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wLos campesinos gritan que Zapata vive 

la lucha sigue. 

carta dirigida 

Uno de ellos lee una 

Carlos Salinas de 
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oon los logros zapatistas en materia 
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lá Constituci6n PoJiticaw ••• 

E.Z. L.N. 

Selva Lacandona, agosto de 1992. 



A el los, a loa 

campesinos humilde• 

da mi pata. 



Agradecimientos 

Quiero destacar que iniclar y concluir el 

presente trabajo ha sido un gran reto, la 

particularidad con la que dio comienzo en nada 

se asemejó al final del mismo; es por ello que 

agradezco a la maestra Lilia González Garcia 

directora de esta tésls, por el tiempo, la 

paciencia y el ampl lo desempel'\o profesional 

para guiarme 

adversas. 

pesar de las condlclone& 

A mis fraternales amigos los licenciados 

Jesús Campos Llnas y Leonor Arag6n Ramtrez por 

el apoyo moral y material que stompre me han 

brindado, 

mis i;inodales por sus acertadas 

observaciones, critica.e y recomendaciones para 

el presente trabajo. 

A todos mis amigos que superen darme 

palabras de aliento en el momento precioo. 



A •I papA aue slaui6 con interés el 

comienzo de este trabajo y aue sin 

duda le hubiera sido una i;tran 

satisfacción vivir eu conclusión. 

A •l •a•A cor su invaluable aoovo v 

su ejemplo de suceraol6n oonatante. 

A •i• hllosi Leonardo ml comoaftero 

da siempre V Alfredito QUB 

moviéndose en mi vientre imoul s6 

este trabajo. 

A José Al t'redo oor habermo cuesto 

una serie de obstáculos aue aulz~s 

sirvieron 

objetivo. 

A •i• her•anoa Ale.\andro v Mario oua 

en lodo momento dejaron sentir su 

aoovo v oresenoia. 

o ara 

A •is &obrinoru 

real izar ••ta 

Mario, MiRU•l, 

Alejandro y Cvnthla como ejemplo del 

lmoulso v reto aue han de seQulr. 



D C E 

INTRODUCCION 

CAPITULO 1. EVOLUCICJN DE LA ESTRUCTURA AGRARIA. 

1.1 México Prehlspénlco 

1.2 México Co1onial .• 5 

1.3 La Epoca Independiente, 13 

1,3.1 La Constituci6n de 1857, 19 

1,3.2 El Porfiriato y las Leyes de Coloniza
ción ds Baldlos y Compa~ias Deslinda-
doras. . , , , . , , . . . . , , 23 

CAPITIJLO 11. POLITICA Y LEGISLACION AGRARIAS DE 1910 /\ 1976. 30 

2,1 La Revolución !Antecedentes del Articulo 27J. 30 

2.2 La Constitución de 1917 .. 40 

2.2.1 Re-formas y Adiciones a 1 Articulo 27 
Constitucional 49 

2.2. l. 1 Decreto del 10 de enero de 
1934. 50 

2.2.1.2 Decreto del de d lciembre de 
1937. 50 

2.2.1.3 Decreto del 9 de noviembre de 
1940. 50 

2.2.1.4 Decreto del 21 de abri 1 de 
1945. 50 

2.2.1.5 Decreto del 12 de febrero de 
1947. 51 

2.2.1.6 Decreto del 2 de diciembre de 
1946. 52 

2.2.1.7 Decreto del 20 de enero de 
1960. 52 

2.2.1.6 Decreto del 29 de diciembre de 
1960. 52 



2.2.1.9 1974. 52 

2.2.1.10 1975. 52 

2.2.i.11 1976. 53 

2.2.1.12 3 de febrero de 1983. 53 

2.2.1,13 Reformas de 1991. 53 

2.3 Ley de Ejido& de 1924 54 

2.4 El Cardeni&mo 57 

2.5 La Contra-Refor~a Agraria. 
lManuel Avila Camacho-Miguel Alamin-Adolfo 
Rulz Cortine1;;),. • . • • • • • • • • • • 63 

2.6 La Polltica Agraria l1956 - 1976), 
lAdolfo L6pez Matees, Gustavo Dlaz Ordaz y Luis 
Echeverrla Alvarezl •• , •. , 67 

CAPITULO 111. POLITICA Y LEGISLACION AGRARIAS DE 1976 - 1991. 85 

3.1 José L6pez Portillo 11976 - 19621 

3.2 Miguel de la Madr~d Hurtado l1962 - 1988) 

3.3 Carlos Salinas de Gortart . 

CAPITULO IV. LAS REFORMAS AL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL 1991. 

4.1 Contenido da las Reformas al Articulo 27 
Constitucional. 

4.2 Modl-tlcaclón de la Estructura Agraria 

4.2.1 Polltico - Administrativo - Legal. 

4.2.1. 1 Procuraduriai Agraria. 

4.2.1.2 Tribunales Agrarios 

4 .2.1.2. 1 El Tribunal Super l or 
Agrario. 

4.2.1.2.2 Los Tribunales Uni-
tarios Agrarios, 

4.2.1.3 Registro Nacional Agrario. 

4,3 Ai'ectac16n Socioeconómica del Campesino. 

65 

92 

100 

116 

120 

136 

141 

143 

147 

148 

151 

152 

153 



4.3.1 Aspectos Económicos ••• 

4.3.2 Aspectos Socioculturales 

4,3,3 Movimientos Campesinos 

CONCLUSIONES • , , ••• , , ••• , , •• 

153 

155 

155 

160 

BIBLIOGRAFIA • , , ••• , ••• , , ••• , , , , ••• , • 165 



1 N'TRODUCC 1 ON 

Las modificaciones al Articulo 27 Constitucional dadas a 

conocer públicamente et de enero de 1992, liquidan el reparto 

agrario, esencia hlst6rlca del agrarismo mexicano y producto de ta 

lucha combativa de miles de campesinos despojados de tierra. El 

reparto agrario signific6 más que una victoria, fue la garantla de 

arraigo a ta tierra, a las tradiciones, a las costumbres recread3s 

a través de festejos, ofrendas, rituales, vestimentas en 'fin, 

creencia~ que fomentaran la unl6n, la convivencia de los hombres 

del campo. El tener acceso a una parcela signlfic6 tener de alguna 

forma asegurada ta subsistencia sobre todo si la cosecha era buena, 

y si no ••. tal vez en la prbxima. El tener un pedazo de tierra que 

trabaja.1· imp l icO rescatar ese trabajo comunitario que nuestros 

ancestros hacian con gran regocijo. Todo esto puede sucumbir ante 

el embate de las leyes del marcado. Producci6n, competencia y 

ganancia, pueden suplir el sudor, las manos agrietadas, la fe y el 

empeño de aquel campesino que conoce su tierra y que su único 

pecado fue el no tener acceso a los in~trumentos necesarias para 

hacerla mAs fértil. 

La lucha por poseer un pedazo Ue tlorr~ o~ tan viAja como el 

hombre mismo, pues la tierra significa la existencia. De la tierra 

el hombre obtuvo y obtiene los productos necesarios para comer, 

vestir y vivir en general. Es por el lo que tener acceso a una 

propiedad ha sido el ideal y el objetivo de la mas apremiante de 
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tas necesidades. Es asi que el campesino de todos los tiempos como 

el de fines del siglo XX, luchará por la tierra. 

E1ectlvamente, tierra y propiedad son conceptos unidos 

eternamente en toda nuestra historia. Las culturas de Mesoamérlca 

sustentaron su es true tura y organi zac i 6n soc la 1 con base en la 

posesi6n de la tierra. ConcretRmente, en la sociedad mexlca hubo 

extensiones territoriales ligadas a una función especl~loa1 

tierras del Tlatoanl, de los templos, de los nobles y guerreros, de 

los pueblos, o bien, tierras del calpulJi. 

Al llegar los eopa~oles se cre6 una nueva estructura agraria 

colonial; desapar.,cteron las tierras dedicadas al mantenimiento 

religioso, de guerra y de funcionarios. Las tierras del calpulll 

fuwron respetadas hasta la primera mitad del siglo XVI. Poco a 

poco, el clero fue apropiándose de extensos territorios y al 

final izar la época colonial, la estructura agraria estaba 

conformada por las grandes propiedades eclesié.stlcaa, las haciendas 

productivas pertenecientes a espafloles y criol 1 os (latifundistas), 

y la propiedad comunal otorgada a los pueblos indiganas en1 ~undo 

legal, propios, ejidos, baldios, re 1 engas y ti arras de 

repartimiento. 

La desproporción territorial en ll' propiedad y posesión de las 

tierras conformaron la parte débil de la estructura agraria 

colonial; ésta fue la causa de los serios trastornos económicos y 
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poi iticos que caracterizaron a la colonia y posteriormente al 

México independiente. 

En afee to 1 después de 1 a G\;,erra de 1 ndependenc i a, e 1 pa 1 s 

vivi6 una serle de luchas intestinas y al problema heredado de la 

Colonia, es decir, a la concentración de grandes extensiones 

territoriales del clero y de los hacendados, se le busc6 soluci6n 

mediante la promulgaci6n de nuevas leyes dentro del marco 

ideológico del liberalismo; la Ley de Desamortizacl6n de Bienes 

del Clero y Corporaciones Civiles o Ley Lerdo (1856) y la Ley de 

Nacional lzaci6n de Bienes Eclesitt.sticos o Ley Juárez 118591, fueron 

los mscanismos de Jos que dispuso el gobierno liberal para tal 

objetivo. 

Porfirio Diaz tomó el poder 11876) y gobernó al pala sin que 

la desproporción en la propiedad territorial cambiara, por el 

contrario, con la promulgación de la Leyes de Colonización de Lotes 

Baldios y Compa~las Oeslindadora6 lla la 1883 - la 2~ 18931 se 

produjo un acaparamiento mayor de la tierra, via despoJo, por parte 

de los latifundistas, quienes sin medida alguna aumentaron sus ya 

extensos territorios, allegAndose las propiedades y posesiones de 

los pueblos y comunidades indias. Por consiguiente, se fomentó el 

latifundio y con ello la organización interna de las haciendas. 

Ante las abundantes desigualdades económicas y sociales, el 

esta! 1 ido popular no se hizo esperar, de alguna forma todos los 

sectores de la sociedad de entonces participaron con un solo fln: 
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Dlaz, pero la 'fuerza que impulsó Ja contienda 

revolucionaria fue la decidida part!ctpac16n de Jos campesinos 

despojados, humill<idos y explotat1os que se enfrentaron a Jos 

terratenientes nacionales y extranjeros privilegiados, protegidos 

por el gobierno porflrlsta. 

Concluida Ja Revolución y promu:gada Ja Constltuci6n de 1917, 

surge una estructura agraria delineada por una dlstrlbuci6n 

territorial más equitativa. Es el Articulo 27 de la 

Constitución en donde se sintetizaron las aspiraciones de los 

campeslnoi;. sin tierra; es este Articulo el que Jegaliz6 Ja 

propiedad nacJonal, la propiedad privada y la propiedad social 

(conformada por el ejido y las tierras comunalesJ. En estos tres 

pilares descansó la estructura agraria del pals por mas de setenta 

a?\on. 

Denominador común de los discursos oficiales fue el respeto a 

la Revolución y a sus principios contenidos en la Constitución 

Mexicana en Jos Artlculos 3g, 27 y 123, ordenamientos en los que 

efectivamente hablan sido recopiladas las inquietudes del pueblo 

mexicano, es decir, Jos gobiernos posrevoJucionarlos retomaron 

estos principios y los hicieron suyos para poder gobernar, sin que 

se llevaran todos a la práctica necesariamente. 

No ea sino hasta el gobierno del General Lázaro Cárdenas en 

donde se puso en práctica lo que dictaba la Constituc16ns hacer 



justicia a los campesinos pobres y con ello impulsar la actividad 

agropecuaria del pais. 

Pero los gobiernos posteriores no dieron continuidad a la 

poi itlca agraria de CArdenas, )as iluslonec duraron muy poco. 

Avlla Camacho y después Miguel Alemin <prlnclpalmente> 

retrocedieron el proceso cardenlsta en el campo con el Decreto de 

Amparo, ante la expropiación de la tierra y propiciaron con el lo de 

nueva cuenta el despojo y la craacibn de nuevos latifundios1 no 

obstante, la propiedad social da la tierra logr6 sobrevivir 

alrededor de cincuenta años más, 

Por otro lado 1 la cercania de Móxico con los Estados Unidos 

convirtió al pais del norte en et principal el tente comorclat 1 los 

gobiernos mexicanos desde 1917 hasta 1962 1 unos más otros menos 1 

siempre vieron con recelo las ingerencias estadounidenses y cuando 

menos en sus discursos, los diferentes jefes del ejecutivo 

manifestaron su oposlci6n y exigieron el r~•pato do EstRdos Unidos 

a la nación mexicana y a sus principios constitucionales. 

Esta postura cambió paulatinam.qnte, y como lo mancion6 el 

expre&idonto José L6pez Portillo, su periodo sexenal fue un 

•parteaguas" entre el México revolucionarlo y el México neol iberal 1 

pues en el plano legislativo se dieron planteamientos que 

posteriormente madurarian en la polltica económica seguida por la 

a~tual administración. 
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La J legada a la sil la presidencial de Miguel de ta Madrid 

Hurtado marcó en gran medida el desplazamiento de Ja rectoría de la 

economfa nacional por parte del Estado, d~ndose los primeros pasos 

para la reprlvat1zac16n de las empresas estatales, bajo el 

eufemismo de raconversi6n industrial I procediéndose a la apertura 

comercial de las fronteras, al ingresar al Acuerdo General de 

Aranceles Aduana les Comercial os IGATTl. TodaG estas acciones ya 

requeridas por el Fondo Monetario Internacional CFMIJ y el Banco 

Mundial IBMJ para la obtención de nuevos créditos. 

En 1988, un nuevo mandatario con las mismas caracterfsticas, 

egresado de Hardvad, l leg6 al poder en medio de unas nebulosas 

el•cctones. Los cambios para insertar al pais en el bloque 

geopol tttco económico de América del Norte 1ntenst1'1caron y 

prá.oticamente se puso en subasta 1 a empresa paraeatatal; se 

vendieron aerol tneas, la empresa telefónica, se concesionaron 

carroteras y mucho má.s. Pero los cambios pa.ra llevarlos a la 

préct.tca rcquirl~ron de la adecuación Jegielattva; asi llegó 

turno a la Constitución Mexicana, primero en su articulo 28 para 

poder rematar la banca nacional izada, abrir la participación 

prt va.da la petroqutmica y posteriormente el bastión del 

agrarismo mexicano: el Articulo 27. 

El contenido del Articulo 27 Constitucional fue la Ultima 

expresión de la propiedad social, algo totalmente opuesto a Jos 

lineamientos neoliberales que son los caracterlsticos de Jos dos 

Ultimas r·eglmenes. 
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Considerando el marco hist6rico hasta aqul esbozado y dada la 

importancia que merecen los recientes cambio& legislativos, el 

presente trabajo tiene como objetjyo primordial analizar las 

modif'lcactones al Articulo 27 Constitucional y su impacto en la 

estructura agraria. 

Para el lo es menester hablar someramente de la e&tructura 

agraria en el México precolombino pues hay una importante tradición 

de propiedad común y trabajo colectivo que f'ue casi aniquilada por 

lo& conquistadores. La propiedad europea se fusionó con esas 

caracteristlcas da propiedad indigena, de esta mezcla surgi6 la 

nueva estructura agraria colonlal de donde gestarAn 1 os 

problemas agrarios del México actual. 

Es por io anterior que se recurrió a los métodos diacrónico y 

sincrónico, A& decir, al estudio l1ist6rico social de la 

estructura agraria tiempo y espacio que permita ª' 
ant"'c~dAnte en un panorama diacrónico y 1 legar a un anAlisis 

sincrónico desde la época prehlDpAnica hasta nuestros di~s. 

Para ello fue necesaria una exhaustiva selección de 

blbllografla y documentaci6n, pues ambas son vasta6 en cuanta al 

agro se refieren. Se buscó una interpretación social de la& 

principales leyes que han regldo al pais hasta el momento actual¡ 

y para comentar las modificaciones constitucionales recientes, se 

requiri6 revisar el material hemerogrAflco publicado a partir de 

noviembre de 1991. 
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Hlf'OTESIS 

Bajo este marco tebrtco metodológico, las reformas al Art1ci...lr1 

27 Constitucional que se anal izaran en el cuerpo de la tesis, 

conducen a algunos planteamientos en torno a lo que sucederá con 

los ejidalarlos y comunero¡; de bajos recursos a lo::: que se les 

"brinda" la oportunidad de vender o rentar su parcela: 

al Sl ta global izaci6n internacional, o bien, la formac16n de 

bloques económico - financieros exige la adecuación da la 

poi ltlca econ6mica nacional a los lineamientos neo! iberates, por 

consiguiente la poi ltica agraria del pais; requiere también de 

camblo5 en la estructura agraria, esto es po~ibte al modificar 

el /\rtlculo 27 Constltuclonal. 

b) SI tos contenidos ncoliberales expresan la protección a la 

propiedad privada en general, estos se contraponen la 

propiPrbui ,,:oclal lejido y tierras comunalesl entonces, ésta 

aunque no expl1citamente, tendera a desaparecer. 

e) Si los c<ipitates nacionales o extranjeros buscan la. ganancia 

tenderán <l lnstalaI"se en tierras productivas mediante sociedades 

mercantiles, como consecuencia los ejidatarios y comuneroi;. 

perder:.t.n sus parcelaE o las I"Bntaran o se convertirán en 

asalariados. 

dl Al perderse la propiedad de la tierra, se proplclara la 

migración interna y externa campesina. 
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el La privatlzac16n de la tierra no s6lo provocará la dlsoluci6n de 

la organización ejldal, tcoaperativas, pa.rtlcipeción de la mujer 

y de tos j6venesl sino también la pérdida de la propiedad común 

y el trabajo colectivo. 

~J Las organizaciones campesinas sean independientes u oficiales 

llenen un gran reto '11 ~nfrentar la nueva estructura agrarl~ 

pues necesitarán de buscar nuevas fot·mas de lucha agrarista que 

implican no perder la propiedad ejldaJ, 

gl Ei estado oigue siendo el rector del marco legislativo y del 

aparato administrativo agrarlo 1 ela~entos que desplazarén las 

fu11ctones de la Secretaria de la Reforma Agraria. 

Por la necesidad de explicar ostas reflexiones y en el af~n de 

contribuir al conoclmlento de este segmento de la realidad social, 

la presente tesis se conforma de cuatro capltulos, loa tres 

primeros son el sustento hlst6rlco y el último contiene un ané.liais 

actual de las modiflcaclones al Articulo 27. 

En el capitulo primero se presenta un anAlisla de la evoluciOn 

de la R&tructura agraria desde la época prehlspánlca hasta el 

porflrlato, destacandose los efectos de las Leyes de Colonlzacl6n 

da Bald\os y de Compañia& Desl lndadoras en el desarrollo del 

latifundio. base de la creaci6n de las grandes haciendas de flne~ 

del siglo XlX y prlnclplos del XX. 



En el segundo capitulo, se hace una revisión de la estructura 

agraria nacional a partir de la Revolucibn Mexicana de 1910, 

enfatizando la importancia de la Ley del 6 de Enero de 1915, base 

del cambio de la estructura agraria y del Articulo 27 

Constitucional; la contrarreforma agraria de los regimenes 

sexenales entre 1940 y 1984, hasta los sexenios de Gustavo Oiaz 

Ordaz y Luls Echeverria Alvarez. 

El sexenio de José L6pez Partil lo es anal izado como un 

preé.mbul o del oapi tul o terco ro en el que se exponen las 

caractertstlcas especiales de los sexenios de Miguel de la Madrid 

y Carlos Salinas de Gortari y los antecedentes de t ... reforma al 

Articulo 27 Co11stituclonal de 1991. 

El capitulo cuarto contiane las reformas constitucionales al 

Articulo mencionado y efectos modiatos en la estructura 

agraria; se hace referencia también a la nueva Ley Reglamentaria 

del Articulo 27 Constitucional y de los nuevos órganos contenciosos 

y administrativos derivado:::: del naciente marco Juridico. En el 

mismo apartado, se presenta un anal lsis sobre las expectativas 

socioeconómlcas del eJidatario mexicano a la luz del cambio 

oonstltuclonal, Finalmente se exponen las conclusiones generales. 



C A P 1 T U L O 

EVDLUCION DE LA ESTRUCTURA AGRARIA. 

El conjunto de los. problemas relacionados con la estructura agraria 

en México, liene su origen de la fusi6n de los regimenes agrarios 

prehispé.nico y espa~ol. 

El mestizaje ocurrido en todos los é.mbitos de la sociedad mexicana, 

se dio probablemente con un mayor énfasis en la organizac16n tanto 

social como en el de Ja propiedad agraria. 

Para entender mé.s claramente este mestizaje, es necesario realizar 

un aná.1 fsis de la propiedad existent" a la J legada de los 

espalioles. 

1,1 MEXICO PREHISPANICO. 

El momento en que arriban los primeros espal'loles al territorio 

nacional, habia una clara dominación del pueblo azteca o 

mexica sobre Jos pueblos que habitaban la zona mesoamericana. 

Esto, de alguna manera, contribuyó a que las formas de 

propiedad agraria en Mesoamérica fueran similares a las de los 

aztecas y en última instancia, a las que se derivaban del 

estado de sometimiento en que se encontraban. 



~El cultivo necesariamente itinerante len sus principios> 

del maiz, favoreci6 la constituci6n de ta familia extensa, 

una unidad econ6mica autosuficlente cuyos lazos de sangre 

se fortalecieron en el aislamiento y en el esfuerzo 

colectivo de sus miembros, por a6egurar la supervivencia. 

En el territorio que hoy llamamos México, la relaci6n 

familia-tierra fue aún mas poderosa, porque no existieron 

especie& animales domesticables, recursos que en otros 

lugares hicieron 

tierra.• U 
rigurosa la relaci6n con la 

Florescano considera que en la medida que tos vincules 

familiares se estrechaban con la tierra como fuente ~rlncipal 

de sustento, se fue formando el concepto del cal pul 1 i, una 

forma de organlzac16n on la cual se integraban dos elementos 

fundamentales: los lazos de parentesco y los derechos sobre 

la tierra. 

Entre los aztecas, ta propiedad era colectiva 1 pero el 

usufructo 1nd1v1dual 1 lo orga.ni:::i.cl.6n d"' ... at.e sistema de 

tenencia. cuando menos en la c~pital del Estado tenochea, 

tenla por base al calpultl, que era dirigido por un ealpullec. 

Según Zurita, no existe ninguna duda sobre el cart.cter 

colectivo de propiedad de la& tierras del cal pul l i • ••• cada 

t 1) Florescano, Enrique: Ori¡en y Desarrollo de lo& Problema& As:rarlos da 
México: 1500 - 1821; pp, 12 - 13. 
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familia recibia una parte de la tierra quo usufructuaba a. 

perpetuidad.•i.t 

En las conquistas de los aztecas, las tierras del pueblo 

derrotado se distrlbulan entre el tlatoani, los guerreros 

distinguidos y rentistas-tributarlos llamados mayeques. 

Paralelamente a las tierras del cal pul li o del altépetl. 

existlan formas de tendencia directamente dependientes del 

taltoanl -no como individuo, sino como suprema autoridad dal 

Estado- las cuales engloba Bartra en cuatro tipos: 

•11 Tlatocatlalll, Tlatocamlllo lntonal lntláoatl s 

tierras asignadas al tlatoani y controladas 

directamente por éste, cuya producción se utilizaba 
para mantener al personal a su servicio o para 

gratl ficar a nobles y guerreros que se hubieran 

distinguido por sus servicios. 

2> Teopanllalli o Teollalli1 tierra& cuyo producto se 

deE.t i naba a 1 mantenimiento de 1 os temp 1 os, tanto de 1 a 

clase sacerdotal como del culto religioso. 

3l Milchimalli cacalomilli y Yaotlalli: t larras 

destinadas a 1 os gasto& de 1 a guerra. Estas i'ormas se 

dii'erenclaban bastante entre si; las llamadas 

mi 1chlmal11 estaban ubicadas dentro del ca 1pul1 l y 

eran trabajadas por los llamadas cacalomllpan y 

praduclan malz que serla destinado a elaborar pinole: 

l2l Cfr. Bartra, Rogar; TrabaJo y tenencia de la tierra en la sociedad azteca; 
p. 218. 
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las cacalomilli probablemente también eran parte del 

calpulll, producian el malz destinado a elaborar 

cacatas (totopos tortillas), alimento que &e 

mantiene frasco durante varios di ns. Los yaotlal 1 i 

eran las tierras conquistadas, en las que seguramente 

trabajaba una poblac16n mucho más explotada; 

productos también eran destinadas a las necesidades de 

la guarra. 

41 Tecpantlal 11: tierras destinadas al mantenimiento del 

palacio; eran trabajadas por gente 1 lamada 

tecpanpouchqui o tecpantlaca, quienos pagaban tributo 

en trabajo."-ª'/ 

Como puede deducirse de estas formas de tenencia, las últimas 

están ligadas a una funci6n especifica: el culto rel igtoso, 

Ja guerra o al sostén de la casa del tlatoani IHuei Tlatoani 

Cal l ll. 

•Los indios no llegaron a formarse un concepto abstracto 

sobre cada uno de los géneros da propiedad; valianse para 

diferenciarlos de vocablos que se referian a la calidad de 
sus poseedores y no al género de propiedad, como puede 

verse ensesuidas 

Tlatocami 11 i Tierra del tlatoani 

PI 1lal11 Tierra de nob 1 es 

Altepetlal li Tierra del pueblo 

Cal pul lal 1 i Ti erra de lo& cal pul 11 

Ml lchlmal 11 Tierra para la guerra 

Teotl al 11 Tl9rra de lo& dioses•!!./ 

13) lbld, PP• 224-225. 

14> Mendleta y Núi'lez, Lucio¡ El Problema Agrario de México: p. 91. 
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LoG bienes del cal pul l i, pueden considerarse como bienes 

comunales con derecho hereditario de familia, pero limitado 

este derecho a las familias pertenecientes al calpulli desde 

el establecimiento ~exica las margenes del lago de Texcoco. 

El derecho hereditario de sucesl6n en las tierras del cal pul 1 i 

estaba correlativamente vinculado con la obllgaci6n de 

cultivar dichas tierras, quien faltaba a esta obligacl6n por 

dos a~os coosecutivos, era desposeido de su parcela. 

"La tenencia y explotaci6n de la tierra, marc6 pues, en 

forma definitiva la or11anizaci6n y la estructura social de 

los pueblos prehispánicos .•• la absoluta int~gración 

lo~rada por et hombre prehispánico, a par':.ir de su 

reiac16n con la tierra, con su comunidad, la naturaleza y 

el cosmos ... comenz6 a perderse en ~orma acelerada cuando 

penetraron los espa~oles y le dispuLdron ~u dcrocho g 1~ 

tierra. Al perder ésta y al modificarse radicalmente el 

sentido de uso y explotaci6n, los Lndlgenas perdieron 

también su lugar en el mundo, el sentido de su relaci6n 

con los demAs hombres, la naturaleza y el cosmos.•§/ 

1.2 l'IEXICO COLONIAL. 

Cuando arribaron a territorio mexicano los espa~oles careclan 

de bienes, por lo que esta época se caracteriza p01' el reparto 

de la tierro:1 entre tos conquistadores, en recompensa a los 

l5l Florescano, E.; ~PP• 15, 21 y Z2. 



servicios prestados a la corona española, La distribución de 

la tierra se real iz6 de acuerdo a tos méritos de cada soldado. 

"De las tres formas de tenencia de la tierra existentes entre 

los aztecas, s61o reconocieron len el siglo X1Jll, las 

relativas a la propiedad comunal y al usufructo individual, a 

los caciques y principales las tierras que antes fueron del 

Estado •.• pasaron a ser propiedad de ta corona española o de 

los conquistadores. En cambio, muchos factores se co~jugaron 

para respetar y mas tarde legal izar la. posesiün de las 

comunidades e individuos indigenas tejidosl. "V Se dio una. 

nueva dotación de tierras a partir de 1547: Fundo legal, 

propios, ejidos, tierras de repartimiento, baldlos. parcelas 

da usufructo individual. 

La Nueva España naci6 como una parte del Real Patrimonio, es 

decir. como propiedad de la Corona espa~ola considerada ésta 

no como individuo o persona sino como institución, 

Desde el punto de vista jurldlco, el dominio eminente del 

territorio novohispano, incluyendo el subsuelo, correspondió 

a lo& rayes y sus de&cendlente& como actualmente pertenece 

originalmente a la nación, Entonce& como ahora, la Corona 

l6 > Cué C~noYa6, Agu6tin1 Historia Econ6•ica v Social de México: 1521 - 1654; 
P• 5. 



aspar.ola y la nacibn transmiten los particulares la 

propiedad sobre porciones diversas del mismo territorio. 

El orlgen •1egat• de la propiedad territorial novohlspana se 

relaciona con los siguientes documentos; 

1. Las bulas lntercaetera do Alejandro Vl, de mayo a junio de 

1493, por las cuales el Papa hizo donaci6n a la Corona de 

Espaf!la, de todas tas islas y tierras firmes encontrada~ y 

por encontrar hacia el oeste de una linea meridiana 

imaginaria trazada. a cien leguas al oeste de las tsto.s 

Azores, constituyendo a los reyes de Espaflla y a sus 

heredaros y sucesores en verd&.deros dueños de dichas 

tierras a cambio de la obligacibn de aquéllos de instruir 

a los habitantes de los nuevos territorios, en la religl6n 

cristiana. Por donaci6n del Papa, tos reyes se 

consideraron "Sefllores de las Islas Occidentales, Isla y 

tierra firme del Mar Océano•, que incorporaron a la Real 

Corona de Castilla. 

2, El tratado de Tordesillas entre España y Portugal, 

modificando la. "Linea Alejandrina• hacia el oeste, en una 

longitud de 270 leguas to sea a 370 leguas al occidente de 

las Islas A.zoresl, tratado confirmado por el Papa Julio 11 

en 1506. 
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3. Las •Leyes de Partida•, que autorizaban el derecho de 

conquista en tierras habitada& por infieles. 

•e1 soberano espa~ol fue el orieen y fuente de que derivó 

toda propiedad individual y común, en la Nueva Espai'la. 

Los monarcas concedlan a los particulares y pueblos, 

derechos sobre las tierras, en virtud de un titulo 1 lamado 

•me roed rea 1 •. 

"Los primeros repartos de tierras que entre si se hicieron 

los conquistadores, sin consentimiento de los monarcas, 

fu~ron confirmados m~s ta1·de por éstos. Asi adquirieron 

un carácter legal los primeros actos de apropiación 

pri'lada de la tierra, real izados en nuestro pais a ralz de 

la conquista espa~ola."l/ 

La peonia y Ja caballerla representaron los primeros repartos 

de tierra. La primera fue una porción de tierra asignada a un 

soldado de a ple. La caballeria Cque constltu!a una porción 

terr i tor 1a1 correspond len te a e 1 neo veces una peo nial fue 

asignada a los soldados a cabal lo. 

Las fuentes de 1 a propiedad agraria d9 Nueva Espal'la fueron 

tres, tanto en lo colectivo como en lo individual; 

-.1. La merced real, otorgada como se ha dicho, por el mismo 

monarca en favor de individuos o pueblos indtgenas y 

eapai\oles. 

171 lb!d. p. 115. 



2. La posesión anterior a la conquista, reconocida por el Ray 

en beneficio de comunidades indtgenas y a~n de individuas. 

3. El recurso de composioibn, que confirmaba la proplodad de 

tierras batdias a realengas, a:dquiridas i legitimamenta. 

mediante un pago determinado a la Corona. 

ta peonia y la cabal laria desaparec~eron como medidas agrarias 

en 1589. En este afto quedaron fijadas de11nltlvamanta las 

medidas agrarias, rapro~entadas dasde entonces por las 

siguientes;..: 

l. Caballeria de tierra l42 hactareas y fracctbnl. 

z. Fanega de sembradura de matz l3 hectAreas y fracc16nl. 

3. Suerte da tierra llO hactAreas y fracci6nl. 

4. Sota.res para casas, molinos y ventas 117 hectáreas y 

fracci6nl. 

5~ Sitto da ganado mayor \1755 hectAreaG y fracci6nl. 

6. Criadero r1e ganado mayor t438 hectéreas y ~racclbn> 

7, Sitio dP ganado menor. 

e. Criadero de ganado menor <195 hectéreas y fracción}ª' 

Con el<cv·:ci6n de la propiedad acJest:..stica, tres tipos de 

propiedad agraria ee diatinguan en ta Nueva España: 

16) Cfr. ibld. P. 115. 
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1'2 De car•cter individual, representado por1 

aJ Propiedad de espa~oles Clati1undistasl, adquirida por 

merced real, por adquis1ci6n de ti~rras realengas o 

baldias, por uniones matrimoniales, mayorazgos, despojo de 

propiedades de lndlgenns, etc. 

bJ Propiedad de caciques y nobles indigenas lestanciasl, 

cultivadas por terrazgueros indtgenas. 

2Q De puoblos indlgenas lcomunall: 

a) Ant~riores a la conqu!Gta: cal pul 1 is (divididos en 

tlamillis o parcelas familiares y altepetlallisl lno 

divididos). 

bl Posteriores a la conquista !pueblos de nueva creaci6nl. 

Estos pueblos fueron dotados de: 

1. Fundo legal Ida 600 varas a los cuatro vientos, contadas 

a partir de la iglesia del pueblo), destinado a solares, 

casas y corrales. En 1567 fue doclar~do inalienable. 

2, Ejido Ida una legua de largo). Situado en tas afueras 

del pueblo, Era tierra destinada al pastoreo y a la 

obtención de la lefta, piedra, agua, etc. Se estableclb 

el deber de dotar de ejido a los pueblos con fecha de 

IS73, 

3. Propios !terrenos cultivados colectivamente y cuyos 

productos se destinaban a los gastos del mismo pueb)ol, 
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4. Tierras de repartimiento, concedida& en 1567 y 

destinadas al cultivo por parte de las familias que 

constitutan la comunidad. 

5. Parcelas de U6Ufruoto individual pero transmltibles por 

herencia. 

A los pueblos espa1'oles que se establecieron, se les dotó 

también de fundo legal, ejido, propio& y tierras de 

repartimiento. Ademt..s, muchos de sus ·11.,;::inos obtuvieron 

parcelas de propiedad individual. 

En el curso de tres sislos se produjo el acrecentamiento de la 

propiedad territorial en beneficio de un nómero reducido de 

pobladores, generalmente espa1'olea. Uno de los grandea 

latifundistas fue la iglesia, si bien los primeros frailes 

llc~~do: ~l territorio novohiap~no tenlan como obJ~Llvo 

cumplir con su función de mlsioneros catequizadoras, • •.• la 

lgleala de Nueva Espai'la cay6 en las tentaciones de sus 

hermanas ••• convirtiéndose en acaparadora de tierra& ••• Sin 

embargo, los mAs grandes acaparadores de haciendas fueron los 

jesuitas ••• pero a diferencia de mucho& latifundistas qua 

acumulaban tierras por et gusto de ser •duei'lo& de todo• sin 

preocuparse de los rendimientos económicos ••• buscaban 

aumentar ta riqueza de sus hacienda& ••• con el objeto de 

sostener colegios y misiones ••• "~!/ Cuando se habla de 

l9 J Floreacano, E.; ~ pp. 58 y 61. 
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iglesia cat61lca se acostumbra dl1erenciar al clero secular 

l sacerdotes), del clero reaut ar 1fral1 as y monjes>, en nuestro 

caeo, carece de sentido hacorlo puesto que ambos se 

distinguieron por el apropiamlento de ~randas extensiones da 

tierras. 

La gran propiedad o latifundio creci6 desmesuradamente por1 

apoderamiento de tierras baldlas realizado por propietarios 

espaftoles y mAs frecuentemente por despojo de tierras 

lndlgenas, que fueron desapareciendo absorbidas por el 

latifundio espal\ol, aproxlmadamento en el orden siguiente1 

propiedades individuales de lndigenas caciques y noblasJ 

ejidos de los pueblos de indiosJ propio&J tierras de 

repartimiento y parcelas de usu"fructo lndlvldual y finalmente, 

aunque en mucha menor escala, los "fundos legales da las 

poblaciones indigenas. 

Puede afirmarse que el problema agrario se inició en México a 

partir de la Conquista espa~ola. A su aparición y desarrollo 

contribuyeron tres factores; 

"l. Las disposiciones que se dictaron por los reyes y 

sobre mercedes de tierras, establecieron un reparto 
desigual entre aspa~oles e indlgenas1 

2. Las variaciones que sufrieron las medidas agrarias, 

entre 1521 y 1569, produjeron incertidumbre respecto 
a los limites de las propiedades privadas. 
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3. La falta de tltulos que ampararan las propiedades de 

los lndigenas, favorec16 el creclmlanlo da la gran 
propiedad de aspar.oles y euromestizos. en perjuicio de 

las propledade& indlvldualaa y comunales de los 

abortgenes.•!.Q/ 

Sin embargo, aunque disminuida grandemente, la propiedad 

comunal de los indlsanas pudo conservarse durante la etapa 

colonial y en los ai\os que siguieron a la oonsumaci6n de 

nuestra Independencia, hasta que la aplioaci6n de la Ley de 

Desamortizaci6n y la acoi6n de las compaf\ias dosl lndadoras 

consumaron casi total mente la obra de destrucción de los 

ejidos y tierras de los pueblos y comunidades campesinas e 

indigenas. 

1.3 LA EPOCA INDEPENDIENTE. 

En al ai\o de 1610, la propiedad da la tierra se encontraba en 

manos de los colonos espa~olea y del clero; ya que gran parte 

de los indi¡enaa hablan sido despojados de sua propiedades, 

El indigena, el natural de estas tierras que habia aufrido en 

san¡rientaG persecuciones todo el rigor de Ja conquista, habla 

visto destruir au clvi l lzación, su rel lgl6n y, en 1r1uch•• 

ocasiones, su propia raza habla sido violada por •I 

tlOJ Cut c.\novaa, A.: ~p. 117, 
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conqui atador arrogante y temerario que no tenia nada que 

perder y si todo que ganar. Eato hizo que la población 

indtgena se refugiara a la sombra protectora de los re) igiosos 

que 1 a defend 1 an contra 1 os desmanes de los t nvasores 

hambrientos, ávidos de oro y poder. 

La propiedad eclesiástica favoreció también en gran parto la 

decadencia de la propiedad agraria de los indios, por cuant.o 

amortizaba fuertes capitales y además de loG despojos de que 

fueron victimas, se deshicieron voluntariamenta de muchas de 

sus propiedades en favor de la iglesia mediante donaciones y 

testamentos e hipotecas. La iglesia en la Nueva Espaf'\a era 

propietaria de innumerables haciendas y ranchos que explotaba 

para beneficio del culto y acrecentamiento de sus riquezas. 

Hallándose en Guadalajara el 9 de diciembre de 1810 1 Miguel 

Hidalgo y Costilla publlc6 un decreto que en su parte 

prlneip11il dice: 

•Por el presente mando a 1 os jueces y justicias del 

distrito en esta capital, que inmediatamente proceda a la 

recaudacl6n de las rentas vencidas haata el dia, por los 

arrendatarios de las tierras pertenecientes las 

comunidades de los naturales, para que enterándolas en la 
Caja Nacional, se entregue a los referidos naturales las 

tierras de cultivo, sin que para to sucesivo puedan 
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arrendarse, pues es mi voluntad que su goce sea únicamente 

de los naturale~ en sus respectivos pueblos.•Ll/ 

El decreto es el primer documento que durante la lucha por la 

Independencia ordena el reparto de tierras a quienes las 

arrendara, con la obligacl6n de no enajenarlas. 

El problema agrario surge con la Colonia, a raiz de las 

primeras disposiciones que se dictaron sobre concesi6n de 

mercedes de tierra y reducciones de indios, porque el tas 

establecieron el reparto entre lndlgenas y espa~oles con base 

en una desigualdad absoluta, la que se recrudece con el tiempo 

y da motivo para que se realice la lucha de la independencia 

que duró 11 a~os. 

Al independizarse México, llevaba en sus entra~as un problema 

agrario provocado por tres siglo& de opres16n de loa 

espaflole&. 

l~ Conct1tuci6n de 1624 estructura politlcamente a la naci6n 

mexicana, como una República Federal con tres poderes, pero no 

hace menct6n espacl1'1ca sobre la propiedad agraria, sin 

embargo en la& restricciones del Poder Ejecutivo estipula que 

• ••• no podré. ocupar la propiedad de nin1\in particular ni 

corporacl6n ni turbarle an la poamsl6n, uso o aprovechamiento 

111) Vasconcalos, Joa61 Breve Hhtorh de f1¡hico1 p. 48. 
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de ella¡ y al en algún caso fuera necesario para un objeto de 

conocida utilidad 1eneral tomar la propiedad de un particular 

o corporacl6n, no lo podri hacer sln previa aprobac16n del 

Sanado, y en sus recesos al consejo de gobierno indemnizando 

siempre a la parte interesada ••• •.!.~/ 

Lograda la independencia de la Corona espaftola, se lnlcla una 

nueva luchat La Reforma, movimiento contra el dictador Santa 

Ana y la ll~eracl6n de la opre&l6n de instituciones heredadas 

de ta Colonia que venia ~unclonando. 

Ignacio Comonfort y Juan Alvarez en el a~o de 1854, 

proclamaron el Plan de Ayutla en el que condenan el despojo de 

tierras a los oam.pe&inos y otras i'ormas de e1<plotaci6n y 

servidumbre a tos que estaba sometida la mayorla de lP. 

poblael6n1 con base er, este plan &e lanzaron contra el 

gobierno de Santa Ana y &u ejército, pue&to qua continu6 el 

acaparamiento da ~randes axtenslcne& y al enrlqueolm\ento a 

costa del pueblo y de esto, los causantes fueron el clero y 

}-.¡; corporae\onea ral igiosa&, a&l como 1am11 las de hacendados. 

El gobierno y la iglesia protegieron el latifundio y fue en 

esta época en que se recrudece la dlvlsl6n entre el pobre y el 

rico. 

l 12> La Rapl'.lbl lea Federal t'lexlcanar •eonat1tucl6n Fadaral da los Eatadoa Unldoa 
t\exlcano&: 1824•, Art. 112. Fracc. 31. 



En este periodo IOEl- peones asalariado,;, en muchos 

siguieron siendo tratados como esclavos y los terratenientes 

endeudaron a los campesinos de por vida. Los enfrentamientos 

se dieron continuamente entre los liberales, quleneG hablan 

realizado la independencia y buscaban el progreso del pais y, 

los conservadores, quienes deseaban mantoner los privilegios 

de la colonia. 

Benito Juarez y Melchor Ocampo, liberales que se hablan 

distinguido en la lucha, por el establecimiento de los 

derechos cl\.'iles, se unieron al Plan de Ayutla. La Rovoluci6n 

de Ayutla sacude al pueblo a fin de qua termine la 

intervención del clero en el gobierno y ante su despilfarro y 

endeudamiento y mal manejo del presupuesto, asi como el 

encubrimiento del gobierno en el acaparamiento de tierras por 

la iglesia. 

Durante el gobierno do Ignacio Comonfort, se expidió en junto 

de 1856, una de las mas importantes Leyes de Reforma, la Ley 

Lerdo o de Desamortización de Fincas Rústica~ y Corporaciones 

Civiles que administraran como propietarios las corporaciones 

civiles o eclesiásticas. Siendo la iglesia como se expuso con 

antelación, uno de los prlncipaler;; terratenientes, fue también 

uno de los principales afectados. 
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Los efectos de esta Ley, segUn algunos autores, son los que 

propiciaron el latifundismo laico caracterlstlco del 

porflriato, al permitir por medio de las subastas el 

acaparamiento de bienes inmuebles en pocas manos. 

"En su aspe-=to esencial, la Ley Lerdo obligaba a las 

corporaciones a vender sus propiedades ralees, perdiendo 

el derecho de poseer y el de adquirir dichos bienes, pero 

segulrAn percibiendo las rentas que de el los obtenlan, 

como expresaba dicho ordenamiento legat.•jd/ 

Asl, la Ley Lerdo afectó las tierras comunalai:: indtgenas, 

conslderAndose que la mayoria de las corporaciones civiles 

eran de campesinos. 

En 1656, se lntegr6 un Congreso Constituyente, mediante el 

cual promulgó la Const.itución d1::t :.os7, dando !'in :>.1 

movimiento revolucionario de Ayutla.. Las ideas agrarias 

fundamentales fueron compendiadas en el Articulo 27, gracias 

a los liberales Ponciano Arriaga, Isidoro Olvera, José Ma. 

Iglesias y Miguel Lerdo de Tejada, 

ªLa propiedad de tas personas no pueda ser ocupada sin su 

consentimiento, sino por causa de utilidad públ lea y 

previa indemnizaciOn, La ley determinaré la autoridad que 

debe hacer la expropiaci6n y los requisitos que en ella 

haya de verificarse, Ninguna corporacl6n civil 

113J Cué Cénovas, Agustln; La Reforma Liberal en Mé~lco: p. 19. 
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ecleslástlca, cualquiera que sea su carActer, denominaci6n 

objeto, tendrá capacidad legal para adquirir 

propiedad o administrar por si, bienes ralees, con la 
única excepción de los edificios destinados inmediata y 

dlrectamente al servlclo u objeto de la 

institución."!.i.f 

Esto causó y originó la guerra de Reforma. 

Seducido por los conservadores, Ignacio Comonfort renunci6, y 

Benito JuArez, asumi6 conforme a la Constitución, la 

presidencia de la Repúbl lea, desde donde complement6 la 

Constltuoiún con nuevos ordenamlent.os · l lamadcs layas de 

Reforma. 

1.3.1 La Conatltucl6n de 1857. 

Atln, cuando de suponer que en el proceso para la 

elaboración de la Constitución de 1557, sus intervenciones 

ante el Congreso Constituyente, hombres de la tal la de Ignacio 

Ramirez o de José Ma.. Velasco plantearon el problema del 

campesino y de la tierra, la carta magna cuando fue promulgada 

casi nada estipulaba sobre el derecho del campesino a tener 

tierra para obtener su sostén. 

114} De la Torre, Ernesto; Historia Documental de México; p. 291, 
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• ••• A pesar de que los constituyentes conocian la 

sltuacl6n del agro, muy pocos aceptaban la necesidad de 
dotar da tierras a lo• campesinos, menos aún la urgencia 

de erigir una verdadera modlficacl6n de la estructura a la 

categorla de precepto constitucional.•.!.§./ 

En una de la& participaciones ante el Congreso, Ignacio 

Ramlrez exponlar •Et m•s grave de los cargos que hago a la 

comislón, ea haber conservado la servidumbre de los 

jornaleros ••• Ante el siervo era el irbol que se cultivaba 

para que produjera abundantes frutos, hoy el trabajador es la 

ca~a que ne e~prime y se abandona ••• •!§./ 

Con la restauración de la Repúbl lea se adiciona a la 

Constitución, las Leyes de Reforma. ne menclonAndose nada ni 

a favor nt en contra del derecho del campesino a &U tierra y 

cuando se agregan es para negar a los pueblos y ~omunidades 

lndlgenas el derecho a obtenerlas. 

Por lo antes expuesto, se puede a'f'irmar que en materia agraria 

se cometieron errores de ¡randas consecuencias, pues por una 

parte pretendia convertir al campesino mexicano en 

propietario individual, dentro de los l tneamientos de poi itlca 

liberal, cosa que estaba contra de las costumbres 

ancestrales len la primera parte de este capitulo se hizo una 

'151 L6pez Gallo, Manualr Econo•la Polltica en la Hiptprta de Mtucico. p. 124, 

116) (bid. pp. 122-125. 
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explioaoi6n respecto a lo que era el calpulli y los vincules 

del mismo) y por otra al establecerse la desamortizac16n de 

los bienes de comunidades en general, los bienes de las 

comunidades rurales lejldon, monte•, aguas) fueron repartidos 

y esto provocó el despojo de las tierras de muchos pueblos, 

contribuyendo al desarrollo del latifundismo. 

El rechazo por parte del clero, de la Ley de Desamortización 

de 25 de Junio de 1856 o Ley Lerdo, obligó al régimen liberal 

de Benito Ju•rez a promulgar la Ley de Naclonallzact6n de los 

Bienes EolesiAsticos del 12 de junio de 1659. Para fortuna 

d•l pata, la iglesia no quiso a.captar la primera Ley, lo que 

obligó al régimen liberal a confiscar los bienes eclesiá.sticos 

sin pago de indemnización. 

Con las Leyes de Reforma, se tenia la esperanza de que loa 

arrRndatar!c& quG cul l.ivaban las tierras del clero, 

aprovecharian la oportunidad y adquirirlan dichas tierras en 

propiedad privada, a precios muy bado6 y con todas las 

~acilidades ofrecidas por el gobierno, pero a loa trea meses 

de plazo que se~alaba la Ley de Oeaamort1zaci6n, los 

arrendatarios creyentes no quisieron adquirir tierras para 

evitar conflicto6 con la iglesia, puas ésta los amenazaba con 

la excomunión y otros e.e atrevieron a afrontar el veto sin 

tener d lnero. Asl que pasado el tiempo do tres meses y 

perdiendo loa arrendatarios su prioridad, se dio puerta 
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abiertn a las denuncias, sltuac16n que tos terrateniontes 

supieron aprovechar, otorgando posteriormente grandes dádivas 

a ta lglesia. Por lo mismo, la situación del campesino no 

varl6 en razbn de que anteriormente la iglesia habla sido el 

gran terrateniente individual, ahora a61o habla ocurrido la 

transferencia de las propiedades del clero a los grandes 

latifundistas. 

Todas estas medidas, produjeron un acaparamiento de mayor 

tierra por los latifundistas, quienes sin medida alguna, 

aumsntaron SUD ya anormales y extensivos latifundios, 

allegándose las propiedades de los pueblos, entre las que ae 

puede mencionar los ejidos, terrenos de servicies pObllcos y 

fundo legal, que eran la fuente de sustento de los pueblos y 

comunidades indias. 

Esto aumentaba 1 deb\do prl nci pa 1 mente a 1 a ignorancia del 

pueblo can1pesino 1 quien no sabia el cor1tenldo y apl lcacl6n de 

la Ley de Oesamortlzacl.60 1 o aún sabiéndolo, lo objetaban 

porque no conocian a ciencia cierta el verdadero fondo y 

propbsito de ésta. La resistencia pasiva, que consistla en no 

conocer la Ley o no tener deseos de obedecerla, rApidamente 

atrajo al denunciante al poblado, donde con facilidad podia 

probar la ilegalidad de la propiedad comunal de las tierras y 

obtener una recompensa por e 1 denunc 1 o. La prop ledad 

pagada, no al campesino, sino a la Tesorerla del Estado. "En 
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lo que se aceptaba que cualquier persona que usufructuaba una 

propiedad con valor m~nor a 200 pesos, podria regularlzarla a 

su nombre, mediante documento expedido por la autoridad 

politica de la jurlsdicci6n correspondiente.•l1J 

1.3.2 El Porflriato y las Leyes de Colonizacl6n de Baldlos y 

Coapaftlas Deslindadoras. 

A la muerte de Benito Juárez, por mandato da ley, SebastlAn 

Lerdo de iejada se convlert.e an presidente de México; al mismo 

tiempo Porfirio Oiaz se levanta en armas contra SebastlAn 

Lerdo de Tejada y en 1676 es arrojado del poder por Por~lrlo 

Dlaz, quien a partir de entonces gobernó México en un lapso de 

34 a~os, con excepol6n del periodo de 1660 a 1664 que ¡obern6 

Manuel González. 

LR Ley de Colon1zacl6n de Lotes Baldio& y Coapaftias 

Deslindadora&. 

Esta época se caracteriza por la& grandes desproporciones, 

puesto que &e lntenslflc6 la tendencia hac\a la concentración 

de \a tierra, Por lo& resultados obtenido& de la 1.ey de 

Desamortización, se trat6 de arreglar la situación, 

lmpl antando una Ley de Col oni zaclOn, promu \ gada en 1875, 

respaldada posteriormente por un Decreto en 1663, que era 

similar a la& laye& anteriores, con el objeto esencial de 

\171 Caso, Antonlos Antologta; pp. 421-422. 
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favorecer la migración interna y a la inmigración extranjera 

hacia los terrenos baldios para disponer de estas tierras, el 

gobierno orden6 el levantamiento de un avalúo de los terrenos 

ociosos y loó adjudic6 a colonCJs nacionales y extranjeros, con 

las condiciones siguientes: 

1. La adquisici6n por compra dentro de un plazo de 10 a~os. 

2. La compra al contado a un precio especial reducido. 

3. La adjudicación gratuita, previa solicitud, otorgando el 

titulo defln~tlyo de la propiedad, después que el colono 

habla cultivado durante 5 a~os consecutivos su parcela. 

A esta Ley se la hizo una innovaci6n, que conslstla en que el 

trabajo de deslinda de parcelas era realizado por compa~las 

deslindadoras, que por el trabajo que ejecutaban reclblan un 

tercio de la tierra que deslindaban y podian comprar el resto 

en un plazo largo y por un precio muy bajo, las compa~las 

encargadas del oeslinde, lo ml~mo dprov~ch~r~n la& t1arraG 

efectlvamanto 1 lbres que las que estaban cultivadas, cuando 

perteneclan a peque~os propietarios o a comunidades indisenas 

polltlca.mente débllos, que carecian de la posibilidad de 

demostrar la le¡alldad de su posesibn, Quienes trataron de 

defenderse del despojo de las autoridades y las compa~ias 

des ti ndadoras, eran ase si nades: otros l 1 evades a trabajar a 

zonas insalubres y muchos eran sometidos a servir al eJérclto 

por tres a~os, este procedimiento reclb16 el nombre de leva. 
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•oe 1681 a 1669, las compal'Has deslindaron 32'200,000 

hectareas. De esta cantidad 1 es adjudicaron de 

conformidad con la ley, es decir, sin pago alguno, 

12'700,000 hectáreas; y s:e les vendieron a vil precio 

14'600,000 ma&. Total 27'500,000 hectareas, o sea algo 
mAs del 13" de la superficie total de la República, 

quedando por lo tanto, sólo 4'600,000 a favor de la 

Nac 16n. •!Al 

En 1669 las compal\ias de6lindadoras se encontraban integradas 

por 29 personas, Las compal\las deslindadoras asestaron el 

golpe final a la peque~a propiedad y a la propiedad comunal de 

los pueblos indios. 

En los albores de 1910, la propiedad se encontraba distribuida 

de la forma slguientei "el 1" de la población posela el 97" 

de todo el territorio; el 3~ de peque~os propietarios 

sobrevivientes poseia el 2~ de la propiedad rústica¡ y el 96% 

do la población restante el 1~ de la superficie.•!j_! 

Aunque existieron de muy diversos tipos, en general la 

hacienda estaba constituida por un ~casco~, el cual semejaba 

un pequeño castillo rodeado de grandes murallas. En éste se 

encontraban 1oca1 iza dos 1 la casa del hacendado, del 

administrador, de los empleados administrativos, la oficina, 

la tienda de raya, la iglesia y la prisi6n. 

1161 Jbld. p. 423. 

119) Jbld. p. 425. 
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Generalmente el Jefe de Ja hacienda era el administrador, ya 

que el hacendado pasaba el tiempo la mayoria de Jas veces, en 

la capital o en ~I extranjero; dejando al administrador toda 

la autoridad y responsabilidad. 

La ti~nda de raya un establecimiento importante y 

real izaba funciones sociales y econó'micas destinadas a eYitar 

1 a fu¡; a econ6m t ca de di ne ro y a es tab 1 ecer una "un J dad 

cerrada". Para imposibilitar la fuga de efectivo, se pagaba 

al peón por medio de vales que tenian que cobrar en la tienda 

de raya, ast los peones se vetan obligados a comprar sus 

alimentos y damas articules de consumo a precios arbitrarios 

establecidos por el dueño. 

El hecho de que la iglesia y la prisión fueran parte de la 

hacienda, lmpl ica que los poderes judiciales y religiosos 

estuvieran sujetos a los deseos del hacendado. 

Existian dos clases de peen~~: Jos "acasillados•, que vivlan 

dentro de la hacienda y los de •tarea• o libres, que eran 

contratados eventualmente para ciertos tipos de trabajo. 

Los peones acasillados vivían apagados siempre al crédito 

otorgado por la tienda de raya y a los exiguos privilegios que 

pudiera otorgarle el duef\o. Quienes además desarrollaban 

trabajos humi 1 lantes en la casa del hacendado. Por otro lado, 

la hacienda contrlbuia poco o nada a Ja educación. 

Exlstian haciendas, que si tentan escuelas, éstas estaban 
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manejadas por el patrón, de modo que se enser.aba poco menos de 

lo indispensable; esto se reafirma con el dato de que para 

1910 cerca del ~ª" de la poblaci6n fuera anal"fabeta. 

Ya para el último bianlo del gobierno de Por"firio Oiaz, la 

concentración de tierras en poder de uno cuantos, mostró sus 

efectos negativos de producción comercial, ya que el gobierno 

de 1890 y 1911 importó grandes cantidades de maiz que era la 

base y sigue siendo, de la dieta mexicana; sin embargo, la 

gran mayorfa de los mexicanos comían menos hacia el final del 

régimen porfirista. 

En 1909 México Pra toda.vid rural en un 80" y cerca de la mitad 

de la población total estaba atada directamente a los grandes 

latifundios: Jos que estaban en esa situación, rara vez 

entraban a la economla mercantil, incluso los que no estaban 

ligados directamente a la hacienda, los pequel'\os agricultores, 

tentan un escaso o nulo poder adqufRi~fvo.M 

Una visi6n mas amplia al respecto puede encontrarse en1 
Centraras, Marloi México en el siglo XX; PP• 527. 
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Rl!FLBXIONl!S SOBRE EL CAPITULO 1 

La llegada de los espaf\oJes al territorio mexicano, marca el inicio 

de los problemas a¡:rarios con una nueva estructura, al introducirse 

formas de propiedad diferentes a la idiosincrasia del indigena 

mesoamericano, puesto que para estos, I~ t.ierra era bien 

colectivo, diferente a ta visión europea individualista y de 

prestigio social. 

Aparejado al apropiamiento de la tiorra, los espa~oles son 

favorecidos por el monarca con privilegios económicos, polilicos, 

sociales y administrativos, un ejemplo de ello, es la enmienda que 

cuando se funde con el repartimiento, convierte la zona concedida 

en un verdadero centro de poder cuya cabeza es el espaf\ol 

benei'iclado. 

En la medida qu~ el ind1gena e& considerado s6Jo como una máquina 

de trabajo parlante, el despojo de sus propiedades va 

acrecantándose, igual que la concentración de la tierra en poca& 

ma:1os principalmente: el clero y la población de espal'\ole& laicos. 

El af~n de riqueza répida por parte de los colonizadores, los hace 

dedicarse a actividades que les permitan esto, como lo es la 

minerta, de&cuidando la agricultura tradicional y la incipiente 

lndu•trial lzaci6n de la colonia. El atraso económico atáivico lo 

d•ba México a esta particular sltuac16n. 
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Por otro lado, Ja poca visión espaf\ola cuando se expulsa a los 

judloe en 1492 1 deja a E'spal'\a a partir de asa facha, sin 

Infraestructura econ6mlca, incapaz de abastecer a sus colonias con 

producto elaborados en la penlnsula, a incluso incapaz de hacerlo 

en su marcado interno. La consecuencia fue que el Inmenso flujo de 

riqueza que l tega a EspaV.a de sus dominios si rv16 para el 

forlaleclmiento econ6mico de Franela, Inglaterra y Holanda, 

proveedores naturales de la monarqula espal'\ola. 

Las medidas que se dan para contrarrestar el acaparamiento a~rarlo 

como son la Ley Lerdo y la de Naclonalizacl6n de Bienes 

Eolesll.sttcos, no sólo no remedian el preiblema sino que lo 

acrecantan. Otro hecho que promueve el latifundismo es la 

aplicacibn de la Ley de Colonizacibn de Lotes Bald1os y Companias 

Deslindadoras, preparando la &ituaoibn ideal para al movimiento 

revolucionari~ de 1910. 



CAPITULO 11 

PDLITICA Y LEGISLACION AGRARIA DE 1910-1978. 

En términos de desarrollo social y económico tanto el porflrlato 

como la Revolucl6n de 1910 obedecen a un mismo proyecto hlst6ricoi 

el desarrollo del capitalismo. Son etapas del mismo proceso, que 

oonslstleran a partir de La Reforma, en un esfuor:?:o que tond1a a. la. 

consolidación y al desarrollo del sistema capitalista nacional. 

Aunque hay distintas y diversas aprenlaclones respecto a esta etapa 

de nuestra historia, el presente capitulo es un Intento por dejar 

sentadas alsuna& ideas que permitan entando?" mejor los afias 

posrevoluclonarlos en el marco fundamental y preocupac16n principal 

del tem~ que son la modiflcaclones al Articulo Z7 Constitucional y 

la estructura agraria, en este caso haciendo énfauis en la 

consolidacl6n de1 ejido como una ~i1ura Ju~idica eapac1fica. 

2.1 LA REVOLUCION IANlr:CEDENTES DEL ARTICULO 271. 

En e1 marco de1 desarrollo capita1ista, consideramos que al 

problema del campesinado desprovisto de tierras, obligado a 

trabajar en ~arma asalariada tiene su• orlgenes en las L9yes 

de Oasamortizac16n y Nac1onal1zaci6n de Bienes de Comunidades 

Civiles y Religiosas de 1659, puesto que inclula a los pueblo• 

y comunidades lndlgenas, asi como a las tlarraa del clero que 

pa•aron a ser propiedad, por usura o por despojo de grandes 

tatl~undtstas. Terratenientes mexicanos y poderosas oompalHas 
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extranjeras, al amparo da las Layes de Reforma adquirieron 

1randes extensiones territoriales, de las cuales despojaron a 

los campesinos que por su ignorancia, no hablan podido 

legal izar su pequer.a propiedad, quedando convertidos en peones 

de los grandes hacendados¡ un hecho que agudiz6 lo anterior 

1ue a Ley sobre Deslinde de Terrenos y Colonlzac16n de 1683 y 

1693 que autorizó la formación de las compaf\ias deal lndadoras. 

•seglln el Censo de Población de 1910, habla en el pala 640 

hacendados, 411,096 personas el aslflcada& como 

a1rlcutlores, y 3'096,627 jornaleros del campo. La 

población de México ascendla a 15' 160,369 habitantes. Los 

640 hacendados que menciona el censo sin dajar lugar a 

dudaa, estaban clara y perfectamente clasificados por él, 

eran los duef'los de la mayor pi'.rte del territorio nacional. 

Uno de el los, el general Terrazas, posela en al norte 

mi 11 enes de hect~reas, se1uramente el propietario 

individua\ da mAs extan~as tierras en cualquier pals y en 

todos: low; t\~mJ'OI";, Por FU~.o, r::u;.nr!n <tl!uh-.n rr•euntAbA Al 

Terrazas era del Estado de Chihuahua, la respuesta fues 

•no, •I estado de Chihuahua es de Tarrazau.•!J 

De acuerdo con Silva Herzog ol 80~ de ta poblacl6n mexicana 

dependla del salarlo rural .y 

Era evidente que en un pala con el 60~ de la poblaci6n rural, 

cualquier movimiento social buscara el apoyo en aata segm•nto, 

( l) Silva Harzo¡, Je&ó1; Brava Historia da la Revoluci6n Mexicana¡ T. l. pp. 
19-23. 

121 )bid. p. 122. 
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por lo tanto, después del fraude realizado, en las elecciones 

del 26 de junio de 1910, por Porfirio Dlaz en contra de 

Francisco t. Madero, éste incluyera en el Plan de San Luis un 

apartado que alentará el sector campesino para sumarse a las 

filas de la lnsurrecc16n, de esta forma el Articulo 3g del 

citado Plan exponla que; 

• ••• Abusando de la Ley sobre terrenoo baldios, 

lnnumArables propietarios pequoi\os, casi todos pobres, han 

sido despojados de sus posesiones con la connivencia del 

ministro de Fomento o por decretos de tribunales de la 
República. Siendo solamente justo y equitativo restituir 

a sus antl¡uos dual'\os 1 as tierras de que han sido 

despojados de manera tan arbitraria, tales disposiciones 

y decretos han sido declarados sujetos a reYls16n se 

exigirla que aquellos que las adquieran da manera tan 

llagal, o de sus herederos, el que hagan la debida 

restituci6n a sus due~oa ••• •'ª1 

En apoyo a Madero, en et sur de la República en el Estado de 

Morelos, ae levantó en armas Em11lano Zapata, bajo el lema de 

•Tierra y Libertad•. 

•At movimiento de oposic16n que se concentr6 bajo el signo 

del Plan de San Luis y la direcci6n burguesa nacional 

<MaderoJ, no se aliaron solamente las masas de la peque~a 

burguesla e inteligencia urbanas, sino a pesar de la 

vasuedad del programa agrario, también los grupos de 

reslstencla en el campo. En el sur, Madero encontr6 el 

(31 Plan de San Luis; Art. 3Q Cfr. Jilrgen Harrer, Hands¡ 1910-
1917. Ratees Econ6m1ea~ de la ReYo!uc16n Mexicana; p. 110. 
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apoyo del caudillo campesino Emi11ano Zapata, en el norte 

e) apoyo del rebelde social campesino Francisco IPanchcJ 

Villa y de sus partidarios, •• •~/ 

Al tomar el poder, con la renuncia de Porfirio Diaz, mediante 

los tratados de Ciudad Ju~rez, Madero desconoci6 los acuerdos 

realizados con las facctcnes campesinas, lo que motivó a 

Zapata a promulgar el Plan de Ayala el 26 de noviembre de 

1911, este documento, independientemente de que desconoce a 

Madero y reconoce como jefe de la Revoluc16n a Pascual Orozco, 

en sus Articules 6g y 7Q expone que; 

•eg Como parte adicional del Plan que invocamos, hacemos 

constar- que 1 os terrenos, montes y aguas que hayan 

usurpado los ha.cendeidos, 

sombra de la tiranta y 

poses16n de estos bienes 

pueblos ciudadanos 

cientii'icos o caciques a la 

justicia venal, entrarAn en 

i nmueb 1 es, desdo 1 uego, 1 os 

que tengan los ti tul os 
correspondientes a eeas propledAdAe, dff l~n cu~la~ han 

&ido de&pojado& por la mala fe de nuestro opresores •• , 

7Q En virtud de que la inmensa mayoria de los pueblos y 

ciudadanos mexicanos no son mas que dueí"\os del terreno que 

pisan, su-friendo los horrores de la miseria sin poder 

mejorar en nada su condic16n social, ni poder dedicarse a 

la industria o a la agricultura por estar monopolizadas en 

unas cuantas manos las tierras, montas y aeuas, por esta 

causa se expropiaran, previa indemnizaci6n de la tercera 

parte de sus monopolios a los poderosos propietarios de 

el las, a fin de que los pueblos y ciudadanos de México 

obtengan ejidos, colonias, fundes Jagalea para pueblos o 

141 lbld. p. 112. 
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campos de sembradura o labor y se mejore en todo y para 

todo la falta de prosperidad y bienestar de los 

mexicanos.• §.1 

A raiz del abandono en que deja Madero las fuerzas que lo 

condujeron al poder, va presentando una profunda div1si6n 

en los grupos revolucionarios, destacando por &US 

oaractertstlcas agrarias, los zapatistas y los villi&tas. 

Sin embargo ~ ••• Zapata y Villa, desde lue,o, no son lo mismo, 

ni como personas, ni como dirigentes, ni como revolucionarios. 

Los diferencia netamente el arraigo profundo y casi at•vtco 

del primero y sus seguidores, a su tierra, frente a la 

movilidad y desarraigo de Jumpenproletaria del segundo. A 

Zapata to seguian las masas de comuneros pueblerinos 

d0spojado~ de sus tierras, mientras que a Villa lo seguian 

masas de peones, aparceros, arrieros y buhoneros que jamas 

hablan tenido un pedazo de tierra como propio ••• "~/ 

Dicho do otra form~. los objetivos de zapatistas y vil listas 

eran diferentes, como lo menciona Vlctor A lbs•, •. para Zapata, 

del sur, donde abundaban las comunidades agrarias despojadas, 

lo fundamental era devolverle& la tierra, para Vll la, del 

tSl Córdoba, Arnaldo; La ideclogia de ta Re..,oluci6n Mexicana; p. 437. 

161 lbld. p. 144. 
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norte donde abundaban los latifundios, lo básico era dividir 

las haciendas•.i1 

Sobre estas bases debe identificarse a ambos los 

verdaderos lideres del reparto agrario y de la relnstauraci6n 

de la pequei'la propiedad en el campo. 

Con la finalidad de suprimir las diferencias existentes entre 

las facciones revolucionarias, los jefes decidieron manejarse 

en Aguascal lentes en la llamada Soberana Convanc16n 

Revolucionaria, durante los arios 1914 il 1916. En al Ja se 

nombr6 como Primer Jefe del Ejército constltucionalista a 

Venustiano Carranza, quien el 6 de enero de 1916, en la ciudad 

y puerto de Veracruz, promulgó la Ley Agraria que declara 

nulas todas las enajenaciones de tierras, aguas y montes 

portsneclanles a los pu&Llub, olor~ddas ~n cor1lravencl6n a lo 

dispuesto en Ja Ley del 25 de junio de 1856, 

En esta Ley se declaran nulas; " .•. Todas las enajenaciones de 

tierras, aguas y montes perteneciente& los pueblos, 

rancher las, congrega e iones o comunl dadas hechas ••• 

contravenci6n a lo dispuesto a la ley del 25 de junto de 

1656, .• , todas. 1 as concesiones, composiciones o ventas de 

tierras, aguas y montes hechas por cualquier autoridad federal 

desde cliciembre de 1876, hasta la fecha l 1916l, con las cuales 

17) Alba, Vlctor: Las ideas social e& conte11porA.neas en México¡ p. 163. 
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se hayan inYadido )'ocupado ilegalmente los eJidos, terrenos 

de repartimiento o de cualquier otra clase, pertenecientes a 

pueblos, rancherlas, congregaciones, comunidades. y todas las 

d1Jfgencias de apeo o deslinda ••• ", aaemás, estipulaba que 

•, •• Jos pueblos que necesltándolos, carezcan de ejidos o que 

no pudieren lograr su restitución por falta de titulas, por 

imposlbilJdad de identl~icarlos o porque legalmente hubieren 

sido enajenados, podrán obtener que se les dote del terreno 

suficiente para reconstituirlos conforme a las necesidades de 

población, expropiándose por cuenta del Gobierno 

naclona 1,,, ".§/ 

La citada ley establecía también una Comisión Nacional Agraria 

y comisiones locales para cada entidad federativa, asi como 

los procedimientos para solicitar la restitución de tierras. 

Empero, la sJtuacl6n conflictiva del pais impidió que la Ley 

se cumpliera. 

Mucho m~s radical y explicita fue la Ley General Agraria de 

Francisco Villa del 24 de mayo de 1915, emplea por primera vez 

la denomJ:iacU•n de Reforma Agraria para l·:is cambios integrales 

en el campo y en reconoc imlento de la sobi:,oranla de 1 os estados 

menciona que la Ley F9deral r:or.tiene principios gener.:1les y 

IBJ Córdova, A.; La ideclogJa ... : p. 455. 
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que corresponde su aplicac16n a las autoridades locales de 

acuerdo con sus necesidades, 

La expropiación agrarla, segUn el Articulo ?g de dicha Ley, 

invJlucra no sólo tierras y aguas sino • ••• muebles, aperos, 

m~quinas y dem~s accesorios que se necesiten para el cultivo 

de la porción e~propiada.•~; 

La Soberuna Convención Revolucionarla expidió a su vez un 

Programa de Reformas Polltico Sociales de la Revolución el 26 

de octubre de 1915 en Cuer-navaca, Morelos, 9n el que se expone 

con el titulo: •cuestión Agraria•: 

"'La Revoluclún 

reformas: 

propone realizar las siguientes 

Articulp_l......t.. DeAtr'lir ci: 1'1tifund¡amo, crear Ja pequel"la 

propiedad y proporcionar a cada mexicano que lo solicite, 

la axtensi6n de terreno que sea bastante para subvenir a 

sus necesidades y a las de su familia, en el concepto que 

se dará la preferencia a los campesinos. 

Articulo 2. Fomentar 1 a agricultura, fundar.do bancos 

agricolas que provean de fondos a los agricultores en 

pequeño, e Invirtiendo er. trabajos de Irrigación, plantio 

de bosques, vlas de comunicac16n y en cualesquiera otra 

clase de obras de mejoramiento agrtcola, todas las sumas 

nece$ar1as, a fin de que nuestro suele produzca laG 

riquezas de que es capaz. 

(91 ?bid. pp. 465-470. 
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Articulo 4. Fomentar el establecimiento de escuelas 

regionales de agricultura y de estaciones agrlcolas de 

experimentación para la ensef\anza y apl lcactón de los 
mejores métodos de cultivo. 

Articulo 5. Facultar al gobierno federal para expropiar 

bienes ratees, sobre la base del valor actua111ente 

manifestado al fisco por los propietarios respectivos, y 
una vez consumada la reforma agraria, adoptar como base 

para la expropiación, el valor fiscal que resulte de la 

~ltima manifestación que hayan hecho los 

l nteresados ••• ".!QI 

En su conjunto, tos documentas a11terlormenta citados forman 

las bases del Articulo 27 Constitucional y de la estructura 

agraria posrevoluclonarta. Existe un hecho aislado en el que 

se acostumbra dar una mayor relevancia que ta que realmente 

tuvoi el reparto da tierras realizado el 31 de agosto da 

1913, en la Hacienda de Los Borregos, Tamaut ipa& por el 

general Lucio Blanco, pero no fue más allá de un 

acontecimiento aislado. 

Con la idea de concretar cual fue el desenlace de la 

Revolución Mexicana, y especificamente que reprea.Jntó 

socialmente el Articulo 27 Constitucional, mencionemos que: 

"El triunfo del constitucionalismo significa 

hist6ricamente la derrota de las masas populares que lo 

l 1 O ) Ama ya C • , Lu i s Fer na nd o ;L ,.a,,,_,_s,,_o,,_b"'e,,_r~a,,,n~a,_-'C~o'"n~v~e,,,n,,c,...1~6=n 
Revolucionaria: 1914-19161 pp. 459-460. 
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hicieron posible. Pero dialéctlcamente, tal cual puede 

verse en forma concentrada 1 a Constl tucl6n y 

concretamente en lo& artloulos 27 y 123, en este 

instrumento superestructural de la nueva burguesla 
vencedora de la porflrlana y forjada por los avatares de 

la Revolucl6n, astan contenidos los únicos triunfos 
posibles, en el momento hlst6rlco de su participación, 

para las masas populares. A causa de que la actividad de 

éstas tienen un acentuado carActer relvlndicatorlo de 

mejores condiciones de vida, de exptotacl6n menos cruel, 
de salarlos mas 'Justos', respecto a la asoclacl6n y los 
derechos de los trabajadores y de restitución de tierras 

contra el latifundismo capitalista ya prevaleciente, 
muchas de las demandas populares coinciden hasta cierto 
punto con los propósitos de la burguesia que se va 
forjando partir de la ag1utlnaci6n el 

constitucionalismo de fracciones burguesas y pequefto 

burgues3s más o menos radicalizadas.•1.!/ 

Podemos concluir que el contexto en el que se desarrolla la 

Revolución Mexicana, tiene necesariamente que reflejarse en un 

Congreso constituyente heterogéneo. Es dacir la búuqueda de 

una transformación radical del pais cuando éste se incorporaba 

al capitalismo internacional, la búsqueda da asa 

transformación cuando las fuerzas revolucionarias del pais 

caroclan do capacidad o voluntad suficientes para romper 

el capital¡ los extremos de pobreza y de riqueza arrojados por 

el porflriato frente a la incipiente conciencia y organización 

poi itlca del pueblo1 los enfrentamientos entre el carrancismo 

con el vllllsmo y el zapatlsmo, no obstante haber derrotado 

1 11) Estrate1ia. NQ 13, p. 82 y 83. 
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Juntos al régimen de Oiaz, son algunas de las contradiccione>i:=. 

que desencadenaron concepciones d ist 1 nta& dentro de! 

Constituyente de Querétaro. Sin embargo, no obstante lo 

dificil y contradictorio del contexto, se logra un pacto 

social, la formulac16n de este fue el resultado de la 

correlació11 de fuerzas que escenificaron la contienda 

revolucionarla; fue en su conjunta la única via para la 

paci'ficaci6n del pais y las posiciones mAs avanzadas acabaron 

por imponerse. En 1917, 'finalmente se promulgó la nueva 

Consti~ución, cuyo Articulo 27 recoge los postulados agrarios 

revctuclonarios, que a continuación presenta en 

redacct6n 'final. 

2.2 LA CJNSTITUCION DE 1917. 

El texto original del Artlcul o 27 Constitucional estipulaba 

que: 

wLa propiedad de tas tierras y aguas comprendidas dentro 

de los limites del territorio ne:1oional corresponde 

originalmente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el 

derecho de transmitir el dominio de el tas a las 

partloulares 1 constituyendo la propiedad privada.• 

•Las expropiacior.es s61 o podrán hacerse por causa de 

utilidad pública y mediante indemnización.• 
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wLa nacibn tendra en todo tiempo el derecho de imponer ~ 

la propiedad privada la& modalidades que dicte el interés 

público, asl como el de regular el aprovechamiento de loa 

elementos m1.turales susceptible& de apro;iiacl6n, para 

hacer una distribucibn equitativa de la riqueza pública y 

para cuidar de su c:inservacl6n. Con este objeto se 

dictaran las medidas necesariaG par¡¡ el fraccionamiento de 

los latifundios¡ para el desarrollo de la peque~a 

propiedad¡ para la craacibn de nuevos centros de poblaci6n 

agricola ºº'' las tierras y aguas que le& sean 

lndispensables1 para el fomento de la agricultura y para 

evitar la destruccl6n de los elementos naturales y \os 

da~os que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la 
sociedad, Los pueblos, rancher ias y comunidades que 

carezcan de tierras y aguas, o no las tengan en cantidad 

suficiente para las necesidades de su poblaci6n, tendran 

derecho a que se tes dote de ellas, tom~ndola& de la& 

propiedades inmediatas 1 respetando siempre 1 a pequel\;;. 

propiedad. Por tanto, &e confirm.;..n las dotaciones de 

terrenos qua se hayan hecho hasta ahora de conformidad con 

el decreto de 6 de enero de 1915. La adqu1sici6n de la& 

prop leda.des particu l ;u·as ncce~arias para conseguir los 

ob joto& ante& expresado& f:e consideraran de ut i l ldad 

pública.." 

"Corresponde a la Naci6n el dominio directo de todo& los 

minerales o substancias que en vetas, mantos, masa& o 

yacimientos constituyen dep6sitos cuya naturaleza sea 

distinta de los componentes de los terrenos, tatos como 

los minerales de los que se extra.igan metales y 1r1etalodie& 
utilizados en la industria: los yacimientos de piedras 

preciosas, de sal de gema y las salinas formadas 

directamente por las aguas marinas; los productos 
derivado& de la descompo~ici6n de la& rocas, cuando su 

explotaci6n necesite trabajos subterrAneos; los fosfatos 

susceptibles de ser ut.ilizados como fertilizantes: los 



42 

combustibles minerales s6lidos1 el petrbleo y todos lo& 

carburos de hldr6geno s61idos, 1lquidos o gaseosos.• 

•son también propiedad de la Nacibn las aguas de los mares 

territoriales en la extensl6n y términos que fije el 

Derecho tr.ternaclonal: de las de las lagunas y esteros de 

las playas¡ laa de loe> lagos interiores de formaclbn 

natural que estén ligados directamente a corrlentee 

constantes1 las de los rlos principales arroyos 

afluentes desde el punto en que brota la primera agua 

permanente hasta su desembocadura, ya sea que corran al 

mar o que crucen dos o más Estados en su rama principal, 

las aguas de los rlos, arroyos o barrancos. cuando Birvan 

de limite al territorio nacional o de los Estados¡ las 

aguas que se extraigan de las mismas, y los cauces, lechos 
o rlberas de los lagos y corrientes anteriores en \a 

extens16n que fija la ley. Cualquiera otra corriente de 

agua no incluida en la enumaraci6n anterior, &e 
considerar~ como parte integrante de la propiedad privada 

que atraviese; pero el aprovechamiento de las aguas, 
cuando su curso pase de una 1inca a otra, se considerará 
oomo do uti\\dad pública y quedará sujeta \aa 
disposiciones que dicten los Estados.• 

•En los casos a que se re1'ieren tos dos párrafos 
anteriore¡;., el dominio de la Naci6n inalienable e 
imprescriptible, y s61o podra.n hacerse concesiones por el 
Gobierno Federal a lo& particulares o sociedades civiles 
o comerciales constituidas conformo a lais leyes mexicanas, 

con la condiclbn de que establezcan trabajos regularas 
para la explotación de los elemento~ de que se trata y 

cumpla con los requisitos que prevengan las leyes.• 

•La capacidad para adquirir de las tierras y aguas de la 

Naci6n se regir• por las siguientes prescripciones: 
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"l. S6lo los mexicanos por nacimiento o por natural izaci6n 

y sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el 

dominio de las tierras, aguas y sus accesiones, o para 

obtener canees lenes de expl o tac i 6 n de mi nas, aguas o 

combustibles minerales en la Repúbl lea Me>clcana. El 

Estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros 

siempre que convengan ante la Secretarta de Relaciones en 

considerarse como nacionales respecto de dichos bienes y 

en no invocar, por lo mismo, la protección de sus 

gobiernos, por lo que se refiere aquéllos; bajo la pena, 

en caso de faltar al convento, de perder ün beneficio de 

la Nación los bienes que hubieren adquirido en virtud del 

mismo. En una faja de cien kil6metros a lo largo de las 

fronteras y de cincuenta en las plaza& por ningún motivo 

podrin los extranjeros adquirir el dominio directo sobre 
tierras y aguas.• 

• J 1. Las asociaciones religiosas denominada& iglesias, 

cualquiera que sea su credo, no podr3n en ningún caso 

tener capacidad para adquirir, poseer o administrar bienes 

ralees, ni capitales impuestos sobre ellos; los que 

tuvieren actu~lmonta por bl o por interpósita persona, 

entrarin al dominio de la Nacl6n, concedi~ndose acción 

popular para denunciar los bienes que se hallaran en tal 

caso. La prueba de presunciones será bastante para 

declarar fundada la denuncia. Los templos destinados al 

culto público son de la propiedad de la Nación, 

representada por el Gobierno Federal, quien determinarA 

los que deben continuar destinados a su objeto.• 

•tos Obispados. casas rurales, seminarios, asilos 

ca 1eg1 os de aso e iac i enes re 1 i glosas, conventos o cua 1 qui ar 

otro edificio que hubiere sido construido o destinado a la 

administraci6n, propaganda ense~anza de un culto 

religioso, 

dominio 

pasart\.n desde luego de plano derecho, al 

directo de la Nación par·a destinarse 

exclusivamente a los servicios públicos de la Federac16n 
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o de los Estados en sus respectivas Jurisdicciones. Los 
templos que en 1 o sucesivo se rigie1·en para el cut to 

püblico, serán propiedad de la Nacl6n.~ 

"111, Las instituciones de beneficencia pública o privada 

que tengan por objeto el auxilio de los necesitados. la 

investicaci6n científica, la difusión de la ense"'anza, la 

ayuda ractproc3 de los asociados o cualquier otro objeto 

licito, no podr·án adquirir más bienes ralees que Jos 

indispensables para su objeto, Inmediata o directamente 

destinados a él 1 pero podrán adquirir, tener y administrar 

capitales impuestos sobre bienes ralees, siempre que los 

plazos de imposici6n no excedan de diez aftas. En ningün 
caso de instituciones de esta indole podrAn estar bajo el 

patronato, dirección, administración, cargo o vigilancia 

de corporaciones o instituciones de esta indole podran 

estar bajo el patronato, direcci6n, administración, cargo 

o vigilancia de corporacione& o instituciones rellgiosasr 

ni de ministros de los cultos o de sus asimilados, aunque 

éstos o aquéllos no estuvieren en el ejercicio.• 

•1v. Las sociedades comerciales por acciones no podr~n 

adquirir, poseer o admlnl&trar finca& rústicas. Las 

sociedades de esta clase que se constituyen para explotar 

cualquier industria fabril, minera, petrolera o para alg\Jn 

otro fin que no sea agricola, podrá.n adquirir, poseer o 

administrar terrenos únicamente en la extensión que sea 
estrlc~amonte neceóari~ para los establecimientos o 

servicios da los objetos indicados, y que el Ejecutivo de 

la unión o de los Estados fijarán en cada caso.• 

•v. Los Bancos debidamente autorizados, conforme a las 

leyes de instituciones de crédito, podran tener capitalas 
impuestos sobre propiedades urbanas y rúst leas, de acuerdo 

con las prescripciones de dichas leyes, pero no podrén 

tener en propiedad o en adminlstraci6n m~s bienes ralees 

qua los enteramente necesarios para su objeto directo.• 
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•vi. Les conduef\azgos, rancherlas, pueblC1s, 

congregaciones, tribus y demás corporaciones de población, 

que de hechos o por derecho guarden el estado comunal, 

tendrAn capacidad para disfrutar en común las tierras, 

bosques y aguas que les pertenezcan o que se les haya 

restituido o restituyeren conformo a Ja Ley de 6 de enero 

do 1915, entretanto la ley determina la manera de hacer 
repartimiento únicamente de las tierras,w 

RVJI. Fuera do las corporaciones a que se refieren las 

fracciones 111, IV y VI, ninguna otra corporación civi 1 

podrá. tener en propiedad o administrar por si bienes 

ralees o capitales impuestos sobre el los, con la únlea 

excepci6n de los edificios destinados inmediata y 

directamente al objeto de la instituci6n. Los Estados, el 

Distrito Federal y los Territorios, lo mismo que los 

Municipios de toda la República, tendrán plena capacidad 

para adquirir y poseer todos los biones ralees necesarios 

para Jos servicios públicos.• 

•tas leyes de ta Federaci6n y de tos Estados en sus 

respectivas jurisdicciones determinarán los casos en que 

sea de utilidad pública la ooupaci6n de la propiedad 

privada¡ y de acuerdo con dichas leyes la autoridad 

adminlstratlva harA la declaración corrot:pondionta. E:l 

precio que fijará como indemnización a la cosa 

expropiada &e basara en la cantidad que como valor fiscal 

de el la figura en las oficinas catastrales o recaudadoras, 

ya sea que este valor haya sldo manifestado por el 

propietario o simplemente aceptado por él de un modo 

tácito, por haber pagado sus contribuciones con esta base, 

aumentándolo con un diez por ciento. El exceso de valor 

que haya tenido la propiedad particular por las mejora& 

que se le hubieren hecho con posterioridad a la fecha da 

la aslgnac16n del valor fiscal 1 serA lo único que daberA 

quedar sujeto Cl juicio parcial y a la re&olución judicial. 
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Esto mismo se observará cuando se trate de objetos cuyo 

vaJor no esté fijado en las oficinas rentisttcas.• 

•se declaran nulas todas las diligencias, disposiciones, 

raso luciones y operaciones de d&sl inda, conces16n, 

composición, sentencia, transacción, enajenación o remate 

que hayan privado total o parcialmente de sus tierras, 
bosques y aguas a los conduenazgos, rancherias, pueblos, 

congregaciones, tribus y demAs corporaciones de población 

que existan todavia, desde la Lay de 25 de Junio de 16561 

y del mismo modo serAn nulas todas las dh1posioionea, 

resoluciones y operaciones que tengan Jugar en lo sucesivo 
y que produzcan iguales efectos. En consecuencia, todas 

las tierras, bosques y aguas de que hayan sido privadas 

las corporaciones referidas, será.n restituidas a éata• con 
arreglo al Decreto de 6 de enero de 1915, qua continuar~ 
en Yigor como Jey constitucional. En el caso de que, con 

arreglo a dicho decreto, procediere por via de 
restitución la adjudicación de tierras que hubiei·e 

solicitado alguna de las corporaciones mencionadas, se la 
dejarán aquél las en calidad de dotación sin que en ningún 

caso deje de asignársel e 1 as que necesitare. Se exceptúan 
de la nulidad antes referida, únicamente las tterr~~ qua 
hubieron óldo tituladas en los repartimiento& hechos en 
virtud de la citada Ley de 25 de junio de 1656 o poseida 

con nombre propio a titulo de dominio por más de diez 
anos, cuando su superficie no exceda de cincuenta 
hectAreas. El exceso sobre esa superi"icie deberá. ser 
vuelto la comunidad, indemnizando su valor al 
propietario. Todas las loyes de restitución que por 
virtud de este precepto se decreten, serán de ln•edlata 
ejecución por la autoridad administrativa. Sólo los 
miembros de la comunidad tendrAn derecho sobre los mismos 
terrenos mientr~• permanPzcan indivisos, aal como los de 
propiedad, cuando se haya hecho el fr~ccionamiento.~ 
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•El ejercicio de Ja& acciones que corresponden a la nación 

por virtud de laa diaposiciones del presente Articulo se 
har• efectivo por el procedimiento Judlcial1 pero dentro 
de este procedimiento y por orden de los Tribunales 

correspondientes, que se dictaré en el plazo miximo de un 
mea, 1 as autoridades ad mi ni strati vas procedaro\n desde 

luego a la ocupación, admln1strac16n y remate o venta de 
las tierras y aguas de que trata y todas sus 
accesiono&, sin que en nlnclln cnso pueda revocara& lo 

hecho por las mismas autoridades de que se dicte •entancia 

•Jeoutoria. • 

•Durante el próximo periodo constitucional, el Conareao de 

la Unión y las legislatura& de los Estados, en au& 

respectivas jurisdicciones, expedirlt.n layas para llevar 
acabo el f'raccionandento de las er•nde& propteda.des, 
conforme a laa baaea siguientea1 

a> En cada Estado y Territorio •e fiJarA la extanai6n 
máxima de tierra da que pueda ser duefto un oolo individuo 
o sociedad legalmente constituida. 

b> El excedente de la extens16n fijada debera ser 
fraccionado por el propietario en"' plazo que i:ol'\alan las 

leyes locales y las fracciones serán puestas a la venta en 
las oondicionaa que aprueben los gobiernos de acuerdo con 
lan miamas leyes. 

c> Si el propietario se negare a hacer el 1raccionamiento, 

se llevará éste a cabo por el Gobierno local, mediante la 
1iixpropiaci6n. 

di El valor de las tracciones será pa&ado por anualidades 
que amorticen capitales y réditos en un plazo no menor de 
veinte aftoa, durante el cual el adquirente no podra 
enajenar aquél las. El tipo de interés no excederá del 
cinco por ciento anual. 
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eJ El propietario estará obligado a recibir bonos de una 

deuda especial para garantizar el pago de la propiedad 
Con este objeto, el Congreso de la Unión 

expedirá una ley facul tanda a los Estados para crear su 

deuda agrarla. 

f) Las layes locales organizarán et patrimonio de fami 1 la, 

determinando los bienes que doben constituirlo, sobre la 
base de 1 o que sará i nal ienabl e y no estará sujeto a 

embargo ni a gravamen ninguno.~ 

•se declaran revisables todos Jos contratos y concesiones 
hechos por les Gobiernos anteriores desde el ano de 1676, 
que hayan traido por consecuencia el acaparamiento de 

tierras, aguas y riquezas naturales de a nación por una 
aola persona o sociedad y se faculta al Ejecutivo de la 

Unión para declararlos nulos cuando lmp1lquen perjuicioc 
graves para el interés pOblico.•w 

Como puede apreciar&e. prácticamente el esptritu del Articulo 

27 (como el de la misma Constltuc16n en su conJuntoJ, refleja 

un contenido antimperialtsta, pues destaca una distribución 

territorial nacional, más equitativa, más social. Recordemos 

alempre qua una de lao condiciones para terminar con el 

movimiento armado que costó un millón de vidas fue 

precisamente el reparto agrario, es decir, el reconocimiento 

a la propiedad nacional y la propiedad social leJido y tierras 

comunales), el derecho de los campesinos a poseer una parcela, 

a tener los instrumentos para hacerla producir, asi como la 

C 12) CFR Rovaix, Pastor; Génesis de los articulo& 27 123: p.p. 195 y 200, 
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obl igac16n juridlca del gobierno de dotar tierras al que 

careciera de ellas. 

El contenido burgués de dicho articulo se expresa al 

reconocimiento y protección de la propiedad privada de la 

tierra, que como sabemos es un medio de producción que genera 

riqueza. En estos tres p 11 ares descansara 1 a estructura 

agraria del pais, por mas de 70 a~os. 

Sin emborgo, y para efectos de ~sta investigación, es 

necesario apuntar que el Articulo 27, sufriré. varias 

modificaciones¡ unas siguiendo los contenidos nacionalistas 

como es el caso del subsuelo, en donde sólo a la Nación 

oorrespond~ íiu explotación, otrar::, ser. contrArRformas, como en 

el periodo alemanista y ahora con el gobierno salinista, que 

acaban con los ideales revolucionarios que hlcleron posible el 

reparto agrario. Veamos en que consisten dichaa reformas y 

adiciones del Articulo 27. 

2.2.1 Re~oraas y Adiciones al Articulo 27 Constitucional. 

Entre el Articulo 27 original y el actual existen notables 

diferencias producidas, hasta 1991 por 25 enmiendas y mediante 

13 distintos decretos. 
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2.2.J.J Decreto de JO de enero ds 1934. Modif1c6 el texto del 

Articulo al incorporar los postulados y principios de la Ley 

Agraria de enero de 1915 que habla sido declarada en Q.uerétaro 

•tey Constitucional• y consecuentemente reformó la misma Ley 

Agraria. 

2.2.1.2 Decrato da 8 de dJcls•brs da 1937. Real lz6 una 

adlcl6n a la fraccl6n VI 1, con el fin de establecer el derecho 

da loa núcleos de poblaci6n a disfrutar en comUn las tierras, 

bosque& y 8QUaG que les pertenecieran O le& fuaran 

reall tu idas. Con el objetl vo de resol ver 1 os confl le tos 

derivados de los limites de terrenos comunales se agreg6 otro 

pArrafo, realizando a la jurisdicción federal su resolucl6n, 

2.2.J.3 Decreto deJ 9 de novle•bra da 1940. La expropiaci6n 

petrolera orlgln6 que al pt..rrafo sexto se le rei'ormara, 

deolarl\ndoae que en materia de petróleo no expedlrian 

conceaionea y que &61 o a 1 a nac16n le corresponderla su 

axpl otaci6n. 

2.2.J.4 Decreto da 21 da abr11 de 1945. En esta oportunidad 

se estipu16 en el pArrafo quinto que la propiedad en materia 

hidrAullca te correspondla a la nac16n con miras a facilitar 

su aprovechamiento para obras de beneficio común. 
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Reformó 1 as 

X.- Establece como unidad individual de dotación un mfnimo de 

10 haotareas de terreno de riego o humedad o sus equivalentes 

en otra clase de tierras. 

XJV.- Fue objeto de una trascendental modt1icación al conceder 

a Jos duenos o poseedores de predios agricolas o ganaderos en 

explotación que contaran con certi i'icado de inai'ectabi l idad a 

promover el Juicio de amparo contra la privación de sus 

tierras y aguas. 

XV.- Para proteger la pequeV.a propiedad, incorporó las 

dimensiones que ésta deberla tener y que se encontraban 

asentadas en el Código Agrario, entonces en vi¡or, 100 

hactAreas de riego o humedad o su equivalente y 200 hect•raaa 

an terrenos de temporal, 150 hectAreas cuando se dedicaran aJ 

cultivo de algodón, con riego, y 300 cuando se destine al 

cultivo de plátano, cana de azúcar, café, henequén, hule, 

cocotero, vid, olivo, quina, vainilla, cocea o Arboles 

frutalea. La propiedad ganadera se estableció en 500 cabezas 

de ¡a nado mayor o su equivalente, es deo ir, e 1 terreno 

necesario para su crianza. 
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2.2.J.8 Decreto dal 2 de dlals•brs da J948. Se reform6 la 

1racol6n t, teniendo como fin permitir que los dl-ferantes 

paises que mantienen relaciones con México puedan adquirir la 

propiedad privada.. de bienes inmueble& para lnatalar aus 

aai.bajada& y laaacloneG, bajo los principios de prevalencia del 

interés público y roclp~ocidad. 

2.2.J.7 Decreto de 1.0 da enero ds 1960. Incorpora la 

plata1orma continental 1 aguas interiores, mar territorial y 

espacio aéreo nacional y sus recursos al régimen jurldloo de 

propiedad de la naci6n. 

2.2.J.8 Deoreta ds 29 ds dlcis•bre de 1980. Con la 

exproplacl6n de la industria eléctrica establece qua 1 a 

naoi6n asumirla de ~oda exclusivo, la generacl6n, 

transformacl6n, dlstrlbucl6n y aba&teolmiento de la energla 

eléctrica que tuviera por objeto la prestao16n de eervlclo 

publico, sin que se pudiera concesionar a partlcu\ares. 

:2.2. J .9. En 1974 es reformado por 1 a desapariol6n da 1 oa 

Territorios Federales: Baja California Sur y Quintana Roo y 

su respectiva conversi6n en Estados libres y soberanos. 

:2.2.1.JO 1975. se incluyen como recursos cuyo aprovechamiento 

se reservara a la naci6n los materiales nucleares. 
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2.2.J.JJ 1978. se completa el Decreto de 20 de enero de 1960 

al fijarse como zona económica ei<oluslva en 200 millas 

niutloas, a partir de la linea de base desde la cual se mide 

el mar territorial, 

2.2. J. 12 3 de 'fabrsro de 1983. && agregaron 1 as fracciones X 1 X 

y XXI 

"XIX. Estipula la obl igacl6n del Estado de disponer las 

medidas conducentes para la expedita y honesta impartlci6n 

ll¡rarla. 

XX. lncluye el concepto de desarrollo rural integral y I& 

expedición de la reglamentacl6n para plane•r y organizar la 

producci6n agropecua.ria, su lndustrlalizaei6n 

comerclalizaci6n, conslderAndolas da interés públlco.~_!A/ 

2.2.1.13 Re'for•as de 1991. tas cuales se desarrol larAn y 

analizarAn en et capitulo IV, 

Como podemos apreciar, el conjunto de las mod1f1caciones y 

ampl laclone& al articulo 27 Conctituctonal son el reflejo 

estructur<J.I de las contradiccions& sociales a tas que &a 

enfrentaron los gobiernos posrevoluclonarlos. 

t 131 Madraza, Jorge; •Et articulo 21 Constituclonat• an Conftitucl6n Po!BJca 
de lo& Estado& Unido& Mexicanos Co11entada; pp. 12-73. 
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Recordamos que a raiz de promulgar la Reforma A&raria, no 

obstante sus limitaciones, ésta contribuy6 a elevar la 

producci6n de algunas zonas del pats. La nueva burguesla, 

vencedora del por1iriato, requeria para su consol idaci6n de un 

Estado con mayor participaci6n en la eoonomia, un Estado que 

fomentara la creaci6n de una infraestructura 1 electricidad, 

caminos, créditos bancarios y financieros, etc., necesaria 

para el desarrollo capitdltsta. 

Este mismo desarrollo, exige al Estado como aparato 

administrativo del conjunto de la sociedad, ser al encargado 

de las modi1lcaclones y adiciones a la Carta Magna en general, 

y el articulo 27, en particular. 

Siguiendo los lineamentos de esta 1nvestlgaci6n, rescataremos 

al1unas de esas modificaciones legislativas, sltui.ndolas en el 

pariodo P'"~6ldanolal &l quD corrozpond~n. 

2.3. LEY DE EJIDOS DE 1924. 

•sajo la bandera de la reforma agraria •tnte1ra1•, C~lles 

comenzó a orientar la transformación del campo mediante su 

famosa Ley sobre Repartición de Tierras Ejidales y 

Constitución de Patrimonio Parcelarlo Ejldal, publ lcada en 

et Diario Oficial del 31 de diciembre de 1925,•!.!_1 

114) Córdova, A.¡ ldeologla .•. op. cit. p. 336. 
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La 1Jnal idad de esta Ley era pririctpal;nente transformar el 

sistema colectivo de explotación de la tierra por un nuevo 

sistema de producci6n individual. 

Aún cuando propiamente los efectos de esta Ley no se 

manifiestan constitucionalmente, es conveniente aclarar que 

el la el ejido cobró Ja acepción que casi sin 

modificaciones, tuvo hasta Ja época modernista del Presidente 

Salinas de Gortari, esto es: el conjunto de tierras dadas en 

propiedad a un grupo de población, mediante la dotación o 

re.5tituci6:'1. El ejido ern otra:.=: palabraP: siguió siendo Ja 

forma de propiedad comün de los puebloB pero pasó a ser el 

modo individual de explotación, mediante el parceJamiento de 

las tierras dedicadas al cul tiv0 y la asignación de las 

parcelas, en usufructo, a los campesinos JefP~ ~~ ~~rnlllo. 

• ••. Las leyes sobre el patrimonio ejldal 192S. 

pla;iteaban el principio de una di· .. isión obligatoria de los 

ejidos en parcelac individuales y se~alaban e! inicio de 

la intervención del Estado en la vida interna ae aquél 1 :.s.. 

La decisi6n d'= dividir loi:: Pjldo.:: sa debla a ttna doble 

preocupación: en primer lu~ar. la de reducir el podar de 

las autoridadE>s eJidaJes ... tyl p:antar, por lo menos en 

princii:io, los jalones <!e la prop1eda:: prlvzida en tod:J el 

sentido de la palabra: si:i embargo, Ja apropiación pri11ada 

de usufruc~o signlficaoa para a.gunos un paso 

importante ~ai:ia el ideal agrarista del 'pequeí)~i; bi..rgués 

cairpes i no." !§..t 

l 151 Gutelman, Pichel; Capit.;i! ismo y Reforma Agrar!a en México: pp. 
94-95. 
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Tal vez sea necesario recordar quo la administraci6n de les 

ejidos estaba bajo la responsabilidad de un oomisarlo de tres 

miembroE: electos, quienes por sl mismos o apoyados por los 

latifundistas t>?rminaban, con sus abusos, convirtiéndose en 

caciques omnipotenteE>, de ahi la intencibn de la 

administración cal 1 lsta de una mayor intervención estatal, 

Calles con esta Ley trataba de reivindicar para el Estado una 

dirección exclusiva en la forma como debla marchar la economla 

del campo. Por otro lado, la poi ltica agraria habla sido 

exclusivarncinte la ::le dotar tierras sin considerar el apoyo 

técnico-econ6mico, de ahf lo que ~l llamara •solución 

integral~, que a~os después volvió a ponerse de moda. 

Explicaba Calles que ~1a aplicaci6n de las leyes agrarias ha 

producido, i;n parte, los beneficios deseados por los gobiernos 

revolucionario¡;, pero no se obtendré.o de modo total estos 

beneficios, en mi concepto, en tanto que no se aborde el 

problema de las tierras de un modo completo e integral que 

comprenda no sólo la entrega de la tierra sino la garantla de 

su producci6n, haciendo que el que Ja recibe sea dotado 

también de la& semillas, aguas, implementos y créditos 

necesario:= para el cultivo de las tierrai:..•.1 .. §./ 

11e1 C1r. C6rdo11a, A.;~-· p. 333. 
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Reafirmaban su punto de vista, el mismo Cal les, al citar en 

iniciativa la ley que; 

•E1 ejid3~arlo que entre en po,;esión de su parcela. t.endrA 

el arraigo a la tierra que se busca, y la seguridad da 

que, l len3ndo d~terminados req·_;isitos, el principal de los 

cuales es ponerla en cultive y no abandonarla; nada ni 

nadie podráo arrancarle ta posesiOn de la tierra y no 

quedarA lo arbitrio del reparto de un nuevo 

comité, •• • !.1! 

2.4 EL CARDENIS~. 

El Plan Sexenal presentad~ por el presidente Lazare CArdenas, 

es sin duda el pri~er intP~to serio de programar tas 

~ctividades gubernamentales, beneiicia de la economta 

naci ona 1 • Al igual que Cal leE:, Ctlrden~i; destacil en dicho 

problema agrario " ••• El Port. ido Nacinn"I Revolucionario, en 

la forma mas solemne y energica, da p·::>r reproducida la 

decJaract6n de principio~ nacha de~de la Constltuci6n, 

afirmando lUe el problerr,3 social de mayor i1r.portancia en 

nuestro pals ~~sin duda ~lgu~~ ;o relativo a la ~tslrlbuci6n 

de 13 r.ierra y a su me~7.lr explotaciór. ... ~1..§_/ 

111· lbld. p. 338. 

115• Pian Sexenal, Revista Polit!ca i::uplementol. 



se 

También para C.tlirdenas, hay la necesidad de organizar y dar 

apoyo económico al campesino, pues el reparto agrario por sl 

solo no es suficiente " ... Sobre todo una vez que e1 reparto 

se haya efectuado e~ :.=a su extensión ••• es indispensable 

organizar en todos sus a~pectoG al zactor campesino y 

capacitarlo económicamente para asegurar la mayor producción 

agricol a ••• "l.ftl 

Los cambio.& se expresaron en la apl icaci6n de la Re-forma 

Agraria afectando, a diferencia de los siguientes sexenios, 

tierras altamente productivas pertenecientes a latifundistas 

poder~sos • ••• Las tierras se entregaron a los campesinos en 

forma de i:didos ini::luidos !os primeros ejidos colectivos 

establecidos en Méxi::o ent.ro los que destacan los de Mexica1i, 

el Yaqul ¡ ei Mayo, CuliacAn, La Laguna, Lombardia y Nueva 

ltal fa •• • "ZQI 

inicio de gobierno, hacfan evidente el osfuarzo por 

acelerar la aplicaciOn de la Reforma Agraria, en beneficio de 

las mtls i<impl iat.' capas del campesinado, basta con mencionar que 

" .•. &i je 1915 a noviembre de 1934 se diatribuye~or. 7'152,842 

hectáreaE a '93,44~ campesinos, en el periodo de C~rdenas se 

t : 3 1 : t: 1 d. 

1~01 Gui l l~r., Arturc; P!3rificación Econ6mic~ a Ja Mexicar.a, p. 59. 
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distribuyeron en Jos primeros tres años 18'352.273 hectAreas 

a un millón de campesinos.·~.!/ 

En 1935 fue creado el Banco de Crédito Ejidal, para organizar 

la ayuda económica del Estado a los ejidos. Se introduce 

maquinaria, fertilizantes y además se construyen obras de 

riego y vtas de comunicaci6n. 

En el informe del 1Q de septiembre de 1935 CArdenas 

consideraba que • •.. por el hecho de solicitar ejidos, el 

campesino rompe su liga económica con el patrón, y en estas 

condiciones, el papel del ejido no es el de producir el 

complemento económico de un salario .•. sino que el ejido, por 

su sxtensión, calidad y sistema de explotaci6n det•o? bastar 

para la liberación económica absoluta del trabajador, creando 

un nuevo sistema económico agricola. en un todo diferente al 

régimen ainterior.,. Cque servir;\) para sustituir el régimen de 

los asatairiados del campo y 1 iquidar el capital 1smc agrario de 

la Repúbl ica.·~1 

Hemos observado scmeramente 1 os cambios rea 1 izados por 1 a 

palitica agraria de Cárdenas. Cabe aereear que no sólo cr. lo 

econ6mtco sino también en to po. itico están presentes. En 

1211 Shulgovsk1, Anatol; México ante la encrur.i,)ada de su hist.oria; 
pp. 229-2~(. 

1221 Krauze, =:r:riqu~; Lazar::. Cardenas: General misionero; ¡:-. ~09. 
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este periodo ~e sentaron las bases de una nueva estructura de 

poder polftico en México, concretamente en lo qc~ toca a 1a 

relación del Est.ado con obrero8 y campesJneos. Es decir, se 

crea un esqi.;ema de represenr.aciones sociales que ".,.se 

encargar Jan de amortiguar y canal izar las demandas de sus 

b~3es negociándolas con el Estado dentro de márgenes fijados 

en su mayor parte por éste. Al mismo tiempo, frente al apoyo 

que en término$ pollticos efitas organizaciones brindarían al 

Estado, éste corresponderia poniendo en funcionamiento un 

sistema de premios y concesiones 1 imitadas, más para la 

dirlgencfa, ya fuera a nivittl nacional, racional o local, que 

para el grueso de las filas campesinas y obreras supeditadas 

de origen organizativa e incluso ideológicamente al Estado, en 

tanto esas organizaciones crecieron, se anexaron de un modo 

definitivo aquél y cercenaron cualquier brote de 

independencia dentro de ét ••• w~ª! 

Estamos hablando concretamente de la organización campesina 

representada por la Confederac16n Nacional Campesina ICNC>. en 

donde Jos intereses de Jos campesinos se transformaron en Jos 

intereses del Estado¡ el ejido se convierte en el impulsor de 

Ja nueva organización en el campo. 

Concretando, la politica agraria de Cárdenas gir6 en torno a 

!as siguiente~ 1eyes: 

123) Granados, Otto; Las organizaciones campesinas: p. 46. 
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a, Ley de dotaci6n y restituci6n de tierras y agua$. 

bl Ley de repartici6n de tierras ejidales y constituc16n del 

patrimonio parcelario ejidal. 

el Ley de creación de nuevos centros de población agricola. 

di Las disposiciones sobre el Registro Agrario Nacional. 

El objetivo de este tipo de medidas, como ya se mencion6, era 

la organización del ejido para iu rendimiento máximo, buscando 

trans'formar las sociedades agricolas en nuevos centros de 

poblac16n rural 1 reconociendo a la pequeña propiedad, pero 

dindole una mayor prioridad a la ejid3l. 

La redistribuci6n de la tierra, la organización y la 

constituci6n de ejidos los instrumentos que permitieron 

fortalecer el desarrol I o económico y social del pais en los 

años siguientes ••• •sin duda se logró un crecimiento agricola 

como nunca antes; especificamente de 1940 a 1960 el valor peal 

de la producción agricola total se incrementó en un 300 por 

ciento ... m:..s que en la industria y los servicios ••• ·~¡ 

l24) Aguilar Alonso; Carmona Fernando; México: Riqueza y Miseria; 
p. 203. 
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El auge económico conseguido este periodo debió 

principalmente a Ja politica agricota de apoyo al ejidatario, 

producto del reparto agrario. 

Por Ultimo, es de destacar el contenido nacionalista del Plan 

Sexenal, ya que sel'íala la necesidad de nacionalizar el 

subsuelo via recuperación de los recursos naturales, que hasta 

el momento estaban en manos de extranjeros. Esto queda 

constitucionalmente eu:tabiectdo con el Decreto del 9 de 

noviembre de 1940, que reforma el párrafo sexto del Articulo 

27 Constitucional. 

Posteriormente, el gobierno de Manuel Avila Ca.macho, abandona 

dicho Plan, el reparto agrario se reduce y la economla 

nacional da un giro hacia la industrialización, puc;:; 

r&cordemos que la segunda guerra mundial significa para los 

Estados Unidos emplear su planta industrial en la producción 

bélica, obligando a conseguir por medio de importaciones los 

productos que la guerra les impide producir. De esta forma el 

repart.o agrario pasa a segundo término, y muy por el contrario 

se fomenta 1 a protecci6n a la pequer.a propiedad, pues se 

decretan serie de medidas que ast lo establecen. Pasemos 

a ver en que consisten. 
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2.5 LA CONTRA-REFORMA AGRARIA 

!MANUEL AVILA CAMACHO - MIGUEL ALEMAN - ADOLFO RUIZ CORTINESI 

La etapa que ha dada en domlnársele contra-reforma agraria, 

está constituida por los reg!menes de Manuel Avlla Camacho, 

Miguel Alemán Valdés y Adolfo RuJz Cortinas. El periodo 

inicia con cambios profundos en la Reforma Agraria. provocando 

la dlsminuci6n del reparto de superficie para los campesinos 

y el aumento da la distribución de la peque~a propiedad. 

Con el decreto de 1941, se estipularon las modal ldades de 

retroceso para reparaci6n de las afectaciones !licitas. En 

1942, se precisaron las condiciones de inafectabllldad de los 

terrenos dedicados a la ganaderia, éstos serian inalienables 

a condict6n de que no pasaran de 300 has. en las mejores 

tierraS y de 50,000 has. en las peores. El primero se refiere 

a la legallzacl6n de todo lo que se encontrara fuera de la 

normatividad agraria, principalmente lo relacionado con Ja 

pequel"la propiedad. El segundo, es en relación a la protección 

por parte de las normas agrarias a la pequef\a propiedad 

ganadera. 

Posteriormente, se agudiza el proceso de contra-reforma. 

Miguel Ale"~" Valdés en 1947 modifica el Articulo 27 en su• 

fracciones X, XIV y XV. En Ja primera • ••• Ss disponia que en 

adelante no se dlstribulrlan a los campesinos de los eJidos 
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parcelados infer-iorea a 10 has. húmedas o irrigadas o su 

equivalente en tierras secas.·~ En la segunda •se 

restablecia el juicio de amparo, que sustenta que los due~os 

o poseedores de predios agricolas o ganaderos en explotac16n, 

a los que se hayan expedido o en el futuro se expidan 

certificados de lnafectabil idad, podran promover el juicio de 

amparo ~entra la privación o afectación agraria ilegal de sus 

tierras o aguas.•.&§./ En el tercero y último apartado •se 

precisarán las condiciones de existencia de la pequeña 

propiedad privada, favoreciéndose a los capitalistas privados, 

por lo cual se consideraba Pequeña Propiedad Agricota la que 

no exceda de 100 has. de riego o humedad de primera o sus 

equivalentes en otras clases de tierras en explotaci6n. Su 

equivalencia seria 1 ha. de riego por 2 de temporal, por 4 de 

agostadero de buena calidad y por B de monte o de agostadero 

en terreno Arido. También se consideraba pequef\a propiedad la 

superficie que no exceda de 200 has. en terrenos de temporal 

o de agostadero susceptibles de cultivo, 150 cuando Jos 

terrenos se dediquen al cultivo de algod6n si se recibe riego 

de avenida fluvial o por bombeo; de 300 en explotac16n para 

plátano, caf\a de azUcar, café, henequén, hule, cocotero, vid, 

olivo, quin:>, vainilla, cacao o t..rboles frut31es. Entre 

otras, considera pequef\a propiedad ganadera 1 a que no 

exceda de la superficie necesaria para mantener hasta 500 

1~~1 Gutelman, Michel; ~ •• p. 116. 

1261 lbldem. p. 116. 
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cabezas de ganado mayor o su equivalente en ganado menor, de 

acuerdo a la capacidad forrajera del terreno. Adem:..s, se 

establec16 que la peque~a propiedad que se le haya expedido 

certificado de inafectabilidad y se le mejore la calidad de 

sus tierras para la explotación agricola y ganadera de que se 

trate, tal propiedad no Ferá objeto de afectaciones agrariaG, 

aún cuando se rebasen los máximos por esta fracción,"~/ 

A esta serie de contra-reformas, le sigue otra medida que sin 

duda fomenta la explotación capital lsta en et campa, pues 

acelera la constr.ucclón de obras de :lego en beneficio del 

capital "·.,El ároa regarla crece en el periodo de 816,000 

hectAreas a 1'442,000. Geogréificamente, el grueso de las 

obras de riego se concentra en la zona. norte, en Ja que 

predominan ni más ni menos las explotaciones 

pr!vti.das .. • ·~_1 

Por ültimo, ya en el periodo de Adolfo Ruiz Cortinas, en 1954, 

se hace una adici6n al articulo 167 del Código Agrario, en el 

que "· •• Se disponia que las tierras ejidales 'forma de 

parcelas individuales o de bienes colectivos que hubieran 

mejorado por medio de obras de saneamiento, de avenamiento o 

cualquier otro tipo de trabajo que aumente su valor y que haya 

sido realizado por los ajidatario~ mismos, ser~n sometidos a 

l27l lbidem. p. 114-115. 

l28l Guillén, Arturo;~. p. 66. 
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una nueva oJasi11cación. Lo& excedentes de tierra 

constituirtl.n nuevas tierras de dotación para cada pueblo y 

será.n concedidas de preferencia a aquel los campeslnos que 

tengan derechos agrarios insatisfechos por insuficiencia de 

tierras laborales ••• •.~,1 

La disminución en el reparto eJidal, el abandono del crédito 

al mismo, las contra-reformas expuestas, las medidas de riego, 

fomentarén el neolatifundio y provocaran la descapitaJJzación 

en el campo, concretamente para los eJidatartos y comuneros, 

beneficiados con el reparto cardenista. 

Antes de proseguir en Jo que toca a las modificaciones al 

Articulo 27, es necesario abrir un breve paréntesis económico 

que nos de una idea de la situaci6n en et campo y as1 poder 

observar que después de las contrareformas alemanistas en el 

plano legislativo, ya no se dan modtfic:i.cic.nldo importantes que 

alteren la estructura agraria, pero, en lo econ6mico st 

existen cambios importantes que van a fomentar el desarrollo 

capitalista dependiente de nuestra economia. En lo que toca 

al campo, estos cambios se van a reflejar aumentando la 

in"fluEJncta econOmica de Ja propiedad privada por un lado y 

disminuyendo la presencia del ejido por el otro. 

129> Gutelman, M1ch~lt ~p. 120. 
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2.6 LA POLITICA AGRARIA 11958-19761 

!ADOLFO LOPEZ 11ATEOS, GUSTAVO DlAZ ORDAZ Y LUIS ECHEVERRIA 

ALVAREZl 

Comenzaremos con a.1 denominada •Revoluc16n Verde• ( 1940-1960), 

iniciada con la puesta en marcha del Programa de inve6tigaclón 

acrtcola !convenio entre México y la Fundación Rockefellerl, 

con la cual pretende la solución a los problemas 

agropecuarios, en lo que se refiere a semillas, es decir, son 

paquetes tecno16gicos lsemillas, fertilizantes, plaguicidas, 

tractores, riego, etc.I que formaban parte de un proyecto de 

modernización agrlcola altamente subsidiado. 

La Revolución Verde no fue otra cosa que la oxpansión de la 

filosofla del desarrollo capitalista basandose en el sector 

agrlcola, l levandose a cabo en las regiones mas favorables 

para la agricultura, con faci1 ldades en todos los aspectos, no 

aai para los ejidos, es decir•, .• Para fomentar la inversi6n 

privada se utilizan todos los expedientes posibles: rebajas, 

exenciones de impuesto~. subsidios, aliminaci6n de 

restricciones del crédito privado, promoc!.~r. y otorga111tento de 

préBtamos oficialeo, aumento da arancele.-, etc ... •ª2_/ 

Fue un programa orientado básicamente la agricultura 

empr9sarial. LOpez Matees fue muy cl~ro cuando mencionaba que 

1301 Guillen, ~P· 67. 
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•estamos luchando por reducir las Areas maiceras para 

dedicarlas a cultivos mis remunerados .•• •-ª.!/ 

En este periodo presidencial, tambten promulgan dos 

decretos que incorporaron la plataforma continental a la 

propladad de la nac16n y a la exclusividad del Estado para la 

generaci6n transformaci6n, distribuci6n y abaatecimlento de 

energla eléctrica. Esta modlficaclón an el contexto econ6mico 

que estamos tratando benefició la politica agraria aplicada 

por los sexenios siguientes. 

El modelo de desarrol to que se dio a lo largo dol periodo 

mencionado permlt16 que las tierras de labor, las de riego y 

el capital siguieran aumentando pero en beneficio de los 

pequei'los propietarios en lugar de los ejidatarios. Estos 

últimos, al no contar con el apoyo financiero inmediato sólo 

les rcct6 cmplc~rcc en l~c 1nduztr1az, rn1grar ~ loz Eot~doG 

Unidos o bien rentar sus ejldoP, que como sabemos e.;taba 

prohibido constitucionalmente, pero que en la real ldad se dlo, 

incluso, esta fue una de las justificaciones que el actual 

presidente Sal lna11 de Gortari pref;ent6 al Congreso para 

efectuar las modificaciones al ~rtlculo 27, Sustentando lo 

anterior en cifras tenemos que .•. Hacia 1960 los predios 

privados de mayores de 5 has, constltulan el 16.S por ciento 

1311 Tarric G. Maria, et al; La crisis a¡r1c.-.1a en Mtoxtco1 Algunos 
planteamiento• y algunos desacuerdos. p. 46. 
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del total nacional, acaparaban el 51 por ciento de tierra de 

labor, el se por ciento del valor de la producción agraria y 

el 66 por e lento del capital. En este desenvolvimiento 

concentrador el Q, 17 por ciento del total de predios con 

extensión de mtis de 400 has. concentraba el 35,S por ciento de 

la extensión de 13.S por ciento de millones de has. Como se 

puede apreciar los fr·utos de la reforma alemanista daban los 

resultados deseados. Por el otro lado las proporciones de la 

superflole de riego descendl6 de S.5 a 2.5 por ciento y la 

temporal de 22 a 19 por ciento; la de monte y cerril subió de 

22.e a 30,2 por ciento.~/ 

t.a llamada polltlca de sustitución de importaciones presentada 

por los gobiernos de L6pez Mataos y Dlaz Ordaz, como un medio 

para lograr ta independencia económica del pais, se convierte 

en una de las pr i ne 1pa1 es causas de la depandenc 1 a respecto a t 

capital extranjero y uno de los mayores obstaculos para lograr 

un crecimiento sano, rApido y sobre todo nacional. Sin et 

afán de viciarnos con cifras ejemplifiquemos lo anterior en 

palabras del economista Arturo Guil lén: " ••. mlen tras el 

periodo 1953-1956 el promedio anual de entradas de capital 

extranjero lvia invers1oneio: dirt:iclát.D) f.Jo de 99.7 m\11one6 de 

dblares, en el periodo 1965-1969 el promedia anual fue de 

137.7 mil tones de dblares, lo que repre.-enta un incremento del 

38.1,.. Y al mismo tiempo quo los monopol los extranjero~ 

acrecientan su control en va6tos sectores de la economla •• , el 

l321 Agultar Alonso; Op e:~; p. 207. 
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promedio anual de remesas al exterior por inversiones 

extranjeras directas, que en el sexenio 1953-1958 ascendió a 

116.2 mil lonas de d61ares, en el periodo 1955-1969 1 leg6 a 

242.4, lo que significa que aumentó 109'lli. O sea, que las 

remesas al exterior crecieron casi tres veces mas rApidamente 

que las entra.dan de capital tnverstonea 

e><tranjeras ••• ·~¡ 

Esta misma nituaci6n se extiende al periodo de Luis Echevarria 

C 1971-1975> en donde "• .. las entradas de capital crecieron 

69", ly) las sal idas por utilidades, regal tas, etc., crecieron 

nada meno& que 101"· las sal idas de capital son casi dos 

veces superiores a las entradas, y osto a pesar de que la 

ci'fra de entradas incluye las reinversiones, que mAs que flujo 

de capital significan la acumulaci6n de plusvalia producJda en 

nuestro suelo,,. "'ª-!il 

Lo anterior nos deja observar la gran sangria de capitales 

pues es mucho mAs lo que sale en ganancias que lo que se 

invierte, es decir, la crisi:; económica no afectó a estos 

inversionistas, por el contrario, sus ganancias aumentaron, 

pero no asi para la producción en el campo concretamente, como 

ya se mencionó hubo auge en la prod•1~ci6n agricol3 de! pais, 

pero posteriormente esta 

t331 Guillén, ~p. 133. 

134l lbidem. p. 155. 

esta ne O incluso i IO?g6 
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desplomarse evidenciando la crisis del modelo de desarrollo 

implementado. 

Es decir: " .•• En tanto que el crecimiento de Ja producción 

agrfcoJa se habla mantenido de 1940 a 1965 en un promedio de 

5" anual. de:>-::rie 1955 disminuye al 1.2" y de 1970 a 1974 se 

estanca en una tasa de crecimiento promedio del 0.2". Las 

tasas de crecimiento negativo que experimenta la producción de 

matz -menos 0.1" entre 1965 y 1970, menos 3.2" entre 1970 y 

1974- y la reducción drástica de la superficie cosechada 

-menos 0,7% entre 1965 y 1970, menos 4.7" entre 1970 y 1974-: 

aunadas al pes~ espec1f1co que este grano tiene en la diota 

campesina- aproximadame>nte el 60" de este grano es 

autoconsumido en Ja agricultura de subsistencia y en la 

canasta básica del consumo del trabajador urbano ••. ·.~./ 

En el ma~co de e~t~ ~on~~~t~ ~ocloeconómico del campo, emerge 

movimiento campesino multiforme y complejo cuya demanda 

primordial es la lucha por la tierra: innumerables las 

lucha$ campesinas que$~ han presentado a lo largo y ancho de 

la RepUbl ica, pues retrocediendo un poco recordemos que el 

rF?p<l.rto desciende notablemente al finalizar el periodo de 

Cjrdena,; " •.• en Jos 18 años que gobernaron al pais AviJa 

Camacho, Alerr.an y Ruiz Cortinas se repartieron apenas un poco 

más de doce mil iones de hectt-reas ... beneficiando alrededor de 

13SJ Gordillc, Gu:;tz,·Jo; •La nueva ola• en El Desafio Mexicano; p. 
~33. 
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410 mil ejidatarios; ee. decir, que en tres sexenios el reparto 

s61o alcanzó un paco más de 70" de lo que en un sexenio, el de 

Cá.rdenas se habla repartido. Ni quo decir de la calidad de 

l&s tierras, aún cuando el porcentaje de las tierras de riego 

entregados por don Lázaro CArdenas era muy bajo -5.5" en 

relación con el total-, durante los tres siguientes sexenios, 

este porciento alcanzó la ridloula cifra de 1.7", también 

sobre el total. .. "ª2/ 

Al finalizar la década de los sesentas, la estabilidad 

polltica y social del pais era un obstáculo para el desarrollo 

del sistema de producc16n imperante. Con la inestabilidad no 

cumplirian los objetivos, por to cual, los gobiernos 

siguientes se vieron en la necesidad de retomar los principios 

de la Reforma Agr~ria dandole otra imagen al campo mexicano. 

El inicio del periodo se caracteriz6 por un aumento en la 

repartición de tierras a campesinos. por una d1sm1nuc16n en la 

expedición de los certificados de inafectabilidad y por la 

continuidad de la estructura ejidal, es decir, la dotaci6n, 

ampliación y creación de nuevos centros de poblaci6n ejidal. 

En general, se planteó una poi ltica de recuperación de tierras 

disponibles ... •con íJiaz Ord3::, la pol itica de rocuperaci6n do 

las tierras dispontblos se afirmó todavta mas. Entre 1964 y 

1969 fueron declaradas •tierras nacionales• mas de 9 millones 

de he•:tareas, que no podlan utt 1 izarse Eino para fundar ejidos 

1361 Citado por Granados, Otto; Las organizaciones campesinas. p. 
56. 
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y no podian constituir "pequef'ias propiedades privadas,• Desde 

el comienza de la reforma. agraria ha.sta 1964, solamente 

3'100,000 hectAreas hablan sido declaradas "tierras 

nacionales• y según el mismo presidente, la mayor1a hablan 

sido vueltas a comprar por particulares,"~.1./ 

Las presiones de los grupos internos como la Unl6n General de 

Obreros, Campesinos y Emplea dos de México 1 UGOCEMJ y 1 a 

Contederaci6n Nacional Campesina ICNCJ aunadas a la da la 

poblac16n en general, lograron que en el régimen de Adolfo 

L6pez Mateas y el de Diaz Ordaz, se tratara de mediatizar el 

descontento campesino como y• mencionamos, con ta reactivación 

del reparto agrario. López Mateas repartió un"· .• total de 16 

mil Iones en el curso de su sexenio, camino en que abundaria su 

suceoor Gustavo Oiaz Ordaz 11964-19701. Como se puede ver, la 

estabilidad del sistema politico no se basó s61o ni 

pri ne i pa 1 mente en e 1 uso de 11:1 -ful'l'rzn, =· 1 no funda.men l-. 1 men t.e 

en la capacidad de sus dirigentes para evitar Ja movili%aci6n 

de fuerzas socia tes con liderato independienter para el lo, 

Oiaz Ordaz negoci6, 1ncorpor6 y dio satisfacci6n parcial a 

demandas presentadas e incluso se adelantó en la solución de 

problemas qua eran crisio en potencia,":.!§_/ 

137> Gutelman, Michel, ~. p. 122. 

138 > Agui lar Ca mi n, Héctor y Meyer Lorenzo: A 1 a sombra de 1 a 
Revolución Mexicana. p. 219. 
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Con D1az Ordaz observamos el mayor de los rep~rtos, superior 

al t"eal Izado por Cé.rdenaa:> "23'055,619 hectAreas que 

beneficiaron a 3?4,52n campesinos ... "~/. Sin embargo, 

pensamos qua ta calidad de las tterras y su ubicac16n no se 

pueden comparar a las entregadas por cardenas. 

Posteriormente, t.uls Echeverrta Al varez pi ante6 que ", •• los 

ha.ttfundios que existen Gerán repartidos •• , '"W ya que él 

sostuvo la tecle da que el reparto agrario estaba concluido. 

El expresidente prop1 :;.o una poi ltlea agraria de transformación 

eistructurat, que impl lcaba por- ta fuerza el estableelmiento de 

cooperativas.. Mencionó que "·•.cualquier reforma agraria 

requiere organtzact6n de cooperativa, para lo cual era 

necesario, la expropiación de todos los Jatifundioe aOn los 

a1n1utad.os; la colectivizaclón de Jos ejidos exletentes y la 

agrupación de cooperativas de los minifundios 

pr 1 vados ..... ~.!/. Probablemente eran buenoF 1doa.les, pero 

como ya Ppuntaruos anteriormente, an una economi~ capitalista 

y dependiente, en l~ cual se sigue una politlca econ6mlca para 

el agro en benafl~io del capital sea nacional o extranjero, 

una polttlca que permite el acaparamiento de las tierras, en 

donde la. Reforma Agraria es incapaz d9 l lquidar al latifundio, 

en dende ésta aparte de ~er agrteultor, a& transpor-tista 1 

t39) Zaragoza, Luis y Macias Ruttq El desarrollo de México y 
marco )ur!dieo; tAnexol. 

t40) Gulllén; ~sJ..!.:.., p. 124. 

(41) lbldem. p. 124. 
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comerciante, usurero que vende semillas, ferti l lzantes y 

alquila o vende maquinaria, la formac16n de cooperativas 

campesinas parece una utopta, pues, quién va a compelir con 

semejante •pulpo• de la producci6n en el campo mexicano. 

Con Echeverrla, la entrada de agroindustrlas extranjeras casi 

se duplica • ••• Hasta 1960, se hablan instalado en el pals 61 

empresas pertenecientes a transnacionales. En el periodo 

1961-70 llegaron a 86 mas. Entre 1971-75 otras 43. La gran 

mayor la pertenece transnaciona1es estadounidenses, 

clasificadas dentro de los 100 agronegocios m~s grandes del 

mundo ••• '"ill 

Con Echeverria, la deuda externa aumenta como en ningún 

periodo anterior. Diaz Ordaz dej6 un saldo de 4'067 millones 

de d61are&, al final izar 1976 el monto E<e tri pi tea a 15'009 

millones de dólares~/. 

Con Echeverria se reparten 12'017,050 hect.areais que 

beneficiaron a 216,918 campesinos ~/. Sin embargo, 1 a 

lucha por \a t l erra 1mpu1 Ea una. poderoE-B mov i 1 1 zac t 6n 

campesina. A cent i nuac i 6n mene 1 onaremo& a 1 gunos de los 

movimientos prlnclpaleE- ~ ••• En Tlaxcala y en Puebla la lucha 

1 42) Proceso Ni;i 275. ~. 12. 

1431 Cuadernos Politices NQ ~8. p. 46. 

1441 Zaragoza, Luis; ~. Anexo. 
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encontr6 un nuevo y poderoso resorte a principios de 1970, 

hasta confluir -~n una importante ~archa campesina a la ciudad 

de México en 1972. A partir de entonces, se desarrollari una 

oleada de invasiones en ambos estados que culminaran con la 

afectación de varios latifundios ganaderos. En Puebla y parte 

de Veracruz la movilizaci6n campesina dar~ origen a la Unión 

Campesina Independiente. En Sinaloa la intensa lucha por la 

tierra en el Val le de Cul lacAn, en la rr1gl6n de Guasa ve y 

Angostura, y en et norte del estado, confluye ccn un poderoso 

y desarticulado movimiento estudianti 1 que responde a las 

agresiones del gobierno estatal sobre la UAS. La ooupaci6n de 

predios agrlcolas se combina con los mitines y con brotes 

insurreccionale& y motines en los campos agricolas. Aqui la 

movilización campesina alerta a la burguesia sinaloense, que 

ademlu; de promover una poi itica de mano dura '"accede" al 

reparto de un número limitado de tierras, En Sonora 1 a 

amplitud de la movll 1zaci6n 1 leva a la expropiación de tierras 

mis importante durAntq ~l r~gimen Echovorri~t~ en 1976. La 

misma secuela del movimiento por la tierra da origen a la 

Coal ioi6n de Ejidos: de 1 os Val les del Yaqui y Mayo, que asrupa 

a prácticamente todos 1 os ejidos dotados en 1976. En 

Chihuahua, la lucha campaaina por las libertades democráticas 

y un "fuerte impulso a la lucha sindical con1'1uyen con 

importantes movimientos por la tierra que tienen su ~omento 

estelar cuando el Comité de Defensa Popular pro~ueve la toma 

de 11 mil hecti\.reas del lati1undio Quinta Carolinas. En 
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JaJiaco Ja lucha por Ja tierra en el centro del estado y en la 

o o eta se combina con 1 as "frecuentes tomas de 1 a De J egac i ón 

agraria. En Guanajuato la toma de tierras es fundamentalmente 

promovida por Ja UGOCM de Horta, una de las fracciones que se 

desprendió de la organización de Jacinto López y no quedó 

Incluida en el pacto de Ocampo. En San Luis Potosi Ja lucha 

por la tierra desemboca a raiz de las invasiones encabezadas 

por los grupos de Otates y de las Crucitas en la formación del 

Campamento •Tierra y libertad•. En Oaxaca las luchas 

campesinas dan origen en el Istmo y en Jos valles centrales a 

1 a COCET y en 1 a zona de Tuxtepec a 1 Frente Campesino 

Independiente. En la Huasteca Hidalguense las invasiones de 

tierras que suceden desde 1972 hato ta 1960, promovidas 

inloialmente por la CAM, dan origen en 1979 a la Unión 

Regional de Ejidos y Comunidades de la Huasteca Hldal guense 

IURECHHI. En Durango la lucha por la tierra que venia 

desarrollándose desde la década anterior contri huy~ al 

forlalecimiento de la Federación de Obreros y Campesinos del 

Estado de Durango fFOCED>, integrada 'formalmente a la UGOCM 

•Jacinto L6pez~. En Michoacán la lucha de Jos indigenas por 

recuperar sus tierras va a desembocar en Ja formación de Ja 

Organizaoi6n de los Comuneros da Santa Fe de Ja Laguna. En 

Zacatecas un movimiento generalizado por la tierra de origen 

al Frente Popular de Zacatecas y en Colima al Comité Nacional 

Cardenlsta. En Guerrero ta lucha por la tierra sirve, como se 

sabe, de tal 6n de fondo del movimiento guerri 11 ero encabezado 
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por Genaro Vá..zquez y Lucio CabañPis. En Ch lapas se dan 

diversos movimientos por Ja tierra, desde Jos promovidos por 

tos jornaleros de las fincas cafetaleras hasta la lucha de los 

1nd1genas por recuperar ~us tJerras .•. R~ 

Este breve panorama de las principales movilizaciones 

campesinas da cuenta de ta gravedad de las demandas en el 

campo mexicano; la crisis econ6mlca en general y la tenencia 

de la tierra en particular son factores que determinan el 

grado de organ1zac16n, de combatividad y resistencia 

campesina, La respuesta del Estado a las peticiones de tierra 

variaron desde la mediatizacl6n administrativa hasta la 

represión absoluta, baste se~alar la sa~a con que se aniquil6 

el movimiento guerrillero-campesino de Lucio Caba~as y Ganara 

Vázquez. 

En el plano le~tslattvo, los c~mbio~ Jur1d1~us reglamentarios 

del Articulo 27 Constitucional van a efectuarse en eran 

medida, por la situación mencionada hasta aqui. Conviene 

destacar lo expuesto por Roger Hanser respecto a la situación 

que enfrentaba el presidente Echeverria al tomar el poder 

• ••• si el nuevo presidente está convencido de que para 

mantener la paz social en el México rural es necesario 

modificar las prioridades imperantes, los próximos seis al\os 

presenciarán esas modificaciones; sin esos cambios no se han 

1451 Gordillo, Gustavo¡~. pp, 234-235. 
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hecho en el pasad,_., Ja razón no es tanto porque el gohii:!rno 

ha>·a estado paralizado por la inmovtliaad, sino porque no vic. 

con mucha alarma el descontento rural... No obstante, si la 

respuesta es, .• por cualquier raz,:n demasiado reducido o 

demasiado tardada ..• la pa:o: del PRI podrla convertirse en una 

rel lqula del pasado."W 

El m~s trascendental de Jos cambios de Luis Echeverria fue Ja 

derogación del Código Agrario de 1942 y Ja promulgao16n de Ja 

Ley Federal de la Reforma Agraria ILFRA1, mediante decreto del 

22 de mayo de 1971. 

La iniciativa de Ley exponla en sus motivos que: 

"En la vasta consulta nacional realizada durante la última 

campaña pol itica para renovar 1 os poderes federales, se 

advirtió una clara voluntad de renovación legislativar a 

ello precisamente, da respuesta esta iniciativa de ley, 

que recoge las ideR1:: y pr~pc.:;.ic,;lunt:>s de partes interesadas 

y de Jos estudios de Jos problemas del campo. 

Después de casi tres decenios de vigencia del actual 

Código Agrario 119401 y apreciadas algunas de sus 

imperfecciones Juridlcas, asi como el surgimiento de 

nuevos problemas que la anterior legh'~lación no tuvo 

oporlunidad de contemplar, es un imperativo social recoger 

lai:: e>.periencias acumuladas la aplicación de la 

polltic~ agraria. 

l46J Hanser Roger; La poiitica del desarrollo me>cicanor P• 159. 
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En el instrumento juridico que ahora se propone, se reúnen 

dichas experiencia!:\ y se fortalece e impulsa nuestra 

Rai'orma Agraria con apego a tos principios del Articulo 27 

ConstituclonaJ. En este precepto se encuentran las 

directrlcoa do justicia social que et constituyente 

concibl6 para el desarrollo del pais.*il' 

En ta LFRA subsisten rasgos del Código Agrario como por 

ejemplo el de impedir la capital iz;ici6n de los campesinos 

mediante el establecimiento de un mé.ximo de capital agrario de 

t20,000 para que un campesino sin tierra adquiera el derecha 

a ser dotado de parcela: se elimina el requisito de saber leer 

para ser miembro del comi~ariado ejidal; se amplia ta unidad 

de dotación de 4 hect~reas a 10 hect~reas de riego o humedad, 

consider~ndose en ambos ca.sos e1 doble cuando las tierras sean 

de tempera 1 , En los l!d.,.U6 da rsstituc16n mant lene PI 

criterio de respetar una Guperficla de 50 hectáreas, siempre 

y cuando formen una unidad topogr~fica. 

Por Ultimo, otras Leyes promulgadas en el periodo 1970-1976 

son tas siguientes: 

al 11 de enero de 1972, Ley de Aguas que deroga: la Ley de 

Aguas de Propiedad Nacional del 30 de agosto de 1934¡ la 

Ley de Riego~ del 30 de diciembre de 1946; la Ley Federal 

de Ingeniarla Sanlta.ria de 30 de noYlembre de 19A7; la de 

1471 Ch~Yez, Martha; La Ley Foderat de 1a Retorma ARrarla; p. 7. 
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Cooperacj6n para dotaci6n de agua potable a los municipios 

de 15 de diciembre de 1956¡ y la Lay Reglamentaria del 

párrafo Quinto del Articulo 26 Constitucional en Materias 

de Aguas del Sub•uelo de 29 de diciembre de 1956. 

bl 3 de septiembre de 1973, Reglamento para la Expedlci6n de 

Certificados de lnafectabilidad Agropecuaria. 
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REFLEXIONES SOBRE EL CAPITULO 11 

Es indiscutible que el Articulo 27 marca un cambio en la estructura 

agraria al introducir constitucionalmente la dotación ejldal, sin 

duda, pr~ducto de la combatividad de las ~uer:as agraristas que 

lucharon por al reparto de la tierra. 

51 tomamos en cuenta que ta Revoluci6n Mexicana fue un movimiento 

social que concluye al triunfar el proyecto burgués y se reconoce 

la propiedad nacional, la pequeña propiedad, la propiedad social 

expresada en el ejido y las tierras comunales, debemos observar que 

es precisamente esta Ultima la que se opone al individual lsmo 

liboral, sostén ldeol6gico del capitalismo, creando as! una 

contradicci6n entre los contenidos del Articulo 27 Constitucional 

y la politica económica emprendida por el Estado burgués. 

El régimen de Lázaro Cárdenas fue el ónice que foment6 el reparto 

agrario, cre6 una infraestructura en el campo y también conformó 

una organización campesina oficial, rubros que promovieron el 

dacarrot lo capitalista en el campo. Cabe agree:ar la visión 

cardenista por formar ejidos colectivos que permitieran al 

campesino vivir del producto de su dotaci6n para no recurrir al 

trabajo asalariado en otras tierras. 

La coyuntura de la segunda guerra mundial, marcó en gran medida el 

grado de dependencia de la economia nacional con la norteamericana, 
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pasando a ser México el primer proveedor de productos agricolas de 

los Estados Unidos. 

La Revolución Verde, al bien tuvo éxito al fomentar la producc16n 

por medio de técnicas y recur&o& avanzados, sólo fue lmple~entada 

en algunas regiones del pais, principalmente en las mAs 

desarrolladas y sólo en ale;unos productos agricolas, provocando que 

gran parte de los terrenos nacionales mAs fértiles, llegaran a ser 

da mala calidad inutilizables, debido al contenido que 

conformaban los paquetes tecnológicos. 

Con las reformas del Articulo 27 Constitucional, en sus fracciones 

X, XIV, y XV, se fortaleció a la burauasia agraria nacional 

provocando la aparición del neolatlfundlsmo. A su vez se disminuye 

drásticamente el apoyo institucional al ejido lel ejido colectivo 

fraccionaJ generando la disminución en las condiciones de vida 

do Ja población rural. 

Con López Mateo& se comenzó un proceso de aumento en 1 a deuda 

externa, pues por medio de ésta se quiso capturar recursos para 

industrializar y urbanizar el pais, acción que provocó el 

desplazamiento de campesinos a la ciudad. 

El aumento en el deterioro de vida de los campesinos, fomentó las 

movilizaciones en el campo 1 que de alguna forma, &aa burocrAttca o 

sea por la fuerza fueron mediatizadas. Sin embargo es en el sa)(anio 
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de Diaz Ordaz donde hubo una postura general izada de descontento en 

contra de la polltlca gubernamental, ésta fue frenada utilizAndose 

la 1uerza represiva, 11niqu1tándola con la masacre do 1968. 

Con Luis Eoheverria, la deuda externa crec16 como nunca antes y las 

movlllzaciones campesinas también, siendo mediatizadas con el uso 

extremo de la misma represl6n del periodo anterior. Empero, una 

forma de atenuar el resentimiento estudiantil a ralz del epilogo 

sangriento del 68, fue la de procurar al empleo a jóvenes en las 

secretarlas del Estado. Esto provocó un aumento sin precedentes de 

empresas, careos y empleos públicos. 

En términos generales, el desarrollo de la economta agrlcola 

capital lsta fue favorecido por 1 o& gobierno& vigentes, pues la 

poi itica económica emprendida 'fue de constante apoyo a la inversión 

nacional y extranjera t:r:i.vóz do e.<EH1clo11w1ii de impuestos, 

subsidios y de créditos. Esta misma polittca no solo redujo sino 

en muchos casos abandonó por completo el apoyo oficial al ejido, 

disminuyendo su potencial productivo, provocando a su vez que esas 

tierras otorgadas en dotación, no enajenables, se rentaran a otros 

que si pudieron invertir en su explotaci6n. Esta e& la situación 

que permitió conformar lo& motivos explicativos para tas reformas 

recientes al Articulo 27 Constitucional, 
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POLITICA Y LEGISLACION AGRARIA DE 1978-1991. 

El objetivo de este oapitulo es el de observar someramente los 

l lneamlentos de la pol ltica econ6mlca oficial dirigida al campo 

mexicano, asi como las modificaciones legislativas de 1976 a 1991. 

La visl6n de la poi ltlca agraria nacional de c6mo se perfila, 

desarro 1 1 a y madura en el contexto de 1 a po 1 1 ti ca económ lea 

neol lberal capitalista nos da la poslbl l ldad de conocer el grado de 

influencia no sólo lo econ6mlco, sino también en lo 

superestructural, es decir, en el plano legislativo, alterando el 

marco jurldlco reglamentario para al campo, modificándose asi el 

Articulo 27 Constitucional, que desde 1917 regla todo lo referente 

a materia agraria. 

3.1 JOSE LOPEZ PORTILLO 11976-19021 

La agudizaci6n de la crisis al imanta.ria el pais al 

'fina 1 izar 1 a década de 1 os setenta, marcaba ya 1 a necesidad de 

modernizar el campo, es decir, de fomentar la productividad de 

éste, a través de la inversi~n. Esto se plantea el gobierno 

de L6pez Partil lo, quien ante el panorama favorecedor del 

•boom petrolero" proyecta un "Plan Básico 1976-1982" para 

impulsar el desarrollo econ6mlco del pais en general, y de 
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•autoauficiencia al tmentaria• para Ja agricultura en 

pa rt 1cu1 ar. 

En 1976 se elabora un proyecto que conjunto buscó 

fortalecer el abasto nacional aumentando la producción de 

granos bAsicos, disminuyendo la exportación de los mismos y 

fomentando la ayuda al sector campesino, concretamente al 

eJf datario y al comunero. 

En 1981, se decretó la "Ley de Fomento Agropecuario" ILFA>. 

que al parecer 1 es el antecedente de 1 as reformas 

constitucionales al Articulo 27 en 1992 1 pues en esencia se 

pretende la asociación entre ejidatarios y pequef'los 

propietarios, es decir, se trata de propiciar I~ ponotrGción 

de capitales privado y estatal en la estructura ojtdal. 

Veamos como: " .•• Los ejidos o comunidades podrAn integrar 

mediante acuerdo voluntario, unidades da producción 

asociándose entre si o con colonos y pequenos propietarios, 

con la vigilancia do la Secretaria de Agricultura y Recursos 

HidrAul leos., ."l/ 

Recordemos que el marco Juridioo de Ja Reforma Agraria que 

regla hasta 1961, impedta la asociación económica y productiva 

entre el ejido o comunidad y la pequel"la propiedad, la LFA, 

leaaliza esta -forma asociativa bajo la -rteura de "unidad de 

( 1 J Diario Oficial. •Ley de Fo••nto A¡rario• art. 32 p. 12. 



67 

producci6n, esto, en el plano de la produccl6n sin alterar el 

marco legislativo, as decir, aqui la produoc16n capitalista se 

desenvuelve paro se frena al enfrentar las trabas legales de 

raiz agrarista • ••• Las unidades de producci6n no modificarán 

al régimen Juridlco en los ejidos y comunidades, ni afectarán 

los derechos y obligaciones de los ejidatarios y comuneros, 

tampoco podrAn modificar la s1tuacl6n juridlca de las pequel\as 

propiedades, ni las causales de afectaci6n agraria ••• ·~ 

r.on lo anterior queda asentado que el Articulo 27 

Constitucional no se afecta, pasará una dé~ada para que dicha 

asociación se real lee en el plano Jurldico al modificar la 

Carta Magna. 

Empero, la •unidad de producci6n• no significa solamente la 

conformacl6n de Areas integradas cuya explotaci6n conjunta 

permita un aprovechamiento m~A r~cinnal de los recur~o~. t~I 

y como lo define ¡.;. f:.ül itica oficial, tampoco aigniTlca 

solamente el acuerdo entre sujetos distintos para 

complementarse en las actividades productivas y obtener mutuos 

beneficios. En esencia, to que la LFA propone significa 

desigualdad. Veamos como: 

1) Al someter las estructuras ejidales a las de unidad de 

producci6n, se rompe el sentido equi t lbrado de las primeras 

12l Jb~d. art. 35 p. 12. 
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pue&to que 1 as estructuras int.ernas del ejido ponderan 

equ1tat1vamento a cada uno de los productores directos que 

en él participan, mientras que " .•. on las unidades de 

producción los votos de las partes integrantes 

computarAn en proporci6n a la unidad de superficie de 

terreno que a cada uno corresponda .•• •ª-/ 

Entonces los sujetos que se asocian en Ja unidad de 

producci6n pueden ser desiguales. con esto se pierde la 

condlc16n de participi'lci6n equitativa, por consiguiente 

sentido democrAtico. 

21 En la unidad de producción el acceso a las utilidades es 

una función de las diversas aportaciones valoradas según su 

importancia en la producci6n, es decir • ••. La tierra, 

r1?curE'C1!" ~ato:-i:dc::: ~· tr.:o"c.'.ljc;.;. ap.:.rt.o.do.i. .i.t:ti·k.11 vdlorados de 

acuerdo con su importancia en la producci6n ••. ~~ 

De esta forma JcE= criterios y racionalidad se contraponen a la 

ld•a de dar preferencia a la coleotivizac16n en el desarrollo 

de la producc16n ej1da1 puesto que, sl la pequei'la propiedad, 

como es de suponerse, tiene una mayor parti~1pación en cuanto 

a extensi6n de tierra. maquinaria, fertl 1 lz:antes y capital• 

entonces su ganancia-utll idad ser~ mayor. Es decir. al 

13l lbld. art. 42 p. 13. 

141 !bid. 
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asociarse el ejido con la peque~a propiedad se crean 

condiciones para el predominio del capital. Probablemente la 

alternativa en estas condiciones seria una politica agrarla 

del Estado que lograra garantizar la preservaci6n de la 

integridad ejldal aprovechando la~ ventajas colectivamente, 

esto último, supone condicionar la constituci6n de las 

unidades de producclbn al desarrollo de la estructura ejida1 

bien protegida en cuanto a créditos, subsidios, etc. 

Pero dicha Ley, dificulta la alianza entre el Estado y los 

onmpesi nos y la creaci6n de espacios politices 

lnstltuclonales para el fortalecimiento de la organizaci6n 

ejidal, pues son pocos tos articulas qua permiten la 

partloipaci6n conjunta con la SARH. 

En última instancia, la asoclaci6n ~ntre desiguale& e& 

arbitraria por naturaleza y conduce al trato inequilativo, o 

bien, a la desaparici6n de la parte más débl l, que en este 

caso es el ejido. 

Aunada a la situación antes descrita, la LFA y sus objetivos 

asi como otros proyectos oficiales se vieron interrumpidos o 

simplemente redactados en el papel al enfrentar nuestra 

economla lo que, expertos en la materia, denominaron como la 

más sever~ de las crisis. 
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.El 17 de febrero de 1982, se presenta una drá.attca devaluaci6n 

del peso mexicanor el 25 de febrero del mlsmo af'to, la baja 

Internacional del precio de hidrocarburos provoca el •crack• 

de la economfa mexicana, pues ést<.. se basó fundamentalmente en 

la axportac16n de crudo. De esta forma, devaluaci6n y oafda 

de los precios provocan una serie de desajustes económicos¡ la 

cadena inflacf6n-devaluac16n parece no tener 1'tn. Por si 

~uera poco, la construccl6n de una infraestructura petrolera 

de extracción, naces! t6 de recursos que se obtuvieron a través 

de préstamos, la deuda externa aumentó al Rrado que • •.. Se 

complica la situación si se tiene en cuenta que casi todos los 

ingresos por la v~nta d3J petróleo se destinan al pago de la 

deuda. Por intereses. Méxlco est~ pagando 12,000 mil Iones de 

dólares y por amortización 3,000. Y lo que recibe, por 

exportación petrolera es apenas 16,000 millones de 

d6 lares .•. "§! 

Por otro 1 ado, recordamos que desde 1 os af'\os sesenta, 1 a 

polftlca agraria oficial no sólo favorece la penetración de 

capital naiclonal en la agricultura, sino que fomenta 

grandemente la entrada del extranjero. Con López Porttl lo se 

fomenta su presencia" •• , la inversión extranjera directa 1.,, l 

creció con gran rapidez, pues pasó de 3,276 mi 1 Iones de 

151 Proceso, NQ 431. p 10. 
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d61ares en 1976 mis de 10 1 000 mil Iones en 1961 1 un 

crecimiento de m•s del 200% en s61o cinco a~os.,,•QJ 

Los efectos sociales de esta severa orlsls no se hicieron 

esperar, puea al proceso de inflaoi6n-devaluaoi6n la •iaut6 

una polltioa de topes salariales y reducción del gasto 

p\'.Jbl lco 1 Jmpuesla por· el Estado. Esto fomentó la reducción 

del ln¡¡reso afectando al grueso de la poblacl6n y muy 

part.lcularmenle a los trab•Jadores del campo. En 1976, el 

Indice de precios al consumidor fue de 71,3 pesos, para 1982 

aumentó a 396,7. El salario mlnimo para los trabajadores del 

campo en 1976 fue de 97.55 pesos, en 1962 bajó a 78.13 

pesos. u 

Dos datos que nos permiten observar la gravedad de la crisis, 

al reducirse el salarlo al aumentar los precios loa 

trabajadores en general y los campesinos en particular, 

reducen su gasto faml 1 lar: al lmentac16n, salud, educación •on 

al ¡¡unos da tos rubros que s 1 n duda se ven ser 1 amen ta 

afectados, entoncen, lc6mo aer productivos y autoauflclantes? 

Un ~ltlmo dato • ••• la deuda pública externa oalt6 do 22,912 

mil Iones en 1976, a 60 1 000 mll lonaa d.? -d6lares en 1961, lo qua 

16) Gulllén, Arturo¡ Planttlcacl6n Econ6•ica a la Mexicana. p. 62. 

171 Cal va, José Luhr La Crhh agrlcola v al hentarla en f't1hlc;o. P• 62-1861 
cuadro 8 p. 26. 
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nos col oca como el pal s mas endeudado d•l mundo 

aubdaaarrol lado •• • •QJ, deuda que si bien ae ua6 en parte 

para comprar lo que no producimos, sirvl6 también para 

~inanolar la fuga de capitales, recordamos, que ecta sexenio 

ae caraoterlz6 por una abominable oorrupci6n y enrlqueolmlanto. 

3.2 ntGUEL DE LA MADRID HURTADO 11962-1966) 

En medio de la mA& severa crisis económica, en un pala cuya 

actividad procluctiva se encontrab~ practlcamante paralizada, 

comenzó la gestión de Miguel de la Madrid Hurtado, 

l.a propuesta del gobierno se basó en dos programas; uno el 

Plan Inmediato de Recuperación Econ61'iica tPIREl, de corto 

plazo, dise~ado para corregir los desequilibrio& m•a 

importantes como: contener la in~laci6n, proteger al empleo y 

crear condicione& para una recuparac16n sostenida del aparato 

productlvo1 el otro, Plan Nacional de 011•arrol lo IPNO>, 

concebido para realizar los cambios estructurales necesarios 

para evitar la recurrencia de la crisis y encaminar al pais 

hacia al crecimiento autosostenido, 

Ambos pro¡:ra.mas contienen una. estrategia económica de carácter 

neol iberal y mon&tarlsta, ya que el primero buscó la 

recuperación sostenida por medio de una polllica de 

16> Guillén, ~p. ie2. 
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contracci6n del gasto público, control de salarlos y f1Jaci6n 

de precios y tipos de cambio. El segundo, postuló la 

necesidad de estimular el Ingreso de nuevas Inversiones 

extranjeras directas y de apl loar una poi itlca comercial 

l lberal expresada en la reducción aradual de la proteccl6n, el 

ingreso al GATT y la firma de un acuerdo comercial bilateral 

con los Estados Unidos. 

En lo que se refiere al campo, dentro da el PND, la astrate&la 

de •desarrollo rural integral• plantea como objetivo 

primordial • ••• el mejoramiento de los niveles de bienestar ds 

la poblaei6n rural, con base a su partlclpacl6n organizada y 

en la plena utilizaci6n de los recursos naturales y 

financieros con criterios soclalas de eficiencia productiva. 

permanencia y equidad. fortaleciendo su integrac16n con el 

resto da la nact6n •.. •~/ 

Podemos sintetizar los aspectos principales da la estrategia 

rural en cuatro objetivos fundamentales: 

a) Regularizar la base Juridlca da •1aa; diversa.a formas da 

tenencia de la tierra e impulsar la or¡antzaci6n de los 

productores.• 

19) Plan Nacional de Deaarrollo 1983-1988: p. 277. 
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bl Corregir en favor del agro los términos de intercambio y 

"elevar el n1vel de vida de la poblac16n rural.• 

el Mejorar la producci6n y la productividad para •aprovechar 

el potencial productivo de los suelos", aai como 

"garantizar la soberanla alimentaria del pals.• 

di Integrar las actividades agropecuarias entre si y con la 

industria y el comercio • .1.Q/ 

En el plano legisl.:.ttvo, Miguel de la Madrid preE'entó su 

exposic16n de motivos de la iniciativa de la Reforma y 

Adiciones al Articulo 27 Constitucional 1 el 3 de diciembre de 

1982. La reforma mencionó lo siguiente1 

•Los principios del proyecto nacional que contiene la 

Constitución de 1917 son sintesis de las aspiraciones que 

ol pueblo ha planteado, ratificado y desarrollado en &u 

trayectoria hecha la integraci6n de &u nacionalidad, 

organlzaci6n politica y afirmación soberana ••• 

El Estado se ha modernizado •.. se ha dado en México una 

acelerada modernización, sin embargo, ésta no ha podido 

resolver con la r;aleridad necesaria, los graves problemas 

de desigualdad social, de ineficiencia y baja 

productividad, de escasa competitividad de nuestros 

producto$ en el e'<terior y la generac16n de suficlenta 

~horro lnterno para financiar el desarrollo •• , 

l lül !Cid. Ver pp. 133 y siguient.ei=;. 
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Las nuevas fracciones XIX y XX que adicionan al Articulo 

27 tienen por prop6s1 to l ntroducl r el concepto de 

deaarrol 1 o rural integral, asl como condiciones para una 

lmpartlcl6n expedita de ta justicia agraria y el 

fortalecimiento de la sesurldad juridica en el campo. 

Se mantienen todas las disposiciones y el texto del 

Articulo 27, asl como el nómero del mismo, ya que éste 

contiene las definiciones históricas fundamentales sobre 

el régimen de propiedad y las conquistas de la Rei'orma 

Aararla que, con estas adiciones, habrá.o de ser 

enriquecidas al facilitarse la organlzaci6n de la 

producción en el campo a partir del régimen de propiedad 

agraria que conquistó la Revoluci6n Mexlcana.•JJ.I 

En realidad la fracci6n XIX p~co impacto presentaba en cuanto 

a los aspectos politico y estructural de la Roforma Agraria, 

pero 1 a fracción XX, si, puesto que creaba como atribución del 

Estado inmiscuirse en el ciclo productivo de las agrupaciones 

ejid~loc, vac1o poi· el que eJ control de las organizaciones 

campesinas se estaba. di luyendo, los susodichos pArrafos 

establecen que: 

"XIX, Con base en esta Constitución, el Estado dispondré 

las medidas para la expedita y honesta impartlci6n de la 
justicia agraria, con objeto de garantizar la seguridad 

Juridica en la tenencia de la tierra eJtdal, comunal y de 

la peque~a propiedad y apoyar~ la asesorla legal de los 
campesinos, y 

l 11 > Rator11a Aira.ria lnta1ral 1 1982-1968; pp. 249-261. 
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XX. El Estado promoverA la• condlclones para el desarrollo 

rural integral, con el prop6slto de 11anerar e•pleo y 

aarantlzar a la población campesina el bienestar y au 
partlolpación e incorporación en el desarrolla nacional y 

fomentarfl la actividad agropecuaria y forestal para el 

óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, 

insumos, crédito, sarvlclo d• capacltaclón y asistencia 

técnica. Asimismo expedirá la leglslaol6n reglamentarla 

para planear y organizar la producción agropecuaria, su 

lndustrlalizaclón y comerclallzación, considerándolas de 

interés públ leo, •.!.Z/ 

Durante este sexenio se expidieron una serla de disposiciones, 

layes y acuerdos creadoa para operar los cambios 

constitucionale& que subrayan una participación estatal mis 

cnmpromettda con e1 campo en todos tos aspec\.o& de la 

producci6n y comercialización. En una entrevista, el entonces 

secretarlo de la SARH, Eduardo Pesqueira, coment6 que: • ••• to 

que ocurre es esto; hasta el sexenio anterior, las acciones E'n 

el campo vinieron a ser al~lddas. Hubo un tiempo An que so 

lmpulsb la lrrigaci6n, otro en que se buscó ta mecanización; 

antes únicamente et reparto de la tierra, sin mayor apoyo 

institucional. No habia la debida coherencia respecto a los 

créditos, la asistencia técnica, ni la capacitación. Ahora 

una de las grandes ventajas de la poi itica agropecuaria es que 

se busca el desarrot lo rural integral. Se hizo un agregado al 

Articulo 27 de la Constitución y desde este gobierno el Eetado 

l 12> Constituclbn Polltica, Art. 27, Fraccs. XIX y XX. PP• 33-3~. 
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asume la obli¡ac16n de promover e&e desarrol 10 1 dependiendo de 

tos reuursoa de la tierra ••• •u1 

Al parecer toda& esas disposiciones soto sirvieron para la 

creación da nuevos puestos en la administración pUblica, pues 

como hemos observado a través de tos periodo~ presidenciales 

expuestos hasta aqui, se ha dado una pol ltica agraria que sólo 

queda en el papel y qua sigue favoreciendo 1 a entrada de 

capital nacional y extranjero, que desvian el cultivo de 

productos bésicoa, que recurre a 1 a Importación de éstos 

fomentando Ja insuficiencia al !mentarla, que restringe la 

posibilidad de un mercado interno fuerte y por consiguiente 

aumenta nuestra dependencia al exterior¡ politica que poco 

hace por el eJldatario y el comunero, los cuales tienen que 

realizar un sin fin de trAmites para obtener crédito y cuando 

éste por fin llega no es suficiente para impulsar la 

produect6n de cu~ parcala6; polilioa que atecta los 

trabajadores del pats con bajo& sueldos topes salariales 

siendo mAs Jesiv~ par~ Jos trabajadores del campo. En fin, 

una polltic~ que con ia poca o nula atenc16n tecnológica y de 

t1 .. :..;..s16n para con la mayo1 (a de la poblaci6n rural• es una 

poi itica que sigue generando la pobreza y la desi¡ualdad 

social en el campo mexicano. 

1131 Proceso Na 422, p. 19. 

" ,'í 
' 
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Empero, para no dejar en palabras lo anterior y comprender la 

arave situaci6n, ejemplifiquemos con alaunos dato& y 

observemos la diferencia entre lo qua se dijo y lo que se hizo 

en el periodo presidencial de Mi¡uet de la Madrid. 

En este sexenio se toment6 la inversl6n extranjera, &l bien es 

cierto que con la entrada al GATT, las empresas maquiladoras 

aumentaron, es de pensar que también las a¡:rolndustrlas fueron 

1avoreoldas, asi1 " .•• A la inversi6n extranjera se aplicó un 

criterio flexible. Al térml no de 1986 aument6 a 23 mi 1 

millones de d6lares, esto ew cerca de un 60~ m~s que en 

1982 ••• • .1.Y 

En contraste, el presupuesto para el campo disminuy6 ya que: 

• ••• Los recursos destinados para el campo bajaron de 12% del 

presupuesto global 1963 a 10.s,r. en 1986 l ••• > corca do 

17,000 ejidos -casi el 75% del total- quedaron marglnados de) 

crédlto oficial durante 1965 ••• "l.§/ 

En cuanto a precios al consumidor y salario minimo para los 

trabajadora& del campo también encontrarao& di farenc las, en 

1962 los precios al consumidor 1'ueron de 398.7 p••o• y 

aumentaron desmedidamente a 10,206 en 1987. Lo& salario• •n 

t 14) Estratellla. Revista da AnUhi& politice: NQ 84. p. 26, 

l15J ~ NQ 488. p. 11. 1988. 



99 

1962 fueron de 76.13 pesos y para 1967 se redujeron a 54.41 

pe&O& •.!~_/ 

En cuanto al reparto agrario con De la Madrid se repartieron 

s6lo S,500 has. que beneficiaron a 33,261 oampesinos,.!21 

mientras que el acaparamiento y la concentrac16n de tierra en 

pocas manos sigue dominando en el campo pues, • ••• tan s6Jo 

3,654 propietarios privados I ••• > detentan 70 millones de 

hectáreas de la meJor calidad, mientras que otros 9,409 

acaparan 22,000 millones que entre los dos grupos significa el 

74X de to~a la tierra del pais ••• •!Jtl 

Por último, el saldo más srave en este sexenio y reto del 

siguiente fue el monto de la deuda externa: •, •• Da 1963 a I• 

fecha han sido enormes los recursos que se envian al exterior 

por el pago de intereses de la deuda externa 1 ••• > el 

endeudamiento externo tan s61 o en cuatro ai'los fue del orden de 

loa 35 mil millones de d61ares ••• "iUlf 

1113) Calva,~. p. 26. 

t17) Zarasoza, Luis;~ IAnexoL 

116> Proceso Na 329, p. 18. 1983, 

119 > Eatrataeia Na 73, p. te. 
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3.3 CARLOS SALINAS DE GDRTARI. 

En su campa~a polltloa como candidato del P.R.I., hlzo poco 

énfaals rv•peoto a la estructura asrarla, en un dlacurao 

pronunciado durante la reunl6n •Et reto económico•, afactuada 

el 19 de mayo da 1988, exponla: 

" ••• Es necesario dar ae¡urldad por laual a las tres formas 

de tenencia de la tlarra que la Constltuol6n establecet 

e.Hdal, comunal y pequef\a propiedad. Es necesario también 

establecer nuevos modos de produoc16n y organizaciones que 

aprovechen mejor al potencial a¡ropecuarlo de México y 

aporto al productor del campo ln1resos y di&nldad. Para 

el lo propongo definir las fórmulas qua permitan sembrar en 

tierras ganaderas con vocación agrlcola, sin riesgos de 

afectacl6n1 reconocsr y fortalecer organizaciones de 

productores capacea de absorb•r tunclonea como el manejo 

del crédito, del se¡uro, d• la aaiatencia t6cnica, de la 

compra d• insuraoa y la venta de productoa, de la 

comercialización de fert.11 izantea, y promover el 

desarrollo de empresas comerolal izadora..a a induatria& 

rural•• para que una mayor parte del exced•nte productivo 

se quede en el carapo. "~! 

Una vez en el poder, la poi ttlca dlrt1lda al c•mpo mexicano, 

se •xpresa en la continuación de la ••trat•1la del lla•ado 

Deaarrol lo Rural Integral que no •• otra ooaa que la 

implantaci6n de la polltlca naollberal en el ca~po ty •n la 

<201 Salln11 de Gortart, C.r1011 ~I pp. 111-110. 
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econom1a en ~t1111wra1 1 como una medida para contrarreatar la 

descapitalizacl6n que se sufre en al medio rural. 

Esta estrategia se contempla en el Plan Nacional da Oesarrol lo 

1989-1994, CPND>, bajo el nombre de Acuerdo Nacional para la 

Recuparaci6n Económica con Estabilidad de Precios. El 

obJetivo primordial os el Incremento do la producción y de la 

productividad en el campo mediante un proceso de 

modernlzaci6n. El capitulo quinto incluyó la modernización en 

el campo, en donde, al margen dol discurso polltico empleado 

para realizar cambios de •todo lo anterior fue malo pero en 

este momento lo modificamosw, consider6 que cuatro 

doci&ione¡¡, entre otras, habrian de conducir a lograrlo, éstas 

"fueron: 

•1> La descentralización hacia Jos estado& de la Rep~bllca de 

facultades y recurso& humanos y financiero&J 

21 el fortalecimiento de la autonomia de gestión de los 

productores y su& orga~lzacione&¡ 

31 la concertación con los ¡obiernos y loa productoreli de )os 

Estados para elaborar y ejecutar los programas da 

desarrollo rural con la suma de los recur•oa locales y 

foderales dlsponlble•, asl como su uso coordinador y 
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4) el eJerclclo de una 'firma politica para promover la 

e1'1clencia productiva y evitar el contr;¡sentldo de que, 

un pal& con grandes carencias, existan recursos oclosos1 

tierras, obras da ln1'raestructura, maquinaria, 

lnstalacione& induatrialas y de servicios, entre 

otros. ·w 

Para este Plan, niodernizar implica que los campesinos sean los 

que determinen aua programas de produccl6n, sus compromisos y 

sistemas de trabajo, la prActlca de esquemas equitativo& de 

asociacl6n entre ejldatarlos, pequef\os propietarios y 

empresarios que promuevan ei flujo de capital, el trabajo de 

tierras de recursos ociosos, el uso de mejores técnicas ~ la 

obtencl6n de mayores rendimientos. 

Dentro de la polltlca a corto plazo, establece una estabilidad 

de precios, proteger el ~lenestar de la poblaci6n de baJos 

ingresos en general, y de los campesinos en particular. A 

mediano plazo busca aumentar el bienestar de loo productores 

de bales ingresos, promover la oferta abundante de allmontoa 

)' de materias primas para el resto de los sectores. Por 

UI tlmo en lo que respecta a la pol ltica de largo p1azo, al 

citado Plan acepta con cierto determinismo la e~1graclón del 

campo a la ciudad, pero aclara que: • ••• ta transferencia de 

mano de obra de la a¡ricultura a las dem•s QCtivldades debe 

12.11 Plan Nacional de P.sarro11o 1989-1994; p. 71. 
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ser ordenada, ••• Ja estrategia de largo plazo buscaré. 

de•aoelerar y ordenar la emigración, contrarrestando las 

fuerzas de expulsión del sector agrícola y fomentando las 

oportunidades de empleo no agr1cola en el propio campo y en 

n~cleos de poblaci6n de tamano medto.•~1 

Con todo esto se pretende la soberania alimentaria, terminar 

con el deterioro rural y con la importación de granos como el 

matz, el friJol, arroz, etc., asimismo, se busca impulsar los 

productos de exportac16n con ventajas comparativas, asi como 

afirmar la seguridad en Ja tenencia de la tierra y garantizar 

la utilización productiva del ejido y comunidades, evitando el 

minufundio disperso a improductivo. 

En el PND, se establece que: •,.,se exigirá a sus tenedores 

que la tierra cumpla con GU potencial productivo, para ello 

habrá que aprovecharse J as amp l las posibi 1 id ad es que oi'rece 1 a 

LFA ••• "lll 

Se resucita aquel Ja Ley de Fo~ento Agropecuario, decretado. por 

L6pez Portillo y derogada por de la Madrid en 1962. 

Posteriormenta, el texto que va a delinear la implantación da 

1 a poi i t lea agraria expuesta en el PND, es el Programa 

Nacional de Modernización del Campo l 1990-1994J IPRONAMOCAJ, 

122) lbld. p. 72, 

1231 lbld. p. 73. 
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Aqut se mue•tran claramente los términon en 1 os que ha de 

! levarse a cabo la modernización en el medio rural. Los 

objetivos principales del PRONAMOCA son: el incremento de Ja 

prodvctlvidad y la producción en el campo asi como, elevar el 

nivel de vida de las familias rurales. Estos objetivos 

presuponen la parttc1pac16n de los productores en un proceso 

damoorAtico y el pleno respeto a las 1ormas de organtzac16n y 

tenencia de la tierra establecida en la Const1tucl6n. 

Dentro de los objetivos generales y particulares del PRONAMOCA 

se expresa quai 

GENERALES; 

1. Se busca imprimir competitividad al sector agropecuario y 

foresta 1. 

2. Abasto y soberanía alimentaria. 

3. Eliminar las restricciones que pesen sobre el sector para 

lograr una mejor asignación da recursos. 

4. Impulsar el desarrollo de planes propicios para la 

inversión, tanto nacional como extranjera. 

5, Estimular et desarrollo y diversificación de actividades en 

el medio rural. 

PARTICULARES: 

1. Establecer el marco propicio para las inv'i!'rsiones del 

sector. 
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2. Garantizar la certidumbre en la tenencia de la tierra. 

3. Oesincorporac16n de las actividades que el Eotado realiza 

an materia y comerc1alizacl6n de productos. 

4. Promover cambios en el sistema financiero que permita la 

e~lciencla en ta canallzacl6n de recursos al campo. 

S. Desarrollar la lnvestlgaci6n 1 asl como la ciencia y 

tecnologla a escala mundial. 

a. Oaa1ravacl6n arancelaria. 

7. Apoyar la creación y el uao mils lntanalvo de las 

agroindustrias que permitan la generaol6n de empleos en el 

aaotor rural. 

6. Apoyar ta organizaol6n de los productoreP para consolidar 

su estructura interna y su tran&formaci6n, con el fin de 

poder solucionar problemas de toda indole. 

Entonces la estrategia del PRONAMOCA es, como ya se mencion6, 

1~ modorni~~ci6n en ol c~cpc y por onde p3rto dol Art1cu1o 27 

Constitucional que sei'lala el caricter rector y promotor del 

Estado en el campo mexicano, se exponen lo& términos de 

competitividad potencial y exportadora, inver&16n nacional y 

extranjera, certidumbre en la tenencia de la tierra 1 

investigación a escala mundial, desgravaci6n arancelaria, etc. 

Esto no es otra cosa m~s que la continuidad de la poi ltica 

hacia el campo implementada desde los afio& ochenta. Es decir, 

una politica con tendencia a loa liberalizaicl6n del mercado 

a~ropecuario; a preparar la& condicione~ internas para las 
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inversiones tanto nacionales como extranjeras y a fomentar la 

a¡roindustrial izac16n en las poblaciones campesinas. Esto 

significa entonces el pleno dominio del capital en el campo 

mexicano. 

Sin af.A.n de extenderse més en los contenidos del citado 

programa, se~alaremos solo algunos puntos que hacen sospechar 

qua no todo es armenia y buenos deseos para beneficiar a la 

•ayoria campesina con el objetivo central de •aumento a la 

productividad y competitividad." 

EL FINANCIAMIENlU. 

Con esto se pretende otorgar oportunamente 1 os recursos 

sufluientes para fomentar la producción en el campo, y se 

plantea un tratamiento di-taranta a 1 os productores dapendiendo 

de su nivel de ingresos y su potencial productivo: 

ar Los productores de zonas marginadas, estarAn beneficiados 

por el PRONASOL y por el Fondo Estatal da Reconvertdón 

Produeti va 1 BANRURALI. 

bJ Los productores con potencial productivo, contarán con el 

apoyo de BANRURAL, Fideicomisos Instituidos en Relación a 

Ja Agricultura IFIRAJ y el Fondo Especial de Gar¡intla y 

Asistencia Técnica para Créditos Agropecuarios CFEGAJ. 



107 

el t.ou productores de agrlcul tura comercial• quienes obtendrán 

el apoyo del F1RA1 Nacional Financiera, S.A., Fondo p~ra et 

Desarrol 1o Comercial (fIDEFO, y Banco de Comercio Exterior. 

Entonces, las lnstitucione~ con mayores recursos probablemente 

apoyart.n a los altos productores, y a la mayorla de los 

campesinos posiblemonte los reGpaldara PRONASOL. Hay por 

conalguienta gran diferencia en lo que toca. al respaldo 

'financiero, esto incrementara mas aón las condiciones 

precarias. en las que viven los eJidatarios y comunero& de 

bajos recursos. 

RECUllSOS HIDRAULICOS. 

Se pretende incrementar la super~lele de riego del pala y el 

uso eficiente de la lntraestr-uctura con la mayor partlcipact6n 

de los usuarios en su manejo. Se buscara la ~utosufic1encia 

flnanaiera de la infraestructura da riego, promovi .. n-do la 

particip:ici6n da tes sectores socia\aa y privados en lais 

invaraiones, 

En ~a reailidad esto significa que las empre•a& privadas sean 

la• encargada& de construir \os stotamas de rlego y que lo• 

productores. asan capacea de asuml r los costea qua impl iqu•n 1 a 

construcción, Es decir, que los que tienen la capacidad de 

eol vant-.r estos gastos seran Jos productores con potencial 

Alto, mientras que lo• de bajoa reouraoa •eauJrAn produciendo 



108 

en tierras de temporal• si es que no las han rentado o 

vendido. 

Sólo estos dos incisos permiten ver la clara diferenciaci6n 

entre quien.es podrlln aumentar ta produccl6n y ser competitivos 

pues cuentan de entrada con mejor financiamiento, y los que 

seguirAn produciendo a bajo nivel, si es que cuentan sus 

parcelas todavia. 

Por último, en cuanto a la certidumbre en la tenencia de la 

tierra, se establece la imposibilidad de continuar con el 

reparto a¡:rario masivo y de solucionar de manera inmediata las 

peticiones de tierras, asl como garantizar la apl lcacl6n 

irrestrlcta de los certificados de lnafectabilldad ya 

expedidos. Seg\ln el PRONAMOCA, esto promoveré. las inversiones 

destinadas al campo, fomentándose la capitalizaci6n del 

sector. 

En el mismo Plan &e establece que "··.la modarnizaci6n del 

sistema ejldal impl loa darle la flexlbil idad que la 

le1ialacl6n le concede, ea decir, transformarlo en un aparato 

económico con unldades lntegrale& de producción l, •• J se 

reconocerA y apoyara a ta peque~a propiedad como una de la• 

formas de ten•ncia de la tierra consa1radaa en la 

Const.ituci6n, •• "~ En aint•&is, el PRONA.MOCA declara al 

l24J Pro1ra•a Nacional d• t1od•rnlzac16n d•I C..•po 1990-199•1 P• 995. 
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sistema ejidal improductivo, por lo tanto suaceptlble de 

cambiarlo, por otro lado se manifie•ta en favor de la pequefta 

propiedad. He aqui la ju&lificación para las mod111caclones 

al Articulo 27 Constitucional, concretamente al ejido. 

En 1aneral, el PRONAMOCA tiene un claro tinte neol lberal 

producto de la imposic16n del Fondo Monetario Internacional 

<FMl1 :>' del Banco Mundial, Organismos Financieros que, a 

través de los créditos que otorgan, condicionan cada vez mAs 

los términos en que la potltica económica del pals debe 

delinearse. 

Las opiniones oficialas rospecto a lo original y avanzado de 

tas ref'ormas agrarias modernistas fueron desvirtuadas por 

Salvador Corro y Gui 11 ermo Correa, reporteros d.•1 semanario 

•Proo'itso•, quienes hicieron notar que • ••• las reformas al 

articulo 27 constitucional cali1lcada& por el 1obiarno y el 

P.R. I. de "nacional islas" y "modernas" son alml lare15 a las 

recomendaciones que el Banco Mundlal hizo desde mayo de 1989, 

al preoldente Carlos Salinas de Gortart ••• •~/ 

La sugerencia del Banco Mundial oonalstta en que el gobl•rno 

mexicano deberla, a partir de marzo de 1990 1 realizar cambio• 

t25, "La rafor•a del articulo 27 se apega a la& r•co••ndaclone• del Banco 
t1undlal"1 Procg•o, Na 188, p. 22. 
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en au polttlca para el campo principalmente en los •lguiantas 

puntea: 

Abandonar las regulaciones sobre al tamaf\o de Jas paroelaa1 

dar libertad a los campesinos para vender, rentar o establecer 

acuerdo& de apareceria y establecer unidades de producción 

entre ejidatarios y empresarios privados. Firmadas por John 

Richard Haat -experto con el cargo de oonsul ter de Ja 

lnstltuol6n,- las propuestas e&tablaclan1 

la actual tendencia de proporcionar a loa eJldatarlos los 

titules de sus parcelas debe ser acelerada, a fin de 

proporcionarlas el máximo de seguridad en la tenencia de Ja 

tierra. 

Para tas empresas privadas: loe l indero11 s:61o d!?bon '.'Oa.riar 

da acuerdo con la calidad d• la tierra, no da acuerdo eon 

el grano sembrado. Las re•trlccionas acerca del ta~ano 

m•xlmo de las tierras ganaderas (de agostadero) deben ser 

aclarada•r la porct6n de eataa extensiones que puede ser 

s&mbrada con arana• debe ••r ••tipulada. 

Sobre este punto, •I Banco Mundial aseguraba que •1 las 

leyes de la Reforma Agraria son retor•adas al reapecto, 

habr• menos bases para una expropiación arbitrarla, 
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favoreciendo una mayor producc16n e 1nvers16n agricola del 

sector privado. 

Los ejidatarios, dacia en otro da sus puntos, doben ser 

libres de rentar o establecer acuerdo• da aparcerta con 

otrc1., ejidatarios o pequel'\os propietarios privados, sin 

enfrentar el rtesao de perder o que se les conf1$quen sus 

parcelas. 

Se deb~ permitir a los eHdatarios la venta de sus parcelas 

al ejido; en la medida •n que éstas no tmpl iquen a 

extrafios, se preservar:. la integridad del eJldo. El precio 

de venta de la parcela -advertia- deba compensar tas 

mejoras que el eJidatario ha hecho. 

No debe haber re&tricciones en la renta o copropiedad de 

los eJidatarlos, Las restricciones sobre el uso y el 

manejo de las tierras comunes del ejido deben ser 

modl~icadas pars permitir préstamos, 1nversl6n privada y 

conversiones. 

El manejo da las tierra& comunes debe &ar mejorado, Debe 

extenderse el crédito directamente a los ejidatarios 

lndivtduales, sobre la ba&e de su capacidad de pago. El 

riesgo del crédito no debe ser compartido por todo el 

ejido. 
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Los créditos deben proporcionarse totalmente en afectivo y 

los ejidatarlos deben quedar en libertad de comprar lo• 

in&umos y se~brar los granos que deseen. 

Da acuerdo con el Banco Mundial •Ja renta y aparcarla también 

pueden crear empleos dentro del ejido, toda vez que las 

familias que no amlsran son capaces de trabajar la tierra de 

aquellos que han emigrado, y aunque en muchos casns la renta 

y la aparcarla incrementan la concentrac16n de la riqueza, en 

algunas oc~siones tienen efectos positivos de distrlbu~16n. 

En todo caso, se expl loaba, el lo asegura la explotacl6n 

e'ficlente de la tierra del ejido, al colocarla en manos de los 

que tienen lo• medios y la vocaci6n para trabajarla,•~ 

Legalizar la venta y rentA dR lo~ ajldoc, ~o¡ún ~l or~~nismo 

~inanciero multilateral, conduce a la formación do unidades 

mayores y más eficientes de empresas dentro del sector ejidal, 

que compensan los efecto6 negativos de la fraamentación 

parcelarla. 

El mismo documento establecia que la vaguedad y las 

contradicciones de la Ley de Reforma Agraria crear. un el ima de 

incertidumbre, que puede desalentar la inversi6n agricota 

tanto de eJldatarios como del sector privado. 

1261 lbld. p. 22. 
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•En el caso d• Ja ganaderta, lsi ley es inconsistente 

acerca del tamafto m~xlmo permitido y hay un ln•tr\1mento 

legal, al amparo, que ha producido una lmposlc16n 
selectiYA da los limites da la poses16n, lo que ha minado 

la credibilidad de la ley. Mis aún, staue siendo contuso 
qué proporc16n de la tierra ganadera se puede dedicar al 

oul ti vo. •'lJ./ 

1271 !bid, PP• 22-23, 
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REFLEXIONES SOBRE EL CAPITIJLO 111 

Como vimos: a través de este somero análisis, la década de Jos 

ochenta stn duda "llguna caraoteriz6 por la grave ortsls 

econ6mioa nacional. que afect6 muy particularmente al campo, 

marginAndolo dr~sticamente del apoyo financiero y teonolbgico que, 

en contraparte, si se le otorg6 a la pequer.a propiedad. El capital 

axtranJero fue favorecido y de esta forma da una mayor 

dependencia hacia el exterior, pues importan granos que 

requerimos y que no producen en las cantidades necesarias para 

una autosuficiencia alimontarta. 

A pesar de los planes oficiales para Impulsar la producc16n y la 

productividad, nada se concreta pues como apuntamos es poca o nula 

la atenc16n al ejldo1 no obstante que en ai'los anteriores el reparto 

agrario y el apoyo a la parcela ejidal impl1lsaron el des&rrollo 

económico, la experiencia no se repite, 

El discurso oficial se revierte y presenta al ejido como causante 

da la crlsls en el campo, pues por un lado su estructura jurtdloa 

impide al campesino la libre asooiaci6n, convirtiéndose an traba 

para la productividad, y por otro, se enfatiza que ya no hay tlerra 

que entregar, por consiguiente el reparto agrario ya no ea posible. 

Con eslas justificaciones d~ fondo, las condiciones se adecuan para 

t levar a cabo la prlvatlzaclón de la tierra, modificando as! el 
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marco Jurldico del Articulo 27 Constitucional y de la Ley 

Reglamentaria. 

Estos cambio.,, jurldlcos son Ja respuesta a las demandas del 

capital lsmo financiero internacional que con su estrategia de 

11obaJ izac16n, es decir, de formación de bloques f'lnanclero

comerclales, incluye a nuestro pafs a través de la firma del 

Tratado Trilatairal de Libre Comercio, Una vez mlla nuestra economia 

tiene que reple1arse a las condiciones que la polltioa neollboral 

le impone. 

En el aisutenttt capitulo se expondrAn analitlcamente las 

modlfioaclonea propuestas al Articulo 27 Constitucional. 



CAPITULO IV 

LAS REFORHAS AL ARTICULO 27 CONSTl'llJCIONAL 119911. 

Las modii'icactones al Articulo 27 Con&titucional que se analizar~n 

en este cap1 tul o pi antean una nueva si tuacl6n agraria para el pal s. 

Esta se centra fundamentalmente en Ja anulacl6n del reparto 

agrario, en la modlfloaci6n de las formas de organlzacl6n y de vida 

interna del ejido, en el acceso a la propiedad ejldal y comunal, 

por consiguiente en el surgimiento de nuevos propimtarlos y por 

óltimo en Ja tranaformaof6n de los mecanismos de admlnlstraci6n, 

procuraci6n y justicia •ararlas. 

El dia primara de noviembre de 1991, en su tercer in-forme de 

1oblerno Cario& Sal !nas exponía, ante el puablo da México, en 

cumplimiento de lo ordenado por la Constltuc16n Pollticat 

•Aci&to a la •p~rtura dei primer periodo ordinario de sesJoneo 

del Congreso de la Unión>' presento un in'forme por escrl to en el 

que ••• rati'fico mi convicción •n el re&pato y la colaboración 

entre poderes. 

En loa Oltimos tras a~os hemos confirmado nuestra formidable 

herencia cultural ••. 

, .. Estructuralmente existe un reclamo generalJzado da que •• 

actúe en dos •reas fundaaenta1es para la viabilidad futura de 

nuestra naci6n1 al campo y la educacl6n.•!J 

111 ·111 Jnfone de gobierno•: El Uolvaual. 121Xl/91, li plana. 
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Reconoce en el texto de su lnforme la importancia del movimiento 

campesino para el triunfo de la revolución, asi como la forma en 

que el Articulo 27 recoge sus a~piraciones, sin embargo, concluye 

exponiendo que el campo as improductivo, "No porque haya -tal lado la 

reforma agraria, sino por la propia dinamica social, demogrAfica.y 

económica a la cual contribuyó la Reforma.":f../ 

Asimismo, enfatiza que el reparto agrario de hace SO a~os llevó 

justicia para el campesino, pero ahora ya no significa prosperidad1 

•oebemoG partir del reconocimiento de nuevas real ldades¡ nuestra 

población asta creciendo pero nuestro territorio es el mismo. 

Sólo en el ca~po viven hcy 25 millones de compatriotas, casi el 

doble de la población que habla en todo el pais en 1910, y su 

número va en aumento. Existen 25 millones de heotAreas de 
labor, de el las 

trabajo 1 a 

productores ••• 

S son de riego, 

a¡ricul tura es 

El minifundio 

mientras que 

ya de seis 

extiende 

la -fuerza de 

mil Iones de 

tanto entre 
ajidalarlo~ como p~qu~~o~ µropielarios y los campesinos tienen 

que trabajar mas para sacar menos ••• :¿¡ 

Por último menciona transformaciones en las formas de propiedad 

agraria: 

•Rati~lcaremos la vigencia de las tres formas de propiedad que 

establece la Constltución para el campo1 ejidal, privada y 

121 )bid. 

13> lbld. p. 15. 
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comunal. El ejido permaneceré., pero promoveremos su 

transformaci6n.•~/ 

Siete dias después, el 1 de noviembre de 1991, el Ejecutivo Federal 

envi6 al Congreso de la Unibn una iniciativa de ley • ••• con el 

prop6sito de transformar integralmente el campo que vive una 

situaci6n critica por su rezago productivo y su desoapitallzacibn, 

el presidente Salinas envi6 a la Camara de Diputados la iniciativa 

de reformas a\ articulo 2?Q constitucional, que establece el fin 

del reparto agrario, \a libertad a lo~ ejidatarios para asociarse, 

rentar, vender o comprar parcelas, e incluso convertirlas en 

peque~aa propiedades.·~ 

El viernes 17 de octubre, dos meses antes de la iniciativa da ley, 

el Secretarlo do Azrtcu\tura y Recursos Hldr~ul leos, Hank González, 

se manifestaba " •.. a favor de una reforma legal para garantizar las 

asociaciones entre productores y ejidatarios, lo cual no implica 

privatizar el ejido, pues en las economlas global izadas lo que 

menos importa es la propiedad."~/ 

En esos momentos, para Demetrio Sodi, "dentro de tas organizaciones 

campesinas no existe confusibn sobr~ to que requiere el sector 

l4l \bid p. 15. 

l5l Sa11aniego 1 Fida\; •fin al rep.nto agrario•¡ El Universal¡ 8/Xl/91, li 
plana. 

l61 Saldiarna, Georgina; 'La estructura ;igraria no sertt. •odi1'icada a causa del 
TLc•; La Jornada, 18/11/91. 1Q plana. 
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social agrario, hay un rechazo general izado a solucione& simplista¡¡ 

como es la privatizaci6n o el arrendamiento: de hecho una encuesta 

recientemente hecha por la Secretaria de Agricultura entre diversos 

grupos ejldales, los ejidatarios ratificaron su convicción con la 

propiedad ejldal y rechazaron el pensamiento de varios funcionarios 

en el sentido de que no sienten suya la propiedad y por lo tanto no 

invierten o no se preocupan por la tierra ••• no es posible hablar 

de fracaso de la propiedad social, del ejido y de los.eJidatarios 

cuando nunca se tes ha dado verdaderamente la oportunidad de salir 

adelante. •7_1 

Al parecer, se deduce que la elaboración de Ja iniciativa do ley 

fue ordenada a la SARH y no a la Secretarla de la Reforma Agraria 

como ocrrespondla, y que ademas la supuesta consulta previa s61o 

sirvi6 para ratificar los anhelos del campesinado mexicano, 

opuestos a los de las autoridades agrarias y agrlcolas. 

La inici~tiva fue aprobada de inmediato por la Cámara de diputados, 

quien la turnó para su estudio a la Cámara de Senadores, la cual 

finalmente aprobó la iniciativa de reformas constitucionales el 12 

de diciembre de 1991, y publicándola en et Diario Oficial de Ja 

Federac16n el 6 de enero de 1992. 

171 Sodi de la Tijera, Oemetrlo: •otra vez el ejido•; lbid. p. 13, 4i. 
colu11na. 
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4.1 CONTENIDO DE LAS REFORMAS AL ARTICULO 27 CONSTITIJCIDNAL. 

La& reformas efectuadas al Articulo 27 ~ueron las sigutentes1 

a> El tercer pla.rrafo que se cambió dacia z • •.• para el 

desarrollo de la pequeña propiedad agrtcola en explotac16n; 

para la creación de nuevos centros de poblac16n agricola 

con la& tierras y aguas que les sean Indispensables para el 

fomento de la agricultura,.,• por: 

• .• ,para el desarroJ lo de la pequeña propiedad rural~ para 

el fomento de la agricultura. de Ja ganaduria, de la 

silvicultura y de las demás actividades econ6mtcas en el 

medio rural, y para evitar la dactrucción de los elementos 

naturales y los dar.os que la propiedad pueda !3.Ufrtr en 

perjuicio de la sociedad." 

Con este cambio se prev~ que ~·:::i no se cc·t:1oo·á.n nuevos centros 

de población ejidal, esto es, el reparto agrario ha concluido 

o se da por concluido implicitamente. Asimismo, ae anula el 

requi&i to "en explotación" 1 pe·.~• 1 a pequei'\a propiedad 

agricoJa, 

bl La fracci6n IV anteriormente decia: Las sociedades 

comerciales por acciones, no podrAn 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 •ea 

agrlcola, podrán adquirir, poseer o administrar terrenos 
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Onicamente en la extensión que sea estrictamente necesaria 

para los establecimientos o servicios de los objetos 

indicados y que el EJecutJvo de la Unión, o de los Estados, 

fijarén en cada caso¡~ 

Ahora dice: 

•Las sociedades mercantiles por acciones podrAn ser 
propletaria.s de terrenos rústicos pero 1.Jnlcamentu en Ja 

extensión que sea necesaria para el cumpl !miento de su 

objeto. 

En ningún caso las sociedades de esta clase podrAn tonar en 

propiedad tierras dedicadas actividades agricolas, 

ganaderas o "forestales en mayor extensión que la respectiva 

equivalente a veinticinco veces los agricolas, ganaderar. o 

forestales en mayor extensión que Ja respectiva equivalente 

a veinticinco veces los limites ae~alados en la fracción XV 

de este Articulo. La ley reglamentaria regulará la 

estructura dR c.apit:i.I -:,· ql nümero mlnimo de socios de estas 

sociedades, a efecto de que las tierras propiedad de la 

sociedad no excedan en relación con cada socio 106 1 imites 

de 1 a pequei"la propiedad. En este caso, toda propiedad 

accionaria individual, correspondiente a terrenos rüsticos, 

será acumulable para efectos de cómputo. Asimismo, la ley 

se~alará las condiciones para la partfcipac16n extranjera 

en diehas sociedades. 

La propia ley establecerá los medios de registro y control 

necesarios para el cumpl !miento de lo dispuesto por esta 
fraect6n." 
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He aqui una de las modificaciones mas relevantes., la 

autor1zaci6n a las sociedades mercantiles por acciones para 

poseer terrenos agricolas, al establecerse un incremento por 

socio, ta extensión de los terrenos será ilimitada si el 

capital social pulveriza, 

econ6micamente a les ejidatarlos 

corporac16n transnaclonal, podrA 

neolatl1undlsta. 

además al 

fé.ci 1 mente 

convertirse 

presionar 

cualquier 

an un 

e> Fracci6n VI se adlcion6 con el párrafo •Los Estados y el 

Distrito Federal, lo mismo que los municipios de toda la 

República, tendrán plena capacidad para adquirir y poseer 

todos los bienes ralees necer;arios para. lo& servicios 

públicos,• 

d> Fracción VII 1ue totalmente modificada, dacia: 

"Los núcleos de población, que de hecho o por derecho 

guarden el estado comunal, tendrAn capacidad para disfrutar 

en común las tierras, bosques y aguas que les pertenezcan 

o que se les hayan restituido o restituyeren. Son de 

jurisdicción federal todas las cuestiones que por limites 

de terrenos comunales, cualquiera que sea el origen de 

éstos, se hallen pendientes o se susciten entre dos o mAs 

núcleos de poblaci6n. El Ejecutivo Federal se abocará al 

conocimiento de dichas cuestiones y propondrA los 

interesados la resoluci6n definitiva de las mismas. Si 
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estuvieren conformes, la proposloi6n dal Ejecutivo tendrA 

fuerza de reaoluc16n definitiva y serA. irrevocable1 en caao 

contrario, la parte o partes lnconforme6 podrAn reclamarla 

ante la Suprema Corle de Ju1>ticia da la Nación, ain 

p•rJulclo a la ejeouo16n ln11edlata de la proposlo16n 

presidencial. La ley fijara el procedimiento bl'eve 

conforme al cual daberAn tramitar•& laa mencionadas 

oontrovar•laa.• 

Ahora establece quei 

VII.- Se reconoce la personalidad Juridlca de los núcleos 

de poblac16n ajldales y comunales y ae protege su propiedad 

sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como 
para actividades productivas. 

La ley protegeré la integridad de las tierras da loa grupo• 

lndt1enaa. 

La ley, considerando el respeto y -fortaleciml@nto de ta 

vida comunitaria de loa ejido& y comunidades, protegera la 
tierra para el asentamiento humano y regular~ al 

aprovechamiento de tierras, bosques y agua• de uso comün y 
la provisi6n de acciones de -fomento necesarias para elevar 
al nivel de vida de sus pobladores. 

t.a lay, con respeto a la voluntad de loa ejidatarios y 

comuneros para adoptar las condicione-; que mas las 
convengan en e 1 aprovechamiento de sus recursos 
productivos, regular~ el ejercicio de los derechos de los 
comuneros sobre la tierra y de cada ejidatario sobre su 
parcela. Asimismo establecer~ los procedimientos po~ los 

cuales ej~datarios y comuneros podr~n asociarse entre si, 

con el Estadn o con terceros y, otorgar el uso de sus 
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tierras; y, tratAndose de ejidatarios, transmitir sus 

derechos parcelarlos ent:-e los miembros 

poblac16n; igualmente fljarll lo& 

del núcleo de 

requisitos y 

procedimientos cunforme a los cualos la asamblea ejldal 

otorearA al ejldatarlo el dominio sobre 6U parcela. En 

caso de enajenación de parcelas se respetarA el derecho da 

preferencia que prevea la ley. 

Dentro de un mismo núcleo de poblac16n, ningún ejidatario 

podrA ser titular de m~s tierra que la equivalente al s• 
del total de las tierras ejidales, En todo caso, la 

titularidad de tierras en favor de un solo eJldatarlo 

deberéi ajustarse a los 1 fmites sel'lalados en la fracción XV, 

La asamblea general es el órgano supremo del núcleo de 

poblac16n ejidal o comunal, con la organización y funciones 

qt.1e la ley sei"la1e. El comisariado ejidal o de bienes 

comunales, electo democrAticamente en los términos de la 

ley, es el órgano de ropresentacl6n del núcleo y el 

responsable de ejecutar las resoluciones de la asamblea. 

La rest l tuc i 6n de ti erras, bosques y aguas a 1 os núc 1 eos de 

poblac16n se hara en los términos de la ley reglamentarla. 

Como observamos, esta modificación crea nuevos organismos de 

instancia contenciosa como son la Procuradurta Agraria, los 

Tribunales Agrarios y el Registro Nacional Agrario, retira la 

función que correspondia la S.R.A., y desaparece la 

instancia mAs alta de la legislación me>:lcana, la apelación 

ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para las partes 

involucradas en los confl teto$ agrarios. 
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Por otro lado, otorga el derecho a Jos ejidatarios para rentar 

o transmitir sus derechos parcelarios, en otras palabras 

aunque no expl icltamente desaparece la propiedad colectiva y 

se modi1'ica la forma de administrarla, 

el Se dero¡!an las fracciones X, XI, XII, XIII y XlV que 

exponlan: 

1 

•x. Los nOcleos de la poblaci6n que carezcan de ejldoa o 

que no puedan lograr su restitución por falta de titules, 

por lmposlbll idad de idontlficarlos o porque tegat111ente 

hubieren sido enajenados, sert&n dotados con tierra& y aguas 

suficientes para constituirlos, conforme a la& necesidades 

de su población, sin que ningún caso deje de 

concedérselas la extensión que necesiten, y al efecto ae 

expropiará, por cuenta dt::1l Cioblerno Fodoral, et terrf:'!no que 

baste a ese 11n, tomándolo del que se encuentre lnmadlato 

a los pueblos interesados.w 

•La superficie o unidad individual de dotación no deber& 

ser en lo sucesivo menor de dlez hectáreas de terrenos de 

riego o humedad o, a fa 1 ta de el 1 os, de sus equl va 1 entea en 

otras clases de tierras, en los términos del párrafo 3Q de 

la fracción XV de este artlculo,• 
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"XJ. Para Jos afectos de Ja& dlspoaiciones contenidas en 

este articulo 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 eJecuc16n.• 

b> •un cuerpo consultivo compuesto de cinco personas que 

serAn designadas por el Presidente de la República y que 

tendrá 1 as 'f'unc i enes qua 1 as 1 ayes orgá.nicas reg 1 ainentarias 

le 1'1 Jen." 

e> "Una comisión mixta compuesta de representantes iguales 

da la Federación, de los gobiernos locales, y de un 

representante de Jos campesinos, cuya designación se hará. 

ª"los términos que prevenga Ja ley reslamentaria 

respectiva, que funcionara en cada Estado y en el Distrito 

Federal, con las atribuciones que las mi•mas Jeyes 

orgánicas y reglamentarias determinen.• 

d, •Comités particulares ejecutivos para cada uno de los 

nüolaos de población que tramiten expedientes agrarios.• 

e> •comisariados aJldales para cada uno de los nücleos de 

población que posean ejidos•; 
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•x11. Las solicitudes de restitución o dotación de tierras 

o aguas se pre&antarAn en lo& Estado& directamente ant• los 

gobernadores.• 

"Loo gobernadores turnarAn las sol icitudea a las oomisionea 

mixtas, las que sustanciaran los expedlantes en plazo 

perentorio y amitlr•n dictamen; los gobernadores da lo• 

Estados aprobarAn modificar~n el dictamen de las 

comiaiones mixtas y ordenaran que se dé posesión inmediata 

de las superficies qua, en su concepto, procedan. Los 

expedientes pasaran entonces al Ejecutivo Federal para su 

resotuci6n.• 

•cuando los gobernadores no cumplan con lo ordenado en 81 

pArrafo anterior, dentro del plazo perentorio que fije la 

ley, se considerara desaprobado el dictamen de las 

comisiones mixtas y se turnar:.. el expediente inmediatamente 

al Ejecutivo Federal.• 

•inversamente, cuando las comisiones mixtas no formulen 

d lctamen en plazo perentorio, los gobernadores tendrlin 

facultad para conceder posesiones en la extensión que 

juzguen procedente•. 

•xt 1 J. La dependencia del Ejecutivo y el Cuerpo Con&ul tivo 

Agrario dictaminarán &obre la aprobación, rectificación o 
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modif1caci6n de los dictámenes formulados por las 

comisiones mixtas, y con las modificaciones que hayan 

introducido los gobiernos locales, se informaré. al C. 

Presidente de la República, para que éste dicte resoluci6n 

como suprema autoridad agrarta•a 

•x1v. Los propietario& afectados con resoluciones 

dotatorias o restitutorias de ejidos o aguas que 

hubiesen dictado en favor de los pueblos, o que en lo 

futuro se dictaren, no tendrán ningún derecho, ni recurso 

legal ordinario, ni podrán promover el juicio de amparo.• 

*Los afectados con dotac16n. tendrAn solamente el derecho 

de acudir al Gobierno Federal para que les sea pagada Ja 

indemnizaci6n correspondiente. Este derecho deberán 

ejercitarlo los interesados dentro del plazo de un a~o. a 

contar desde la fecha en que se publique la resoluci6n 

respectiva en el Diario Oficial de la Federación. Fenecido 

ese término. ninguna reclamación será admitida.~ 

wLos oue~os o poseedores de predios agrico1as o ganaderos, 

en explotaci6n, a los que sa hayan expedido, o en lo 'futuro 

expida, certificado de inafactabilidad, podrán promover 

el juicio de amp<iro contra la privación o afectación 

agraria ilegales de sus tierras o aguas.• 

La derogación de esta~ fracclonea tX, XI, XII, XIII y XIVJ 

camb ta•• rad 1ca1 mente y a nivel nac i ona 1 1 as autoridades 
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agrarias, es asi que el Presidente de la República, los 

gobernadores de los B6tados, la Secretaria de Recursos 

Hidrtlul leos, la Secretaria de la Reforma Agraria y la Comislbn 

Agraria Mixta, serAn reemplazadas en sus funciones por las 

nuevas autoridades agrarias. 

f1 Fracclbn XV se deroga el primer p3rrafo que mencionaba que; 

•Las comisiones mixtas, los gobiernos locales y las damas 

autoridades encargadas de las tramitaciones agrarias no 

podrAn afectar, en ningún caso, la pequeña propiedad 

agrlcola ganadera en explctacibn incurrirtln en 

responsabl 1 idad, por violaciones a la Constituclbn, en caso 

de conceder dotaciones que la afecten.~ 

El objetivo de la derogacibn de esta fracclbn es permitir que 

el org ... nl;;mo <l. que ne.can referencia sea sustituido por et 

Tribunal Agrario, como 6rgano jurldico agrario supremo, que 

dictara resoluciones. 

Asimismo, reforma el sexto p~rrafo adaptAndolo ta 

privatizaciOn, quadando de la siguiente forma: 

•cuando debido a obras de riego, drenaje o cualesquiera 
otras ejecutad.:i.s por 1 os duei"los o poseedores de una pequei'la 
propiedad ~e hubiese mejorado la calidad de sus tierras, 
seguir3. siendo considera.da como pequei"la propiedad. aún 
cuando, en virtud de la mejorla obtenida. se rebasen los 
mAximo~ 8Bi"lalados pGr esta fraccibn, siempre que se reónan 
tos requisitos que fije ta ley.• 
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g> Fraool6n XVI, se deroga, establecia que: 

•Las tierras que deban ser objeto de adjudlcaci6n 

lndivldual, deberán fraccionarse preclsamenta en el momento 

de ejecutar las resoluciones presidencial as, conforme a la.s 

leyes reglamentarias.• 

Es de suponer que a) retraer el Estado su rectoria, cesaran 

tas resoluclones presidenciales, siendo sustltutdas por las 

del Tribunal Agrario. 

hl Fraccl6n XVII, ~ue reformada totalmente, mencionaba que: 

•Et Congreso de la Uni6n y las legislaturas de los Estados, 
en sus respectivas jurisdicciones, expedirán leyes para 
flJar la extensl6n mAxima de la propiedad rural, y para 

t levar a cabo el 1'raecionamiento de los excedentes, de 
acuerdo a las siguientes bases: 

al En cada Estado y en el Distrito Federal, se fijara la 
extensión mAxima de tierra de que puede ser due~o un solo 
individuo, o sociedad, legalmente constituida. 

b) El excedente de la extensi6n fijada deberá ser 
fraccionado por el propietario en el plazo que se~alen las 
leyes locales, y las fracciones serán puestas a la venta. en 
las condiciones que aprueben los gobiernos, d~ acuerdo con 
las mismas leyes. 

e) Si el propietario opust ere al Trace ionamiento, 
llevará éste a cabo por el gobierno local 1 mediante la 
expropiación. 
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dJ El valor de Jas fracciones será paga~o por anualidades 
que amorticen capital y réditos, a un tipo de interés que 
no excedan del 3X anual. 

eJ Los propietarios estarán obligados a recibir bonos de la 
deuda agraria local para garantizar el pago de la propiedad 
expropiada. Con aeta ob.)eto. et Congreso de la Unión 
expedir:.. una Lay facu1 tanda a 1 os Estados para crear 6U 

deuda agraria. 

f) Ningún fraccionamiento podrá sancionarse sin que hayan 
quedado satisfechas las necesidades a¡rarias de los 
poblados inmediatos. Cuando existan proyectos de 

fracclonamlento por ejecutar, los expedientes agrarios 
serán tramitados de oficio en plazo perentorio. 

gl 1.as leyes locales orga11izari#J.n al patrimonio de famllia, 
determinando los bienes qua deben constituirlo, sobre la 
base de que será inallenabla y no estará sujeto a embargo 
ni a gravamen ninguno. 

Para quedar; 

XVII.- El Congreso de Ja Uni6n y las legislaturas de Jos 
estados, en sus respectivas jurisdicciones. expedir.6.n leyes 
que estable~can los procedimientos para q! fraccionamiento 
y ena.!an;:1.c16n dt:t Jas extensiones quo llegaren a exceder los 

limites ser\alados en las fracciones IV y XV de este 
Articulo. 

El excedente debera ser fraccionado y enajenado por el 
propieta~io dentro del plazo de un a~o contado a partir de 
la notificación correspondiente. Si transcurrido ~1 plazo 
ei excedente no se ha enajenado, la venta deberá hacerse 
mediante pública almoneda. En igualdad de condiciones, se 

respetará el derecho de preferencia que prevea la ley 
reglamentaria. 

Las leyes locales organizarán el patrimonio de familia, 
determinando los bienes que deben constituirlo, sobre la 
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base de que será inalienable y no estará sujeto a embargo 

ni a gravamen ninguno.~§/ 

La reforma de la fracción XVI 1, permite que de modo propio el 

poseedor de extensiones superiores a las permitidas por la 

Ley, fraccione el excedente, sin menoscabo de sus derecho como 

propletarlo. No permitirlo asi, lmpl icaria una violación al 

articulo 16 constitucional, puesto que ni el Congreso de la 

Unión ni las legislaturas estatales pueden emitir un 

mandamiento Judicial, algo que es de la competencia de los 

Poderes Judiciales, FoderaJ y Estatal, del Poder 

Legislativo: por otro lado, el patrimonio familiar ya se 

regula en tos términos del Titulo Duodéc 1mo del Código Civj 1 

para el D.F. y en los correspondientes Códigos Civiles 

locales. 

Un somero anAlisis de las reformas permite destacar lo 

siguiente: 

11 No s61o se plantea el fin del reparto agrario. Se suprime 

el derecho constitucional a ser dotados ae tie1·ras, de Jos 

núcleos de población que carezcan de ella~ o no las tengan 

en ca:itldad sufic:iente. Para esto se suprime la parte 

1e1 Para al articulo 27 Constitucional VER: PRJ: •constltucl6n Polltlca d• 
lo& Estado& Unidos Medcanoc•, p.p. 22-34. 
Para las 11odiflcaclones al articulo 27 Constitucional VER: DIARIO 
OFICIAL; •oecreto que refor•a el articulo 27 de la Cons:tltuci6n Polltlca 
de lot: Estadot: Unidoi; Mexicanos•, 6-1-92, p.p. 2-4. 
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relativa en el párrafo tercero, y las fracciones del mismo 

Articulo que establecen la& formas en que ese derecho debe 

hacerse valer. 

2) Al plantearse el cambio de la actual prohiblci6n de que lae 

sociedades mercantiles poaean tierras en el campo salvo 

para edificio& y ese tipo de usos, por la expresa 

autorizac16n de que las tengan, se abre una enorme puerta 

para que la pequel'la propiedad sea rebasada. Se infiere 

qua, aunque el lo se detal laria en la Ley Reglamentarla, una 

sociedad an6nima de, por ejemplo, 50 accionista•, puede ser 

propietaria de 50 vacas la pequeria propiedad individual. 

Si trata, digamos, de una plantación da Arboles 

'frutales, con 1 imite individual de 300 hectilreaa, esa 

sociedad podria ser propietaria de 15 mil hectireas; 

ademé.&, nada impide en la iniciativa que 40 de esos SO 

accionista& constituyan otra sociedad mercantil y que é&ta 

tenga otras 12 mil hectireas. 

3) No se privatiza directamente el ejido, pero &e deja a la 

Ley Reglamentaria fijar "las condi·::iones confoE"me a las 

cuales el núcleo ejidal podrá otorgar al ej1datario el 

dominio de su parceta•. Esto abr~ 1a puerta para que asa 

Ley Regl: .entaria si establezca la privat.izaci6n ... claro, 

"voluntaria•. 
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Como las tierras ejidales aerán vendibles, enajenables, 

alquilables, etcétera, probablem•nte no se privatiza al 

ejido en su totalidad pero si una parte de sus tierras. 

4) No se trata sólo de la venta, sino del préstamo con la 

tierra como garantla. Anteriormente en ta Ley General de 

Crédito Rural, la única garantla quo otor·gabp, el campe&ino 

era la cosecha o el producto y no la t1erra1 al ser 

derogada dicha Ley el ejidatario quedar~ expuesto a que su 

tierra sea embargada, perdiendo con ello su principal 

fuente de empleo. 

SI Algo más, el texto constitucional protegia la pequei"la 

propiedad "en explot.ac16n". Estas dos palabras son 

suprimidas en la iniciativa de cambio&, para que ya ni 

siquiera ese requisito elemental de productividad 1 imite a 

la propiedad privada en el campo. 

6> Por último, las modificaciones al Articulo 27, eliminan et 

caré.cter patrimonial familiar ya que el titular de la 

parcela puede ahora decidir individualmente la sucesl6n en 

favor de cualquier persona, aunque esta no sea miembro de 

la faml 1 la y el sucesor por consiguiente ya no sera 

responsable del sustento de la familia. La mujer campesina 

pierde todo derecho, en los casos de venta de tos derechos 
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parcelarlos del ejidatario, solo podra ser due~a de tierra 

si la OOJDpra. 

Es evidente que el campo mexicano necesita modernizarse. Es 

evidente que neces1la lnverslOn. Pero ni la roadernizaclOn nl 

la lnversl6n apareceran como resultado del despojo de sus 

derechos a millones de campesinos sin tierra, ni como 

resultado de minar e.\ elido por todos lados, S\ los 

principales flujos de capital van a la Bolsa de Valores y no 

a la industria o a otra actividad productiva, no hay verdadera 

raz6n para pensar que por iae. simples reglas del mercado y por 

la &imple búsqueda de la m~xima ganancia, van a Pcudir al 

campo, donde la rentabilidad de los capitales es menor que en 

la industriar el factor de riesgo es mayor y también es mayor 

al trabajo requerido para organizar unidades productiva&. 

'1u1onci:; rineden l \avar a cabo esa labor son los campesinos, no 

los financieros, son los primeros quienes necesitan apoyo. 

Al respecto ~e puede citar que~ ..• Oomeq, Simbo, Olcamax, 

Unilevar, Pando, Sanfandila, A.groi:"lsa, Grupo Harum, 

Pepsico, ~on las empresas inter~sadas en impulsar mayores 

asociaciones con ejidatarios y comuneros para constituir 

agroindLi3triae, dijo el Subsecretario de Politica y 

Concertación de la S.A..R.H., Gustavo Gordillo de Anda y 

agregb que e11 eete afio se su»cribirtt.n 46 convenios da 
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concertao16n en 23 estados con inversión total de 12,300 

mlllones de pesos.•~/ 

Desdo lue¡o que es sorprendente la celeridad con que se 

estructuraron 1 os convenios, a menos de doa meses de 

aprobadas laa reformas. 

4.2 l'IDDIFICACION DE LA ESTRUCTURA AGRARIA. 

Probablemente, la mayorta de los efectos de la reforma del 

art !cu 1 o 27 const 1 tuc lona 1 no se presentaré.o i nmed i a. tamente 

porque los ejldatarios debert..n recabar previamente sus titules 

de propiedad para poder vender o rentar, algo que no se puede 

dar de un dla para otro, sobre todo en lo que respecta a la 

orsanizao16n de la tenencia de la tierra, loa de origen 

administrativo y contencioso de acuerdo con la celeridad que 

Aunque por e 1 momento no se han hecho comentarios al res pee to 1 

es probable también que la Ley Organlca de la Administración 

Póblica su~rlrA modlficaciones entre otro&, la posible 

desaparición o reducción da la Secretarla de la Reforma 

Agraria y la ab&orci6n de tas funcione& respectivas por la 

Secretaria de Desarrollo Social. 

191 EL PAIS1 •ooaeq, Bi11bo, Pando y F'up&lco, interesados en la asociacl6n 
asroindu&trial con ejidatario&, La Jornada¡ 22/1/1992. p. 15, 
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Como es del conocimiento público, la S.R.A,, tenia entre otras 

1uncionesi la de " ... aplicar loa preceptos agrarios del 

~articulo 27 constitucional, asi como las leyes aararias y sus 

reglamento& <1unci6n actual de la Procuraduría Agrarial, 

conceder o ampl lar en términos de ley, las dotaciones o 

restituciones de tierra y aguas a los nócleos de población I>'ª 

no habri. dotaoi6n>, crear nuevos centros de poblaci6n agrtcola 

y dotarlos de tierras y aguas y de la zona urbana ejidal tya 

no se orearán>. •.!Q/ 

De toa diversos asuntos que debería despachar, sólo conserva 

uno: •Hacer y tener al corriente el Registro Agrario 

Nacional, asi como el catastro de la~ propiedades ejidales, 

comunales e inafactables."J..!/ Asi serta sumamente onerot'o 

para al erario nacional sostener el aparato administrativo con 

que cuenta la Secretaria de la Reforma Agraria para cumplir 

con un3 DoL~. función, en la que esté. incluido el rezago 

agrario; a menos que nunca termine el rezago. <Titulo octavo. 

Nueva Ley Agraria, Art. 146J. 

Para obtener un pahorama mas amplio de opinión a Jo que se ha 

hecho referencia, a continuación ae expondrén los puntos de 

vista de algunas or¡anizaciones en lo que ata~e al impacto de 

la reforma constitucional a la tenencia agraria. 

1101 Ley Orcénica de la Administración Póblica Federal: Art. 41, p. 33. 

111> lbld. 
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En una carta entregada por 62 académicos y estudiosos en 

materia agraria al presidente Salinas, encabezado• por la 

doctora Carlota Botey, di rectora del Centro de Estud lo& 

Hist6ricos sobre el Agrarismo Mexicano destacan que: 

•Los cambios efectuados en la legislact6n rompe con los 
"candados• que en la anterior, aseguraban que ta propiedad 

ajidal y comunitaria fueran manejados como patrimonio 
fami 1 lar." 

"Es necesario hacer una revisi6n a fondo para asegurar ta 

tradici6n mexicana constitucional que otorgaba el control 
originario de los recursoe naturales y sus beneficios. a la 

Nac t 6n." 

"La desarticular;i01• del ejido vendrá 1mpul sar la 

apropiación priva.da de los beneficios naturales, en un 

primer momento del agro, de la silvicultura, de la. 

ganadwr1a y de \a pesca.• 

ªLa fijación de los l lmit.e& mo\.>eimos a la propiedad agraria 

como quedaron aceptado& por la& Comisione& del Congreso a 
las sociedades mercantiles son un golpe mortal al ejido.• 

ªNo deberlan cancelarse las fuentes originarias de inareso 

y de trabajo sin que se resuelva primero la carencia de 

puestos laborales en el medio rural y urbano. Sin al lo se 

profundizará la migración y la marginaci6n de los inillone• 

de so11citantelc' sin tlerra,•g1 

\l2l HarnA.ndez, E.vangelina; ªHiJibra con liti& reformas nuevos latifundios•; 1:.!. 
Jornada¡ 4/Xll/91. p. 7. 
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El dirigente de Uni6n de Ejidos Plan da AyaJa, José Ascenclo 

Brlt.o N~jera, aonsidara. oportuna la dacisibn presidencial 

porque 111 otnco mil hectáreas de los muntclpios da Jlutepac, 

Emiliano Zapata, Xochitepec, Jojutla, Cuautla, Cuidad Ayala y 

Zacatepec se anouentran lletas para ser vendidas, a 

inveraionlsta,s, luego de que sean aprobadas las re-formas al 

artlcul o 27 constt tuclonal. 111 .!A/ 

Para el Profesor dal doctorado en Economta de la UNAM, José 

Luis Cal'Jat • .•. la concentraci6n da la propiedad agrlcola 

provocar:.. la exputal6n de tres millones de famlltas 

campesinas, los precio& da las parcelas en renta disminuir~n 

y lo& ajidatarlos Der~n presionados a vender sus tierras, en 

caso de no realizarse tas enmiendas debidas.•!!!./ 

Sergio de 1~ Pa~a. columnista deJ diarto Exc~tz!or con&1dera 

que la medida es una &egunda ley de deBamortizaci6n de tierras 

y que • •.• al neoagrarl•mo habrA de serYir de comadrona a la 

tra.nsición en materia de tenencia da Ja tierra, da 

de&amortizaci6n, de conver~ibn, de la riqueza materia}, que 

habla sido dejada en consigna. en capital privado. Pero tal 

vez nita.s importante todavía es que en el nuevo agra.rtcmo la 

tendencia de la tierra no &arA ya to central ni lo que absorba 

1131 lbld. 

l 14l Calva, José Luis; •T.L.C. y agro costos econ6111ico y sociales•. ~ 
23/Xl/91. 1il plana. 
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cil&i todas energias, como antes, sino que van a cobrar 

ca&t toda Ja atención las cuestiones de la producción, 

ocupación e ingreso de los productores. Todo encaminado a 

crear una agricultura competitiva."l..§1 

El Sub&ecretarto de 1 a Reforma Agraria Gustavo Gord 111 o de 

Anda, mene lona que " ••• las reformas al articulo 27, 

poslb111tan pero no obligan, al cambio en la estructura de Ja 

propledad .•• "!§! 

La AsoclaciOn Nacional de Uniones de Crédito del Sector Social 

1 ANUCSS>, una de 1 as agrupaciones que a 1 margen de la 

burocracia corporativa PRl-Gobierno, ha logrado ser autónoma 

y rentable, considera, a través de representantas que 

"cuando se habla de privatizar el ejido, se siente como una 

amenaza de destruirnos porque conio ejido el patrimonio que 

tenemos 1 os ejidatarios es para siempre ••. l :a do'fenod del 

'31jldo 1• vamos a hacer a nivel nacional porque si llegara a 

desaparecer seria traicionar a la Revolución.•!1/ 

Concluyendo, aunque explicitamente el ejido fue 

desaparecido del Articulo 27 Constitucional, la derogac16n de 

11SI De la Pei"la 1 Sergio; "Desamortizar el ejido", Excelsior; 
311111192. l~ piar.a, 

1161 Gordillo, Gustavo; "Campa?ia por el fortalecimiento del ejido'", 
El Nacional; 3111111992, p. 6. 

117) La Jornada: •Modernizar el campo sin ::r:va~:zar el ejido•¡ 
26/X/91. p. 10. 
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X, X J , X 1 1 , X 1 1 1 , y X 1 V, a nu 1 a 1 a id ea 

derivada de la Revolución Mexicana. de que es obligación del 

Estado la de dotar de tierras a las comunidades agrarias que 

lo sol icitarAnJ es decir, se rompe el pacto conci 1 iatorio 

establ ecldo entre el Estada y 1 as fuerzas agrarl stas. por 

consiguiente, esto modificara. la relación Estado-Campesinos. 

La estructura de la propiedad agraria en el pais tiende a 

consolidarse en una sola vertiente: la propiedad privada. 

Algunos funcionarios opinan que la aceptación de que las 

sociedades mercanti 1 es adquieran propiedades agrarias es 

muestra de que la propiedad agraria colectiva continuará, sin 

tomar cuenta el hecho de que sean sociedades, no 

necesariamente las convierte en colectividades, puesto que 

Jurldicamente son perGonas moraleG, pero al fin y al cabo 

representan una figura ·individual. 

4.2.1 Polltico - Administrativo - Legal. 

Durante los primeros dias de febrero de 1992, el Jefe del 

Ejecutivo envió a la CAmara de Diputados la iniciativa dl3' Ley, 

Reglamentaria de las reformas hechas en diciembre del ai\o 

anterior al Articulo 27 Constitucional. 
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La Ley que se presentó para su respectivo dictamen ~ue la Ley 

Agraria, que consecuentemente derogara la Ley Federal de la 

Reforma Agraria. 

La Comisión que analizó la Ley propuesta fue la de Reforma 

Agraria, probablemente ahora vaya a crearse una camisi6n mAs 

que atienda los ~suntos correspondientes la visión 

modernista de la estructura agraria bajo el titulo de Comisión 

Aararia y de solidaridad o de Solidaridad Agraria, será 

cuestión de que el Presidente y sus diputados se pongan de 

acuerdo. 

El documento de 200 articules propone que ol nuevo marco logal 

"siente las bases para crear un frente común contra la 

pobreza, el desempleo y la marginación,"!.§/ 

Propone la des~pdrloión de todo órgano da autoridad en los 

ejidos. Con la dasaparici6n d~ las autoridades agrarias, el 

Estado controla a través da los Tribunales Agrarios y la 

Procuraduri¿¡ todo lo referente a 1 a propiedad ejidal y 

comunal. En el texto menciona que la sanc16n al 

Jatlfundlo, estar~ en manos de las autoridades estatales por 

dlsposlcl6n constitucional, exceptuándose de esta regla los 

excedentes de las sociedades y las tierras ejJdales que 

corresponder~. en un principio, a la Secretarla de la Reforma 

116> Diario Oficial; Ley A1rarla: 711111992. p. 2. 
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Agraria, quien veriflcarA las extensiones, propiedad de laG 

sociedades y determinará los excedentes. 

La Ley Reglamentaria subraya la importancia de la tnversi6n de 

capitales extranjeros, pero la regulaci6n corresponderA 

técnicamente a la Ley para Promover la Inversión Mexicana y 

Regular la lnversl6n Extranjera IArttculo 127>. 

El articulo de la Ley Agraria que mAs polémicas ha causado y 

que es el promotor del latifundio neoliberal representado por 

las sociedades mercantl les como persona mor·al, ei;;. el número 7S 

que autorl%a la transmisión ejidal del domtnto de las tierras 

de uso común a las sociedades mercantiles. 

1 ndepend lentamente de 1 a anterior, la Ley Agraria, 

reglamentaria del Articulo 27 Const1tuciona1 crea organismos 

do c:i.r.!l.ctcr ::idmini.:.trOl.ti·,....o 'l contonc!c:::.o: to. Procuri'.ldurio.. 

Agraria y los Tribunales Agrarios, y el Registro Agrario 

Naciona 1. 

A continuaci6n se presenta un resumen de sus actividades. 

4.2.1.J Procuraduría Agraria. 

Es+.~ concebida organismo descentralizado, con 

personalidad jurtdica y patrimonio propios, sector izado en la 
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Secretaria de la Reforma Agraria, Jnicialmenle, funciones 

ser•n de servicio social, una instancia de auxi 1 io para 

ejldatarios, comuneros, pequei'\os propietarios 'I jornaleros 

agricolas, 

Su objetivo es la procuraci6n da apoyo en la reaJizacl6n de 

tr4mites y contratación, por ejemplo, cuando se vaya a 

realizar un traslado de dominio o compraventa, en ésta deberán 

estar presentes un representante de 1 a Procuraduria Agraria y 

un fedatario público. 

El 30 de marzo de 1992, fue promulgado en et Diario Oficial de 

la Fedoraci6n el Reglamento Interior de la Procuraduria 

Agraria en la que se establecen las bases para su organización 

y funcionamiento y también se determinan en él las funciones 

del Consejo Consultivo, Procuraduría formada por 20 miembros. 

Por otra parte, e1 Diario Oflclal pub) ica el reglamento 

interJor de la Procuraduría Agraria, con el cual se definen 

1as bases por medio de 1a& cuales desarroll•r• sus tareas de 

defensa y asesoria de los derechos agrarios. 

Con olio se da vlda formal a la Procuradurta Agraria, cuyo 

titular es Arturo Warman, designado para el cargo por el 

presidente Carlos Salinas de Gortari. 
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1) El reglamento determina que la procuradurla ejercerá sus 

atribuciones a petición de parte o por oficio, promoviendo la 

pronta, expedita y eficaz procuración de la Justicia agraria 

para garantizar la seguridad de la tierra ejidal, comunal y 

paquo~a propiedad. 

2) Deberá fomentar la integridad de las comunidades indlgenas, 

efectuará. acciones tendientes a elevar socialmente ol nivel de 

vida en el campo, a consolidar los núcleos agrarios y a 

proteger los derechos que la ley otorga a los campesinos, 

ejidos y comunidades. 

3J Tambi8n deberá emitir el dictamen de terminación del 

régimen ejidal cuando le sea solicitado, promover la defensa 

y salvaguarda de las tradiciones de comunidades y grupoa 

élntcosi vigllar que en lo& ca&O& del lquidaclón de &ociedades 

se cumple el derecho de preferencia del núcleo de población 

ejidal y de los ejldatarios, para recibir tierra en pago de lo 

que les corresponde. 

41 Destaca entre sus a&ignaciones, el deber de vigilar que &e 

re&pete el fundo legal del ejido: actuar como áirbitro ~' 

dictaminar cuando la& partes :io lleguen LI un avenimiento; 

emitir recomendaciones a las autoridades por tncumpl lmiento de 

~u$ obligaciones; hacer del conocimiento de la Secretaria de 
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la Contratarla la ouperloridad oorrespondienta, las 

irregularidades on que incurran tunc1onario6 agrarios. 

SJ Su estructura administrativa y técnica seré. integrada por 

el procurador a.grario1 visita.dores especial e&; subprocuradores 

de asuntos jurldicos y contenciosos, de concil iaci6n y de 

concertaci6n de organizact6n y apoyo nocial agrario y un 

secretario general. 

SJ Contaré. con las unidades de Comuntcaci6n Social 1 

Coordinadora de Delegaciones, de Programación, Evaluación y 

Organizaci6n1 la Contralo~ia Interna y de lnform•ttca. 

7) Las direcciones generales ser:t.n: del Cuerpo de Servicios 

Periciales: Asuntos Juridicos Contenciosos; Quejas y 

Denuncias; Concil lact6n y Cancertaci6n; Organlzaci6n y Apoyo 

social Agrario; lnvestlgación y Vigilancia; Atención a Asuntos 

lndlgenas; Atención a la Juventud y Mujer Campesina; Atención 

a Jornaleros y Avecindados; Estudio& y Dlvu\gaci6n Agraria y 

Administración. 

Asimismo, el Diario Oficial publica las funciones del Consejo 

Consultivo que, como órgano de opinión y consulta da la 

Procuradurla Agraria, estará integrado pluralmente con un 

nómero de miembros qua no exceder~ d~ 20. Sus acuerdos ~a 
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tomarAn por consenso y el pleno funcionaré con no menos de 12 

integrantes. 

Establece que las delegaciones en el inter·ior del pais deberé.n 

lnstalar•e para iniciar sus labores dentro del plazo de un 

a~o, a partir de la entrada en vigor del reglamento. 

Por último, los servlcloa que prestara la Procuradurla Agraria 

aertrn gratuitos las sol lcltudea de 1ntervencl6n y 

asesoramiento que le sean presentadas no requerlrin forma 

predeterminada, o sea, podrán sor verbales, por comparecencia 

o por 1 os 1 nteresados, su• i'am 11 lares o sua 1~epre11entantes. 

lLey Agraria. Titulo séptimo de la Procuradurla A1rarlal. 

4.2.l.2 TRIBUNALES llGRARIOS. 

Los trlbuna1o::: :l.Cr~rin" "º" 6ri;tanos federales dotados de plena 

Jurlsdlcct6n y autonomia para dictar sus fallos. Su objetivo 

es la administraci6n de \a justicia agraria en todo el 

territorio nacional. 

Los tribunales agrarios estAn conformados por el Tribunal 

Superior Agrario y \os tribunales unitarios agrarios. 
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4.2.J.2.1 El Tribunal Superior Agrarlo tlsnB entre sus 

atrlbuclonest 

FlJar el númaro limite territorial de los distrito& en que 

se divida al lerrllor1o de la República para loG efectos de 

la Ley Agraria. 

E•lableoer el m'.111ero y sade de los tribunales unitarios que 

aKlatan en cada Jno do los distrltoo. 

Nombrar loa aacretarios, actuarlo• y p&ritoa de tos 

tribunales agrarios; cesarlos auspenderlos an eus 

'funciones, aceptar sue renuncias, cambiarlo& de adecripc16n 

y resolver todas las cuestiones que ae relacionan con 

dichos nombramlenloG; aal como concedarles 1 ioenoias en los 

términos da las dlsposlclones legales aplicables. 

-- Aprobar el anteproyecto de presupuesto anual u~ agre5oa. 

-- Conocer las denuncias o quejas que se presentan en contra 

de tos miembro& de los tribunales agrarios y d•rivar la• 

sanciones adminlstrattvas que deban apl tc6.raeles an caso de 

detarmin~rseles alguna responsabilidad. 
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Aprob•r el Reglamento Jnterior de los tribuna1e& agrarios, 

asi como )os demá& reglamentos y dispo6iciones neoasaria& 

para su buen funcionamiento. 

El Tribunal Superior Agrario se integra por cinco ma¡istradoa 

numerarios y uno de esto& lo presldlrA teniendo su sede en el 

Distrito Federal. A su vez al Tribunal Superior Agrario ser• 

oompelenle para conocer: 

Del recurso de revisión en contra de aent&1't.11as dictadas 

por lo& tribunales unitarios, en juicios que Be refieran a 

conflicto• de 1 tmi tes de tierras suscitado& entre dos o mA.s 

nUcleos de poblaclón e.Hdate& o comunales o bien, Jos 

concernientes a 1 imites de las. tierras oe uno o var-ios 

núcleo& de población con uno o vario& propietarios o 

sociedad•& mercant~les; también revisara las sentencias da 

Jos tribunales unitarios agrarios on lo que toca a 

reati\uci6n da tierras y sentencias dictadas en Juicios da 

nu11dad ~onlra resoluciones emillOaG po~ autoridades 

agrarias. 

El Tribunal Superior Agrario tendrá. conocimiento de loa 

conflictos da competencia entra JoG tribuna.Jea unitario•, 

Q~ los impedimentos y excusa& de Jos magistrado& sean del 

Tribunal Superior Agrario 

unitarios. 

blan, de tos tribunales 
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A su vez el Tribunal Superior Agrario podrA conocer de lo& 

Juicios agrarios que por sus caracterlsticas especiales asl 

lo ameriten. Dicha "f'acul tad se ejerceré. a criterio del 

Tribunal, ya sea de oficio o a petici6n fundada del 

procurador Agrario. 

El Presidente del Tribunal Superior Agrario tiene entre sus 

múltiples funclonesl 

Dictar las medidas neo•sarlas para la adecuada organización 

y funcionamiento de los tribunales unitarios aal como para 

esos mismos efectos laa urgentes que fueran necesarias, y 

establecer los sistemas de computo requeridos para 

conservar los archivos de los tribunales. 

Comunicar al EJacutivo Fodor01l l:u:: :i..uccnclaE: t\9 los 

ma~istrados que deban ser supJld~s mediante nombr~ltiento. 

Formular y disponer el ejercicio del presupuesto de egreso& 

de los tribunales agrarios. 

Nombrar a los servidores públicos del Tribunal Superior, 

asi como cambiarlos de adscrlpoi6n y removerlos conforme a 

la Ley. 
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4.2.l.2.2 LOS TRIBUNALES UNTTARIOS AGRARIOS. 

Los tribunales unitarios conocerén, por razbn del territorio, 

da la& controversias que &e les presenten con rri1taclón a 

tierraP ubicad•s dentro de Jur1sdicci6n. 

Asimismo, los trlbunales unitarios serAn competentes para 

conocerz 

De las controversias por limites de terrenos entre dos o. 

mis núcleos de población eJldal o comunal, y de éstos con 

peque~os propietarloo o sociedades. 

De la restituclbn de tierras, bosques y aguas a Jos núcleos 

de poblac16n eJid.aJ o comunal, asi como de la 

raiv1ndicaci6n de tierc~s ojidales v comunales. 

De los juicios de nulidad contra resoluciones dictadas por 

las autoridades agrarias qua alteren modifiquen o 

extingan un derecho o determinen la existencia de una 

ob11¡aci6n, 

De las controversias en materia Qgr&ria entre ejidstarios. 

comuneros, posesibnarios o avecindados, 
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De lae controversias relativas a la sucesi6n de los 

derochos ejldales y comunales. 

De las omisiones en que incurra la Procuraduria Agraria y 

que deparen perjuicio a ejidatarios, comuneras, sucesores 

de ejidatarios o comuneros, ejidos, comunidades, peque~os 

propietarios, avecindados o Jornaleros agricolas, a ~in de 

que sean eficaz e inmediatamente subsanadas. ,,!JV 

Como se observa ahora en problemas agrarios ya no serAn 

reaualtos medi~nte un procedimiento administrativo como 

anteriormente se hacia en la Secretaria de la Reforma Agraria, 

sino medianteun procedimiento Jurisdiccional, ante loa 

Tribunales Agrarios, a través de una demanda y con la asesoria 

da un abogado. 

Un oraanismo novedoso en el contexto nacional, e& el Registro 

Nacional Agrario, Agrario Nacional, dado que en lo& 

documentos se le puede encontrar en ambas fcrmas, que equivale 

al Registro Público de la Propiedad, el problema que acarr•a 

un organismo de tal naturaleza es que su A.mbito jurisdiccional 

debe ser federo) y los registros d• la propiedad son locales, 

l l9l Disposiciones Generales, Capitules primero, segundo y quinto de la ley 
Or1:r.nlca de los Tribunales A1rarios. 
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lo que impl lcarla la estructurac16n de su Ley Orgá.nica o de su 

~eglamento Interno. 

4.S AFECTACION SOCIOECONOMICA DEL CAMPESINO. 

4.3.1 Aspectos Eoon6•lcos. 

U El principal problema al que se enfrentaron siempre los 

ejldatarios fue el de obtener créditos refacclonarios y de 

avio, recuérdese que los créditos refacclonarios se destinan 

a la adqulslci6n de maquinaria y equipo y los de avio a mano 

de obra e insumos. La drástica dlsmlnucl6n del fomento 

econ6mlco a través de 1 os fideicomisos que el Estado habla 

creado para ol financiamiento, tales como FIRA tFldelcomlsos 

Instituidos con Relación a la i\gricul tura) 1 FE.GA (fondea 

Especiales para la Ganaderia y la Agricultura), la paulatina 

retirada de Banrural, de ANAGASA tAseguradora Nacional 

Agrlcola, S.A.I, obligaran al ejidatario a acudir o bien con 

las Msociedades mercantiles• llatlfundlsta&l para asociarse o 

ante la banca privatizada para conseguir el apoyo financiero 

necesario, lo que incidirá en los casos de malas temporadas en 

la pérdida de sus parcelas. 

51 el campesino no estaba en condiciones de defenderse de los 

lidercillos gubernamentales, menos lo está para entablar 
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juicios con 1 os expertos abogados agrarios que seré.o parte del 

equipo de trabajo de las sociedades mercantiles y de la banca 

privatizada. 

21 Ambas situaciones a6lo conducen a una soluciOn final i la 

p6rdida de la tierra para el ejidatario. 

Al tener 

incrementando 

parcela que trabajar el campesino migrara 

el ejército de desocupados en la urbes 

citadinas, y dado au nivel bajo educativo si se contrata seré 

en a11pleos de bajos salarios y en muchas ocaaionea sin 

prestaciones. 

Al analizar más ampliamente, si los cambios estAn basados en 

las necesidades laborales de un México maquilador, en esta 

viaibn, se ha actuado positivamente, el ex-ejidatario mexicano 

trabajará Jornadas extensas con salarios infieos. 

3) Ademas el postulado mas importante de la Revolución 

Mexicana: dotar de tierras a quien la trabaja, queda -fuera de 

contexto, al desaparecer cons,t1tucionalmente la obligación del 

Estado de dotar de tierra& a quien la trabaja, los hijos de 

los campesinos al formar una nueva familia, s6lo podran ser 

peonei:; asalariado.; de las empresas agropecuarias que los 

ocupen pero n~ propietarios. 
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4.3.2 Aspectos Socloculturalea. 

Socialmente las agrupaciones campesinas como la C.N.C. y la 

C.C.I. eran un grupo fuerte, podero&o, incluso se comenta que 

de no haberse podido manejar las votaciones campesinas, 

di'f'icilmente se hubiera "levantado el sistema" para dar el 

triunfo a Don Carlos Salinas en las elecciones de Jul lo de 

1966.gQ/ 

Culturalmente, igual que gran parte de la poblac16n mexicana, 

el ex-ejldatario tendré. un pérdida de identidad, ee decir, 

ldentlficac16n con su pueblo, su lengua, su caminar, eu 

relaol6n con la naturaleza, su organizaci6n social, su 

cosmogonla, su dieta. Pérdida ante el embate de los medios de 

comunlcaci6n masiva que le presentan otros patrones ajenos a 

los que él conoce. 

4.3.3 11ovl•lento& ca•pesluos. 

Actualmente existen dos agrupaciones controladas por el 

Estado. que aglutina mA.s del 60" del movlmtento obreros el 

Con¡reso Asrario Permanente tC.A.P.J y el Movimiento Nacional 

de tos 400 Pueblos lMP-400>. 

(20> V6aae1 Nexos, lera. quincena de agosto de 1991. 
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El C.A.P. a au vez agrupa nueve centrales campeslnasi la 

confederación Nacional Campesina IC.N.C.I, Central Campe&ina 

Independiente CC.c. t. 1, central Campesina Cardenista Ce.e.e. 1, 

Confederaci6n Aeraria Mexicana IC.A.M.I, Unión Nacional de 

TrabaJ•dore& Agricolas IU.N.T.A.I, Unión General Obrero 

Campesina de México tU.G.o.c.M.), Unión Nacional de 

Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas {U,N,O.R.C.A. I, 

Coalición de Organizaciones Democr~ticas Urbanas y Campesinas 

1c.o.o.u.c.1 y Unión General Obrero Campesino Popular 

IU.G.o.c.P. I. 

Ademi\s existen or¡ant;i::aciones independientes, la mayoria 

re¡¡ionates, entre las que destacan1 la Central Jndependienta 

de Obreros Agricolas y Campesinos IC.J.O.A.C.J, la 

Coordinadora Nacional de Pueblos Indios y la co~l1c16n Obrero 

Campesino Eatudianti 1 del l•tmo 1c.o.c.E. 1. J. 

Tanto las organizaciones independientes como algunas del 

movimiento oficial se han agrupado, para oponerse a las 

re~ormaa constitucionales, en el Movlmi•nto Nacional de 

Reaistencia y Lucha Campesina, mediante la interpa•ic16n da 

amparos y to•a de Congresos Estatales para lograr el 

establecimiento de un Congreso Agrario Nacional.~ 

1211 Véase: Rojas, Ro&a: •Desobediencia agraria contra las reforma& del 21•: 
La Jornada; 2211/1992. p. 15. 
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•se plantea una batalla a l¡ir¡¡o plazo, cuando se supone ya 

que daré lista la leg1slacl6n reglamentaria •.• no va a Ger 

solamente una batalla legal con abogados, sino de 
movilidad para local izar bien nuestro derecho legal al 

propio amparo. Por lo pronto desobedecemos la lniciatlva 
de reformas del 27 (ya hablan sicto aprobadasl, se plantea 

una campa~a de dosobediencla agraria frente a las 

reformas. ·~2d 

En los Estados con estructura politica subordinada al 

Ejecutivo como Jalisco, México y Coahuila. 1.06 mi&mo& 

eobern¡¡,dores han pagado desplegados en los que se menciona que 

los ejldatarlos tal dla 4 de dlclembrgl est~n • ••• a~plia y 

clara.Mente enterados de la incitativa du refor~a al articulo 

2.7 oonstituc.lonal ·"'ll/ 

Por ejemplo: resulta absurdo que el Congreso durante un meG 

anal Lz6 el cont.enldo para conocer a. cl,:1ncla cierta lo& 

alcance6, mientrs.6 los 519 comisarios ejidal1tf"- y los 

r11&11>p1:1ct.lvot: ejid;titario& a quienes representaban, ya sabian 

•ampl la y claramente" los resultado& de la iniciativa. La que 

esto escribe, platicando con ejidatarios de Chalma y Santiago 

Tian¡uistengo puedo constatar que ni siquiera sabian que iban 

a presentarse cambios en el ejido, ni ouAndo ni cbmo. 

1221 lb1d. p. 15, 

l23l Véa&et La Jornad?-; 4/Xll/1991, pp. 18, 20 y 21. 
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En la medida que las parcelas ejidales se vayan transformando 

en propiedad privada, aün en el caso de que el propietario sea 

un ejldatarlo, el ejido paulatinamente lrA desapareciendo y 

con él las organizaciones estatales de control campesino 

incluyendo la Secretaria de la Reforma Agraria. 

Probablemente, en un principio proliferen agrupaciones con el 

fin de invadir neolalifundios, que exijan organizaciones 

formadas por los campesinos a los que la Reforma Agraria no 

pudo dotar de tierra& necesarias para 1 levar una digna 

existencia y cuando menos la esperanza da alcanzar un minimo 

de bienestar para sus fami 1 las. Movimiento¡; que serA.n 

detenidos y controlados por el Estado de una manera violenta, 

burooratlca o popu1lsta. 
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REFLEXIONES SOBRE EL CAPITULO IV 

Entre las re1'ormas efectuadas al Articulo 2·1 Con&liluclonal, 

destacan por sus consecuencias para la desapariclbn del réglmon 

ejidal ta tenencia do la tierr9, Id autorlzac16n a que se da a las 

•&ociedades mercantiles• para adquirir o rentar propiedades 

agrarias, la derogacl6n de las fracciones que regulaban la 

constltucl6n de nuevos ejidos y la obligación del Estado de dotar 

a las agrupaciones de campeainos de tierras E·Jidales. 

La Ley Agraria reglamentaria de las reformas, ratifica ta 

desaparición de la propiedad colectiva de la tierra con funciones 

sociales, permite el ingreso del capital extranjero al agro y 

probablemente cree las condiciones para un neolat11'undismo de 

corporaciones transnacionaJes. 

Entre los 6rganos de regulaciOn creado& por la ley reglamentaria 

destacan la Procuraduria Agraria, el Tribunal Supremo Agrario y los 

respectivos Tribunales Agrarios locales, asi como el Registro 

NaclonDl Agrario. 



CONCLUSIONES 

En Jos capitulos que componen el presente trabajo ae expuso 

como a partir de la Ley de 1915 y de su posterior redacoi6n en el 

texto del Articulo 27 Constitucional, Jos diferentes gobiernos 

posrevoluclonarlos sf bien hicieron cambios y adiciones al 

mencionado Articulo, respetaron de alguna forma la esencia de la 

Reforma Agraria, es decir, el reparto agrario como bandera 

ideológica que reconoció la necesidad del campesino inexicano a 

tener una porcl6n de tierra que trabajar. 

Es precisamente ese reparto agrario el que impulsó el 

desarrollo capitalista en el campo. Posteriormente, con sus altas 

y bajas, este mi amo raparte es el que mantuvo 1 a presencia del 

ejido a pesar de que se le fue marginando de apoyo financiero y 

tecnológico. 

En contraparte, el capital agricola nativo y el trasnacional 

sl obtuvieron el apoyo necesario, esto permitió una mayor 

injerencia de los mismos en la producción y por consiguiente un 

aumento en la dependencia alimentaria al exterior. 

Esta situacibn en su conjunto afectó gravemente las 

condiciones socloecon6micas del ejldatario y del comunero, 

orillAndolos a rentar ilegalmente sus parcelas, a trabajar en laa 

ciudades o a emigrar al pala del norte. 
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De esta manera, en el marco de una grave crisis económica 

nacional, el deterioro en el campo se agudizó. La politica agraria 

de los dos últimos sexenios atendió poco o nada las necesidades de 

inversión y tecnologia al grado que el discurso oficial se 

revirtió. Ahora el ejido que fue impulsor del desarrollo, se 

presenta como el causante del deterioro económico dada su poca 

productividad. La traba, según el enfoque gubernamental fue la 

estructura juridica que lo caracterizó por anos, es decir, la 

Legislación definia que el eJidatario y el comunero mexicanos 

podian asociarse con otros propietarios y no podian vender o rentar 

sus parcelas, asimismo, la falta de tierras que repartir. Con 

estas Justificaciónes de 'fondo las condiciones se adecuan para 

J levar a cabe la pri.Yatizacl6n de Ja tierra en el marco Jurldico de 

cambios a el Articulo 27 Constitucional y la nueva Ley Agraria, 

reglamentaria de éste. 

Estos cambios en la estru~tura jur1dica d~l campo, como otros 

que se han realizado en varios Articulas Constitucionales, son la 

respuesta a las demandas del capital fi11anciero internacional que 

en su estrategia de globalizaci6n 1 o bien, de formaci6n de bloques 

financiero-comercial ea, incluye a la naci6n mexicana a través de la 

firma del Tratado de Libre Comercio. Una vez má.s la econom!a 

mexi=ana tiene que replegarse a las condiciones que la polttica 

neol iberal internacional Je impone. 
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La desventaja radica en que Ja economia nacional carece de 

entrada de un mercado interno fuerte que dé cara a Ja competencia. 

Existen graves dlflcultades para que la peque~a y mediana empresa 

enfrenten la invers16n que otros capitales sean nativos 

extranjeros si tienen. Sl como ya se expuso, la pol itica 

gubernamental ha dado mayor apoyo al capital foráneo convirtiendo 

al pais en el principal socio comercial de los Estados Unidos 

dependiendo del exterior, entonces, c6mo crear las condiciones 

adecuadas para una mayor producción nacional, por ende una mayor 

productividad en el campo, si los que tienen la capacidad de 

invertir son las compa~tas agropecuarias trasnacionales, que sin 

duda van a cultivar para eJ mercado exterior no para las 

necesidades alimentarias nacionale&. 

En efecto, hab1a necesidad de cambios fundamentalmente en la 

politica económica con dirección Al cnmpo •poyando equitativamente 

al ejidatario, al comunero, asi como al peque~o propietario. 

Cambios acompaf\ados de nuevas disposiciones que el irainaran el 

eterno tr~mite administrativo y Ja corrupción de Jas instituciones 

o.,icia 1 es. Empero, 1 ai; madi fJ caci ones a 1 Art lcul o 27 Cona ti tuciona 1, 

son Jos cambios legislatJvos y el aparato administrativo que 

conjuntamente seguirán afectando al eJidatario al comunero y al 

pequeno propietario, en lo poltttco, lo económico y lo soctaJ. 

De inicio los cambios constitucionales en el campo truncan esa 

larga trayectoria de lucha agrarista mexicana al cancelar •I 
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reparto agrario; al nuli1lcar los mecanismos de solloltud y 

dotaci6n do tierras; al establecer el derecho para que las 

sociedades mercantiles sean las propietarias de las tierras 

ejldales y comunales de uso agropecuario y f'orestal, por 

consiguiente al inducir a la prlvatlzacl6n y venta del e.Hdo, y más 

aun, al permitir legalmente y en mayor posibilidad que 1as 

compa~las foraneas tengan acceso a tierras mexicanas. 

El presente trabajo ha dado fe de c6mo a prlnciplos de este 

siglo la concentracl6n de la tierra en pocas manos provoc6 grandes 

injusticias sociales que dieron ple a la revuelta popular. Si 

ahora se abre la posibilidad de que la propiedad de la tierra sea 

adquirida por una minarla, las injusticias en el ya pauperizado 

campo mexicano no tardaran en sobresalir, 

Hay que buaoar alternativas, El nuevo sistema ejidal y 

comunal debe vincularse a la reciente estructura jurtdlca y de 

gobierno vigilando exigiendo la participaci6n similar del 

ejldatarlo, del comunero y del peque~o propietario con las 

sociedades mercantiles; por consiguiente debe aflrmarsl3 también la 

partlolpaoi6n de la mujer y los j6venes en las futura~ 

aoooiaoionei;, 

El movimiento campesino debe tener clara esta situaci6n para 

defender &u& derecho& &obre la propiedad que ahora llene. Tarea 

inmediata es la de exigir tos mecani¡;.mos adecuados para impulsar la 
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producción, de esto depende su subsistencia y mas aún la soberanla 

alimentaria del pala. 

El campesino que ha de asociarse debe observar que sea por la 

dlstrlbucl6n equitativa, generando los recursos y disposiciones 

legales que le permitan asegurar GU parcela, no perder su propiedad 

que implica todo un legado histórico cultural. 

Asimismo, debe dar acceso al avance tecnológico que haga más 

fértil la tierra y mejore sus cu! ti vos implementando e impul&ando 

pol lticas agricolas que sean las ~decuadas a cada regl6n y por 

consiguiente queden integradas al contexto nacional. Utilizar 

paquetes tecnológicos que no disminuyan o anulen lo fertilidad del 

suelo. En resumen, ahora 111ás que nunca, los ejldatarios y 

oo~uneros convertidos en propietarios do sus parcelas daban 

organizar, luchar y exigir a la& nuevas autoridades, polltlcas que 

correspondan a la realidad nacional, respeten el entorno ecológico 

y revaloren las tradiciones del campesino mexicano pues es sólo él 

quien conoce la tierra en la que por a~os ha vivido y trabajado. 

Acat1An 1994. 
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