoridad suprema considera obligatorias a las Normas Jurídicas 
reconocidas e creadas por el poder público, se les designa con el 
nombre de Derecho Vigente. (8) 

El Derecho en vigor en México, es la totalidad de los preceptos 
jurídicos que el Estad~ Mexicano actualmente r~puta obligatot·ios en 
el ámbito del terri ter io Nacional. 
Nos señala el Licenciado Eugene Petti t: 
" La definición de Derecho Romano que da Ulpiano según Celso, es el 
arte de lo que es bueno y de lo que es equitativo." 
Los tres grandes preceptos de Derecho : 
Vivir honestamente, no dañar a otro, dar a cada uno lo suyo; 
11 Honeste, vivere, acterum non ca.edre, suun cuique tribuereº. 
El autor Gono:alo F. de León, nos vierte su opinión en relación con la 
obligación: 
" En el prefacio del título XIII del libro IlI de la Inst1tuta de 
Justiano , se define de la siguiente manera: 
ºObligatorio est juris vinculum, que necesitate adstringimur alicuyus 
solvendi rei, secundum nostrae civitate jura". Obligación es el 
vínculo del Derecho que nos somete a la necesidad de pagar alguna 
cosa conforme al Derecho de nuestra ciudad". (9) 
Esquematizado de manera br·eve y concisa, estos dos elementos en una 
sociedad de Derecho, como lo es la mexicana, consideramos lo 
siguiente: 

(7) Bejarano SAnchez Manuel .-Obligaciones Civi les,Coleccibn de te~tos 
Jurldicos Universitarios. 
(8)Garcia Maynez Edurado.-"La definicibn del Derecho" Ensayo de 
Perseptismo Jud.dico.Universidad Veracruzana 2da.Edic. 1960 pag.21-22 
(9)Ledn Gonzalo J.-Diccionario de Derecho Romano.-Edit.SEA Buenos 
Aires Argentina 1962. pag 429 
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El Ejecutivo Federal coma titular supremo del poder Ejecutivo, siendo 
~ste el Presidente de la República Mexicana, tendrá la misma 
representacidn agraria en México, investido de facultades para poder 
reali;:etr actos materiales en un campo agrario, entre estas 
consideramos las desciciones que el puede considerar oportunas para 
ejecutar las leyes comprendidas en la Ley Federal de la Reforma 
Agraria, al igual dict.3rá las resoluciones que convenga en una 
instancia de-finitiva, mismas que no podran ser modificadas por 
ninguna autoridad. 
Todo Me:<icano que viva en el campo y haga de las cosechas que logra 
obtener de las tierras, la única -forma de lograr su subsistencia, 
tendrá el det·echo de solicitar una porcíon de tierra. 
Este derecho podría ser objeto de petición a la secretaría de la 
Reforma Agraria. 
Para poder adquirir la calidad de ejidatario se requiere: 
,I .- Ser mexicano mayor de edad o de cualquier edad si se tiene 
-familia a su cargo o se trate de heredero de ejidatario; y 
II.- Ser avecindado del ejido correspondiente, excepto cuando se 
trate de un heredero, o cumplir con los requisitos que establece cada 
Ejido con su reglamento interno. 
El ejidatario entre otros derechos tiene la Tacultad de designar 
herederos en cuanto a sus derechos ejidales; el cual bastará que 
'formule una lista de sucesidn en la que consten los nombres de las 
personas y el orden de preTerencia conforme al cual deba hacet·se la 
adjudicación de .derechos a su Tallecimiento. 
Cuando el eJidatario no haya designado sucesores; o cuando ninguno de 
los ser;alados en la lista de herederos puede heredar por imposiblidad 
material o legal, los derechos agrarios se transmitirán de acuerdo 
con el siguiente orden de preTerencia: 

I .- Al cbnyuge 
II.- A la Concubina o Concubinario 
III .-A uno de los hiJos del ejidatario 
IV.- A uno de sus ascendientes 
V.- A cualquier otra persona de las que dependan econdmicamente de 
el. 
Corresponde a los eJidatraios el Derecho de aprovechamiento y 
usufructo de sus parcelas. En ntngú.n caso la asamblea ni el 
comisariado ejidal podrán usar o disponer o determinar la explotación 
colectiva de las tierras parceladas del ejido sin el previo 
consentimiento por escrito de sus titulares. 
Los derechos de los ejidatarios sobre sus parcelas se acreditarán con 
sus correspondientes certi-ficados de derechos agrarios o certiTicados 
parcelarios. Los cuales ostentarán los datos básicos de 
identif!icacidn de la parcela. Los certiTicados parcelarios serán 
expedidos de conTormidad con lo dispuesto por el artículo 56 de la 
Ley Agraria. 
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Otro derecho que tiene el ejidatario sobre su parcela es que puede 
aprovechar directamente o a conceder a otros ejidatartos o terceros 
su uso o usufructo, mediante aparcería, medier:La, asociación, 
arrendamiento o cualquier otro acto jurídico no prohibido por la ley, 
sin necesidad de autorización de la asamblea o de cualquier otra 
autoridad. Así mismo podr.1. aportar sus derechos de usuf'ruc:to a Ja 
'formación de sociedades tanto mercan ti les como c:i vi les. 
los ejidatarios podrán anajenar sus derechos parcelarios a otros 
eJidatarios o avecindados del mismo nC'.tcleo de poblac:idn. 
Entre los Derechos y Obligaciones que establece la pt·opia 
Constitución está en su Tracción XV del artículo 27 que dice : 
En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los Latifundios. 
Se considera pequeña propiedad agrícola la que no cxc:eda por 
individuo de cien hectáreas de riego o humedad de primera o sus 
equivalentes en otras clases de tierra. 
Para erectos de e qui valencia se c:omputar.1 una hectárea de riego poi· 
dos de temporal, por cuatro de agostadero de buena calidad y por ocho 
de bosque, monte o agostadero en terrenos áridos. 
Se considerará asi mismo, como pequeña propiedad, la supet"f'icie que 
no exceda por individuo de ciento cincuenta hectát"eas cuando las 
tierras se dediquen al cultivo de algoddn, si reciben riego; y de 
trescientas cuando se d'2diquen al cultivo de plátano , caña de 
azúcar, caf'é, henequén, palma, vid, olivo, quina, vainilla, cacao, 
agave, nopal o árboles t=t"utales. 
Se considera pequeña propiedad ganadera la que no exceda por 
individuo la supert=icie necesaria pat"a mantener quinientas cabezas de 
ganado mayor o su equivalente en ganado menor,· en los términos que 
-fije la ley, de acuerdo con la capacidad -forrajera de los terrenos. 
Cuando debido a obras de riego, drenaje o cualesquiera otras 
ejecutadas por los dueños o poseedores de una pequeña propiedad se 
hubiese mejorado la calidad de sus tierras, seguirá siendo 
considerada como pequeña propiedad, aún cuando en virtud de la 
mejoria obtenida se rebasen los má><imos señalados pór esta f'racciCin 
siempre que reunan los requisitos que -fije la ley. · 
Cuando dentro de la pequeña pr·opiedad ganadera se realizan mejoras en 
sus tierras y estas se destinen a usos agrícolas, la superf'i cíe 
utilizada para este -fin no podr..1. exceder, según el caso, los límites 
a que se ref'iere los p.iin·aTcs segundo y tercero de ésta -fracción que 
correspondan a la calidad que hubieren tenido dichas tierras antes de 
la mejora. 
Estos Derechos y Obligaciones con los que 
me><icano nos permite ver y dar una visidn un 
capacidad de producción y los límites a los 
parte de las leyes, sin dejar de entrever que 
primordial es que se active e incremente la 
me><icano. 

cuenta el campesino 
poco mas amplia de la 

que está sometido por 
el propósito urgente y 
producción en el campo 
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B) LA EXPROPIACIDN AGRARIA. 

He c:onsi.derado pertinente anotar señalamientos de algunas autores que 
sirvan para la complementacibn de num;tt·a e1<posicibn. 

El Licenciado Rafael de Pina Vara, aduce que La: 

11 ExpropiaciOn es la limi tac:ibn del Derecho de propiedad en virtud de 
la cual el dueño de un bien mueble o inmueble, queda privado del 
mismo, mediante o prt!via indemnizacibn, en beneficio del interés 
pClblico". (10) 

El autor Cabanel la, opina que el; 

11 Dasposeimiento o privacibn de ta propiedad, por causa de uti 1 idad 
pCl.bl ica o interes preferente, y a cambio de una indemniza.cibn prévia 
la cosa e><propiada. 
Aunque en sentido muy generico esta voz puede comprender todo acto de 
quitar a uno la propiedad de lo que le pertenece, incluidos el 
despojo, la usurpac:U~n y robo". 

Los bienes ejidales y comunales padran ser e><propiados por alguna o 
algunas de las siguientes causas de utilidad p~blica, con fundamento 
en el articulo 93 de la Ley Agraria vigente. 

I.-El establecimiento, explotacibn o conservacibn de un servicio o 
'funcibn pCtblico. 
II.-La realizaciibn de acciones para el orden.amiento urbano y 
ecolbgic.o, asi colQo la creacibn y ampliacíbn de reservas 
territoriales y Areas para el desarrollo urbano, la vivienda, la 
industria y el turismo. 
I I I .-La realizacibn de acciones para promover y ordenar el desarrollo 
y la ccnservacibn de los recursos agropecuarios, fot·estales y 
pesqueros. 
IV. Explotac:ibn del petroleo, su procesa.miento y conduc:cion, la 
eKplotaciltn de otros elementos naturales pertenecientes a la. Nacíbn y 
la. im;talacibn de plantas de bene-ficio asociadas a dichas 
e>tplotac.icmes. 
V. Regularización de la tenencia de la tt.erra urbana y rural. 
VI~ Creac:ibn, fomento y conservac:íbn de unidades de producci~n de 
bt.enes o servicios de indudable bene-ficio para la comunidad. 
VII.-La construccHm de puentes, carretere1s, .ferrocarriles, campos de 
aterríze1je y demAs obras que -faciliten el transporte, asi. como 
aquellas sujetas a la Ley de Vtas Generales de Comunicacibn y lineas 
de conduccibn de energl.a, obras hidrAulicas, sus pasos de acceso y 
demas obras relacionad.3s. 
VIII.-Las demas previstas en la Ley de E><propiacibn y otras Leyes. 

(10) Pina Vara Rafael de.-"Diccionario de Oerecho"Edit. Porrua, S.A. 
Ménico pag. 261 
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La e><propiacibn deber-a tramitarse ante la Secretaría de la Reforma 
Agraria. Deber~ hacerse por decreto presidencial que determine la 
causa de uti 1 idad pO.blica y los bienes por e:<propiar y mediante 
indemni::aciOn. El monto de la indemnizaciOn sera determinado por la 
comisibn de Avaluos de Bienes Nacionales, atendiendo el valor 
comercial de los bienes e><propiados;. para la 'fijac:iOn del monto se 
atender.). a la cantidad que se cobrara. por la regularizacibn. 

El decreto debera. publicarse en el Diario OfiC:ial de la Federacibn y 
se notificara la expropiaciOn al nUcleo de poblacibn. 
En los casos en que la AdministraciOn Pl.lbl ic:a Federal sea promovente, 
lo har·a por conducto de la Dependencia o Entidad para.estatal que 
corresponda, segUn las funciones señaladas por la Ley. 

Los predios objeto de la expropiaciOn solo podran ser ocupados 
mediante el pago o deposito del importe de la indemnizacibn, que se 
hara de pre-ferencia en el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento 
Ejidal o, en su defecto, mediante garantia suficiente. 

Ademas de que queda prohibido autorizar la ocupaciOn previa de 
tierras aduciendo que respecto de las mismas, se tramita e><pediente 
de expropiaciOn, a menos que los eJidatarios afectados o la asamblea, 
si se trata de tierras comunes, aprueben dicha ocupaciOn. 

En cuanto a la indemnizacibn que deben de recibir los ej idatarios por 
tales derechos de expropiaciOn; si dicha e><propiacibn solo afecta 
parcelas asignadas a determinados ejidatarios·, estos recibiran la 
indemni::acibn en la proporcibn que les corresponda. Si e:<istiere duda 
sobre las proporciones de cada ejidatario, La Procuradurla Agraria 
intentara la conci liacibn de intereses y si ello no -fuera posible, se 
acudirA ante el tribunal agrario competente para que este resuelva en 
definitiva. 

Cuando el bien expropiado se destine a un fin distinto del señalado 
en el decreto respectivo, o si transcurrido un pla::o de c:inco años no 
se ha cumplido con la causa de utilidad pUblica, el fideicomiso Fondo 
Nacional de Fomento Ejidal ejercitará las acciones necesarias para 
reclamar la reversibn pat·cial o total, segt'.tn corresponda de los 
bienes e:{prcpiados y opere la inc:orporaciOn de estos a su patrimonio. 

C) GOBIERNOS CIVILES. 

Para dar inicio al estudio del presente tema 1 cabe señalar de 
antemano que México a partir del año de 1946, cobra una nueva imagen, 
ya que se da por ve:: primera un presidente civil, pues como ya es 
sabido, Me:üco habla sido gobernado por muchas decadas, por 
militares, es aqui. donde se habre el umbral para dar paso a una 
visibn mas clara y real, de Nexico y su verdad. 
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LICENCIADO 11I6UEL ALEttAN VALDES. 1946-1952. 

"El Licenciado Miguel Alem~n, -fue presidente de la Reptlbl ica el lo de 
Diciembre de 1946. Tenia la edad de 45 años; una década y media 
anterior al acontecimiento, era h:tbil abogado, con la vista puesta en 
los negocios politices, pero dedicado a los negocios 
particulares. (11) · 

Miguel Alem~n busco para rodearse de el los, no tanto a quienes -fuesen 
los mas distinguidos en México, sino a sus amigos de con-fianza • 

. ~:za~~~a S. ma~~~~~ ~!rz:~b~~~!~nap~:si~~~~~:l ~i~t~~~;~:ng~l i ~~ca:s~e d: ? 
1 un talento para el mando y gobierno pocas veces visto en México, dió 

la idea de ser un mero círculo de amistades. 

Para dirigir los negocios del Estado, no ·Fue en vano la experiencia 
adquit•ida durante seis años que trabajo en la Secretaría de 
Gobernacibn. 
Una nueva mentalidad dirige Me:dco 1 en donde el dinero -fue el tema 
principal, queriendo dar al r~gimen presidencial el caracter de una 
Revolucibn Administrativa, con esto se abre una etapa en Ml:!xico. 

Sin embargo el desarrollo org~nico de Me:dco al correr de los años, 
habia constituido en forma solida, una clase selecta, no solo en el 
orden politice; sino tambHm en lo social y econbmico. 

La Revolucibn no solo habla creado únicamente agraristas, sino 
tambi8n ambicibn, la idea de que la Revolucibn terminaria con la 
integrac:ibn rural, solo dio paso a una politic:a de -fingimientos y 
heroismos aparentes; y de ninguna manera a una realidad mexicana. 

Asi Miguel Alem~n pensaba que en el futuro de la paz nacional ya no 
estaba en el campo, sino en la ciudad; y como la ciudad querla 
riqueza particular, de donde se originó un millonerismo "Sui 
Generis 11

, produci8ndose una baja en la reserva nacional, un 
acrecentamiento de desempleo, aumento de precios y en las rentas de 
la vivienda. 

El pago de la deuda exterior, exigia vencimientos, siendo necesario 
descontar ilimitadamente a todo el sistema bancario las operaciones 
de cri:!dito destinadas a la siembra de maiz, trigo, frijol y otras 
semillas; y en medio de esta situacibn, la fiebre a-Ftosa empieza a 
causar grandes daños a la ganaderia, la economia rural se encontraba 
grave y profundamente dañada. La epidemia habia llegado a perjudicar 
no solo a los grandes y pequeños ganaderos, sino a la clase mas pobre 
del campo. 

(11) Excélsior.- Anónimo: Miguel Alemán. Mé:dco 1948. 
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El labriego y ejidatario dependlan, en sus cultivos, de las yuntas de 
bueyes y la lucha del gobierno fue llevada con tantos eKtremos, que 
los campesinos ocultaban sus animales, o alentaban la cort·upcibn, o 
dejaban abandonadas sus tierras y techos pat·a huir a las ciudades, la 
vida agricola, se desmembrb. 
Se lograron avances en ott·os campos, como la energia electrica; la 
infraestructura tuvo avances considerables, la industria fabril, la 
petrolera y ferrocan·ilera se modernizaron. 
Los cascos de las haciendas, asi como las tierras que a estas 
concedian las leyes agrarias, estaban en el abandono, e::istia una 
desconfianza rural, una falta de técnica agricola, creycndose 
conveniente por parte del Presidente, no toc:ar el tema para evitar 
una reacc:iOn agraria. Teniendo la se.guridad de que se encontraba 
garantizada la demanda del grano nCtmero uno del pueblo de México, 
tendrl.a apaciguado los animas de los campesinos. 
El agro en Mtndco durante este periodo permaneciO olvidado, ya que al 
Licenciado Miguel Aleman, le Taltó e:dgir reponsabilidades a los 
enriquecidos en el poder, delito siempre punible en los pueblos 
civilizados. 

LICENCIADO ADOLFO RUIZ CORTINEZ 1952-1958 

El primero de Diciembre sube al Poder Nacional, Adolfo Rulz Ccrtinez, 
pues la Nacibn presentaba un grave cuadro de enflaquecimiento de 
esplritu público, sin embargo habla en el nuevo je-fe de estado un 
elevado carac:ter de dignidad, sino; con cuanta disposicibn de ánimo 
se en-frentd el solo a tantos problemas y ccn-fl ictos que se 
mani-festaban a lo largo y ancho de Mtrnico, para el pais otra idea 
habla al respecto de Ruiz Cortinez, crelasele debil, indolente y 
entregado a una veJeZ pt'ematut·a. 

Rul.;: Cortinez, quizo mover hombres, cosas y pensamientos a manera de 
ordenar piezas sobre un tablero. Fue un hombre que queria y sabía 
ahorrar, esto hizo que c:uidara las manos de sus colaboradores, y el 
empleo de los Tondos de la NaciOn. La idea de debilidad fue 
sustituida por la idea de pr·esidencialismo pet·sonal y absoluto. 

Ruiz Cortinez al recibir la economl.a del expresidente Miguel Aleman 
tuvo dos efectos principales. uno, -fortalecer las necesidades del 
Estadot y otro, amparar y estimular a la empresa particular nac:ional. 

He de resaltar un reportaje periodistico: 

"Las ci-fras nacionales correspondient?.s a lo<S años ·de 1937 a 1955, 
solo registrat"on un aumento de quiri1entas veinte mil toneladas de 
carbbn, mientras que la siderCtrgica oficial y particular, tuvieron 
una capac:idad d~ un millOn doscientas mil toneladas de Hierro. 
El petroleo alcanzó un aumento de cuarenta y dos millones de barriles 
en quince años de nacionalizacibn". (12) 

(12) Exc:élsior.- México Septiembre de 1958 
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Otras industrias como la cervecera y la de hilados y tejidos 
sobresalieron a la del petroleo, en lo que respecta a progreso 
cuantitativo. 

Ordenó que la moneda Nacional fuese fijada a razbn de doce pesos 
cincuenta centavos por ca~a dolar. 

Sin embargo el Pt·esidente solo olvidd el drama que se desarol laba en 
el campo, nunca se tomó ninguna providencia para -favorecer a la clase 
rural que solo consti tui a otro M~xico entregado a los andrajos". 

Durante su sexenio, Ruiz Cortinez, favorecib los servicios pCJ.blicos, 
y el embellecimiento de la ciudad de Mexico, procurando a las zonas 
urbanas de comodidad y dicha mientras que en el .campo no cambiaban 
las condiciones paup~rrimas, en donde se desarrollaban f~cilmente 
miserias Tisicas y morales debido a las oleadas de gente del campo, 
desesperadas que se establed.an en la capital en busca de trabajo y 
de mejores condiciones de vida. 

Lo Onico que pudiera tratarse como un desarrollo en la agricultura 
mexicana, -fueron algunos sistemas y obras de irrigacibn, y a la 
consolidacibn de las superficies cultivadas en Baja California, 
Sinaloa, Veracruz, Jalisco, Michoacan y Puebla las cuales al terminar 
el año de 1955 pudieron dar la produccibn capaz para acabar con el 
d9Tici t de granos que padecla la RepUbl ica. 

Desgraciadamente el gobierno puso todos los problemas del pais en una 
misma balanz:a. Si de un lado Tavorecib las comunicaciones para los 
centros de poblacibn, por otro lado , dilató esas comunicaciones, a 
-fin de -facilitar el movimiento de la produccibn agrtcola. Ru1z 
Cortinez procedib con mucho tacto a apartar los asuntos ejidales de 
la polttica, para hacerlos meramente administrativos, colocando a los 
campesinos en una posicibn de aislamiento y de mayor pobreza. 

LICENCIADO ADOLFO LOPEZ HATEOS 1958-1964. 

Al llegar a la Presidencia el primero de Diciembre de 1958, habla 
aceptado un programa cargado con numerosas exigencias públicas. En 
Mexico, se observaba su gran atencibn por ver a este hombre en todos 
los aspectos pUblicos y privados, exigiendole demasiado la idea de 
que solo la persona del Presidente era capaz de r·esolver los 
con-flictos humanos sopló sobre toda la RepClblica. 

Este con la aparente Rectoria personal de Lbpez Matees ,aparente por 
que la direccibn de asuntos pol l tices la llevaba con señalada 
discrecibn, el Secretario de Gobernacibn Gustavo Oiaz Orda:::, persona 
con gran habilidad polltica sin embargo autoritario y conocedor de la 
idiosincracia de un pueblo vencido y entregado a las necesidades 
monetarias, prosperaba el centralismo con mani-festaciones de 
constitucionalidad que el gobierno trataba de oc:ul tar con mucho 
ingenio y audacia. 
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Colocado en el centro de aquella manera de vivir politico, Lbpe: 
Matees Concurrib a los resultados de una y otra promoc:ibn ya 
educativa, ya Tinanciera ya soberana, ya jurldica, ya diplom~tic:a, ya 
mercantil, ya agraria; Por que no es e:~agerado decir, que pocas veces 
un gobernante ha concursado en tantos aspectos de la vida de su 
patria. Y no se conformó con su saber y hacer presidenciales dentro 
de la RepClblic:a, tambien acarició ideas rom.\ntic:as de una paz 
universal y de una desnuc:leari:?.aciOn mundial. 

Lbpez Matees busco la r-ig~de~ del Estado y el burocratismo, logró la 
reintegracibn de la zona del Chamiz:al a suelo mexicano. 

Durante su sexenio Secretarias de Estado se enr iqueclan sin 1 imite 
alguno y aunque Lbpez Matees Hab1a Prometido durante su campaña 
electoral aplicar la Ley de Responsabilidades a servidores de 
cualquier c:ategoria no pudo cumplir sus propbsitos puesto que fueron 
numerosos e invencibles los actos de corrupc:ibn. 

Asi llego el ultimo dla del Presidente, dejando como en cada sexenio, 
pendientes los ideales revolucionarios, dejando intoc:ado el problema 
de la miseria econbmica campesina, y pesando sobre los hombros del 
Estado actos de represibn violentos en Veracruz, Oaxac:a y Morelos. 
Aqui Militares irrespon&ables y sin castigo asesinaron alevosamente 
al lider agrarista Ruben Jaramillo a su esposa e hijos. 

Es aqul en donde el espiritu me><icano agrarista , la lucha por un 
M~Kico, es tirada vendida y ultrajada por el ensbrdecedor poder. 

LICENCIADO GUSTAVO DIAZ ORDAZ 1964-1970. 

Comen::b su gobierno el lo de Diciembre de 1964, con gt·andes e 
ineccesarios arrestos de autoridades que le hicieron perder la 
con.fianza y simpatias petblicas, viendose en sus actitudes, proyectos 
cesaristas, dirigidos a atemorizar a propios y a extraríos, poniendo 
en fuga muchos credi tos provocando una huelga de medicas a la que no 
hubo respeto, no obstante la categot·ia humana y cientl.fica de los 
huelgistas. Se decia que deseaba Tijar asl una supuesta tradic:ibn de 
gobierno de absolutismo personal. 

Gracias a esta actitud de candidato presidencial, era dla con dla mas 
notorio el divorcio del Estado y el Pueblo, haciendose mas distante 
el Estado y el fortalecimiento del pueblo designio incuestionable del 
Cbdigo Revolucionario de 1910. 

deseaba construir un Estado fuerte sobre las E?spal das de una 
poblacibn, sobre todo la rural, y advirtib que la decada de 1960, 
caracterizaba histOr i ca.mente los funerales de la Revolucibn. 
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La vida poll.tica mexicana se desarrolló de manera mas o menos 
rutinaria sin embargo en 1968, el sistema se vid sometido a una dura 
prueba. Esta vez los contestatarios no procedlan del sector obrero o 
campesino, sino de los grupos medios urbanos, de los sectores menos 
controlables: estudiantes y proFesores universitarios. 

El crecimiento demogr~'fiCo acelerado contribuyd entre muchas otras 
cosas a generar necesariamente mas Fuentes de trabajo ya que la 
poblaciOn econOmicantente activa se encontraba en empresas 
industriales, dejando en el olvido al campo. Convirtieron a la ciudad 
de Mexico en el para.isa prometedor para el campesino en donde 
desgraciadamente sola se les prometi.a hambre y miseria, otro escape 
de nuestros campesinos f'ue la -frontera, el esTuer·zo por detenerlos 
-fué inCttil pues hubo motines, y miles de mexicanos se internaron en 
el pais vecino en busca de trabajo y de mejores condiciones de vida. 

LICENCIADO LUIS ECfEYERRIA ALVAREZ. 1970-1976. 

Durante este sexenio se presento un cuadro angustiante en relacibn a 
los sectores politices, econbmicos y sociales de México, esto mismo 
obligo a la entonces administracibn gubernamental, a realizar 
gestiones administrativas internas, en pro de las necesidades 
sociales y econOmicas del pais. Entre 1940 y 1946 MS~ico se 
transTormd de una poblacibn escencialmente agraria, en una sociedad 
urbana donde l• industria y los servicios crecieron r.\pidamente. Esto 
trajo como consecuencias aplastantes resultados, ya que en 1970 habla 
5.8 millones de sube11pleados, es decir el 23 'l. de la poblaciOn 
econbmicamente activa. Años después este f'enbmeno se agravd, sobre 
todo en el sector agropecuario en donde el subempleo f'ue superior al 
657.. Fue aqul en donde se encontraron las maniTestaciones mas graves 
de los problemas creados por el modelo de desarrollo econbmico 
impulsado a partir de la segunda guerra mundial el desempleo y el 
subempleo eran elementos estructurales y no temporales. 

La Ley de Crédito Agricola de 1955, tuvo vigencia hasta 1975 pues el 
Presidente Luis Echeverria Alvarez, por Decreto Presidencial 
publicado en el diario o'ficial del 7 de Julio de 1975, ordend se 
f'usionara el Banco Nacional de CrGdito Agrl.cola S.A. y el Banco 
Nacional de Crédito EJidal S.A .. C.V. al Banco Nacional Agropecuario 
que actualmente se le conoce como Banco Nacional de Crédt to Rural 
S.A. BANRURAL • 

El Narcotr~Tico en México comienza a gestarse en forma aguda, los 
campesinos adquieren una f'orma de vida mas relajada con la siembra de 
estupe-facientes ya que esto les redituaba mas que el Maiz. 

Luis Echeverria, lanza o'fensivas en el ~mbito Internacional en contra 
del sentir de los grandes paises industriales, lo que trajo como 
consecuencia un caos interno; lo peor 'fué que esto coincidib con la 
crisis de la estrategia del desarrol l ismo mexicano. 
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Un problema que poco se trato -Fue el Narc:otrafic:o que en 19/.3, 
invadiO al suelo mexicano, los Picos de la Sierra Madre Occidental a 
donde iban a dar los vientos htlmedos del Océano Pacifico hicieron de 
la gran llanura Costera la regibn agricola mas rica de la República 
de Mexicana, pero con el auge de la Mariguana, muchos campesinos 
empezaron a cultivarla. En las mesetas de Sinaloa y Ourango 1 quienes 
no eran ni campesinos ni mineros vivian y mod.an en chozas de paja, a 
1.:uometros de caminos pavimentados, se alimentaban de Maiz y Frijoles 
y de caza menor 1 y se sentl.an afortunados por; tener una vaca y unos 
cuantos pollos, pero la fortuna para esta gentes f"ue¡ü amppo~e:uoa de 
las pocas plantas que c:recia bien en sus c.ti,lidas coli-nas. 

El Gobierno Federal se con-for·maba con poner en marcha espora.dicamente 
campañas de erradicacibn, con soldados armados de palos y machetes 
que cortaban amapolas medio crecidas. 

•Oue acaso la tierra de Mexico es objeto de contratos ilicitos que 
solo sirven para el enriquecimiento de los dirigentes politices o es 
carnada f"resca para cuidar intereses de dirigentes que no desean 
alinearse a una politica. sucia y apatrida. 

LICENCIADO JOSE LOPEZ POR11LLO 1976-1982. 

Durante este se:<enio se presentaron una serie de programas y 
subprogramas, dirigidos a los sectores agropécuarios y f"orestal, 
entre las actividades agrarias se pretendiO instrumentar el sistema 
alimentario mexicano, se pusieron en marcha acc:iones para el 
desarrollo de la industria y de los servicios turisticos rurales, se 
emitieron 300 titulas con el -fin de satis-facer las demandas agrarias, 
se promovieron f"ormas superiores de organizacibn agraria, 
capaci tacibn campesina y asistencia técnica, se llevo un programa de 
abatimiento del rezago agrario; a.hora bien, sin necesidad de 
continuar con tantas actividades mas, es el momento de voltear al 
campo y ver si en realidad durante dicho periodo se vieron subsanados 
los males del campesino, lo que en verdad sucede analizando cada uno 
de los sexenios a partir de 1946 1 es que no e>dste una continuidad de 
planes, por que si en verdad al campesino en Ne:dco se le hubiera 
atendido como un ser humano, como parte de nuestro Me)(ico Agrario, 
prcducto de una RevoluciOn que quizas nunca e)(istiO de verdad, 
entonces nuestros campos serian el resultado de una justicia r"'eal, 
pero es triste ver el campo olvidado, empobrecido, seco y mas 
lamentable aun, brillante de olores que emanan de las Tlor"'es y hojas 
de estupefacientes que solo nos dicen a.qui esta sembrada la "MUERTE". 
•••:tEse -fue el sentido de nuestra Revolui::ibn •.• La siembra de Drogas••* 
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LICENCIADO "16UEL DE LA llADRID HURTADO. 1'182-1988. 

Al empezar su mandato en 1982, era necesario un nuevo planteamiento 
de la situacibn que vive el campo mexicano, para poder llevar a cabo 
acciones concretas y energicas , y para poder impulsar un cambio 
estructural. En este contexto, el desarrollo Rural Integral juega un 
importante papel, ya que por ser un pais agrlcola, el pasado y 
presente giran en torno a la cuestibn agraria, que se ha manifestado 
en todos los planos de nuestra historia. 

Se pretendia crear las condiciones necesarias para que el campesino 
como ser humano, esté en posibi l ida.des de desarrollar sus 
potencialidades, para dejar de ser un elemento marginal y convertirse 
en motor que lo impulse y lo promueva. 

La visibn de la Reforma Agraria Integral que tenía el pueblo de 
H~xico, al principio del Gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado, ya 
no reconocia como horizonte el mero reparto de tierras; su alcance 
era mucho mas vasto, otorg~ndole mayor ef"ectividad: HodernizaciOn del 
campo, organizacibn de los productores, mecanismos de -financiamiento 
concordantes de la actividad agraria, tecnicas apropiadas para la 
explotacibn de las tierras, metodos de industrial izacibn de los 
productos, sistemas de co~ercial izacitin mas ei=icientes. 

Uno de los aspectos muy importantes dentro de este sexenio es que se 
pretendia dar un impulso grande en cuanto a lo que en materia agraria 
se re-feria, y estos eran el factor de comercializacibn y el factor de 
distribucibn ya que estos estarian siempre supeditados a los medios de 
comunicacibn y la falta de estos hace imposible una produccibn. 

Al campesino se le tiene que impulsar y motivar para producir mas y 
cada dia mejor. Y como se lograrla tal cosa, encontrando el est:ímulo 
que se traduce en dinero, por la remuneracibn de su trabajo y de su 
productividad. 

Los objetivos primordiales eran el de fortalecer el desarrollo rural 
en los ejidos, comunidades, pequef;os propietarios, minifundistas y 
colonos, con la integracibn de las organizaciones superiores, que 
permiti.an acabar con el eKcesivo mintfundismo imperante en el .-mbito 
rural. 

El Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, pretendib labrar la senda 
para que en un plazo medio se concentraran las acciones del sector 
publico y de los sectores social y privado, a fin de impulsar el 
cambio estructural en el agro. 

Dentro de sus 1 ineamientos prestd atencibn a lo que durante años 
permanecib en el 1 ibro del olvido, y fue la integraciOn de los 
nUcleos agrarios en unidades de desarrollo rural integral, para que 
sirvan de apoyo a las actividades de produccibn. 
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Para que todo esto pudiera darse como realidad concreta, .fué 
necesario modernizar la estt·uctura productiva agropecuaria, forestal 
y pesquera, asl coma crear un nuevo esquema de relaciones entre la 
producciOn, el marco j~ridico y la organizacibn social en el agro, 
sin olvidar los principios de equidad y eficiencia de las acciones 
encaminadas a lograr justicia social en el campo. 

Es cierto que durante este sexenio 1982-tqea, se dieron insumos a la 
produccibn rural, sin embargo, estos no contaron con el desvío que 
pudieran tener, como la administracibn buroc:r~tic:a que utilizó esta 
partida presupuestal para incrementar los bolsillos y las cuentas 
bancarias de unos cuantos, asJ. como la distribucibn indiscriminada 
para el mejor postor. los cr~ditos que debieran otorgarse fuet·on 
racional izados utilizando argumentos que basaban en disposiciones 
JUridicas inexistentes. 

El marco jUridico, en el que se basa el DesarroÚo Rural tntegt"al, es 
el articulo 27 de nuestra Constitucibn Pblitica, estableciendo como 
t"esponsabilidad del estado la de general" empleos, garantizar a los 
campesinos su bienestar, su participacibn e incorporac1bn al 
desarrollo, el fomento de la actividad agropecuaria y forestal para 
el bptimo uso de la capacitacibn y asistencia t~cnica, asi. como 
expedir la Legislacibn reglamentaria para planear y organizar la 
produccibn agropecuaria, su industrializacibn y comercializacibn, 
consider~ndolas de interes público. El concepto de Reforma Agraria 
Integral, se integró con principios variables, con-formado por un 
conjunto de etapas, que va desde la redistribucibn de la tierra, la 
seguridad jurldica, suste"M:t.ndose en la organizacibn y capacitacibn 
de los participantes sociales, persiguiendo un desarrollo armbnico 
integral de las comunidades rurales dotadas con la tierra y todos los 
recursos contenidos en ella. 

El Autor Agustln Reyes Pone.e, nos menciona que: 

"La participacibn es un elemento escencial, ya que debemos entender 
su contenido para partir de un punto de base. Por participacibn 
entendemos la practica continua a partir de la cual los productores. 
adquieren los elementos para actuar e incidir en la toma de 
decisiones que les permiten trans-Formar su propia realidad con 
sentido social de su desarrollo econbmico". (13) 

Precisamente la Reforma Agraria Integral, con t.odos y cada uno de sus 
elementos, tuvo como mira liberar las potencialidades productivas de 
la tien·a, para dar paso a las Reformas Agrarias que durante el 
se~enio siguiente se presentaron con el Licenciado Carlos Salinas de 
Gortari. 

(13) Reyes Ponce Agustín "Administración de Empresas Teoría y 
Práctica" edición segunda. Ed1toriat Limusa Mé)nco 1917. 
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D)ETAPA DE CONSOÜllflCIOH DEL REPARTO AGRARIO, 

Hay que hacer t"eferencia a lo que debe de entender""se del termino 
CONSOLIDACION, mismo que es el titulo que determinarA el contenido y 
el desarrollo del presente inciso. 

La palabra c:onsolidacibn, es un término que nos conlleva a pensar en 
la Tuerza misma, en la· solidez o la -Firmeza que en un momento 
determinado y por circunstancias muy determinables adquiere una 
si tuacibn, o bien, una cosa. 

Siendo el reparto agrario veremos y anali=aremos la aplicacibn de una 
consolidaciOn en el reparto agrario. 

Durante el periodo sexenal del Licenciado Miguel de la Madrid, 1982-
1988, la administraciOn logro precisar como acciones de su gobierno, 
reordenar la economla y las bases de desarrollo, val i~ndose de 
terminas un tanto criticables y delicados, siendo estos: un 
desarrollo din~mico, sostenido, justo y eficiente de Mttxico, t~rminos 
que en su momento razonaremos y aplicaremos a la realidad agraria que 
sostiene y aqueja al agro en H~xico. 

En la parte relativa a. l& instrumentacibn de la estrategia 
correspondiente a la poli. ti ca sectorial de Desarrollo Rural Integral, 
se presentaron propuestas de donde se deriv•rlan los programas de 
mediano plazo de caracter sectorial, esto consistib en el 
mejoramiento de los niveles de bienestar de la poblacibn rural, con 
base en su parttcipacibn organizada y la plena uti l izacibn de los 
recursos naturales y financieros, con criterios sociales de 
eficiencia productiva, permanencia durabilidad y equidad, logrando 
con ello un fortalecimiento de su integracibn al resto de la Nacibn. 

Es el momento de cancientizar tantos tll!rminos utilizados con una 
belleza y apasionamiento tal, y ver si en realidad, son lo que 
nuestra tierra, por que a ella no se le miente, a ella se le 
demuestra, y si esto es cierto, entonces nos callaremos, siendo que 
no met·ece ser un renglbn de an~lisis. 

En primer plano tendremos: 

Dinamismo, refiriendose a una din~mica social, esta es concerniente 
al cambio, a la fuerza y al movimiento; en forma figurada se vincula. 
a la actividad y a la energla. 

Es cierto que el agro en cualquier N•cibn, es la base de su cultura y 
de ello depender~ su educacibn, su polltica y su economia. Si se 
habla de un procesa din,.eico, que exiQe nuegtra sociedad campesina 
para alcanzar las metas planteadas como son: la Justicia., la 
principal de ellas y de esta se desprende todas las dema.s, nos 
preguntamos si el campesino es el simbalo de la Justicia acaso. 
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La tierra en H~xico se reparte cada sexenio, me pregunto ! cuantas 
veces se ha repartido Mttxico! y todavia me quedari.a otra duda. !De 
donde sacan tantas nuevas tierras! quiz~s la respuesta muchos la 
encuentren en los m'lmeros, ellos no nos dejaran mentir. 

Desgraciadamente las ideas, planes y proyectos son 
nuestros servidores pClblic.os, funcionarios y empleados 
cuenta nuestra Institucibn Agraria, son deficientes y 
caso viven hundidos en el mar de la ignorancia y la 
siendo que en sus manos estamos los mexicanos •. 

buenos, pero 
con los que 
lo peor del 

prepotencia, 

Es una situaciOn muy triste y mas aun lamentable, por ello hago un 
l la.mado y una propuesta de reflexibn para todos aquel los que trabajan 
en dependencias públicas, que ref~exionen y volteen un momento dentro 
de ellos misnios, por que la calidad humana, ~l profesionalismo, la 
e>ecelencia y la inteligencia utilizada con racionalidad no la da un 
escr~rio y un bollgrafo, los da la educacibn. 

Otro aspecto importante del cual nos percatamos es la falta de 
seriedad, del e;{ceso de inestabilidad en el campo,si bien el 
campesino no cuenta con una preparacibn politica, una carrera a nivel 
superior, no cuenta con una s¡uscripcibn a un diario de mayor 
circulacibn, entonces no se 1• podra impartir justicia, porque ignora 
los cambios, erogaciones, derogaciones y abrogaciones que nuestras 
disposiciones legales sufren constantemente. 

Volviendo al reparto de tierras durante el sexenio de de la Madrid,es 
tambitm digno de reconocer, que se aboco a todos. los fraccionamientos 
presuntamente simulados y de las resoluciones de nulidad de 
-fraccionamientos ilegales, de propiedades afectables, inexplotadas, 
cultivadas cOn estupe-facientes. 

Renglbn aparte merece el an:t.l is is con reconocimiento, de cada una de 
las concesiones ganaderas vencidas y a punto d vencerse con el -fin de 
determinar los excedentes ~usceptibles de reparto; las demaci.as de la 
propiedad privada que rebasen los limites de la pequeña propiedad, 
asl como los eHcedentes de tierras en el cambio de uso de suelo, 
principalmente de ganadero a agrl.cola. 

Como la re-feria con anterioridad los ne.meros no engañan por que si 
hubo bene-ficiados; de 657 eHpedientes de tierras en tt·amite) 
resultaron 43, 104 beneficiados. 

Si bien se habla de una participacibn organi'Zada y la plena 
utilizacibn de los 1·ecursos naturales y financieros, ~sto nos hace 
rea-Firmar que histbr ic&mente se ha. demostrado que el reparto agrario 
es consustancial al campesino mexicano que ve a la tierra como algo 
propio, y es que es algo con lo que esta enraizado y si no tiene 
tierra se siente indigno e inseguro. 
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El reparto de tierras desde 1917 es uno de los grandes principios 
inscritos en el programa de la revolucibn y una. de las primeras bases 
sobre la que se sustento la reorganizaciOn del pais. 

Los gobiernos revolucionarios no solo han sostenido los mismos 
principios que aquellos pensadores y patriotas mexicanos que 
plasmaron en 1917 las normas que han sido punto de partida de nuestra 
legislaciOn agraria, sino que los han perfeccionado, ademas mejorando 
su -filoso'fia y legislando de tal manera, que hoy se Terma un apretado 
haz de leyes, que asegura la universalidad del principio absoluto de 
que una sociedad democra.ttca no puede asentarse sobre el principio de 
la minarla. 

Con el reparto agrario se han dotado de tierras a ejidos y 
comunidades y esta enorme empresa a sido generadora de la 
transformaciOn social en la etapa de las prime.ras administraciones 
revolucionarias que gobernaron e impartieron Justicia agraria con el 
apoyo de las instituciones, en medio de intensa agitacibn social y 
reaccibn a la gestacibn de nuevas instituciones, leyes y al 
establecimiento de la tranqui 1 idad publica atravt!z del respeto a la 
propiedad privada para poder resolver, con visiOn y apego al derecho, 
el problema agrario. 

Si se realizara un an~lisis con el propbsito de encontrar cual ha 
sido la principal pauta de los gobiernos, resultaria la de cumplir 
~ielmente el mandato constitucional de preservar en favor de la 
Nacibn la propiedad originaria de todas las tierras y aguas y de 
hacer vigente que esta tenga el dominio pleno y eminente sobre el 
territorio nacional, quedando a este principio subordinados todos los 
derechos de propiedad de los particulares .. 

En ellos radica el respeto a la soberania de la NaciOn; no sobra 
señalar que lo anterior se deriva del principio indiscutible de que 
la Nacibn puede "en todo tiempo imponer modal ida.des a la propiedad 
privada, cuando el interes publico asi lo determine". El criterio que 
alguna vez expresara Ponciano Arriaga sobre el concepto jUridico de 
la propiedad, se plasmo substituyendo la vieja tesis individualista 
del derecho subjetivo protector de los particulares, por la tesis que 
da vida a una nueva doctrina de la propiedad como una Tuncibn social 
que tiene por objeto lograr la distribucibn .equitativa de la riqueza 
publica, su explotacibn y productividad con el cuidado inherente para 
su conservaciOn. 

Asl se ha preservado escrupulosamente el dominio del suelo. Este 
puede ser transmitido en propiedad privada pero el subsuelo y sus 
riquezas, se han salvaguardado en su dominio directo, inalienable e 
imprescriptible para la NaciOn. Solo pueden ser poseidos y explotados 
a titulo de concesiOn que el Estado vigila con especial recelo en lo 
que se refiere a su custodia y eficaz explotaciOn. La historia de 
Méoxico es la que ~undamenta esta decisibn trascendente, no se 
reconoce como Terma legal de propiedad el latiTundio sino que se· 
proscribe para siempre. 
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Los principios de la Ley del 6 de Enero de 1915, contenidos en el 
pensamiento de los revolucionarios que compendia Luis Cabrera, han 
sido tambH!n la pauta de accibn permanente de los gobiernos 
revolucionarios y en e9pecial de este para que los nUcleos de 
poblacibn que guarden el estado comunal, puedan explotar sus tierras, 
bosques y aguas sin descuidar,desde luego, el cumplimiento de las 
normas fundamentales y aquellas que son reglamentarias para la 
dotacibn, ampliaciOn y restituciOn de ejidos y creaciOn de nuevos 
centros de poblacibn agri.cola .. 

El reparto masivo de tierras se ha realizado ·a travez de la Ref'orma 
Agraria. Casi ha desaparecido el latifundio, aunque persisten 
especies de concentraciOn ter-ri torial que adopta diversas -formas de 
simulacibn para evitar la afec:tacibn agraria; pero habrA que 
reconocer· que la distribucibn misma de la tierra, pensada, como acto 
de justicia social indiscutible, ha creado nuevas inquietudes dentro 
de su seno, el reparto no ha sido parejo ni en cantidad ni en calidad 
y se ha engrosado considerablemente el numero de campesinos que no 
tiene manera de incorporarse a un ejido hermetice, que ha cerrado las 
puertas de admicibn a extraños. 

Si bien es cierto que en sus inicios la legislaciOn positiva agraria 
concentro su atencibn en el problema inaplazable del reparto agrario, 
lo que se refleja en la concepcibn material del ejido como conjunto 
de las tierras que se entregan a un poblado rural, tambien es cierto 
que ha medida que la legislacibn se desarrolla y la redistribucibn 
territorial se acelera, la idea misma del ejido se va transTormando 
poco a poco hasta concebirlo no solo como una persona moral, sino 
tanibit!n, como unidad productiva eficaz, apta ·para competir y aun 
superar a la propiedad particular que antes se hab1a considerado como 
prototipo y -fuente insuperable de la actividad empresarial. La Ley de 
ejidos y el Reglamento Agrario, publicados el 18 de Abril de 1922, 
centran totalmente su atencibn en como debe hacerse 
administrativamente el reparto agrario a travez de los procedimientos 
de res ti tucibn y dotacion. 

La tendencia a considerar el ejido como unidad econOmica, con 
personalidad Jur1dica y patrimonio propios, necesitada de apoyos 
humanos y materiales para su desarrollo, culmina con la Ley Federal 
de la Re-forma Agraria, que dedica todo su libro tercero a la 
organizacion econOmica del ejido,con cap1tulos especiales dedicados 
al régimen de e)(plotac:ibn de sus bienes, a su produccibn, al cn~~dito 
ejidal, al -fondo comCtn. al Tondo Nacional de Fomento EJ ida!, a la 
comercializacibn y distribuciOn de sus productos, al fomento de las 
industrias rurales, a las garantias y preferencias que, de manera 
expresa se le otorgan. 

La Re-forma Agraria pues, no se agota ni se cumple del todo con el 
Justo reparto de la tierra que es solo su primera etapa; debe ser 
integral en el sentido que la administracibn publica debe atender al 
desarrollo poli.tico, econbmico y social de la clase campesina para 
que en términos de igualdad, se incorpot·e totalmente a la vida 
nacional y disí-rute de los niveles de bienestat· que merece. 
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La Re-forma Agraria Integral que hace treinta años -Fue apenas un 
prapbsito politice y act.inistrativo 1 mas o menos definido, inspiro la 
'fr-acciOn XX del articulo 27 consti tucianal, aprobada por el congreso 
a principios del presente periodo presidencial. La reciente adicibn 
impone al Estado la obligacíbn de promover" las condiciones para el 
desarrollo rural integral, con el propOsito de generar empleo y 
garantizar a la poblacíbn. campesina el bienestar y su participacibn e 
i~corporacibn en el desarrollo nacional, el Estado Tomentara la 
actividad agropecuaria y -forestal para el bptimo uso de la tierra, 
con obras de in-fraestructura, insumos, credi tos, set·vicios de 
c:apaci tacibn y asistencia tecnica; asi. mismo se expedira la 
legislacibn reglamentaria para planear y organi:!ar la produccibn 
agropecuaria, su industrializaciOn y c.omercializacibn, 
cansiderandolas de interes publico. 

El Estado COG\O consecuencia de obligarse a la redistribucibn 
territorial en bene-Ficio de la clase campesina desposeida, se 
transTorma en promotor, ahora social y econbmico, no solo del ejido, 
concebido ya como empresa, sino del campesinado en s:u conjunto. 

El acto original de justicia redistributiva, viene a desembocar·, 
atrave~ de los anos, en el compromiso del Estada, de es~orzarse por 
levantar la abatida situacibn en que se encuentra tcdavia las cosas 
del campo. 

Desde la perspectiva de nuestros dias, el desarrollo histOrico de la 
legislacibn agraria y de la actividad administrativa 
complementaria, se ven como un esTuerzo continua.do para estructurar, 
proteger y organizar el ejido, mediante la redistribucibn de la 
propiedad n.\stica, sin mas limite que el respeto a la pequeña 
propiedad en explotaciOn y la conceciOn de todas las facilidades y 
medios para que funcione como unidad productiva a tono con la tecnica 
moderna orientada originalmente hacia el reparto y entrega de tierras 
y aguas a los campesinos indigentes. (14) 

El desarrollo rural integral, el bienestar social del campesino y la 
incorporaciOn del a11is11m y de sus fami 1 ias al desarrollo general del 
pais es su fin ultiCftO de la reforma agraria, es un derecho social y 
un mandato const.i tucional. 

La Reforma Agraria Integral parte de la problem~tica del campo en 
toda su complejidad e interdependencia con los dema.s .fenbmenos 
sociales y econbmicos, trasc:iende la simple entrega de la tierra a 
los campesinos en ejidos y nuevos centros de poblac10n, la 
restituciOn de tierras a las comunidades indi.genas que fueron 
despojadas de ellas y al reasentamiento de la poblaciOn rural 
excedente. En su proyecciOn actual, signiTíca tambí~n y de manera 
simultanea y congruente, fac::i 1 í tal"' a los campesinas el acceso al 
credito su~iciente y oportuno, a la extencibn agri.cola adecuada que 

(14)Molina Enríquez Andres."Los Gr'andes Problemas Nacionales"~Edit 
CEHAM. México 1984. 
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evite la pulverizacibn de las tierras, el control de precios de los 
insumos que el campesinado requiere; la ampl iacibn del seguro 
agrl.cola a las comunidades rurales, para cubrir integra.mente los 
riesgos de sus actividades agropecuarias y proveer los medios y 
-Formas de organizacibn para la industrializacibn de la produccibn 
agropecuaria de ejidos y comunidades, asi como el fomento de ejidos 
mul tiactivos que permitan al campesino desempeñar oficios al ternos y 
complementarios a la actividad propiamente ag1·icola. 

La Ley Agraria no debe ser un postulado siil vida y sin efectivo 
cumplimiento. Debe cori·espondet" al espi.ritu de la norma que creo el 
legislador de que el campesino debe de ser centro de la atencibn del 
Estado para procurar le su desarrollo humano integral, sabemos que 
esto no se podr·a lograr sin que se censal iden las bases econbmicas de 
su subsistencia, su desarrollo, e incorporacibn al nivel econbmico y 
cultural superior. Donde hay miseria y marginaciOn, se frustra 
invariablemente la posibilidad de que el ser humano desarrolle a 
plenitud sus capacidades y cualidades. 

El campesino, asi no podra esperar jamas a que sus hijos logren los 
niveles de superacibn a que todos tenemos derechos. Ante l.a 
desigualdad del hombre del campo el sector urbano y la sociedad 
entera, en aras de la justicia distributiva, tend1·a que retribuirle 
las aportaci_ones y sacrificios que este realizo en el pasado. 

Es indudable la voluntad poll.tica del Estado Mexicano de lograr la 
realizacibn plena del reparto agrario, mediante la implantaciOn de 
politicas y la instrumentacibn de progranias que apunten la 
consecucibn de una sociedad igu~litaria en la que impere l.a justicia 
social en su cabal acepc:ion;-que se reafirme la dignidad de los 
hombres del campo, se consolide la capacidad productiva de la clase 
campesina y en la que exista la participacibn plena y democ:ratica de 
la poblacibn rural, que la convierta de objeto que fue en el pasado, 
en sujeto dueno de su destino histOrico. (15) 

De esta manera la Re-forma Agraria pretendi.a terminar- con la 
tradicional subordinacibn del sector rural al urbano, para crear las 
bases de un equilibrio autentico en el cual ambos sectores participen 
responsable y democraticamente en la formacibn y consolidac:ibn de 
nuestro proyecto nacional. 

El desarrollo rural integ1·a1, pt·etendido asi. dio intencibn 
pt·ioritar·ia a las necesidades basic:as de la poblaciOn rural y a 
consider·ar su partic1paciOn plena como la escenc:ia del desarrollo 
social que se pretende alcanzar, asi como a reorientar la estruc:tur·a 
productiva de modo que pueda fincarse la base econbmica para 
gar·anti::ar permanentemente el desarrollo en el campo y a la vez 
responder· a las necesidades de prov1s10n de alimentos y materias 
primas. 

(15)Ruiz Massico Mario.- 11 Temas de Derecho Agrario" U.N.A.M. Edición 
segunda México 1988. 
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Tal desarrollo rural integral se concibib como un proceso din~mico y 
permanente de transi=ormacibn de las estructuras econbmicas sociales y 
pal l. ticas prevalecientes en el medio rural y de sus relaciones con el 
resto de la sociedad, para lograr el mejoramiento de productividad, 
empleo e ingresoª Este proceso se sustento en la participacibn activa 
y organizada de la comunidad y en la decisibn politica del Estado de 
cumplir con su -funcibn r~ctora del desarrtJl lo, en un marco de 
acciones concertadas con los sectores productivos. 

Las grandes pal l. ticas generales que el Estado se impuso para 
llevar a cabo la Re-forma Agr.:iria Integral, -fueron: La regularizacibn 
y culminaciOn del proceso de reparto masivo, la regularizaciOn de la 
tenencia de la tierra, el -fortalecimiento del sector social rural y 
el avance en el proceso de organi~aciOn de los ejidos y comunidades. 

Independientemente de esto, la Reforma Agraria ha sido el factor mas 
importante para propiciar la producciOn de alimentos y materias 
primasJ mas importante aun en el logro de credito, asistencia tecnica 
e infraestructura para apoyar las a.reas e><plotadas y para abrir 
tierras de cultivo. 

Pero hay algo todavía mas trascendente. La Reforma Agraria y el 
reparto han dado acceso a casi 6 millones de mexicanos a la 
oportunidad de trabajar en el campo. Y lo ha hecho en dos vertientes. 
La primera al haber determinado que mas de 3.4 millones de 
ejidatarios y comuneros -fueran beneficiados para detentar en 1988, 
104 millones de hectareas, y la segunda al obligar por imperio de la 
ley, a que la propiedad privada adoptara sus dimensiones legales y al 
hacerlo se generara un nuevo grupo de mas de 2.5 millones de 
mexicanos quienes aunados al sector social constituyen la amplia base 
popular del campo mexicanOJ y es que no es lo mismo unos miles que 6 
millones de tenedores del territorio nacional. 

El reparto agrario ha entregado tierra o la ha devuelto o confirmado 
a sus originales poseedores, la ha reconocido y declarado inafectable 
para los pequeños propietarios o colonos, tiene su concrecíbn legal 
en los documentos de toda J.ndole que ha emitido en su desart·ollo 
histbrico: resoluciones presidencia.les, certificados, titules, 
credenciales, actas y convenios, son documentos que re-flejan 
vivamente el es-fuerzo realizado en tantos anos, representan 
c:ertidumbre y certeza, son prueba -fehaciente de la voluntad poli ti ca 
de los gobiernos de la revoluc:ibn para documentar su posicibn de 
avanzada. 

Todo lo anterior a conducido a que al termino del periodo de Miguel 
de la Madrid, las organizaciones campesinas y las instituciones 
gubernamentales vienen ya orientando su demanda y aplicando sus 
recursos hacia la etapa posterior de la Re-forma Agraria, constituida 
por la organizacibn y el desarrollo rural integral. 
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El reparto ha estado acompañado por la regularizacibn de los predios 
en todas las formas de tenencia, asi como la emision de los 
documentos individuales que garantizan la seguridad juridica de la 
posesibn, propiedad y usufructo. 

En el curso de la historia, la Reforma 
y racional izando sus procedimientos; 
tecnicos que le permiten tener un mayor 
agraria del pais, para dar respuesta 
servicios del campesino. 

Agraria ha ido perfeccionando 
ha incorporando los avances 
conocimiento de la estructur·a 
oportuna a las demandas de 

Esta regularizacibn en gran medida ha requerido dat· soluciones a 
numerosisimos conflictos agrarios, endurecidos, agravados de 
generacibn en generacion; conflictos en los que ha sido necesario 
esgrimir un inmenso esfuerzo de negociacibn, un sentido claro de 
justicia y una actitud especial para desentrañar el origen de los 
problemas, para poner luz en la tnvestigacibn y estudio de 
expedientes que puedan medirse por kilos de papel y por decenios de 
antiguedad. 

Un dato numerico interesante es que de las 2064 Resoluciones 
Presidenciales publicadas en esta administrac:ibn de 1982-1988, mas 
del 40~ corresponden a expedientes añejos en virtud de que 
confrontaban una gran problematic:a1 316 expedientes teni.an 10 años de 
iniciados, 325 hasta 20 años y 210 entre 30 y 52 años de haberse 
instaurado. 

Las cifras siguientes son apenas un reflejo de la profundidad y 
amplitud del trabajo realizado en materia de reparto: la publicaciOn 
de 2064 resoluciones presidenciales que dotan cerca de 5 millones de 
hec:tareas y la ejecuc:iOn de 2607 resoluciones presidenciales que 
materializan la entr·ega fisica de 7. 7 millones de hectareas nos dicen 
que esta a punto de concluir la etapa masiva del reparto de la 
tierra. 

La regularizaciOn de la tenencia de la tierra ha sido tambien 
preocupacion atendida sin distinciones y ha benef"iciado por igual a 
ejidatarios, comuneros, pequaños propietat·ios, nac:ionalet·os, colonos 
y asentados irregularmente. 

Las ci-fras son reveladoras del empeño; se han entregado a la 
propiedad social 1 millbn 347 mil certificados de derechos agrarios y 
31662 carpetas de informaciOn b.3.sica, que benefician a mas de dos 
millones de jefes de familia campesina; a la propiedad pt·ivada mas de 
280 mil certificados de inaf"ectabilidad agrlcola, ganadera y 
agropecuaria , cifras sin precedentes en anteriores administraciones. 
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El esfuerzo realizado por la administraciOn agraria durante la 
gestibn del Presidente Miguel de la Madrid Hurtado, al llegar a su 
termino c:onstitucional se observa que los principios sustantivos de 
la ReTorma Agraria se han cumplido y que la etapa de preparacibn de 
la nueva reforma agraria se consolida y termina. Los postulados 
fundamentales de la Ref"orma Agraria se han preservado, son vigentes y 
se proyectan hacia el futuro. Esta nueva reforma agraria tendra como 
finalidad lograr el desai-rollo de los campesinos, su bienestat· y el 
de sus -familias, utilizando para ello los medios necesarios para 
fortalecet· las condiciones econbmicas y sociales. (16) 

Merced a una accibn permanente de los gobiernos revolucionarios 27000 
ejidos, 2000 comunidades, 754 colonias agropecuarias, 2.5 millones de 
pequeños propietarios y 7113 poseedores de terrenos nacionales, han 
recibido los beneficios de una incesante labor de reparto agrario y 
de regularizacibn juridica de la propiedad t·U.stica, que convierte a 6 
millones de je-fes de .familia en depositarios del 90 7. del territorio 
nacional; que en forma signi-ficativa contrasta con el 17. de las 
-familias que en 1910 detentaban el 85% del suelo patrio. 

Ejido, comunidad y pequeña propiedad son las tres instituciones de 
caracter jUridico econbmico-politico que constituyen la escencia 
misma de nuestra revolucibn agraria y son tambien el cimiento, a 
partir del cual hemos construido este pais; consolidarlas como 
pi lares de nuestra soberan1a, preset·var las como s1mbolo de nuestra 
mas arraigada idiosincrac:ia, actualizadas para garantizar su eTicacia 
y perTeccionarlas como unidades integrales del desarrollo rural y 
agentes trasformadores del entorno social, constituyen algunos de los 
propbsitos fundamentales de esta nueva etapa de la Reforma Agraria. 

Definida casi en su totalidad la situacibn jur1dica de los predios 
rUsticos, la Re-forma Agraria encara el reto de resolver legalmente 
los eKpedientes de tierras aun en tramite; algunos solicitantes 
tendran todavia la expectativa de trabajar la tierra como dueños; a 
los mas se les tendr."J. que negar su solicitud; la respuesta 
institucional tendr.l. que orientarlos hacia otras alternativas de 
empleo y ocupacibn dignas que bien pudieran incorporarlos a la 
dinamica de ejidos y comunidades. 

En adelante ejidos y comunidades en forma gradual, acorde a sus 
posibilidades y situacibn particular, tendr.t\n que diversi-ficar sus 
actividades econbmicas para sumar como integrantes de los mismos a 
sus hijos, a sus mujeres y a sus avecindados que con es-fuerzo trabajo 
y dedicacibn generan riqueza. 

(16) Medina Cervantes Jase R. "Derecho Agrario"colección Textos 
Jurídicos Universitarios. Edit. Herla México 1987. 
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El largo camino del reparto propicio el nacimiento de nuevas 
relaciones y situaciones jUridicas para ejidatarios y comuneros que 
con el transcurso del tiempo resulta indispensable regular para 
pr·eservar el nücleo -familiar como celula bclsica de la sociedad r·ural; 
tal es el caso de los derechos sucesorios, contemplados hasta ahora 
por diversos ordenamientos legales en la vida diaria son 
insuficientemente ejercidos. De ahi la necesidad de otorgar mayor 
cohesibn al nCtcleo -Familiar mediante la instrumentacibn de programas 
especif=icos para. este Tin. 

La regular1;:acibn juridic:a documentada para las distintas -formas de 
tenencia que consagra nuestra consti tucibn pol 1 ti ca ha requer· 1do en 
todos los tiempos de un gran es-fuerzo institucional; los avances 
tecnolbgicos en materia de identi-ficaciOn fl.sica de los predios 
permitieron aplicar durante el presente sexenio el ambicioso programa 
de Catastro Rural, a travez del cual tenemos geogrA:Ficamente 
localizada la totalidad de los predios que integran la superficie 
nacional. 

Viejos y complicados problemas de tenencia de la t1err·a, -fueron 
resueltos en virtud de la aplicaciOn de una decidida polltica de 
descentrali;;:acibn, desconcentracibn y simpli-ficacibn administrativa 
que distribuyo mas e-Ficazmente el ambito competencia! de las 
autoridades agrarias e hizo mas agi l y oportuna la imparticibn de 
justicia; esta positiva experiencia unida a la necesidad de continuar 
disminuyendo, en beneficio de la sociedad rur·al, los tiempos y las 
instancias de resoluciOn de controversias, presentan el campo 
propicio para continuar el traslado razonado' de -funciones de un 
brgano a otro. 

Esta reas1gnacion de competencias se orienta a fortalecer los brganos 
agrarios de mayor experiencia y contacto con las bases rurales, tales 
como las promotorias, delegaciones, Comisiones Agrarias Mixtas y el 
Cuerpo Consultivo Agrario. 

Por su tr·ascP.ndencia histOrica y por sus efectos politices debe 
continuar reservada al titulat" del Ejecutivo Federal tal y como la 
Constitucii:ln lo establece, la -facultad de resolver -favorablemente los 
e:.cpedientes de tierra y adoptar, respecto de aquel los cuyo tramite 
culmine con un dictamen negativo emitido por el pleno del Cuet·po 
Consultivo Agrario, la practica legal de ordenar se publique un 
extracto del mismo y se noti-fique personalmente al interesado. En 
esta forma se rea-firmara el principio de seguridad juridica 
indispensable en todo régimen de Derecho. 

Factor importante en la implementacibn intensa de una nueva etapa de 
la Re-forma Agraria es, sin duda la seguridad juridica por ello 
propugnamos, dado e 1 gran avance que ya se ha logrado, que en un 
lapso breve se de-finan en su totalidad las solicitudes de tierras en 
tramite y se orienten los es+'uer:i:os institucionales a la apertura de 
nuevas alternativas de ocupaci bn remunen\das. 
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La autogestibn campesina solo podra lograrse si se sustenta en una 
adecuada organizacibn y capaci tacibn para la produccibn, que -Faci 1 i te 
el acceso de los nUcleos agrarios a otras etapas superiores de 
conduccibn social. 

La nueva etapa en este periodo se orienta a intensificar las tareas 
de organizacibn y capaci~acibn integral de los nUcleos agrarios, a 
fin de que estos gradualmente asuman a plenitud la t"esponsabi 1 idad de 
decidir con el Estado, el rumbo que habrA de tener el desarrollo 
agropecuario nacional. 

El agro mexicano debe de partir de un programa rector globalizador de 
la organizacibn y capacitaciOn campesina, que opere con criterios 
uniformes y totalmente desconcentrados y adaptados a la practica y 
costumbres locales. 

Sentar las bases para que mediante una adecuada capaci taciOn y 
organizacibn y el fomento a la concertaciOn de productores, coadyuve 
en la urgente capitalizaciOn del campo que de paso a la 
transformaciOn de materias primas atravez de la creaciOn y fomento de 
la agroindustria y asimismo genere. empleos permanentes que en lo 
posible evite los flujos migratorios nocivos y la desintegraciOn 
familiar. 

El programa de organizaciOn y capacitaciOn campesina propiciara la 
unificacibn de ordP.namientos y disposiciones legales ahora dispersos, 
como una de las premisas basicas para su eficaz -funcionamiento; por 
el lo deber A ser dotada de la infraestructura legal y el 
-Financiamiento que le permita dar respuesta totalizadora a estos 
requerimientos. 

Uno de los puntos de gran importancia es el aprovechamiento integral 
de los recursos de los nUcleos agrarios, el reto que ·se pretendia dar 
en el sexenio 1982-1988, fue la magnitud del es-fuerzo que se ha 
reali:ado por que se ha buscado que la organizaciOn campesina asuma 
un papel distinto al que tradicionalmente se le ha asignado, que 
pretende condenar a los campesinos a ser solamente productores 
agropecuarios, sin entender que esta actividad solo es viable en la 
medida en que los ejidatarios asuman el control de los procesos de 
acopio, trans-formac:iOn y comercializaciOn y simultaneamente se 
incorporen al aprovechamiento integral de los vastos recursos 
minerales, forestales, acuicolas y turi.sticos que la Reforma Agraria 
a puesto en sus manos. 

En materia de recursos no renovables se han constituido 1425 unidades 
econOmicas de explotacibn especializada, para la explotaciOn de los 
recursos forestales son ya 4790 el numero de unidades de producciOn 
que realizan procesos de corte, extracciOn y comercializac:iOn. El 
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aprovechamiento integral de los recursos pecuarios se han reali:::ado 
con 298 unidades econbmicas de explotaciOn para el aprovechamiento de 
los cuerpos interiores de agua se ha promovido la explotaciOn 
pesquera en 629 nUcleos agrat· ios, c:onsti tuyendo el mismo numero de 
unidades ec:onOmic:as de explotac:ibn y por ultimo se han impulsado, 
coordinado y vigilado la e){plotacibn de los recursos turisticos, a 
travez de la integracibn de 1365 unidades econOmicas de explotación 
espec:iali:::a.da. 

Para impulsar el proceso del reparto agrario no solo se requiere de 
dar simplemente un peda:::o de tierra y que el campesino la siembre 
como pueda, se deben de implementar una instrumentaciOn de grandes 
1 ineas estrati:!gic:as que contemplen la existencia permanente de una 
dependencia de la administraciOn publica que Tortale;:ca el carácter 
polltico y social del pt·oceso y que se encargue conjuntamente can las 
organizaciones campesinas de la planeaciOn, eJecucibn y seguimiento 
del mismo, de la c:analizaciOn directa y aprovechamiento ef"ic:iente de 

los apoyos y servicios institucionales destinado a las distintas 
-formas organizativas que con-Forman la. propiedad social agraria, pat·a 
alentar la producciOn agropecuaria y el aprovechamiento integral de 
los recursos y mas aun que contemplen la gestión de los programas de 
bienestar social, con el -fin de que contribuyan a corregir la 
desigualdad social en el eampo, haciendo participes a sus pobladores 
de los benef"1cios del desarrollo nacional. 

La Unica alternativa que puede contribuir al bienestar econOmico y 
social de las zonas rurales, la constituye la' incorporaciOn de los 
participantes sociales como autores activos de su propio desarrollo, 
atravez del diseño instrumentaciOn, aplicaciOn, seguimiento y 
evaluaciOn de la poU.tic:a orientada al desarrollo rural as~ como sus 
programas y proyectos. 

Al inicio de la admin1stracibn del Presidente Miguel de la Madrid se 
diseño una nueva estrategia en materia de organi~acibn agraria 
basica, cuyo objetivo estaba orientado al -Fortalecimiento de las 
relaciones internas de los nUcleos agrarios, a -Fin de dotarlos de los 
instrumentos -Formales que consoliden su cohesiOn polit1ca, econOmica 
y social y les permita su transformacibn en autenticas unidades de 
desarrollo rural. 

esta tarea de organi;:::acibn ha tenido que supet·ar importantes inercias 
y obstáculos, tanto al interior de los grupos como en el mismo medio 
interinstituc1onal; muy a pesar de ello hay resultados tangibles y 
directos, el campesino a comprobado que por la vla de la organizaciOn 
es posible integrar un -frente comUn que les -Facilita la autogestiOn; 
que esta f"orma de acciOn les hace mas accesibles las obras, servicios 
y todos los apoyos institucionales que en forma individual 
dif"icilmente podrlan obtener. 
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Durante el gobierno de 1982-1988 se han dotado casi 16 mil n~cleos 
agrarios, que representan el 60 X de los existentes en el pais, de 
los instrumentos b.\sicos de organizacibn, para coadyuvar a su 
funcionamiento como autenticas unidades de desarrollo rural .. Se han 
constituido 2·¡79 unidades agricolas industriales para la mujer 
campesina, a fin de incorporarla al trabajo productivo y contribuir 
al mejoramiento de la econom1a -Familiar .. Asimismo se han constituido 
y registrado 814 sociedades de produccibn rural, con el propbsi to de 
organizar a los pequeños propietarios minifundistas y poder 
brindarles oportunidades y acceso a las -fuentes financieras y formas 
de defenderse conjuntamente de los otros agentes de la actividad 
econOmica. 

Tambien se ha avanzado en la promociOn, Tomento y consti tuciOn de 
cooperativas llegando a 326 sociedades para 1988. Para consolidar la 
organizaciOn en todos los nO.cleos agrarios se ha capacitado a poco 
mas de 604,577 campesinos, por medio de 18,591 cursos. · 

En la atenciOn a las -formas superiores de organizaciOn se han 
constituido 374 y consolidado 204 trabajos que contribuiran a 
aumentar su integraciOn, asi tambi0n se han inducido los cambios en 
su estructura, para incrementar sus niveles de operatividad y 
eficiencia en aras de una mayor solvencia y rentabilidad econOmica. 

A fin de darle una alternativa a los campesinos sin tierra y que ya 
no podran acceder al reparto, la Reforma Agraria ha irñpulsado su 
organizaciOn atravez de sociedades de solidaridad social, habi0ndose 
constituido en la presente administraciOn, 976 para que aprovechen 
los recursos de uso comO.n de los nO.cleos agrarios, que no puedan ser 
explotados por ej idatarios y comuneros, por medio de contratos de 
asociaciOn en participaciOn donde se sienten las bases equitativas 
del reparto de excedente que genere la actividad productiva. 

Tambi0n es sabido y pO.blicamente demostrado que la entrega de la 
tierra ha sido -factor primordial de paz, equilibrio y de justicia 
social, y hoy di.a es condiciOn necesaria para resolver el problema de 
la desigualdad entre campesinos sin tierra y sin medios de 
subsistencia y entre aquel los que lo poseen. 

Durante el mandato del Presidente de la Madrid Hurtado,se realiza un 
decreto al articulo 27 Constitucional, fracciOn XIX, relativo a 
constituir y ampliar ejidos o a establecer nuevos centros de 
poblacibn ejidales, quedando prohibida su coloniza.1;iOn y su venta. 

Ahora bien, el tercer informe de Gobierno del Presidente Carlos 
Salinas de Gortari, se da a la vista la Reforma al Articulo 27 
Constitucional, legalizando el rentismo de las parcelas ejidales y el 
otorgamiento de la via libre de convenios de asociaciOn de ejidos con 
firmas privadas; se suprimen las Tracciones XIV y XV, en base en que 
el reparto agrario ha concluido. 
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Recapitulando, el reparto agrario debe significar·** conc:luído e!Ste o 
no, salvaguardar los legitimas derechos de los campesinos sin tierra, 
significando solo el primer paso de la justicia agraria, dando 
entrada a proporcionar certidumbre en su tenencia y usuTructc, 
promoviendo la produccibn y productividad del campo, una ve~ que es 
a.firmado que la tierra repar'tible ha terminado, el Estado debe poner 
en marcha nuevas .formas de beneficiar a los campesinos c:on planes 
accesibles y prac:tico$, buscando su incarporacibn en el proceso 
productivo agrario con la a.plicacibn de loi; rec::ursos necesarios. 
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CAP ITULD II I 

ANALISIS DE LA LEY DE LA REFORMA AGRARIA. 

A)EL EJIDO Y SUS DRGANOS. 

Con fundamento en el artículo 21 de la Nueva Ley Agraria son órganos del 
Ejido: 

I .- La Asamblea. 
II.- El Comisariado Ejidal. 
III.- El Consejo de Vigilancia. 

El órgano supremo del ejido es la asamblea general, en la que participan 
todos los ejidatarios. 
El comisariado ejidal llevará un libro de registro en el que se asentara 
los nombres y datos básicos de identii=icación de los ejidatarios que 
integran el núcleo dE!-población ejidal correspondiente. La asamblea 
revisara los asientos que el comisariado realice conforme a lo 
establecido. 

La asamblea se ... eunit·á por lo menos una vez cada seis meses o con mayor 
-frecuencia cuando asi lo determine su reglamento o su costumbre. seran de 
la competencia exclusiva de la asamblea los siguientes asuntos: 

I.- Formulacion y modificación del r·eglamento interno del ejido. 
11.-Aceptación y separación de ejidatarios, asi como sus aportaciones 
I I 1.- lnfor-mes del comisariado ej idal y del consejo de vigilancia, asi 
como elección y remoción de sus miembros. 
IV.- Cuentas o balances, aplicación de los recursos económicos del ejido 
y otorgamiento de poderes y mandatos. 
V.- Aprobación de los contratos y convenios que tengan por objeto el uso 
o di5-frute por terceros de las tierras de uso común. 
VI.- Distribución de ganancias que arroje las actividades del ejido. 
VII .-Señalamiento y delimitación de las áreas necesarias para el 
asentamiento humano, fundo legal y parcelas con destino especifico, asi 
como la localización del área de urba~i=ación; 
VIII.- Reconocimiento de parcela.miento económico o de hecho y regulación 
de tenencia de posesionarios. 
IX.- Autorización a los ejidatarios para que adopten el dominio pleno 
sobre sus parcelas y la aportación de las tierras de uso común a una 
sociedad, en los terminas del articulo 75 de esta Ley. 
X.-Delimitación y asigna.cien y destino de las tierras de uso común asi 
como su régimen de explotación. 
XI.- División del ejido o su -fusión con otros ejidos. 
XII.- Terminación del regimen ejidal cuando~ previo dictamen de la 
F'rocuraduria Agraria solicitado por el núcleo d población, se determine 
que ya no ei<isten las condiciones para su permanencia. 
XIII.- Conversion del r·egimen ejidal al comLm~l. 
XIV.- Instauración, modiTicación y cancelación del regimen de explotación 
colectiva. 
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XV.- Los demás que establez.ca la ley y el reglamento interno de cada 
ejido. 

Otro de los órganos importantes dentro de la organización agraria es sin 
duda el comisariado ejidal, este es el encargado de la ejecución de los 
acuerdos de la asamblea asi como de la representación y gestión 
administrativa del ejido. Estará constituido por un Presidente~ un 
secretario y un tesorero, pr9pietarios y sus respectivos suplentes. Asi 
mismo contara en su caso con las comisiones y los secretarios auxi 1 iares 
que señale el reglamento interno. Esta habrá de contener la forma y 
extensión de las funciones de cada miembro del comisariado; si nada 
dispone, se entenderá que sus integrantes funcionaran conjuntamente. 

Con fundamento en el articulo 33 de la ley Agraria son atribuciones y 
obligaciones del comisariado las siguientes: 

I.- Representar al núcleo de población ejidal y administrar los bienes 
comunes del ejido, en los términos que -fije la asamblea con las 
-faculta des de un apoderado general para actos de administracicin y pleitos 
y cobranzas. 
II.- Procurar que se respeten estrictamente los derechos de los 
ejidatarios. 
III.- Convocar a la asamblea en los términos de la ley, asi como cumplir 
con los acuerdos que dicten las mismas. 
IV.- Dar cuenta a la asamblea de las labores efectuadas y del movimiento 
de Tondos, asi como informar a esta sobre los trabajos de aprovechamiento 
de las tierras de uso común y el estado en que estas se encuentran. 
v.-Las demás que señale la ley y el reglamento interno de cada ejido. 

Otro de los órganos de gran importancia es el Consejo de vigilancia, el 
cual esta integrado por un Presidente y dos secretarios propietarios y 
sus respectivos suplentes y operara conforme a sus Tacultades y de 
acuerdo con el reglamento interno; si este nada dispone, se entenderá que 
sus integrantes -funcionaran conjuntamente. 

Son· facultades y ObliiJaCiones del consejo de vigilancia, como lo señala 
el articulo 36 de la Ley Agraria, las siguientes: 

I.- Vigilar que los actos del comisariado se ajusten a los preceptos de 
la ley y a lo dispuesto por el reglamento interno o la asamblea. 
11.- Convocar a asamblea cuando no lo haga el comisariado. 
111.- Revisar las cuentas y operaciones del comisariado al -fin de darlas 
a conocer a la asamblea y denunciar ante esta las irregularidades en que 
haya incurrido el comisariado. 
IV.- Las demás que señale la Ley. y el reglamento interno del ejido. 

Los miembt·os del comisariado y del consejo de vigilancia, asi como sus 
suplentes seran electos en asamblea. El voto sera secreto y el escrutinio 
público e inmediato. En caso de que la votación se empate, se repetirá 
ésta y si volviese a empatarse se asignarán los puestos por sorteo entre 
los individuos que hubiesen obtenido el mismo número de votos. 
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Para ser miembro de un comisariado o del consejo de vigilancia, se 
requiere ser ejidatario del núcleo de poblacibn de que se trate, haber 
trabajado en el ejido durante los ti.ltimos seis meses, estar en pleno goce 
de sus derechos y no haber sido sentenciado por del ita intencional que 
amerite pena privativa de libertad. Así mismo deberá trabajar en el ejido 
mientras dure su cargo. 

Los integrantes de los comisariados y de los consejos de vigilancia, 
durarcin en sus funciones tres años. En adelante no podrán ser electos 
para ningCm cargo dentro del ejido, sino que hasta que haya transcurrido 
un lapso igual a aquel en que estuvieron en eJerc:icio. 
Si al termino del periodo para el que haya sido electo el comisaria.do 
ejidal no se ha celebrado elecciones, sus miembros propietarios serán 
automáticamente sustituidos por los suplentes. El consejo de vigilancia 
deberá convocar a elecciones en un plazo no mayor de sesenta dias contada 
a partir de la Techa en que concluyan las Tunciones de los propietarios. 

La remoción de los miembros del comisariado y del consejo de vigilancia 
podra ser acordada por voto secreto en cualquier momento por la asamblea 
que al e-fecto se reuna o que sea convocada por la Procuraduría Agraria a 
partir de la solicitud de por lo menos el veinticinco por ciento de los 
ejidatarios del núcleo. 

B) LA PEllUEÑA PROPIEDAD INDIVIDUAL DE TIERRAS AGRICOLAS ,GANADERAS Y 
FORESTALES. 

Para los efectos del p.1.rra-fo tercero y la -fracción XV del articulo 27 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se consideran 
latiTundios las super-ficies de tierras agrícolas, ganaderas o Torestales 
que siendo propiedad de un solo individuo, excedan los limites de la 
pequeña propiedad. 

Con fundamento en el articulo 117 de la Ley Agraria vigente, se considera 
pequeña propiedad agrícola la super-ficie de tierras agrícolas de riego o 
humedad de primera que no exceda los siguientes 1 imites o sus 
equivalencias en otras clases de tierras: 

1.- lOÓ Hectareas si se destina a cultivos distintos de los señalados en 
las Tracciones 11 y III de este artículo. 
II.- 150 Hectareas si se destina al cultivo del algodón. 
III.- 300 Hectareas si se destina al cultivo del plátano, c:aña de azúcar, 
caTé , henequén, hule, palma, vid, olivo, quina, vainilla cacao, agave, 
nopal o árboles -frutales. 
Para los efectos de esta ley, se consideran arboles Trutales las plantas 
perenes de tronco leñoso productora de Trutos útiles al hombre. 
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Para efectos de la equivalencia a que se re-fiere este artículo, se 
computará una hectat·ea de riego, por dos de temporal, por cuatro de 
agostadet·o de buena calidad, por ocho de monte o agostadero en terrenos 
áridos. 

Se considera pequeña propiedad forestal la superficie de tierras 
.forestales de cualquier clase que no exceda de 800 hectareas. 

Se considera pequeña propiedad ganadera la superficie de tierras 
ganaderas que de acuerdo con el coeficiente de agostadero ponderado de la 
región de que se trate no exceda de la necesaría para mantener hasta 
quinientas cabezas de ganado mayor o su equivalente en ganado menor, 
conforme a las equivalencias que determine y publique la Secretaría de 
Agricultura y Recursos Hidráulicos. (17) 

El coeficiente de agostadero por regiones que determine la Secretaría de 
Agricultura y Recursos Hidráulicos se hará mediante estudios técnicos de 
campo tomando en cuenta la superficie que se requiere para alimentar una 
cabe::::a de ganado mayor y su equivalencia en ganado menor atendiendo los 
-factores topográ-ficos climatológicos y pluviómetros que determinen la 
capacidad forrajera de la tierra de cada región. 

La superficie de las tierras que a partir de su estado natural hubiéren 
sido mejoradas con obras de riego, drenaje, nivelación o cualquiera otras 
ejecutadas por sus dueños o poseedores, continuaran computándose conforme 
a la clase o coe.ficiente de agostadero anteriores a la mejora, según se 
trate de tierras agrícolas o ganaderas, respectivamente. 

A solicitud del propietario o po_?aedor de un pred'io, la Secretaria de 
Agricultura y Recursos Hidráulicos, e:<pedirá certificados en los que 
conste la clase o coeficiente de agostaderos de sus tierras. Dichas 
certificados haran prueba plena. 

El articulo 122 nos dice : Oue las pequeñas propiedades ganaderas 
seguirán siendo consideradas como tales, aun cuando se dediquen a uso 
agrícola, siempre que las tierras dedicadas tal -fin hubieren sfdo 
mejoradas y se cumpla con lo siguiente: 

1.- Oue la producción obtenida de la superficie destinada a uso agrícola 
se utilice para la alimentación del ganado. 
11.- Oue las tierras dedicadas a usa agrícola, sin fines de alimentaciOn 
de ganado, no e:<cedan las supet·ficies señaladas en el articulo 117. El 
1 imite aplicable sera el que corresponda a la clase que tenían dichas 
tierras antes de la mejora. 

Continuaran en el supuesto de la TracciOn I quienes, manteniendo como 
mínimo el numero de cabezas que corresponda al coeficiente de agostadero 
anterior a la mejora, comercien con los excedentes de los productos que 
se obtengan debido a las mejoras realizadas. 

(17)Conti-ibución Política de los Estados Unidos Mexicanos.-Artícula '27 
Me :<i co 1988 
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Los vegetales que en forma espontánea se obtengan en tierras ganaderas 
podran comercializarse sin que por ello se entienda que dichas tierras se 
destinan a uso agrícola. 

Cuando las tierras de una pequeña propiedad ganadera se conviertan en 
.forestales, esta seguirá considerándose como pequeña propiedad aunque 
rebase 800 hectareas. 

Las tierras que conforme a l~ dispuesto en esta ley excedan la e:.:tensión 
de la pequeña pt·opiedad individual, deberán ser fraccionadas, en su caso, 
y enajenadas de acuerdo con los procedimientos previstos en las leyes de 
las entidades -federativas. 

De acuerdo con lo dispuesto por la parte final párrafo segundo de la 
fraccióQ XVII del articulo 27 de la Constitución,cuando en la enajenación 
de excedentes en publica almoneda se hagan dos o mas o-fertas iguales, se 
tendrá pre-ferencia en el orden señalado. 

I .. - Los núcleos de población colindantes a las tierras de cuya 
enajenación se trate .. 
II.- Los municipios en que se localicen los excedentes. 
111.- Las -entidades -federativas en que se localicen los excedentes. 
IV.- La Federación 
V .. - Los demás oferentes. 

Las sociedades civiles o mercantiles no podran tener en propiedad tierras 
agrícolas, ganaderas o -forestales en mayor extensión de la equivalente a 
veinticinco veces los limites de la pequeña propiedad individual y 
deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

l.- Deberán de participar en la sociedad, por lo menos tantos individuos 
ca.a veces rebasen las tierras de la sociedad los limites de la pequeña 
propiedad. Al e-fecto, se tomara en cuenta la participación de cada 
individuo, ya sea directamente o atravéz de otra sociedad. 

11.- Su capital social deberá distinguir una serie especial de acciones e 
partes sociales identi-ficadas con la letra T, la que sera equivalente al 
capital aportado en tierras agrícolas, ganaderas o -forestales o al 
destinado a la adquisición de las mismas, de acuerdo con el valor de las 
tierras al momento de su aportacidn o adquisición. 

Ning(m individuo, ya sea directamente ·o atravéz de una sociedad, podra 
detentar mas acciones o partes sociales de serie T, ya sea de una o 
varias sociedades emisoras, que las que equivalgan a la ex.tensión de la 
pequeña propiedad. 

Ninguna 
serie T, ya 
equivalgan a 
propiedad. 

sociedad podra detentar mas acciones o partes sociales de 
sea de una o varias sociedades emisoras, que las que 
una superficie igual a veinticinco veces la pequeña 
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En estas sociedades que estamos hablando hay un punto de gran importanc:i.a 
que es, que los extranjeros no podran tener un.tt participación an·iba del 
49% de las acciones o partes sociales de serie T. Esto es con el -Fin de 
que no c:rear monopolios extranjeros y que el dominio de las tierras 
mexicanas siempre sean del dominio de los mexicanos. 

Cuando una sociedad rebase los 1 imites a la extension de la tierra 
permitidos por esta ley, la Secretaria de la Re-forma Agra.ria, previa 
audiencia, ordenara a la sociedad que en un plazo de un año -fraccione, en 
su caso, y enajene los e~c:edentes o regularice su situacion. Si 
transcurrido el plazo la sociedad no lo hubiére · hecho, la dependencia 
seleccionara discrecionalmente las tierras que deban ser enajenadctts y 
notificara. a la autoridad estatal correspondiente para que aplique el 
procedimiento respectivo. 

Las acciones o partes sociales de serie T que un individuo o 
sociedad tenga en e:<c:.eso de las que equivalgan a la pequeña propiedad o a 
veinticinco veces esta, respectivamente, deber~n ser enajenadas por su 
propietario o se ordenara su enajenación en los términos del párra.-fo 
anterior. 

C) TIERRAS PARCELADAS. 

CorYesponde a los ejidatarios el derecho de aprovechamiento, uso y 
usufructo de sus parcelas. 

En ningún caso la asamblea ni el comísariado ejidal podran usar·, disponer 
o determinar la explotación colectiva de las tierras par-celadas del ejido 
sin el previo consentimiento por eser-ita de sus titulares. 

Los derechos de los ejidatarios sobre sus parcelas se acreditaran con sus 
correspondíentes certi.ficados de derechos agra.t·ios o certiT1c::ados 
parcelarios, los cuales ostentaran los datos básicos de identi.ficacion de 
la parcela. Los certi-ficados parcelarios serán expedidos de conformidad 
con lo dispuesto por el articulo 56 de esta ley 

Articulo 5b de la. Ley Agraria. 

La asamblea de cada ejido , con las .formalidades de ley podra determinar 
el destino de las tierras que no esten -formalmente parceladas, ef'ectuar 
el parcelamiento de eatas, reconocer el. parcelamienta económico o de 
hecho o regularíz:ar la tenencia de los poses1onarios o de quienes 
carezcan de los certi.fic:ados correspondientes. Consecuentemente, la 
asamblea podra destinarlas al asentamiento humano, al uso común o 
parcelarlas en -favor de los ejidatarios. En todo c:aso, a pat·tir del plano 
general del ejido que haya sido elaborado por la autoridad competente o 
el que elabon:o et Registro Agrario Nacional, procederá como sigue: 
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I .- Si lo considera conveniente reservara las extensiones de t1erra 
correspondiente al asentamiento humano y delimitara las tierras de uso 
coanl.n. 

IJ.- Si resultaren tiet·ras cuya tenencia no ha sido 1·egulari;:ada o esten 
vacantes, podra asignar los derechos ej i.dales correspondientes a dichas 
tierras a individuos o grupos de individuos. 

111 .- Los derechos sobre ·las tierras de uso común se presumirán 
concedidos en partes iguales, a menos que la asamblea determine la 
asignación de proporciones distintas, en razón de las aportaciones 
materiales, de trabajo y Tinancieras de cada individua. (18) 

En todo caso, el Registro Agrario Nacional emitirá las normas 
técnicas que deberá seguir la asamblea al realizar la delimitación de las 
tierras al interior del ejido y preverá a la misma del auxilio que al 
e.fecto le solicite. El Registro certificara el plano interno de cada 
ejido y con base en este expedirá los certificados parcelarios o los 
certificados de derechos comunes o ambos, según sea el caso, en Tavor de 
todos y cada uno de los individuos que integren el ejido, conforme a las 
instrucciones de la asamblea, por conducto del comisariado o por el 
representante que se designe. Estos certificados deberán inscribit·se en 
el propio Registro Agrario Nacional. 

Otro punto de gran importancia es el que nos marca el articulo 79 y 80 de 
la Ley Agraria y el cual establece lo siguiente: 

Articulo 79.- El ejidatario puede aprovechar puede aprovechar su parcela 
directamente o conceder a otros ejidatarios su uso o usufructo, mediante 
aparcería, medieria, asociación, arrendamiento o cualquier otro acto 
jurídico no prohibido por la ley, sin necesidad de autorización de la 
asamblea o de cualquier autoridad. Así mismo podra aportar sus derechos 
de usufructo a la Tormacion de sociedades tanto mercantiles como civiles. 

Articulo 80.- Los ejidatarios podran enajenar sus derechos parcelarios a 
otros ejidatarios o avecindados del mismo núcleo de población. 

Para la validez de la enajenacion a que se refiere este articulo 
bastara la conformidad por· escrito de las partes ante dos testigos y la 
notificación que se haga al Registro Agrario Nacional, el que deberá 
expedir sin demora los nuevos certificados parcelarios. Por su parte el 
c:omisariado ejidal deberá realizar la inscripción correspondiente en el 
libro respectivo. 

El cónyuge y los hijos del enajenante, en ese orden gozaran del derecho 
del tanto, el cual deberán ejercer dentro de un termino de treinta dias 
naturales contados a partir de la notificación, a cuyo vencimiento 
caducara tal derecho. Si no se hiciere la notificación, la venta podra 
ser anulada. 

(18) "Ley Federal de la Refot·ma Agraria" 
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Cuando la mayor parte de las parcelas de un ejido hayan sido delimitadas 
y asignadas a los ejidatarios en los ter-minos del articulo 56, la 
asamblea con las formalidades de ley, podra resolver que los ejidatarios 
puedan a su vez adoptar el dominio pleno sobt·e dichas parcelas, 
cumpliendo lo previsto por la ley. 

Una vez que la asamblea hubiere adoptado la resolucion pt·evista en 
el párrafo anterior los eJidatarios interesados podran, en el momento en 
que lo estimen pertinente, asumir el dominio pleno sobt"e sus parcelas, en 
cuyo caso solicitaran al Registro Agrario Nacional que las ti et-ras de que 
se traten sean dadas de baja de dicho r-egistro; el cual expedirá el 
titulo de propiedad respectivo, que sera inscrito en el Registro Publica 
de la Propiedad correspondiente a la localidad. 

A partir de la cancelación de la inscri"pción correspondiente en el 
Registro Agrario Nacional, las tierras dejaran de ser ejidales y quedaran 
sujetas a las disposiciones del Derecho común. 

La adopción del dominio pleno sobre las parcelas ejidales no implica 
cambio alguno en la naturale;:a juridica de las demás tierras ejidales ni 
significa que se altet·e el t·égimen legal, estatutario o de organizacicin 
del ejido. 

La enajenación a terceros no ejidatarios tampoco implica que el 
enajenante pierda su calidad de ejidatario, a menos que no conserve 
derechos sobre otra parcela eJ i dal o sobre ti en· as de uso común, en cuyo 
caso el comisariado ejidal deberá notificar la separación del ejidatar·io 
al Registro Agrario Nacional, el cual efectuara las cancelaciones 
correspondientes. · 

En caso de la primera enajenación de parcelas sobre las que hubiera 
adoptado el dominio pleno, los familiares del enajenante, las personas 
que hayan trabajado dichas p-arcelas por mas de un año, los ejidatarios, 
los avecindados y el núcleo de población ejidal. en ese orden, gozar.:i.n 
del der·echa del tanto, el cual deberán ejercer dentro de un te'rmino de 
treinta dias naturales contados a partir de la notificacion, a cuyo 
vencimiento caducara tal det·echo. Si no se hic:iere la notificación, la 
venta podra ser anulada. 

El comisariado ejidal y el consejo de vigilancia serán responsables de 
v~rif1cat" que se cumpla con esta d1sposic1on. 

La notiTicación hecha al comisar·iado, con la participación de dos 
testigos o ante fedatat·io publico, surtird los efectos de notificación 
personal a quienes gocen del derecho del tanto, al efecto, el comisaria.do 
bajo su responsabilidad publicara· de inmediato en los lugares mas 
visibles del ejido una relación de los bienes o derechos que se enajenan. 

En caso de que se presente ejercicio s1mul ta.neo del derecho del tanto con 
posturas iguales, el comisariado ejidal, ante la presencia de fedatario 
público, reali::ará un sorteo para determinar a quién corresponde la 
preferencia. 
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La primera enajenación a personas ajenas al núcleo de población de 
parcelas sobre las que se hubiéren adoptado el dominio pleno,sera libre 
de impuegtos o derechos federales para el enajenante y deberá hacerse 
cuando menos al precio de referencia que establezca la Comisión de 
Avaluos de Bienes Nacionales o cualquier institución de crédito. 

D) PROCURADURIA, JUSTICIA Y lRIBl.INALES AGRARIOS. 

La Procuraduría Agraria es un organismo descentralizado de la 
Administración Publica Federal, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, sectorizado en la Secretaria de la Reforma Agraria. 

La Procuraduría tiene Tune.iones de servicio social y esta encargada de la 
defensa de los derechos de los ej idatarios, comuneros, sucesores de 
ejidatarios o comuneros, ejidos~ comunidades, pequeños propietarios, 
avec:indados y jornaleros agrícolas, mediante la aplicación de las 
atribuciones que le confiere la presente ley y su reglamento 
correspondiente cuando así se lo soliciten, o de oficio en los términos 
de esta ley. 

De ac:uerdo con el articulo 136 de 'la ley Agraria son atribuciones de la 
Procuraduría Agraria la5 siguientes: 

I.- Coadyuvar y en su caso representar a las personas a que se refiere el 
párra.fo anterior en asuntos y ante autoridades agrarias. 

11.- Asesorar sobre las consultas jurídicas planteadas por las personas a 
que se refiere el articulo anterior en sus relaciones con terceros que 
tengan que ver con la aplicación de esta ley. 

111.- Promover )' procurar la conci 1 iación de intereses entre las personas 
a que se refiere el articulo anterior, en casos controvertidos que se 
relacionen con la normatividad agraria. 

IV.- Prevenir y denunciar ante la autoridad competente, la violación de 
las leyes agrarias, para hacer respetar el derecho de sus asistidos e 
instar a las autoridades agrarias a la reali~ación de funciones a su 
cargo y emitir las recomendaciones que considere pertinentes. 

V.- Estudiar y proponer medidas encaminadas a fortalecer la seguridad 
jurídica en el campo. 

VI.- Denunciar el incumplimiento de las obligaciones o responsabi 1 idades 
de los funcionarios agrarios o de los empleados de la administración de . 
justicia agraria. 
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VII.- Ejercer, con el auxilio y participación de las autoridades locales, 
las funciones de inspección y vigilancia encaminadas a defender los 
derechos de los asistidos. 

VIII.- Investigar y denunciar los casos en que se presuma la existencia 
de practicas de acaparamiento o concentración de tierras, en extensiones 
mayores a las permitidas legalmente. 

IX.- Asesorar y representar, en su caso, a las personas a las que se 
refiere el párrafo anterior en sus tramites y geStiones para obtener la 
regulari:::ación y titulacion de sus derechos agrarios. ante las 
autoridades administrativas o judici.;1.les que corresponda. 

X.- Denunciar ante el Ministerio Publico o ante las autoridades 
correspondientes, los hechos que l legen a su conocimiento y que puedan 
ser constitutivos de delito o que puedan com~tituir in-fracciones o -faltas 
administrativas en la materia, así como atender las denuncias sobre las 
irregularidades en que, en su caso, incurra el comisariado ejidal y que 
le deberá presentar el comite de vigilancia. 

XI.- Las demás que esta ley, sus reglamentos y otras leyes que seP'alen. 

La Procuraduría tendrá su domicilio en la Ciudad de MéMico, Distrito 
Federal y establecerá delegaciones en todas las entidades -federativas, 
así como oi=icinas en todos aquel los lugares que estime necesarios. 

Las controversias en las que la Procuraduría sea directamente parte, sera 
competencia de los Tribunales Federales. · 

Las autoridades Federales, estatales, municipales y las organizaciones 
sociales agrarias, serán coadyuvantes de la Procuraduría en el ejercicio 
de sus atribuciones. (18) 

La Procuraduría Agraria estará presidida por un Procurador. Se 
integrara, ademas por los subprocuradores sus ti tu tos del Procurador en ·el 
orden que lo señale el Reglamento Interno, por un secretario genet·al y 
por un Cuerpo de Servicios Periciales, así como las demás unidades 
técnicas, administrativas y dependencias internas que se estime 
necesarias al adecuado funcionamiento de la misma. 

Con fundamento en el articulo 140 el Procurador Agrario deberá 
satis-facer los siguientes requisitos: 

I .- Ser Mexicano mayor de edad y estar en pleno ejercicio de sus derechos 
políticos y civiles. 

II.- Contar con experiencia mínima de cin~o años en cuestiones agrarias. 

III.- Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito 
intencional que amerite pena corporal. 
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El Procurador Agrario sera nombrado y removido 1 Lbremente por el 
Presidente de la Repdblica. 

Los Subprocuradores y el secretario general de la Procuraduría, también 
ser.á.n nombrados y removidos 1 íbremente ·por el Presidente de la República, 
a propuesta del Secretario de la Reforma Agraria. 

(18) "Nueva Ley Agraria 11 .-Méxi.co 1992. 

El procurador agrario tendr.á. las siguientes atribuciones de acuerdo con 
el articulo 144 de la Ley Agraria. 

I .- Actuar como representante legal de la Procuraduría. 

II .- Dirigir y coordinar las f'unciones de la Procuraduría. 

IlI.- Nombrar y remover al personal al servicio de la institución, así 
como señalar sus Tunciones, áreas de responsabilidad y remuneracidn de 
acuerdo con el presupuesto programado. 

IV.- Crear las unidades técnicas y administrativas necesarias para el 
adecuado funcionamiento de la Procuraduría. 

V.- Expedir los manuales de organizacidn y procedimientos y dictar normas 
para la adecuada desconcentracidn territorial, administrativa y funcional 
de la institución. 

VI.- Hacer la propuesta del presupuesto de la Procuraduría. 

VII.- Delegar sus facultades en los servidores pClblicos subalternos que 
el reglamento interior de la Procuraduría seliale. 

VIII.- Las dem.is que señale esta ley. 

Pasando a otro rublo de gran importancia tenemos al cuerpo de servicios 
periciales se integrara por los expertos de las distintas disciplinas 
profesionales y técnicas que requiera la Procuraduría. Tendr.!ln a su cargo 
la realizacidn de los estudios, peritajes, consultas y dictamenes que le 
sean requeridos por la propia dependencia. 

Todos estos -funcionarios y áreas son lo que compone en su conjunto 
la Procuraduría Agraria,sin dejar de mencionar que toda la ·estructura y 
-Funcionamiento es totalmente nueva y recién creada y es por ello que 
-Falta ver en la realidad o en la practica si todos los conceptos teorias 
y proyectos plasmadas en la legislacidn se llevan a cabo, para 
mejoramiento del campo mexicano. 
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DE LA JUSTICIA AGRARIA. 

Son juicios agrarios los que tienen por objeto sustanciar, derimir y 
resolver controversias que se suci ten con motivo de la apl ic:ación de las 
disposiciones contenidas en la Ley Agraria. 

En la resolucidn de las controversias que sean puestas bajo su 
conocimiento, los tribunales se sujetaran siempre al procedimiento 
previsto por la ley y quedara constancia de ella por escrito. 
En los juicios en que se involucren tierras de loS grupos indígenas, los 
tribunales deberán de considerar las costumbres y los usos de cada grupo 
mientras no contravengan lo dispuesto por esta ley ni se afecten derechos 
de terceros. Así mismo, cuando se haga necesario, el tribunal se 
asegurara de que los indígenas cuenten con traductores, esto con el fin 
de que no se quieran aprovechar de el los por su condición de no dominar 
el castellano ;· que pueda ser aprovechado por vivales en perjuicio de los 
campesinos indígenas. (20) 

Los tribunales suplirán la defic:ienc:ia de las partes en sus 
planteamientos de derecho cuando se trate de núcleos de población 
ejidales o comunales así como ejidatarios y comuneros. Es decir cuando un 
campesino se µresente a hacer valer un derecho y este ignore los 
fundamentos de ley que le c:orresponde, los tribunales par oficio deberán 
subsanar las deficiencias para darle entra.da y seguimiento a sus 
derec:hos. 

Los tribunales agrarios, ademas, conocer.in en la via de jurisdic:ción 
voluntaria de los asuntos no 1 i tigiosos que le Sean planteadas, que 
requieran la intervención judicial y proveE!rán lo necesario para proteger 
los intereses de los solicitantes. 

Los tribunales agrarios proveerán las diligencias precautorias nec:esarias 
para proteger a los interesados. Así mismo, podran acordar la suspensión 
del ac:to de autoridad en materia agraria que pudiera afectarlos en tanto 
se resuelve en definitiva. La suspensión se regulara aplic:ando en lo 
conduc:ente lo dispuesto en el Código Feder;il de Procedimientos Civiles. 

El Código Federal de Procedimientos Civiles es de aplicación 
supletoria, c:uando no e>:ista disposición expresa en esta ley, en lo que 
fuere indispensable para completar las disposiciones de este titulo y que 
na se opongan di rectamente e indirectamente. 

Cuando el tribunal, al recibir la demanda o en cualquier estado del 
pl"ocedimiento agrario se percate de que el litigio o asunto no litigioso 
na es de su competencia, en razón de corresponder a tribunal de diversa 
jurisdicción o competencia por razón de la materia, del grado o de 
territorio, suspenderá de plano el procedimiento y remitirá lo actuado al 
tribunal competente. Lo actuado por el tribunal inc:ompetente sera nulo, 
salvo cuando se trate de incompetencia por ra::ón de territorio. 

(20) "Ley Agraria".- M~xico 1992. 
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Cuando el tribunal agrario recibiere inhibitoria de otro en que se 
promueva competencia y considerase debido sostener la suya, el mismo d{a 
lo comunicara así al c011petidor y re1Ritir.t el expediente con el oficio 
inhibitorio, con informe especial al Tribunal Superior Agrario, el cual 
decidirá, en su caso la co•petencia. 

Los pasos que se deben de seguir para hacer valer un derecho ante los 
tribunales son que una vez .que se ha presentado el actor, y este a 
presentado su demanda por escrito o por simple comparecencia, en cuyo 
caso el Tribunal la .for-.slara por escrito en -forma breve y concisa. 

Recibida la demanda, se emplazará al demandado para que comparezca a 
contestarla a mas tardar durante la audiencia. En el emplazamiento se 
expresara, por lo menos, el nOfDbre del actor, lo que demanda, la causa de 
la demanda y la Techa y hora en que se señale para la audiencia, la que 
deber.4 tener lugar dentro de un plazo no menor de cinco días ni mayor a 
diez dias, cantados a partir de la -fecha en que se practique el 
emplazamiento, y la advertencia de que en dicha audiencia se desahogaran 
las pruebas. Atendiendo a las circunstancias especiales de lejanía o 
apartamiento de las vias de comunicación y otras que hagan di-ficil el 
acceso a los interesados al tribunal, se podra ampliar el plazo de la 
celebración de la audiencia hasta por quince días mas. 

Debe de llevarse en los tribunales agrarios un registro en que se 
asentaran por dias y tneses las no•bres de los actores y demandados y el 
objeto de la demanda. 

El emplazamiento se llevara al de.andado por atedio del secretario o 
actuario del tribunal en el lugar que el actor designe para ese -fin y que 
padra ser en: 

I.- El domicilio del de•andado, su~, su oficina o principal asiento de 
negocios o en el lugar en que labore. 

I I .- Su parcela u otro lugar que -frecuente y en el que sea de creerse que 
se halle al practicarse el e11plazamientow 

El secretario o actuario que haga el emplazamiento debe cerciorarse 
de que el demandado se encuentra en el lugar señalado y lo e-fectuara 
personalmente. Si no lo encontrara y el lugar 

0

-fuere, su casa, su oficina 
o su principal asiento de negocios o lugar en que labore, cerciorándose 
de este hecho, dejara la cédula con la persona de mayor cortt=ianza. Si no 
se encontrase el demandado y el lugar no -fuese de los que ya mencione no 
se le dejara la cédula, debiéndose emplazarse de nuevo cuando lo promueva 
el actor. 

El actor tiene el derecho de acompañar al secretario o actuario que 
practique el emplazamiento para hacerle las indicaciones que -faciliten la 
entrega. 
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Una vez que se ha hecho el tramite inicial de demanda se seguir a con los 
siguientes pasos que son que la copia de la demanda se entregara al 
demanda.do o a la persona con que se practique el emplazamiento 
respectivo. El demandado contestara la demanda a mas tardar en la 
audiencia, pudiendo hacerlo por escrito o mediante su comparecencia; en 
este ultimo caso, el tribunal deberá formularla por escrito en -fot·ma 
breve y concisa. 

En tramitación de juicio agrario los tribunales se ajustaran al principio 
de moralidad, salvo cuando se requiera de cons~ancia escrita o mayor 
formalidad, o así lo disponga la ley.(21) 

Sera optativo para las partes acudir asesoradas. En caso de que una de 
las partes se encuentre asesorada y la otra no, con suspención de 
proc:.edimiento, se solicitaran de inmediato los servicios de un defensor 
de la Procuraduría Agraria, el cual para enterarse del asunto gozara de 
cinc:.o dias, c:.ontados a partir de la fec:ha en que se apersone el 
pr·ocedimiento. 

Si al ser llamado a contestar la demanda, no estuviere presente el 
demandado y constare que fue debidamente emplazado, lo cual comprobara el 
tribunal con sumo cuidado, se continuara la audiencia. Cuando se presente 
durante ella el demandado, continuara esta con su intervención según el 
estado en que se halle y no se le admitirá prueba sobre ninguna excepcidn 
si no demostrare el impedimento de e.aso fortuito o Tuerza mayor que le 
impidiere presentarse a contestar la demanda. 

Si al iniciarse la audiencia no estuviera presente el actor y si el 
demandado, se impondrá a aquel una multa equivalen~e al monto de uno a 
diez dias de salario mínimo de la zona de que se trate. Si no se a pagado 
la multa no se emplazara de nuevo para el juicio. 

Si al iniciarse la audiencia no estuviéren presentes ni el actor ni el 
demandado, se tendrá por no practicado el emplazamiento y podra ordenarse 
si el actor lo pidiera. Lo mismo se observara cuando no concurra el 
demandado y aparezca que no fue debidamente emplazado. 

foda ve= que las partes se han apersonado, el tribunal abrirá la 
audiencia y en el la se observaran las siguientes prevenciones: 

t.- Expondrán oralmente sus pretenciones por su orden, el actor su 
demanda y el demandado su contestación y ofrecerán las pruebas que 
estimen conducentes a su defensa y presentaran a los testigos y peri tos 
que pretendan ser oidos. 

11 .- Las partes se pueden hac:.er mutuamente las preguntas que quieran, 
interrogar los testigos y peritos y en gener_al, presentar todas las 
pruebas que se puedan rendir desde luego. 

(21) "Ley Agraria".- México 1992. 
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111.- Todas las acciones y excepciones o defensas se harán valer en el 
acto mismo de la audiencia, sin sustanciar artículos o incidentes de 
previo y especial pronunciamiento. Si de lo que expongan las partes 
resultara demostrada la procedencia de una excepción dilatoria, el 
tribunal lo declarara así desde luego y dará por terminada la audiencia. 

IV.- El magistrado podra hacer libremente las preguntas que juzgue 
oportunas a cuantas persona.s estuviéren en la audiencia, carear a las 
personas entre si o con los testigos y a estos, los unos con los otros, 
examinar documentos, objetos o lugares y hacerlos reconocer por peritos. 

V.- Si el demandado no compareciera o se rehusara a contestar las 
preguntas que se le hagan, el tribunal podra tener por ciertas las 
afirmaciones de la otra parte, salvo cuando se demuestre que no 
compareció por caso -fortuito o fuerza mayor a juicio del propio tribunal. 

VI .-En cualquier estado de la audiencia y en todo caso antes de 
pronunciar el fallo, el tribunal exhortara a las partes a una amigable 
composición. Si se lograra la aveniencia, se dará por terminado el juicio 
y se suscribirá el convenio respectivo. En caso contrario, el tribunal 
oirá los alegatos de las partes para lo cual conceder~ el tiempo 
necesario a cada una y enseguida pronunciara su fallo en presencia de 
ellas de una manera clara y concisa. 

En el procedimiento agrario serán admisibles toda clase de pruebas, 
mientras no sean contrarias a la ley. 

Las sentencias de los tribunales agrarios se dictaran a verdad sabida sin 
necesidad de sujetarse a reglas sobre estimación de las pruebas, sino 
apreciando los hechos y los documentos según los tribunales lo estimaren 
debido en conciencia, fundando y motivando sus resoluciones. 

En los juicios agrarios, la inactividad procesal o la falta de 
promoción del actor durante el plazo de cuatro meses producirá la 
caducidad. 

Los tribunales agrarios astan obligados a proveer a la eficaz e inmediata 
ejecución de sus sentencias y a ese efecto podran dictar todas las 
medidas necesarias, incluidas las de apremio, en la Terma y términos que 
a su juicio fueran procedentes, sin contravenir las reglas siguientes: 

1.- Si al pronunciarse la sentencia estuviéren presentes ambas partes, el 
tribunal las interrogara acerca de la forma que cada una proponga para la 
ejecución y procurara que lleguen a un avenimiento a ese respecto. 
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11.- El vencido en juicio podra proponer fianza de persona arraigada en 
el lugar o de Institución autorizada para garantizar la obligación que se 
le impone, y el tribunal con audiencia de la parte que obtuvo, calificara 
la fianza o garantía según su arbitrio y si la aceptare podra conceder un 
termino hasta de quince dias para el cumplimiento y aun mayor tiempo si 
el que obtuvo estuviera conforme con ella. Si transcurrido el plazo no 
hubiére cumplido, se hará efectiva la -fianza o garantía correspondiente. 

DEL RECURSO DE REVISION 

El recurso de revisión en materia agraria procede contra la sentencia de 
los tribunales agrarios que resuelvan en primera instancia sobre: 

I .- Cuestiones relacionadas con los 1 imites de tierra suscita das entre 
dos o mas núcleos de población ejidales o comunales, o concernientes a 
limites de las tierras de uno o varios núcleos de población ton uno o 
varios pequeños propietarios o sociedades mercantiles. 

II.- La tramitacidn de un Juicio agrario que reclame la restitución de 
tierras ejidales. 

III.- La nulidad de resoluciones emitidas por las autoridades en materia 
agraria .. 

Para su interposición, bastara un simple escrito que exprese los 
agravios. 

Contra las sentencias definitivas de los Tribuna)es Unitarios o del 
Tribunal Superior Agrario solo procederá el juicio de amparo ante el 
Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente. Tratándose de otros actos 
de los tribunales Unitarios en que por su naturaleza proceda el amparo, 
conocerá el juez de Distrito que corresponda. 

Ahora tratare de dar una semblanza de como astan constituidos los 
tribunales agrarios así como, estructura, -funcionamiento y de como se 
eligen o que requisitos deben de tener los -funcionarios agrarios, para 
poder desempeñar sus Tunciones. 

Con Tunda.mento en el articulo to de la Ley Orgánica 
Agrarios: Se de-fine que los Tribunales agrarios son los 
dotados de plena jurisdicción y autonomía para dictar 
que corresponde, en los términos de la Tracción XIX del 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
de justicia agraria en todo el territorio Nacional. 

Los Tribunales Agrarios se componen de~ 

I .- El Tribunal Superior Agrario. 

II.- Los Tribunales Unitarios Agrarios. 

de los Tribunales 
drganos Federales 
sus Tallos, a los 
articulo 27 de la 
la administraci.dn 
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El Tribunal Superior Agrario se integra por cinco magistrados numerarios 
uno de los cuales lo presidir~. 

El Tribunal Superior tendrá su sede en el Distrito Federal •• 

Los Tribunales Unitarios es taran a cargo de un magistrado numerario. 

Habrá magistrados supernumerarios, quienes suplirán la ausencia de los 
titulares.. Uno para el tribunal Superior y el numero que disponga el 
reglamento para los tribunales unitarios. 

El Presidente del Tribunal Superior Agrario, sera nombrado por el propio 
tribunal, durara en su encargo tres años y podra ser reelecto. 

Para los efectos de esta ley, el territorio de la República se dividira 
en distritos, cuyos 1 imites territoriales determinara el Tribunal 
Superior Agrario, pudiéndolos madi-Ficar en cualquier tiempo. 

Por cada uno de los referidos distritos habrá el numero de tribunales 
unitarios que determine el propio Tribunal Superior. (22) 

Para ser magistrado se requiere: 

I.- Ser ciudadano mexicano y estar en pleno ejercicio de sus derechos, 
así como tener por lo menos treinta años cumplidos el dia de su 
designación. 

II.- Ser Licenciado en Derecho con titulo debidamente registrado, 
expedido cuando menos cinco anos antes de la Techa de la designacidn. 

III.- Comprobar una practica prof'esional mínima de cinco años. 

rv.- Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito 
intencional que amerite pena privativa de libertad. 

El retiro de los magistrados se producirá al cumplir setenta y cinco anos 
de edad o por padecer incapacidad física o mental para desempeñar el 
cargo. 

Las percepciones monetarias de los magistrados no podran por ningún 
motivo ser reducidos durante el ejercicio de su cargo. 

Para designar a los magistrados de acuerdo con el articulo 15 de la Ley 
de los Tribunales Agrarios es la siguiente: 

Los magistrados serán designados por la cc1mara de Senadores y en los 
recesos de esta par la comisión permanente del Congreso de la Unión, a 
propuesta del Presidente de la República. 

(22) "Ley Agraria".- México 1992. 
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El Presidente de la República propondrá una lista de candidatos, de 
la cual la c.1.mara de senadores o la comisión permanente, deberá elegir a 
los magistrados. 

Recibida la propuesta del Ejecutivo Federal, la Cámara de Senadores o la 
Comisión Permanente en su caso, resolverá en los términos de lo dispuesto 
por los preceptos legales y reglamentarios aplicables o mediante 
procedimiento que al eTecto aprueben y acuerden. 

Los magistrados rendirán su protesta ante la cámara de senadores o la 

~~~!~~~n-f~=~=~n~~~~fic~~~=r:~,.:~ ~~a~~~~~?~5~eis años. Si concluido dicho 

Los magistrados ó.nicamente podran set· removidos en caso de Talta grave en 
el desempeño de su cargo, con-forme al procedimiento aplicable para los 
funcionarios del Poder Judicial de la Federación. 

Los magistrados de los Tribunales Agrarios y demás servidores pCtblicos de 
estos son responsables de las -Faltas que cometan en el ejercicio de sus 
cargos y quedan por el lo sujetos a las sanciones que determine la Ley 
Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, con.forme al 
procedimiento que se establezca en el reglamento que expida el Tribunal 
superior. (23) 

Las sanciones por -Faltas en que incurran los magistrados de los 
tribunales agrarios y los servidores pCtblicos del tribunal superior serán 
aplicadas por el propio tribunal superior. 

Las sanciones por las .faltas en que incurran los s'ervidores públicos de 
los tribunales unitarios ser~n aplicadas por los magistrados de los 
propios tribunales. 

Este es el ..funcionamiento tanto de la Procuraduria como de los Tribunales 
agrarios en nuestro pais, es por ello que es importante conocer la 
estructura y formas de operar de cada una de estas, sin dejar de 
mencionar la importancia de difundir la legislación agraria a todo ·10 
largo y ancho del pais 1 para que los campesinos conozcan sus derechos y 
obligaciones, y esten un tanto cuanto mas protegidos de los abusos de lo 
cual han sido víctimas durante años. 

Al legislar sobre la cuestibn agraria, siento que se pretende dar una 
visión de una verdadera Justicia Agraria al sector mas desprotegido, pero 
el tiempo es el que nos dara la respuesta exacta de lo que acontecera con 
las nuevas Leyes Agrarias. 

(23) "Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios".- NA><ico 1992 pag. 95. 
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CAPITULO IV 

REFORl1A5 DEL. ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL. 

Al TRA5CEJIDENCIA HISTORICA V SOCIAL. DE L.AS REFOOHAS. 

Como ya he mencionado a lo largo de este trabajo de investigación, 
las Reformas Conatitucionales del articulo 27, han dado lugar a una 
serie de re-Flexiones que ha todos los mexicanos nos conciernen, por 
el hecho de que el campo es uno de los sectores mas importantes y por 
ende de gran relevancia nacional; las re-formas han marcado un vira.je 
de 190 grados en la estructura agraria en nuestro país, por el hecho 
de que el campo siempre a requerido de mayor atención, puesto que 
siempre a dado lugar a problemas que datan de mucho tiempo atrás. 

Probablemente desde la conquista el problema es la repartición de la 
tierra, que ha pasado por diversas -fases agrarias, y cuya 
característica principal es que esta se encuent..-a en manos de unos 
pocos en perjuicio de las mayorías; así en el siglo XIX, a pesa.r de 
nuestra independencia, la tierra era poseída por los hacendados, por 
cuya razón el movimiento revolucionario iniciado en 1910, utilizd 
coma bandera la lucha el problema de la repartición de la tierra. 

Una yez c:onc:luida la lucha revolucionaria, las inquietudt::is aportadas 
por Madero y Zapata en sus respectivos planes pasaron a Tormar parte 
del proyecto de nuestra Constitución, que tomando en consideración lo 
ances.tra.l del problema y las condiciones en que se debate el 
campesino, redacta el articulo 27 .. 

En el periodo posterior a la lucha armada, la trayectoria 
política de los gobiernos ha girado alrededor de una filosofía 
agraria y para c:utnplir con los lineamientos establecidos en e.l 
articulo 27, fue creado el Departamento de Asuntos Agrarios y 
colonización que mas tarde se convirtió en la Secreta.ria de la 
Reforma Agraria, cuyas funciones son aplicar y vigilar los preceptos 
consignados en el articulo 27, entre las cuales podemos mencionar: 
conceder tierras y aguas a la población rural; crear centros de 
población agrícola y dotarlos da tierras y aguas; interVenir en el 
pan:elarniento ejidal; conocer de los asuntos relativos a limites y 
deslindes de tierras ejidales y comunales; tratar las cuestiones 
relacionadas con problemas de m1cleos de poblacidn ejidal y bienes 
ejidales y i::omuna.les; cooperar en la organización de programas para 
la c:onservacidn de tierras y a.guas ejidales; organizar los ejidos 
para su mejor y mayor aprovechamiento en el ramo agrícola y ganadero; 
proyectar planes para colonizar' ejidos. 
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La Ley de Fomento Ag1·opecuario promulgada en el año de 1978, tiene 
por objeto que el eJido produzca mas atravéz del agrupamiento de 
pequeños propietarios y ej idatarios. Para el estudio del articulo 27 
Constitucional y sus trascendencias históricas y sociales lo podemos 
dividir en va1·ias partes, la primera de ellas refet"ente a lo 
siguiente. 

La propiedad de la Nación sobre sus rec:ut"sos n.:,turales de la. 
plata.forma continental y los ;:Ocales submarinos de las islas. 
De todos los minerales y sustancias que en Vetas, mantos, masas o 
yacimientos que constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de 
los componentes de los terrenos, tales como en los que se extraigan 
metales, metaloides utilizados por la industria. Yacimientos de 
piedras preciosas, de sal, de gema, y las salinas .formadas 
directamente por las aguas marinas; los productos derivados de la 
descomposición de las rocas cuando su explotación necesite tt·abajos 
subterráneos. 
Los yacimientos minet·ales u orgánicos de materiales susceptibles de 
ser utili:.adas como fertilizantes y todos los hidrocarburos sólidos 
1 í qui dos y gaseosos. Además e 1 espacio situado sobt·e terr i ter io 
nacional en la e:<tensión y los términos que .fije el Derecho 
Internacional, así como los mat·es, aguas marinas interiores y 
ester·os. La propiedad sobre estos recursos es inalienable e 
imprescriptible, es decir, no puede trasmitit·se su dominio a los 

particulares y la Nación en cualquier momento puede eJercer su 
derecho para adjudicárselos, si es que alguno de ellos esta en poder 
de algún particular; sin embargo, preceptó.a que se pueden 
concesionar, imponiendo algunas limitaciones, tales como la 
explotación de los energéticos y la energía eléctrica, los cuales 
siempre serán explotados por la Nación. 
Esta primera parte nos da una visión exacta de lo que atravé::: de 
mucho tiempo se manejo ahora con las re:formas se ha ido modificando 
por el hecho de que se han concesianado algunas tareas a lil. 
iniciativa privada.. que originalmente solo le correspondía a la 
nacion como son: La petroquímica secundaria, Teléfonos de Me:dco, 
construccion de cat-reteras Federales, concesiones de transporte 
Público a mayor escala y otras tantas de menor importancia. 
La segunda limitación es que para adquirir el dominio de tierras y 
aguas, se refiere a que solo los me:ocanos por nacimiento y 
naturalización y las sociedades me}:icanas, tienen derecho de 
adquirirlas; los extranJeras podran adquirirlas siempre y cuando se 
considei-en como nacionales con respecta de las propiedades que 
adquieran, f.?<.:itO nace como consecuencic:- de las e>:periencias habidas 
durCl.nte el siglo XIX, como .fue el caso del Estado de Veracrúz con la 
denominada Guert·a de los Pasteles, en la que un pastelero .francés 
invocó la proteccion de su gobierno por que unos soldados mexicanos 
habia consumido en su tienda y no cubrieron el importe, originando 
esto un con.flicto entn:~ el gobierno mexicano y el .frances. 
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En una faja de cien kilómetros a lo largo de las fronteras y 50 
kilómetros en las playas, por ninglln motivo podrán los extranjeros 
adquirir el dominio directo sobre tierras y aguas. Los templos, casas 
curales, obispados y seminarios pertenecen a la Nación. 
Las instituciones de beneficencia pó.blica o privada no podrán 
adquirir mas bienes raices que los indispensables para su objeto; 
esta prohibición se hace extensiva a los bancos. 
Esta parte -fue poco reformada ya que las principales reformas fuet·on: 
que las asociaciones religiosas pueden adquirir y poseer lo bienes 
que sean indispensables para su objeto con los requisitos y 
limitaciones que establezca su Ley reglamentaria. Esto did como 
resultado de las reformas del 28 de Enero de 1992 al articulo 130, 
resulta que la personalidad jurídica de las iglesias y agrupaciones 
religiosas como asociaciones les permite adquirir un patrimonio con 
lo que se sujetarán al régimen -fiscal .. Por eso estimamos congt·uente 
la modificación a la fracción II del articulo 27 Constitucional para 
que las asociaciones religiosas puedan adquirir, poseer o administrar 
los bienes que sean indispensables para sus -Fines y dejar a la ley 
reglamentaria establecer las restricciones que eviten actos de 
acaparamiento a la distracción de sus objetivo's. Esta limitación será 
acorde con la -finalidad de las iglesias, las cuales no tienen un 
objetivo económico o lucrativo. La sociedad mexicana tiene claros 
fines espit·i tuales que persiguen las iglesias con la misma claridad 
entiende que tales fines no estan asociados a los del orden matet·ial 
o a las de cualquier forma de concentración patrimonial. 

También que las sociedades mercantiles podrán adquirir terrenos 
rústicos pero 0.nicamente en la extensión que sea necesaria para el 
cumplimiento de su objeto. 
La tercera. y última cuestión de análisis plasma las nulidades en lo 
referente a tierras, aguas y montes pertenecientes a congregaciones, 
rancherías o comunidades; las cuales no se podrán enajenar ni será 
objeto de actos de comercia. 
Las fracciones XIX y XX, que fueron adicionadas en Febrero de 1983, 
pueden ser consideradas como postulados declarativos que deben ser 
implementados en leyes secundarias y en medida de organización dentro 
de la administración publica. 
Es evidente que se atiende una necesidad primaria de la Nación y la 
satis-facción urgente de la justicia agraria, cuando se dispone en la 
-fracción XIX que " el Estado dispondrá de las medidas para la 
expedita y honesta impartición de justicia agraria"; asi'. mismo 
señalar como prioridad inaplazable la de garantizar la seguridad 
jurídica de la tenencia de la tierra ejidal, comunal y de la pequeña 
propiedad y apoyar la asesaría a los campesinos, constituye la mejor 
garantía de seguridad jurídica y apoyo a la producción agropecuaria. 
En la. .fracción XIX que se adiciona, se reitera expresamente el 
carácter de interés publico que tiene tanto la producción 
agropecuaria como su industrialización y comercialización. 
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desprende la obligación del estado de promover 
integral con pleno respeto a las garantías 
reconocimiento al esfuerzo de la sociedad para 
y que el apoyo del gobierno se ejerza sin 

organizaciones intermedias, que compartiendo el 
público de esta actividad dedican su mejor 
un marco de absoluta garantía a sus derechos y 

El 10 de Agosta de 1987 se adicionó el párrafo del precepto en 
comento para aclarar que se deberán dictar las medidas necesarias que 
ayuden a mantener el equilibrio ecoldgico; dichas medidas se 
efectuarán por medio de leyes expedidas por el Congreso de la Unión, 
de acuerdo con la Re-Forma al articulo 73 -fracción XXIX-G de la propia 
Constitución. La eco logia es muy importante por que es la rama de la 
biología encargada de estudiar las relaciones existentes entre los 
organismos. y el medio ambiente debido a que estas se deterioran en 
-forma agresiva por la contaminación ambiental, las autoridades 
tendrán que dictar las normas necesarias para que dichas relaciones 
se conserven. La Re.forma del 6 de Enero de 1992 conservan este 
esp:Lri tu. 

Algo muy importante que hay que hacer mención es la trascendencia 
histórica y social de las nuevas reformas al articulo 27 
Constitucional ya que, estas marcan un nuevo camino para la 
producción, competitividad, rentabilidad y todo un cambio social en 
la estructura agraria de nuestro país, es por ello y mas que debemos 
estar al pendiente de los mecanismos a se·guir y de su buen 
-funcionamiento para que al cabo de unos años se vean los resultados y 
que nuestro país sea autosu-Ficiente en lo que respecta a la 
al imantación de nuestro pueblo. 

B) PRINCIPALES REFDRllAS DEL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL. 

Las modi-ficaciones a la legislación agraria las anunció el Presidente 
de la República Carlos Salinas de Gortari en su III Informe de 
Gobierno, donde ya admite o-ficialmente lo que todo anal is ta sensato 
sabia pero que en boca de un Presidente le da un valor histórico y 
trasc:endente. 

El reparto agrario establecido hace mas de 50 años se justi-ficó en su 
época y es reconocido hoy en día por su compromiso con los 
campesinos, en su momento llevd justicia al c:ampo; pero pretender, en 
las circunstancias actuales, continuar por el camino de antes ya no 
signi-fica prosperidad para la patria ni justicia para los 
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campesinos. Hoy la mayoría de los ejidatarios o de los pequeños 
propietarios es de minifundistas. Hoy dos terceras partes de los 
campesinos que siembran ma.íz en la Nacidn tienen menos de tres 
hectáreas de tierra de temporal por familia; muchos solo poseen 
surcos. Asi no pueden satisfacer sus propias necesidades; el gobierno 
está obligado por mandato constitucional a seguir repartiendo 
tierras, pero desde hace años los efectos del reparto son contrarios 
a su propósito revolucionario y cumplirlo no responde al espíritu de 
justicia de la propia Constituc:idn. Antes el camino del reparto fue 
de justicia hoy es improductivo y empobrecedor, seguir por esa ruta 
sería traicionar el espíritu revolucionario, defraudar a Jos 
campesinos ya beneficiados por el reparto y burlar a los que esperan 
nueva tierra, hombres y mujeres de carne y hueso, de ideas y sueños, 
con toda razón se indignarían ante repartos de pura estadística, en 
el papel. Nos exigen claras opciones productivas con su participación 
en el trabajo y para el progreso nacional. 
El III In-Forme del Presidente Carlos Salinas de Gortari -Fue el lo de 
Noviembre de 1991, unos días después el 7 del mismo mes el presidente 
envio una iniciativa para modi-ficar varias Tracciones del articulo 27 
Constitucional relacionadas con la Re-forma Agraria y el ejido. Y que 
a la letra dice: 

"El campo hoy nos eKige una nueva actitud y una nueva mentalidad. Nos 
pide proTundizar en nuestra historia y en el espíritu de justicia de 
la Consti tucidn para preservar lo valioso que tenemos. Reclama una 
clara y precisa comprensión de la realidad y sus perspectivas -futuras 
para guiarnos en lo que debe cambiar. Requiere una respuesta 
nacionalista renovadora de las rutinas que eTectivamente impulse la 
produccidn, la iniciativa la creatividad de los campesinos, el 
bienestar de sus familias y sobre todo proteja nuestra identidad 
compartida. Por eso es preciso examinar el marco Jurídico y los 
programas que atañen al sector rural para que sean parte central de 
la modernización del país y de la elevación productiva. del bienestar 
general~ 

La Re-Forma Agraria ingresa a una nueva etapa, para ello es escencial 
la superación del rezago agrario. Los legítimos derechos de todas las 
formas de tenencia de la tierra deben de quedar plenamente 
establecidos y documentados, por encima de toda duda, para quedar 
como definitivos. Eso exige un es-fuerzo de gran magnitud, mediante el 
uso preferente de la vía conciliatoria y con acciones de procuracion · 
y gestoría para los pueblos y campesinos, es posible resolverlos. La 
claridad de los títulos agrarios es un instrumento de importación de 
justicia cuya procuración presidid desde su origen el espíritu del 
artículo 27 Constitucional. 
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Para reactivar la producción y establecer de manera sostenida su 
crecimiento son necesarios los cambios que atraigan y -Faciliten la 
inversión en las proporciones que el campo ahora demanda. para 
lograrlo se requiere seguridad pero también nuevas -Formas de 
asociación en donde imperen equidad y certidumbre se estimule la 
creatividad de los actores sociales y se compartan riesgos. Se 
mantienen los limites de la pequeña pt·opiedad, pero se superan las 
restricciones productivas del miniTundio para lograr, mediante la 
asociación, la:. escalas de producción adecuadas. 
La propiedad ejidal y comunal sera protegida Por la Constitución. Se 
propone la protección a la integridad te1·ritorial de los pueblos 
indigenas. Igualmente _se protegen y reconocen las áreas comunes de 
los ejidos y el sustento territorial de los asentamientos humanos, en 
todo caso el solar en el ca~co urbano seguirá siendo de la e~clusiva 
propiedad de sus moradora~. las superTic:ies parceladas de los ejidos 
podran enajenarse entre los miembros de un mismo ejido de la manera 
en que lo disponga la ley, propiciando la c:ompactacion parcelaria y 
sin permitir acumulacicin o la Tragmentacion excesivas. 
El Estado Mexicano no renuncia a la protección de los intereses de 
los ej i datarios y comuneros. La Reforma propuesta preserva ese 
mandato pero distingue claramente entre las acciones de protección y 
promoción que si asume, de aquellas que no debe real izar por que 
suplantan la iniciativa campesina y anulan sus responsabilidades. 

Debemos reconocer la madurez que ha promovido la reTorma agraria y la 
política educativa, de salud y de bienestar en general, que ha 
realizado el Estado mexicano durante muchas décadas. 
La Reforma reconoce la plena capacidad legal def ejidatario y también 
sus responsabilidades. A ellos les corresponde resolver la forma de 
aprovechamiento de sus predios dentro de los rasgos de libertad que 
ofrezca nuestra Carta Magna". 

En la exposición de motivos de la iniciativa presidencial se 
reiteran verdades que todavía no quieren ser aceptadas por los 
"adoradores" del ejido, la mayoría de los cuales no son ejidatarios, 
pero muchos de ellos viven del ejido. 
Dice la e::pos,ician de motivos: 

11 La inversión del capital en las actividades agropecuarias tiene hoy 
pocos alicientes debido en parte a la -falta de certeza para todas las 
formas de tenencia que se deriva de un 'iistema obligatoria para el 
Estado de reparto abierto ·y- permanente; tamb1en por las di Fi c:ul tades 
de los campesinos, mayoritariamente minifundistas, para cumplir con 
las condiciones que generalmente reqLliere la inversión." 

Un paso muy importante que se da atravéz de las reformas es que se 
llega a la conclusión de que el sector pub! ico no puede financiar 
solo el desarrollo del sector agropecuario; es por el lo que la 
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inversión publica que en el ultimo medio siglo se ha dirigido al 
sector agropecuario no puede tener la magnitud necesaria para 
financiar, por si sola la modernización productiva del campo. Es por 
el lo que se busca unas nuevas -formas de inversión, es decir la 
inversión del sector público debe de complementarse con las de los 
productores que conocen directamente el potencial de su tierra y 
distinguen la mejor te-;::nologí.a para sus explotaciones. En este 
proceso, la disponibilidad de financiamiento y las posibilidades de 
asociac:idn son fundamentales, al igual que procesos de 
comercialización y transformación competitivos y eficientes. 

El ejecutivo reconoce mas adelan'te la necesidad de darle su cauce 
jurídico a la venta de parcelas. 
Ya que la realidad nos muestra que cada vez es mas -frecuente 
encontrar en el campo prácticas de usufructo parcelario y de renta, 
de asociaciones y mediera, inclusive de venta de tierras ejidales que 
se llevan acabo al margen de la ley. Esta situación nos esta señalado 
una ret>puesta de la vida rural al minifundismo, a las condiciones de 
pobreza y a las dificultades para acceder a financiamiento, 
tecnología y escalas de producción rentables. Es claro que estas 
prácticas cotidianas y eritendidas necesitan canal i::arse 
constructivamente por la vía del Derecho. Debemos hacerlo también por 
que al no estar jurídicamente amparados, disminuye el valor del 
ingreso que obtienen los campesinos por dichas operaciones y pierden 
en esos casos la defensa legal de sus intereses, sin duda esta 

situacidn resta certidumbre para la inversión en plazos amplios y 
por eso inducen a buscar una explotación de los recursos naturales 
que rinda en el tiempo mas breve, abriendo la posibilidad de causar 
en ese afán da~os ecológicos. 

Los cambios deben proporcionar mayor certidumbre en la tenencia y en 
la producción para ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios; 
parte escencial del propósito de justicia es revertir el creciente 
miniTundio en el campo; este proviene en gran parte de la obligación 
de seguir repartiendo tierras y de la falta de -formas asociativas 
estables. 

De gran trascendencia histórica es la decisión del ejecutivo de 
terminar con el reparto agrario mas largo del mundo. 

La obligación constitucional de dotar a los pueblos se e:.<tendió para 
atender a los grupos de individuos que carecían de tierra, esta 
acción era necesa•·ia y posible en un paí:s poco poblado y con vastas 
ex.tensiones por colonizar, ya no lo es mas. La población rural crece 
mientras que la tierra no varia de extensión, ya no hay tierras para 
satis-facer la demanda incrementada por la dinámica demográfica. Los 
dictamenes negativos del Cuerpo Consultivo Agrario, derivados de que 
no se localizaron tierras afectables para atender solicitudes, ya son. 
tan numerosos como todas las dotaciones realizadas desde 1917. En 
resoluciones recientes se especi-fica que la tierra entregada no es 
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apta para su aprovechamiento agropecuario. Nos enfrentamos a la 
imposibilidad para dotar a los solicitantes de tierra, tramitar 
solicitudes que no pueden atenderse introduce incertidumbre, crea 
:falsas espectativas y frustración, inhibe la inversión en la 
actividad agropecuaria, desalentando con ello mayor productividad y 
mejores ingresos para el campesino. Debemos reconocer que culminó el 
reparto de la tierra que estableció el articulo 27 Constitucional en 
1917 y sus sucesivas reformas. 
Al no haber nuevas tiert·as, la pulverización de las unidades 
e:dstentes se estimula al interior del ejido y en la pequeña 
propiedad tenemos que revertir el creciente mini-fund1smo y 
Traccionamiento en la tenencia de la tierra que en muchos casos, )a 
ha rebasado las posibilidades de sustentar plenamente a sus 
poseedores la realidad muestra que hay que establecer legalmente que 
el reparto ya fue realizado dentro de los limites posibles. 

Otro cambio histórico de la iniciativa es la opción del ejidatario de 
escoger la forma de tenencia que desee. 

Este punto es de suma importancia por el hecho de que el campesino 
reconoce la plena capacidad de los ejidatarios de decidir las formas 
que deben de adoptar y los vínculos que deseen establecer entre el los 
para aprovechar su territorio. También fija el reconocimiento de la 
ley a los derechos de los ejidatarios sobre sus parcelas, estos 

cambios atienden a la libertad y dignidad que exigen los campesinos y 
responden al compromiso del Estado de apoyar y sumarse al esfuerzo 
que ellos realizan para vivir mejor. ' 

La propiedad ejidal y comunal sera protegida por la Constitución. Se 
propone la protección a la integridad territorial de los pueblos 
indígenas igualmente se protegen y reconocen las áreas comunes de los 
ejidos y el sustento territorial de los asentamientos humanos, en 
todo caso el solar en el casco urbano seguirá siendo de la e:<c:lusiva 
propiedad de sus moradores. Las superficies parceladas de los ejidos 
podran enajenarse entre los miembros de un mismo ejido de la manera 
en que los disponga la ley, propiciando la compactación pari;:elaria y 
sin permitir la acumulación o la ft·agmentación excesiva. 
Los poseedores de parcelas podrán constituirse en asociaciones, 
otorgar- su uso a terceros o mantener las mismas condiciones 
presentes. La mayoría cal i-ficada del núcleo de población que fije la 
ley podra otorgar al ej idatario el dominio de su parcela, pr·evia 
regularización y definición de la posesión individual. Hay que 
expresarlo con clar·idad los ejidatar1os que requieren permanecer como 
tales recibirán el apoyo para su desarrollo, no habrá ventas forzadas 
por la deuda o por- la restriccion. La ley prohibirá contratos que de 
manera manifiesta abusen de la condicion de pobr-:-;;:a o de ignot·ancia. 
Se debe sostener· el ejercicio de la libertad pero este jamas debe 
confundirse con la carencia de opciones. Nadie quedara obligado a 
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optar por alguna de las nuevas alternativas; dejarían de serlo. Se 
crearan las condiciones para evitar que la oportunidad se confunda 
con la adversidad. 
La reforma reconoce la plena capacidad legal del ejidatario y también 
sus responsabilidades, a ellos les corresponde resolver la Terma de 
aprovechamiento de sus predios dentro de los rangos de libet·tad que 
ofre::ca nuestra Carta M~gna. La capacidad y dignfdad de nuestros 
campesinos su importancia y la de sus organizaciones su decisióh 
requieren apoyo y no paternalismos, constituyen por eso puntos de 
partida para la modernización de la producción rural 

Podemos reconocer el espíritu que anima a los cambios 
constitucionales propuestos por el Presidente Carlos Salinas de 
Gortari. 
A mi juicio la mayoría de los cambios constitucionales propuestos y 
ya aceptados, abren la posibilidad de un desarrollo y una nueva 
reactivación económica en el sector agropecuario, ademas si las leyes 
reglamentarias amentarias mantienen este mismo espíritu, se podri.a 
superar la crisis en el campo mexicano. 

Las principales reformas del articulo 27 Constitucional fueron el 
párrafo tercero y las fracciones IV y VI ,primer párrafo; VII, XV y 
XVII y posteriormente la fracción II del mismo ordenamiento. 

Las fracciones que se derogan es X a XIV y XVI del articulo 27 de la 
Constitucidn Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Ahora bien tratare de dar los textos anteriores a las reformas y 
posteriormente las reformas y el objetivo de la misma. 

Reforma artículo 27 Párrafo tercero. 
Texto anterior. 
La Nación tendrci en todo el tiempo el derecho de imponer a la 
propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así 
como el de regLtlar en beneficio social, el aprovechamiento de los 
elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer· 
una distribución equitat.iva de la riqueza pública, cuidar de su 
conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y del 
mejoramiento de las condiciones de la vida de la poblacidn rural y 
urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para 
ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones 
usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques a efecto de 
ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundaci dn, 
conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; 
para preservar y restaurar el equi 1 ibrio ecológico; para el 
fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en términos de la 
ley reglament.;1ria, la organización y explotacidn colectiva de los 
ejidos y comunidades para el desarrollo de la pequeña propiedad 
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agrícola en e:cplotación, para la creación de nuevos centros de 
poblacidn agrícola con tierras y aguas que le sean indispensables; 
para el fomento de la agricultura y para evitar la destrucción de los 
elementos naturales y los dalias que la propiedad pueda sufrir en 
perjuicio de la sociedad. Los núcleos de población que carezcan de 
tierra y agua o no las tengan en cantidad suficiente para las 
necesidades de su población, tendrán derecho a que se les dote de 
ellas, tomándolas de las propiedades inmediatas, respetando siempre 
la pequeña propiedad agrícola en explotación. 

REFORHA. 
La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad 
privada las modalidades que dicte el interés publico, así como el de 
regular, en bene-ficio social, el apt"ovechamiento de los elementos 
naturales susceptibles de apt"opiación, con ·objeto de hacet· una 
distribución equitativa de la riqueza pública cuidar de su 
conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el 
mejoramiento de las condiciones de vida de la poblacion rural y 
urbana. En consecuencia, se dictaran las medidas necesarias para 
ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, 
usos, reservas y destinos de tierra, aguas y bCJsques a efecto de 
ejecutar obras pó.bl icas y de planear y regular la -fundación, 
conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de poblacion 
para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el 

-fraccionamiento de los lati-fundios; para disponer en los términos de 
la ley reglamentaria, la organización y e)(plotación colectiva de los 
ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad 
rural, para el -fomento de la agricultura, de la ganadería, de la 
silvicultura y de las demás actividades económicas en el medio rural 
y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños 
que la propiedad pueda su-frir en perjuicio de la sociedad. 

OBJETIVO DE LA REFORHA. 
Culminar el reparto agrario para revertir el miniTundismo. (24) 

REFORMA FRAC:C: ION 1 V 
Texto anterior 
Las sociedades comerciales por acciones no podrán adquirir, poseer o 
administrar fincas rústicas, las sociedades de esta clase que se 
constituyeren para explotar cualquier industria -fabril, minera, 
petrolera o para algún otro -fin que no sea agrícola, podrán adquirir, 
poseer o administrar terrenos únicamente en la extensión que r;ea 
estrictamente necesaria para los establecimientos o servicio de los 
objetos indicados, y que el Ejecutivo de la Unión o de los Estados, 
-Fijarán en cada caso. 

(24) Pa;:os Luis.-"La Disputa por el Ejir1o" México 19911 pags. 
104-105 
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REFORftA. 
Las sociedades mercantiles por acciones podran ser propietarias de 
terrenos rüsticos pero Qnicamente en la extensión que sea necesaria 
para el cumplimiento de su objeto; la ley reglamentaria regulará los 
límites de la propiedad territorial que deberan tener las sociedades 
de esta clase que se dediquen a actividades agrícolas, ganaderas o 
Torestal.es, así. como su ~structura. de capital y su número mínimo de 
socios, a a-fecto de que las tierras propiedad de la sociedad se 
ajusten en relación con cada socio a los limites de pequeña 
propied~d. 

OBJETIVO OE LA REFORMA. 
Se permiti.rá la participación de las sociedades civiles y mercantiles 
en el campo, ajustándose a los limites de la pequeña propiedad 
individual. 

REFORMA FRACCION Yl. 
Texto anterior. 
Fuera de las corporaciones a las que se reTieren las Tracciones III, 
IV,y V así cama los núcleos de población que de hecho o por derecho 
guarden el estado comunal o de los nócleos dotados, restituidos o 
constituidos en centro de población agrícola, ninguna otra 
corporación civil podra tener en propiedad o administrar por si 

bienes raices o capitales impuestos sobre ellos, con la única 
eKcepc:ión de los ediTicios destinados inmediata y directamente al 
objeto de la institucidn. Los Estados y el Distrito rederal, lo mismo 
que las municipios de toda la Repllblica, tendr.i plena capacidad par.a 
adquirir y poseer todos los bienes raíces necesarios para los 
servicios pQblicos 

REFORtlA. 
Los Estados y el Distrito Federal, lo mismo que i'os municipios de 
toda la República, tendrán plena. capacidad para adquirir y poseer 
todos lo5 bienes raices necesarios para los servicios pOblicos. 

OBJETIVO DE LA REFORM. 
Se permitirá la participacidn de las sociedades civiles , mercantiles 
en el campo, a.Justándose a los l imí tes de la pequeña pt·opiedad. 

REFORl11\ FRACCION Yll. 
1eNto anterior. 
Los mlcleos de población que de hecho o por derecho guarden el esta.do 
comunal, tendrán capacidad para disfrutar en comCln con las tierras 
bosques y aguas que les pertene2can o que se les hayan res ti tui do o 
restituyeren. 
Son de jurisdicción Federal todas las cuestiones que por límites de 
terrenos comunales, cualquiera que sea el origen de eo;¡tos, se hallen 
pendientes o se suelten entr"e des o mas núcleos de población. El 
Ejecutivo Feóeral se abocat·á al conocimiento de dichas cuestiones y 
p,-opondr& a los interesadas la resolución de-fin1tíva de l.as mismas. 
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Si estuvieren conTormes, la proposición del Ejecutivo tendrá fuerza 
de resolución de-finitiva y será irrevocable; en caso contrat·io, la 
parte o partes inconformes podrán reclamarla ante la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, sin per Ju1c10 de la eJecucidn 1nmed1ata de la 
proposición presidencial. 
La ley fijará el procedimiento bt·eve conforme al cual deberán 
tramitarse las mencionadas controversias. 

REFORMA. 
La ley reconoce y protege la propiedad ejidal y comunal de la tietTa, 
tanto para el asentamiento humano como para las actividades 
productivas. 
La ley protegerá la integridad territorial de los pueblos indígenas. 
Considerando el respeto y fortalecimiento de la vida comunitaria de 
los ejidos y comunidades la ley protegerá la base territorial del 
asentamiento humano y regulara el aprovechamiento de tiet·ras, bosques 
y aguas de uso común y la p1·ovisión de acciones de Tomento necesarias 
para elevar el nivel de vida de sus pobladores. 
Considerando el respeto a la voluntad de los ejidatat·ios y comuneros 
para adoptar las condiciones que mas les convengan en el 
aprovechamiento de sus recursos pt·oductivas, la ley regular.:l. el 

ejercicio de los det·echos de los comuneros sobre la tierra y de cada 
ej1datario sobre su parcela. Asi mismo establecerá los procedimientos 
por los cuales ejidatarios y comuneros podran asociarse entre si o 
con terceros y otorgar el uso de sus tierras tratándose de 
ejidatarios trasmitir sus derechas parcelarios entre si, igualmente 
-fijará las condiciones conforme a las cuales el núcleo ej idal podrá 
otorgar al ejidatario el dominio sob1·e su parcela. 
La restitución de tierras, bosques y aguas a los nú.c:leos de población 
se hará en los términos de la ley reglamentaria. 
Son de jurisdicción Federal todas las cuestiones que por limites de 
terrenos eJidales y comunales, cualquiera que sea el origen de estos, 
se hallen pendientes o se suci ten entt·e dos o mas núcleos de 
población; así como las relacionadas con la tenencia de la tierra de 
los ejidos y comunidades en los te1·minos que la ley reglamentaria 
señale. Para estos efectos y en general para la administración de 
justicia agt·aria, la propia ley instituirá tribunales dotados de 
autonomía y plena jurisdicción. 

OBJETI va DE LA REFORMA. 
Se eleva a rango constitucional 
comunal de la tierra. 

las formas de propiedad ejidal y 

Se fortalece la capacidad 
garanti :ando su libertad 
parcela. Se protege la 
indígenas y se fortalece 
comunidades. 

de decisión de los ejidos y comunidades, 
de asociación y los derechos sobre su 
integ1·idad territo1·ial de los pueblos 
la vida en comunidad de los eJldos y 

Se regula el aprovecha.miento de las tierras de uso comUn de ejidos y 
comunidades y se promueve su desarrollo para elevar el nivel de vida 
de ~.us pobladores. 
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Se 'fortalecen los derechos del ejidatario sobre su parcela, 
garantizando su libertad y estableciendo las procedimientos para 
darle uso o trasmitirla a otros ejidatarios~ 
Se establecen las condiciones para que el núcleo ejidal pueda otorgar 
al ejidatario el dominio sobre su parcela. 
Se establecen tribunales agrarios autdnomos para dirimir las 
cuestiones relacionadas . con límites, tenencia de la tierra y 
resolución de expedientes rezagados. 

SE DEROGA LA FRACCION X. 
Texto derogado. 
Los núcleos de la población que carez.can de ejidos o que no puedan 
lograr· su re!:iti tuc~ón por Tal ta de títulos, por imposibilidad de 
identificarlos o porque legalmente hubiet·an sido.enajenados, serán 
dotados con tierras y aguas suficientes para constituirlos, con-Forme 
a las necesidades de su poblacidn, sin que en ningún caso deje de 
concedérseles la extensión que necesiten y al efecto se eKpropiará, 
por cuenta del gobierno federal, el terreno que baste a ese fin, 
t;.omándolo del que se ecuentre inmediato a los pueblos interesados. 

La super-Ficie o unidad individual de dotación no deberá de ser 
en lo sucesivo menor de diez hectáreas de terrenos de riego o humedad 
o a falta de ellos de sus equivalentes en otras clases de tierra, en 
los términos del pc1rrat=o 3 de la fracción XV de este articulo. 

OBJETl\/O DE LA DEROGACION. 
Culminar el reparto agrario para revertir el minifundismo. 

SE DEROGA LA FRACClllN X 1. 
Texto derogado. 
Para los efectos de las disposiciones contenidas en este artículo y 
de las leyes reglamentarias que se expidan se crean: 
a) Una dependencia directa del Ejecutivo Federal encargada: de la 
aplicación de las leyes agrarias y de su ejecución. 
b) Un cuerpo consultivo compuesto de cinco personas que ser.in 
designadas por el Presidente de la Repó.blica que tendrán las 
Tunciones que las leyes orgánicas reglamentarias le fijen. 
e) Una c::omisidn mixta compuesta de representantes iguales de la 
Federacidn, de los gobiernos locales y de un representante de los 
campesinos, cuya designacidn se hará en los términos que prevenga la 
ley reglamentaria respectiva, que funcionará en cada estado y en el 
Distrito Federal, con las atribuciones que las mismas leyes orgánicas 
y reglamentarias determinen. 
d) Comités particulares ejecutivos para cada uno de los núcleos de 
población que tramiten expedientes agrarios. 

OBJETIVO DE LA DER06ACllJN. 
Resolver las controversias agrarias únicamente atravéz de tribunales 
agrarios. 
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Las solicitudes de restitución o dotación de tierras o aguas se 
presentarán en los Estados directamente ante los gobernadores • 

. Los gobernadores turnarán las sol ici tudas a las comisiones mixtas, 
las que sustanciarán los expedientes en plazo perentorio y emitir.!f.n 
dictamen; los gobernadores de los Estados aprobarán o modifica1·án el 
dictamen de las comisiones mixtas y ordenarán que se de posesión 
inmediata de las superficies que en su concepto procedan. Los 
e>tpedientes pasarán entonces al Ejecutivo Federal para su resolución. 
Cuando los gobernadores no cumplan con lo ordenado en el párrafo 
anterior, dentro del paso perentorio que -fije la ley, se considerará 
desaprobado el dictamen de las comisiones mixtas y se turnar.i el 
expediente inmediatamente al Ejecutivo Federal. 
Inversamente, cuando las comisiones mixtas no formulen dictamen en 
plazo perentorio, los gobernadores tendrán Tacul tad para conceder 
posesiones en la extensión que juzguen procedente. 

DBJETlYO DE LA DERDGAClDN. 
Eliminar -figuras innecesarias, pues se culmina con el reparto 
agrario. 

SE DEROGA LA FRACC ION X Il [ • 
Texto derogado. 
La dependencia del Ejecutivo y el cuerpo Consultivo Agrario 
dictaminarán sobre la aprobación, recti-ficación o modi-ficación de los 
dictamenes formulados por las comisiones · mi><tas y con las 
modificaciones que hayan introducido los gobiernos locales, se 
in-formara al C. Precedente de la República, para que este dicte 
resolución como suprema autoridad agraria. 

OBJETIVO DE LA DER06AClDN. 
Eliminar figuras innecesarias debido a la culminación del reparto 

agrario. 

SE DEROGA LA FRACClDN XIV. 
Texto derogado. 
Los propietarios afectados con resoluciones dotatorias o 
restitutorias de ejidos o aguas que se hubieren dictado en -favor de 
los pueblos, o que en lo -futuro se dictaren, na tendrán ningún 
derecho, ni el recurso legal ordinat·io, ni podrán promover el juicio 
de amparo. 
Los afectados con dotación, tendran solamente el derecho de acudir al 
Gobierno Federal para que le sea pagada la indemnización 
correspondiente. 
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Este derecho deber.in ejercitar lo los interesados dentro del pla;:o de 
un año, a contar desde la fecha en que se publique la resolución 
respectiva en el Diario Oficial de la Federación. Fenecido este 
término ninguna reclamación será admitida. 

Los dueños o poseedores de predios agrícolas o ganaderos, en 
explotación, a los que se haya e}{pedido d en lo -futuro se e~pida, 
certi-fic:ado de inafectabilidad, podrán promover el juicio de amparo 
contra la privación o a-fectac:ic:in agraria ilegales de sus tierras o 
aguas. 

OBJETIVO DE LA DEROGACION. 
Es que ya se concluyó el t·eparto agrat·io y es por ese motivo que sale 
sobrando y por ende se elimina esta T1gura. 

REFORMA A LA FRACCION XV. 
Texto anterior. 
Las comisiones mixtas, los gobiernos locales y las demás autoridades 
encargadas de las tramitaciones agrarias no podran aTectar, en ningún 
caso, la pequeña propiedad agrícola o ganadera en explotación e 
incurrirán en responsabilidad, por violaciones a la Constitución, en 
caso de conceder dotcl.ciones que la afecten. 
Se considerará pequeña propiedad agrícola. la que no exceda de cien 
hectáreas de riego o humedad de primera o sus equivalentes en otras 
clases de tierras en explotac:ion. 

Para los efectos de su equivalencia se computarán una hectárea de 
riego por dos de temporal, por cuatro de agostadero de buena calidad 
y por ocho de monte o agostadero en terrenos áridos. 
Se considerará así mismo como pequeña propiedad, las superTicies que 
no exced.:.n de doscientas hectáreas en terrenos de temporal o de 
agostadero susceptibles de cultivo; ciento cincuenta cuando las 
tierras se dediquen al cultivo del algodón, si reciben riego de 
avenida fluvial o por bombeo¡ de trescientas en explotación, cuando 
se destine al cultivo del plátano, caña de azúcar, ca.Té, henequén, 
hule, cocotero, vid, olivo, quina, vainilla, cacao o árboles 
frutales. 
Se considerará pequeña propiedad ganadera la que no exceda de la 
super-Ficie necesaria para mantener hasta 500 cabezas de ganado mayor 
o su equivalente en ganado menor, en los términos que -fije la ley de 
acuerdo con la capacidad -forrajera de los terrenos. 
Cuando debido a obras de riego, drenaje o cualesquiera otras 
ejecutadas por los dueños o poseedores de una pequeña propiedad a la 
que se le haya expedido certificado de inafectabilidad, se mejore la 
calidad de sus tierras para la explotación agrícola o ganadera de que 
se trate, tal propiedad no podrá ser objeto de a-fectaciones agrarias 
aun cuando en virtud de la mejoría obtenida, se rebasen los má:dmos 
señalados por esta fr·acción siempre que se reunan los requisitos que 
fije la ley. 
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REFORMA. 
Se considerará. pequeña propiedad agrícola la que no ex1:eda de cien 
hectáreas de riego o humedad de primera o sus equivalentes en otras 
clases de tierras. Para los efectos de la equivalencia se computará 
una hectárea de 1·iego por dos de temporal, poi· cuatro de agostadero 
de buena calidad y por ocho de bosque, monte o agostadero en terrenos 
á.ridOSa 
Se considerará asimismo, como pequeña propiedad, la superficie que no 
exceda de ciento cincuenta hectáreas cuando las tierras se dediquen 
al cultivo del algodón, s1 reciben riego de.avenida fluvial o por 
bombeo; de trescientas, cuando se destinen al cultivo de plátano, 
caña de a;:úcar, café, henequén, hule, cocotero, vid, olivo, quina, 
vainilla , cacao o árboles Tr·utales. 
Se considerará pequeña propiedad ganadera la que no exceda en 
superficie necesaria para mantener hasta quinientas cabezas de ganado 
mayor o su equivalente en ganado menot·, en los términos que fije la 
ley, de acuerdo con la capacidad forrajera de los terrenos. 
Cuando debido a obras de riego, drenaje o cualesquiera otras 
ejecutadas por· los dueños o poseedores de une. pequeña propiedad se 
mejore la calidad de sus tierras, aunque se cambie el uso de las 
mismas seguirá siendo considerada como pequeña propiedad, aun cuando 
en virtud de la mejor1a obtenida, se rebasen los máximos señalados 
por esta Tracción, siempre que se reunan los requisitos que fije la 
ley. 

OBJETIVO DE LA REFORMA. 
Se mantiene los 1 imites de la pequeña propie,dad introduciendo el 
concepto de pequeña propiedad forestal. 

SE DEROGA LA FRACCION XVI. 
Texto derogado. 
Las tierras que deban ser objeto de adjudicación individual, deberán 
fraccionarse precisamente en el momento de ejecutar las resoluciones 
pt·esidenciales con.forme a leyes reglamentarias. 

OBJETO DE LA DEROGACION. 
Eliminar la inopcrabilídad de este supuesto por finiquitat"se el 
reparto agrario. 

REFORMA A LA FRACCION XVII. 
Texto anterior. 
El Congreso de la Unión y las legislaturas de los Estados, en sus 
respectivas jurisdicciones expedirán leyes para fijar la extensión 
máxima de la propiedad t•ural, y pa1·a llevar a cabo el fraccionamiento 
de los e::cedentes, de acuerdo con las siguientes bases; 
a) En cada Estado y en el Distrito Federal, se fijará la eHtensiOn 
máxima de tierra de que pueda se1· dueño un individuo o sociedad 
legalmente constituida. 
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b) El excedente de la extensi dn fijada deberá ser fraccionado por el 
pt·opietario en el plazo que señalen las leyes locales y las 
fracciones serán puestas a la venta en las condiciones que C\prueben 
los gobiernos, de acuerdo con las mismas leyes. 
e) Si el propietario se opusiere al Traccionamiento se llevará este a 
cabo por el gobierno local, mediante la expropiación. 
d) EL valot· de las fracciones sera pagado por anualidades que 
amorticen capital y réditos a un tipo de intet·és legal que no exceda 
del 31. anual. 
e) Los propietarios estarán obligados a recibir bonos de la deuda 
agraria local para garantizar el pago de la propiedad expropiada. Con 
este objeto, el Congreso de la Unión e:~pedirá una ley facultando a 
los Estados para c:rear su deuda agraria. 
f) Ningún fraccionamiento podrá sancionarse sin que hayan quedado 
satis.fechas las necesidades agrarias de los poblados inmediatos. 
Cuando ex is tan proyectos de Traccionamiento por ejecutar, los 
expedientes agrarios serán tramitados de oTicio en plazo perentorio. 
g) Las leyes locales organizarán el patrimonio de Tamil ia, 
determinando los bienes que deben constituirlo, sobre la basP. de que 
sera inalienable y no estará sujeto a embargo ni a gravamen alguno. 

TEXTO ACTUAL. 
El Congr·eso de la Unión y las legislaturas de los Estados, en sus 
respectivas jurisdicciones eKpedirán leyes que establezcan los 
procedimientos para el fraccionamiento de las eKtenciones que eKcedan 
los limites señalados en la fracción XV de este articulo, de acuerdo 
con las siguientes bases: 
a} El excedente deberá ser -fraccionado y enajenado por el propietario 
dentro de un plazo de dos años contado a partir de la notiTicac:iCin 
correspondiente. 
b) Si transcurrido el plazo el excedente no se ha enajenado, la venta 
deberá hacerse mediante pública almoneda. 
Las leyes locales organizaran el patrimonio de familia, determinando 
los bienes que deben constituirlo sobre la base de que sera 
inalienable y no estará sujeto a embargo ni a gravamen alguno. 

OBJETO DE LA REFORMA. 
Establecer- los procedimientos a seguir, en caso de existir excedentes 
de acuerdo con los limites fijados. (25) 

Posteriormente con las re-formas del 28 de Enero de 1992 al artículo 
130, resulta que la pe1·sonalidad jurídica de las iglesias y 
ag1·upaciones religiosas como asociaciones les permite adquirir un 
patrimonio, con lo que se sujetarán al régimen fiscal. Por eso, 
estimo congruente la modificación a la Tracción 11 del articulo 27 
Consti tuc:ional, par· a que las asociaciones religiosas puedan adquirit", 
poseer o administ1·ar los bienes que sean indispensables para sus 
-fines y dejar a la ley reglamentaria establecer las restricciones que 
eviten actos de acaparamiento o l~ distracción de sus objetivos. 

(25)Pazos Luis.- "La Disputa por el Ejido".-t1éxico 1991 pags. 103-120 



78 

Esta limitación será acorde con la -Finalidad de las iglesias las 
cuales no tienen un objetivo económico o lucrativo. La sociedad 
mexicana tiene claros fines espirituales que persiguen las iglesias y 
con la misma claridad entiende que tales -fines no están asociados a 
los de orden material o a los de cualquier forma de concentracion 
patrimonial. 

En el artículo décimo séptimo transitorio que se adiciona, se 
dispone que los templos y demás bienes, a la fecha de la reforma, 
mantengan su situación jurídica actual: son propiedad de la Nación. 

Estas reformas a mi cons1deración son las de mayor importancia y 
relevancia del artículo 27 Constitucional, y es par ello que debemos 
de paner un interes mayor por el hecho que son las que marc:an el 
cambio en la legislación agraria del país, es dec:it·, que desde que se 
autorizaron, el c:ampo deberá de regirse bajo un nuevo ordenamiento 
legal y que estos mecanismos serán los que en un -futuro nos lleven a 
la autosu-ficiencia alimentaria y a un desarrollo mas equitativo en el 
sector campesino y c:on una mejor importación de justicia agraria; 
aunado a que los demás sectores se vean beneficiados de una u otra 
manera pot· el hec:ho de que las divisas que se usan pat·a comprat· 
productos agrícolas de otros paises, ahora se queden y se inviertan 
en m1estr·o propio país para la generación de nuevas -formas de trabajo 
y así se consolide nuestro país como lo que debia de ser desde hace 
varios años, como un país del primer mundo, por el hecho de tener los 
elementos materiales y humanos para serlo; con el -fin de que MEXICO y 
sus habitantes tengan un nivel de vida cada día mejor. 

C)PERSPECTIVAS DE DESARROLLO EN CUANTO A LAS REFDRltAS DEL ARTICULO 27 
CONSTITUCIONAL, ANTE EL TRATADO DE LIBRE C011ERCIO (T .L.C. l 

Este punto que voy a tratar es de suma importancia ya que nuestro 
país se encuentra pró:nmo ante un Tt·atado de Libre Comercio, con 
Estados Unidos de Norteamerica y Canada; esto a generado una serie de 
puntos de vista encontrados, en lo que atravéz de este estudio 
trataré de dat· una semblanza en lo que a mi parecer y de algunos 
autores esta pasando o pasará con la entrada en vigor de este 
Tratado. 

Adam Smith, quien es considerado el padre de la ciencia economica se 
percató de las enormes ventajas que tiene para una sociedad, desde el 
punto de vista económico, el desarrollo de la división social del 
trabajo, 
Hoy en día resulta .faci 1 pet·catarse c:omo en una empresa la 
productividad aumenta notablemente cuando las personas que en ella 
laboran se especializan en una determina.da función. Asi una persona 
maneja la maquina que le da -formii a las suelas de los zapatos; 
atrase encarga del cocido o pegado; otra mas del colot·; etcétera, 
etcétera, lo que permite p1·octucir m1.:1cho mas eficientemente, en 
cantidad y calidad, que si c:ada uno de los que en esa empresa 
laboran, pretendiet·an hacer cada par de calzado de principio a -fin. 



Lo que hoy resulta obvio, hace dos siglos fue una observación 
revolucionaria que signi-ficó una aportación notable a la ciencia 
económica. 
Incluso socialmente aceptamos Como lo mas adecuado al especializarnos 
dentro de esa división social del trabajo. No se pretende ser 
autosu-ficientes desarrollando el oficio de pintores, mec.!\nicos, 
carpinteros, electricista?, médicos, ingenieros para cubrir con todo 
ello todas nuestras necesidades, eso sería absurdo y estaríamos 
sentenciándoncs al -fracaso. Lo que hacemos es especial izarnos en un 
campo por ejemplo: la abogacía, cobrar por el servicio que damos y 
con esos ingresos pagarles, cuando los necesitemos, a los pintores, 
electricistas, plomeros etc ••• que necesitamos y que a su vez son 
prof'esionales en lo suyo; lo que económicamente resulta mucho mas 
eficiente y conveniente para todos. 
Asi como la división del trabajo en una empresa es conveniente y 
necesaria y en una sociedad beneficia a cada uno de los individuos 
que la conforman. 
Para el economista David Ricardo se percató de que para las naciones 
también es económicamente mucho mas conveniente la división de las 
actividades. 
Asi con este orden de ideas, los paises como las personas, tienen 
m~yores o menores oportunidades y ventajas para producir determinados 
bienes y servicios lo que los comunistas llaman ventajas 
comparativas. Asi por ejemplo resulta obvio que a Brasil le es mucho 
mas econOmico producir café que a Suecia, pero a la ve: a este cll timo 
se le facilita mucho mas producir maderas templadas, entonces la 
ldgica nos dice que seria tan absurdo que Brasil estableciera viveros 
de pinos como el de que el país nórdico sembrara ca-fé, y que lo mas 
conveniente sería el que ambos intercambiaran sus productos. 
Supongamos por un momento en un ejemplo practico que tanto Canada 
como MéKico deciden ser autosu-ficientes, ellos deciden producir 
salmdn ahumado, que por la abundancia de este recurso le resulta muy 
económico y tiene el precio de un di.llar el kilo, también va a 
producir pl&tanos, pero como no tienen el el ima adecuado tienen que 
construir enormes y costosos invernaderos, por lo que cada kilo sale 
costando diez dolares; en tanto nosotros si queremos producir el 
pescado, como no tenemos el clima adecuado para el salmón el 
acondicionar lugares adecuados, saldría sumamente caro y acabaríamos 
produciéndolo a diez dolares el kilo, mientras que el fruto se daría 
con gran -facilidad, gracias a las zonas subtropicales de que 
disponemos, por lo que cada kilo valdría un dolar. 
Asi la búsqueda de la autosuficiencia hizo que el Canadá cuente con 
salmdn barato de un dolar el kilo y plátanos muy caros de diez 
dolares el kilo, mientras que en México sería al reves tendríamos 
pescado muy caro a diez dolares el kilo y plátano muy barato a un 
dolar el kilo. En cambio si ambos paise9 intercambian sus productos, 
el del norte puede especilizarse en producir pescado incluso mas 
barato ya que su mercado se ampliaría e .intercambiar este por 
pliitanos baratos mexicanos y al -final de cuentas ambos tendrían . 
pescado y plátanos baratos. (26) 

(26)Hason Edgard.-Luz y Sombra del Tratado de Libre Comercio.-NéKico 
1991 pags. 20-32. 
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Por la complejidad de la economía actual, muy pocos paises podrían a 
aspirar a ser realmente autosuficientes, es mas a ninguno le 
conviene; resulta absurdo y antieconómico el producir aquí: mas caro y 
de menor calidad lo que podemos obtener del e:-<tranjero a mucho mejor 
precio y calidad, dando a cambio aquel lo que nosotros producimos con 
mayor e~iciencia. 
La búsqueda de la autosuficiencia lo que ha generado es: 
··1.- Oue paises como el nuestro di lapiden sus escasos recursos 
pretendiendo abarcar demasiados campos y como consecuencia de el lo 
elaboren un gran numero de productos de mala· calidad y alto precio 
que no se venden en el e:.:tranjero. 
2 .• - Que el proteccionismo del que disfrutaron muchas empresas les 
signi-ficara sentirse presionadas precisamente para mejorar sus 
productos, para que si tenían un mercado cautivo, a .final de cuentas 
Tue la economía en su conjunto y especialmente, los consumidores, los 
mas aTectados con estas medidas. 

Hay quiénes creen que esas divisiones internacionales de trabajo 
nas llevaría -fat.almente, a convertirnos en eternas exportadores de 
materias primas y mano de abra barata. Tal suposición no tiene bases 
sólidas, demuestra una visión .fatalista y negativa de la realidad que 
ya han si do numerosas veces negada en los hechos. A reserva de 
analizarlo mas adelante, basta recordar que hace menos de cuarenta 
años los especialistas negaran toda posibilidad de que Japón pudiet·a 
producir automóviles con éxito ya que no tenían grandes fuentes de 
materia prima ni tecnología adecuada hoy es uno de los mas grandes 
productores y ex:portadores del mundo. 

El éxito de paises como Suiza que posee un territorio muy limitado y 
escasos recursos naturales, pero que lejos de pretender hacerlo todo, 
se especializó en una docena de campos: la ~abricación de aparatos de 
precisión, de relojes, de chocolates, la banca etc. e intercambió lo 
que en estos campos produce con eTiciencia por lo que otras naciones 
elaboran hasta lograr los niveles de vida mas altos del mundo, habla 
por si mismo. · 
Los llamados "milagros económicos" Japón, Alemania, Hong Kong, 
Singapur, Taiwan y Corea del Sur, son otros ejemplos de las grandes 
ventajas de la división internacional del trabajo. Las economías 
socialistas, que durante déca.das se encerraron en si mismas, al igual 
que nosotros, han terminado por aceptar el .fracaso de su política de 
autosu.ficiencia y ahora han salido a buscar un lugar en el mercado 
mundial. 

Otro punto de gran relevancia dentro del Tratado de Libre Comercio 
(T .L.C. )es la generación de empleos; el ingreso de una economía, que 
durante medio siglo o mas ha estado protegida, a un libre mercado 
casi inevitablemente generará reacomodos, quiebras de empresas y 
desempleo~ Mas esto no es el Truto del libre comercio sino del 
proteccionismo y el reacomodo, el reajuste necesario, ademas de que 
se trata tan solo de una parte del proceso. 
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Liberar el comercio signi-Fica liberar recursos y energías qua· a su 
vez se traducen en nuevas y mas e-Ficientes empresas las que 
multiplicar.:in la riqueza y can ello el empleo. 
El reacomodo de una economía atravéz del libre comercio signi-Fica que 
miles de personas se van a desplazar efe empresas poco e-Ficientes y 
competitivas a otras que lo son mas, y cori el lo van a incrementar su 
productividad y e-Ficiencia, generando con ello, mas productos y estos 
para su adecuada distribucidn, comerctalizacidn, promoción etc. 
requerir.in de mas empleos. Sin embargo, el cambio no será inmediato 
ni indoloro y se tiene que pagar por el. 
Ciertamente en una sociedad donde hay libre comercio las quiebras de? 
empresas son prácticamente inevitables, pero estas no tienen por que 
asustarnos, ya que esta es una característica de economías dinámicas 
y competitivas, lo que realmente importa es que el número y peso de 
empresas que nacen, sus niveles de eficiencia y empleos, sean mayores 
que las de aquel las que mueren. 

George Giler, en su libro El Espíritu de la libre empresa, nos 
dice: 
Los datos de Birch sugieren que el elevado índice de quiebras habidas 
en E~tados Unidos al principio del decenio de 1980 que estuvo 
acompañador por niveles sin precedentes de iniciación de negocios y 
de inversiones de ca.pi tal riesgosas, signiTicó no una economía en 
declinación sino una economía que cambiaba dinámicamente. Esta 
conclusión de Birch no sorprenderá a los que estudian a Japón, que 
f'ue una economía en donde se presentaron índices de quiebras dos 
veces mas elevadas que en Estadas Unidos a lo largo de los 
veinticinco años que durd un crecimiento cuyos índices -fueron tres 
veces superiores.Al igual que la gente que tiene éxito, las economías 
florecientes tienen mas quiebras. V así como las empresas tienen que 
en-Frentarse a los re~justes y a la competencia quiénes en el las 
labol'"an también. Empresarios, empleados, obreros, prof'esionistas 
independientesr tendrán que enfrentar una mayor competencia para 
mantener sus empleos. Muchos tendr.in que cambiar no solamente de 
empresa sino también de giro, pero los mas aptos, los mas eficientes, 
los mas productivos y afortunados encontrarán en el nuevo mercado, 
mucho mejores posibi 1 idades de progresar. 
Lamentablemente un incremento en el desempleo suele ser tributo que 
las economías protecc:ionistas pagan al ingresar a un libre mercado, 
pero esto suele durar poco, por que afortunadamente a largo plazo las 
oportunidades y los mejores salarios se multiplican. 

Como lo he señalado anteriormente, aquellas economías que se han 
abierto al mercado internacional, basadas en el libre comercio, al 
paso del tiempo se han conv&rtido en naciones competitivas y 
prósperas, como es el caso de Alemania Federal, Japon, Corea del Sur, 
Taiwan, Hong Kong y Singapur. La pregunta es que si nuestro país 
reaccionara al igual que estos grandes paises con un mercado de libre 
comercio. (27) 

(27) Masan Edgard.- Luz y Sombra del Tratado de Libre Comercio.Hétdco 
1991 
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La pregunta queda en el aire, pero lo importante es que al integrarse 
la competencia internacional atravéz del libre comercio es benéfico 
para todas las naciones, no lo es siempre en la misma medida. Hay 
paises que tienen economías mas competitivas que complementarias en 
relación a sus posibles socios, por ejemplo, Las naciones que 
conforman Centroamerica (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, 
Costa Rica y Panamá) tienen mercados reducidoa y el tipo de productos 
que elaboran son muy semejantes; ganado,café, plátanos y algunos 
otros por lo que siendo bené-fico para ellos el establecimiento de un 
libre mercado, sus alcances están muy limitadoS, ya que lo que pueden 
intercambiar con provecho entre el los es poco, mas bien compiten 
entre si. 
En este sentido las economías sudameru:anas también resultan mas 
competitivas que complementarias en relacicin a la meKicana ya que los 
paises del Istmo, al igual que Venezuela, Brasil, Argentina, Peró. 
etc... han desarrollado una produccicin semejante a la nuestra en 
cuento al tipo de bienes. 

Ademas las distancias que en ocasiones son enormes por· ejemplo entre 
nuestro país y Argentina y Chile, así como la falta de transporte e 
l nfr~~o;tructura adecuados, limitan seriamente nuestras posibi 1 idades 
de intercambio, de tal forma que aunque un libre comercio con 
latinoamerica sería benéfico para todos, sus alcances son muy 
limitados. 

Las economías del Canadá y los Estados Unidos, mucho mas que 
competitivas resultan complementarias con la nuestra, o sea que ellos 
tienen lo que nosotros necesitamos y un enorme 'numero de productos y 
servicios mexicanos pueden ser deseables y necesarios para nuestros 
socios. 
El Canadá es el segundo país mas extenso en el mundo con diez 
millones de kilómetros cuadrados, cuenta con enormes recursos 
naturales sin eKplotar; las mayores reservas de agua dulce del mundo, 
la segunda reserva forestal, yacimientos mineros, petróleos etc. 
Gue necesita el Canadá para e>:plotar ese enorme potencial con el tjue 
cuenta; Tundamentalmente tres Tactores. 
1.- Capital o sea herramienta, maquinaria y tecnología y no hay otro 
país que lo tenga en la cantidad que los tiene los Estados Unidos. 
2.- Mano de obra, ya que su poblacidn apenas alcanza en aquel enorme 
territorio, los 26 millones de habitantes y en ese sentido al mediano 
y largo plazo, México puede aportarlo a baJO costo, pero con la 
prerrogativa de ser mucho mejor remunerado que en otra parte. 
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·3.- Productos tropicales y subtropicales que nosotros podemos 
ofrecerle ü bajo costo, y con una producción a futuro de gran 
productividad, por el hecho de que la legislación agraria se ha 
acoplado de tal forma que se pueden crear nuevas formas de 
organización para la producción de los productos de gran demanda en 
el mercado, aunado a que en la nueva organización agraria se pueden 
establecer sociedades , . que esta a su vez inyectarían recursos 
frescos para la e:<plotación y aprovechamiento del campo me){icano y a 
su ve;:- la creación de nuevas -fuentes de empleo; y también un mercado 
mas amplio para la colocación de los productos del 
campo. (exportación). 
Para Mexico las ventajas que traería serían~ 
1.- El capital principalmente Estadounidense, atravé;: de la inversión 
extranjera directa. 
2.- Los enormes mercados consumidores de ambos paises. 
3.- Las -fuentes de trabajo que ellos pueden signi-ficar; por el hecho 
de que al invertir se crean estas -fuentes de empleo tan necesitadas 
por nosotros los mexicanos. 
4.- Una larga lista de productos que nos conviene y que necesitamos 
comprarles, por el hecho de que nosotros no tenemos la tecnología. 
para fabricarlos. 

Un punto de suma importancia a mi parecer y que no debemos de perder 
de vista es la ubicación que tiene nuestro país en esta realidad, 
somos el socio débi 1, el pobre del grupo; si tomamos en cuenta el 
total de lo que producen los tres paises: 
NORTEAMERICANOS: 5012.9 miles de millones de dolares. nos encontramos 
con que México aporta 141.9 miles de millones , que equivalen a menos 
del 3 por ciento del total, mientras que Canadá aporta 373. 7 miles de 
millones, que equivalen al 7.5 por ciento y los Estados Unidos los 
4497 .2 mi les de millones restantes que son casi el 90 por ciento del 
total. (datos del Banco Mundial, 1988). 
El ingreso percápita o sea lo producido por habitante, en los Estados 
Unidos es de 18.530 dolares, el Canadá de 15.160 y en México solo 
alcanzamos los 1830 dolares {datos del Banco Mundial 1988) lo que nos 
sitúa muy por debajo de los ni veles de vida de aquel los dos grandes 
paises. 
Por esa razón lo que podemos ofrecer como principales atractivos a 
los socios ricos es: 
1.- Mano de obra barata; un trabajador de la industria manufacturera 
en los Estados Unidos gana en promedio 9.9 dolares la hora y en la 
automotriz 11.4, en México recibe o.a y 0.9 o sea menos de un dolar 
por hora respectivamente~ 
2.- Materias primas y ubicación geográfica, cuando digo materias 
primas me refiero a que el sector campesino con las re-Formas al 
articulo 27 Constitucional se crearan nuevas formas de P.roducción lo 
que llevara a una producción mas e-Ficiente y con 
inversionesimportantes dentro de este campo; y que el Tratado de 
Libre Comercio (TLC), abrirá nuevos tnercados entre los ~aises socios. 
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Esto signi-fic:a que estamos sentenciados a convertirnos en un pais 
exportador de mano de obra barata. En cierta -forma si, debemos 
reconocer que nuestra pobreza manii=iesta en bajos salarios es lo que 
estamos aportando: pero también debemos recordar que otros paises 
como Japón y los Tigres del Paci-fico iniciaron su despegue 
o-Freciendo lo mismo. 

En el proceso de liberación comercial, el gobierno mexicano ha jugado 
un papel muy importante a partir del sexenio de Miguel de la Mad1"1d; 
el ingreso al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio GATT, y la 
reducción de dichos aranceles (en 1984 el promedio del porcentaje de 
arancel que cobraba México era del 23.3 por ciento, cinco años 
después era del 13.1 por ciento) en 1984 se había libera.do el 17 por· 
ciento de ellos, para 1989 era el 80 por ciento. 
Ciertamente la economía mexicana se encuentra mucho mas abierta hacia 
el exterior que hace apenas seis o siete años lo cual Taci 1 i tará el 
pase hacia el Tratado de Libre Comercio. (28) 
La pregunta que nos hacemos una gran cantidad de mexicanos es hasta 
que punto el proceso de liberación ha sido -fruto de las presiones 
procedentes de Estados Unidos, El Fondo Monetario Internacional (FMI) 
el Banco Mundial y otras Instituciones y hasta que punto de la 
conviccion del gobierno mexicano de que esta política nos va ha 
-Favorecer. 

Estas son cuestiones a las que no 
escenciales, lo mas importante es 
Mas la reducción de aranceles, 
Libre Comercio, no son mas que 
desempeñar el gobierno. 

tenemos respuesta, pero tampoco son 
que los cambios se est~n dando. 
la gestión en torno al Tratado de 
el inicio del papel que tiene que 

Se requiere que nuestras autoridades realicen cambios muy 
importantes, para que Mexico pueda aprovechar en la mayor medida 
posible su ingreso a un libre comercio, ademas de continuat" su 
política de prometer y reducir aun mas los aranceles. Es necesario: 
1.- Cambiar la pol.ítica Laboral. (en proceso) 
2.- Revisar la política -fiscal. (se lleva a cabo) 
3.- Ajustat· la política Monetaria. (se lleva a cabo) 
4.- Ajustar la política Agraria. (se lleva a cabo) 
5.- Continuar y perfeccionar el proceso de reprivati;c:ac:icn (se lleva. 
a cabo). 

Ajustar la política agraria se dio con las re-formas del articulo 27 
Constitucional de 1991 en las cuales -fueron consecuencia del Tratado 
de Libre Comercio, por que ante la apertura comercial y la 
global izacicin de los mercados no es posible o era posible mantener 
las actuales estructuras jurídicas y económicas agrarias por el 
hecho de que en todo libre comercio se debe de tener la seguridad y 
la certidumbre de lo mas importante que es la propiedad, por el lo 
una.de las reformas mas importante fue que el ejido, puede pasar a ser 
parte de la. propiedad privada, y por lo tanto se puede enajenar, , 
rentar etc: ••• etc ••• es decir se da la seguridad de que la tierra es 
propiedad privada con sus garantías que esta trae aparejada. 

(28)Pazos Luis.-"Mé}(ico ante el Tratado de Libt·e Comercio".Méx.1991 
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También que las sociedades mercantiles pueden intervenir en la 
producción del campo lo que nos conlleva a pensar que se harán 
-Fuertes inversiones a -futuro en este sector para la mejor 
rentabilidad de la tierra. 

Ajustar la pal í ti ca agraria, ademas de que el Tratado de 1 ibre 
Comercio presionó de una u otra manera para que se hicieran las 
re-Formas a la Constitución; la historia tuvo mucho que ver por los 
resultados que se dabiln por la baja productividad del sector 
campesino y de la migración de los campesiiios al vecino país del 
norte; y de las experiencia de otros paises con organización muy 
pat-ecida a la nuestra tal es el caso de las estructuras parecidas 
están siendo desmanteladas y reformadas en la ex URSS y en los demás 
paises socialistas por haber obtenido resultados parecidos a los del 
campo mexicano: pobreza, dependencia, baja productividad y necesidad 
de importar alimentos. 

Es por el lo que fue o es de gran importancia el Tratado de Libre 
Comercio en el sector campesino y su trascendencia en cuanto a las 
reformas Constitucionales de 1991; pero lo mas importante es que 
estas reformas sirvan junto con todas las demás reformas en los 
distintos sectores, a que MEXICO y los MEXICANOS TENGAMOS UN NIVEL DE 
V IDA CADA D l A MEJOR. 



Conc1us1on.rs 

PRU1ERA .. - Es necesi\rio la adecuacid'n de los proyectos y 
planes qLm propon.e el Estado para lograr el an ansiado 
desarrollo agrario del país, ademas de implantar sistemas 
que estimulen v sirvan de incentivo$ para. el campesino!' ya 
que esta nueva forma de organizacidn agraria as reciente y 
por lo tanto se deben de instrumentar una serie de acciones 
que permitan a la masa campesina c:onoc:erlos y las 
prerrogativas que esta ofrece para el desarrollo del sector 
ci\mpesino. 

9& 

iEGUNDA.- Es necesario un ordenamiento territorial, para 
despues formar un equilibrio regional con el fin de que las 
diversas-regiones del país produzcan lo que mejor se da en 
estas ::on.¿i,s, con el fin de que la productividad sea mas 
efectiva, y a.si satisfacer las necesidades nacionales en 
forma integral, y por que no, exportar en un futuro no muy 
leJano para asi adquirir divisas que tanta falta hacen en el 
pais para su desenvolvimiento en el camino para. ser un pa.!s 
del PR r MER MUNDO. 

TERCERA.- Opino que atra.vez. de este trabajo que realice, un 
punto muy evidente es que, es necesario ac~bar con tantos 
servidores public:os que utilizan los puestos en las 
c::omisiones como t.1n esc:año politico, y como una forma facil 
de enriquecimiento a cost;;1 de los campesinos y de sus 
intereses, por lo cual yo pugno por que se sancione a todos 
aquellos servidores publicas que se sirven del sector 
campesino, y que violen la garantias individuales de este 
sector. 

CUARTA~- Creo que otro de los puntos mas preocupantes es el 
de acabar con tanto intermediarismo tan altamente enraizado 
en nuestro pa!s y en la economia. del campo, ya que e!;;tos son 

los que de una u otra manera especulan con los precios del 
grano, y no respetan los precios de garantia de los mismos. · 

QUJHTA .. - Pienso que respetar las costumbres, tradiciones y 
modos de vida de los campesinos y sobre todo a los lideres 
naturales de las comunidades agrarias , con el fin de que 
los procesos del cambio, no provoquen choque e incertidumbre 
entre la poblacion campesina. y esto genere descontentos 
soc:i.:-iles, que pueden desencL:1.denor una gran anarquía .. 

SE~TA.- Considero que M"xico necesita una organizació'n en su 
producción para facilitar el sum.inistro de insumos y poner 
en marcha sistemas administrativos contables y dar una 
informacion adecuada para el mavor y mejor ctorovechamiento 
de los recursos naturales con que cuenta nuestro país~ 
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SEPTIHA.- para lograr una información sobre las nuevas Termas de 
organización, producciein, aprovechamiento de la tenencia de la 
tierra, se pueden disponer de los medios masivos de comunicación, 
sean radio, televisión, cine rural, medios impresos (periódico) y 
crear centros de atención al sector campesino, 
El trato debe de ser claro sencillo y simple, utilizando un personal 
alta.mente cali'ficado y eficiente y con un claro sentido de servir a 
los campesinos. 

OCTAVA.- La terminación del reparto agrario es un paso histót·ico que 
crea una nueva etapa en el campo, aunque no asegura automáticamente 
el progreso; pero atravé;;: de la mayor certeza jurídica (titules de 
propiedad agraria) será una base sólida pat·a logt·arlo. 

NOVENA.- El Tratado de Libre Comercio será una parte importante de 
las reglas del juego que regirán la economía me:<icana, pero hasta 
ahí. No es la panacea que nos va a remediar todos los problemas de la 
noche a la mañana y menos aú.n el causante de todos los males por 
venir. 

DECIMA.- Las soluciones no van a darse solamente por el hecho de 
haber -firmado el Tratado de Libre Comercio, las verdaderas soluciones 
a los problemas económicos de México son; (como dice Luis Pazos), 
mayor reducción del de-fici t presupuestal, Treno a la impresión de 
dinero, privatización de los bancos, compañía tele-fónica y otras 
empresas importantes (se estan dando). Terminación de la Re-forma 
Agraria, seguridad en la propiedad etc. 

DEClt1A PRitERA.- El valor· del Presidente Carlos Salinas de Gol"tari y 
la decisión de acabar con un mi to que para muchos era insuperable, y 
los cambios constitucionales dejan abierta la posibilidad de un 
desarrollo diTerente con nuevas estructuras jurídicas con el único 
-fin de un desarrollo en el sector campesino. 

DECU1A SEGUNDA.- La modi-ficación de los artículos constitucionales 
por si misma no es la solución a los problemas dPl campo sino solo el 
inicio para superarlos, mucho depende de la atención y de los 
reglamentos de estos ordenamientos y que consoliden el espíritu que 
originat·on estos cambios tan necesarios en nuestro pais. 
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