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:rntroducción 

El Presente trabajo de investigación tiene objetivos muy 

precisos, tales como el enaltecimiento de nuestra Máxima casa de 

Estudios, asi como aportar a los anales de investigación juridica 

aspectos relevantes de la historia del liberalismo mexicano, su 

evolución y repercusión. 

En el 'mbito juridico veremos como se interrelaciona el 

Derecho, la F1losofia y la Economia, teniendo cómo consecuencia 

natural la norma positiva que rige a un pais, en nuestro caso a 

los Estado Unidos Mexicanos. 

Recorreremos la historia del liberalismo mexicano, iniciada 

por José Ha. Horelos y Pavón, pasando por los Flores Haqón y 

concluyendo en su evolución anunciada por Reyes Heroles, en el 

Liberalismo social en los noventa. 

Probaremos que la filosofia liberal social en 1992, fue 

factor reformador de tres articulas totalmente relacionados con 

el Derecho social, el tercero, el veintisiete y el ciento 

treinta, causando diversas reacciones en los sectores económicos 

y politices de nuestra República Mexicana. 
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A su vez analizare•os los avances en materia jurídica de los 

articulos antes mencionados, asi como su retroceso y lo más 

importante, hare•os una propuesta respetuosa de contrareforma a 

los articulo& 27 y 130 de la constitución. 

México hoy •6s que nunca necesita de una transformación 

seria y eficiente, tanto en lo jurídico co•o en lo politico las 

refor•as de estudio no son más que el inicio de los cambios que 

nuestro pais seguirá realizando de cara al fin de siglo, la 

Universidad Nacional Autóno•a de México hoy se transforma y lo 

que creemos que el liberalis•o social es la ideoloc¡ia adecuada 

para nuestra nación confiamos en que el equilibrio planteado por 

la filosofia bautizada por Reyes Heroles como tal comience a 

fructificar en el afto 2000. 

La nuevas generaciones tenemos la certeza de que el trabajo 

que hoy hacemos, contribuirá al engrandecimiento de México. 



Capitulo I.- Antecedentes 

En el siglo XVI en plena época renacentista, el hombre 

avanza en su proceso de ver y analizar el cosmos, sin hacerlo a 

través de los ojos de la religión. La burguesía por otro lado 

se fue robusteciendo y las clases sociales de aquel entonces 

fueron modificándose paulatinamente. La educación, instrucción 

y riqueza de la clase burguesa iguala a la aristócrata. 

1.1.- John Locke 

Ya en el siglo XVII la f ilosofia racionalista encabezada por 

Renato Descartes tomaría la vanguardia e impulsaría a ideólogos 

políticos encabezados por el liberal John Locke, el cual en su 

obra "T_ratado Acerca del Gobierno Civil" en 1689 sellala: • Bl 

Bstado se basa en el consenti•iento voluntario de la b1111anidad 

que reviste a los magistrados del poder necesario para 

proteger BUS vidas, 

hombres 

su libertad, sus intereses, sus 

propiedades. Los han recibido 

superiores a todas las leyes. Son los derechos 

del hombre la libertad y la propiedad."(!) 

de Dios derechos 

Locke fundamentó los principios de propiedad privada y 

justicia social. Sintetizando la obra de John Locke declara de 

1.-Locke John.Tratado Acerca del Gobierno Civil. 1689 lSOva 
edición Bditado Harrison.Inglaterra 1989 Página 103. 



que la monarquia debe ser limitada, critica duramente a 111 

doctrina del poder hereditario y seftala que es necesario que se 

reconozcan las libertades naturales de acuerdo al Contrato 

social. 

Bl liberal John'Locke como la mayoria de los pensadores de 

la época no ataca a la monarquia, consideraba que en tanto 

no existiera un agrupamiento social, el gobierno, en este caso 

a través del Parlamento y con pleno respeto a la propiedad, 

no podria darse ese sentido de justicia y equilibrio 

social que ya se requeria, 

También considera al aspecto religioso, oponiéndose a la 

imposición de algún credo y pugna por una total tolerancia 

para todos los cultos y creencias aunque el no toleraba a los 

católicos, por servir a un jefe extranjero. Los adeptos a 

estas ideas recibieron el nombre de "librepensadores," los 

cuales valiéndose de su propia razón formularon juicios 

basados en el libre examen de las ideas, criticando, 

analizando dogmas y tradiciones religiosas, sociales y 

politicas, procurando una verdadera libertad religiosa. 

Locke sin darse cuenta fundaria la religión natural y 

establecia con esto el principio de que el Estado debe servir a 

los intereses de los ciudadanos, lo que hoy 

podriamos considerar como un elemento de Derecho 



social y 

Paralel11111ente 

conducente 

Faire" con 
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por consecuencia de Liberalismo 

Tomas Hobbes, Mendenville y Hume 

Social. 

hacían lo 

en el ámbito económico consaqrando al 

el liberalismo económico viqente hasta hoy. 

"Laizzes 

Bl pensamiento liberal inqlés se propaqaria rápidamente por 

Bspafta, 

movimiento 

Prusia, Rusia, Austria y Francia, 

político cultural más importante 

emanando el 

de ese siqlo 

denominado "Despotismo Ilustrado", siendo sus principales 

representantes ideolóqicos: Montesquieu, Rosseau y Voltaire. 

Bl Barón de Montesquieu en su libro "El Espiritu de las 

Leyes" formuló las primeras qarantias para los ciudadanos, a 

través de la separación de poderes.Plantea las dificultades que 

existen para implantar hoy un tipo de República Clásica, 

tomando como modelo a Grecia y Roma. El dice en su obra que 

es prácticamente imposible, por la severa complejidad de 

la civilización actual, la qran extensión territorial y el 

qran auqe económico alcanzado por los Estados. 

Voltaire quien vivió en Inqlaterra conoció la ideología 

liberal de Locke y viéndose influenciado por éste, publicó 

"Cartas Filosóficas " en donde aplaudia el régimen liberal 

planteado por el ideóloqo liberal . inqlés. También arremetió 

contra la intolerancia reliqiosa a la cual denominó INFAME. 
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Juan Jacobo Rousseau en su obra "Discurso Sobre El. 

Origen De La Desigualdad Entre Los Hollbres" trata la 

problemática social existente en ese entonces y seftala la una 

serie de reformas necesarias para alcanzar la Justicia 

Social, afirmando que los hombres al haber celebrado un 

contrato social, habian dele9ado el poder a unos cuantos 

para que lo gobernaran y estos abusaron del poder. 

Durante este periodo se destacan otros importantes 

economistas como Quesnay que al iqual que Hobbes defenderia el 

libre comercio y el derecho a la a9ricultura. Gournay 

sintetiza su pensamiento en que la tierra es suficiente para 

producir la riqueza de un pais. 

1.1.1.- Declaración de los Derechos del Hollbre 1789 

En el siglo XVIII se suscitaron hechos que calllbiarian 

radicalmente la faz de la tierra, en 1776 se declara la 

Independencia de la Trece colonias del Reino Unido 

abriéndose una nueva era en la historia de la humanidad. 

En 1789 inspirados los franceses en la ideologia liberal y 

motivados por la lucha independentista de las Trece 



Colonias, da inicio la Revolución Francesa, con el objeti o de 

justicia •ocial y bajo los principios liberales de 

"libertad, i!lllaldad y fraternidad". 

una de la• principal•• aportacionas de l'a vesta arma a es 

la Declaración de los Derecho• del Hombre, de ·101 que para 

nuestro estudio destacan: 

Art.1.- •Los hombre• 
derecho•. 

nacen y permanecen libre• e i!lllal•• ea 

Art.2.- La aete de toda a•ociecióa 
con•ervaci6a de lo• derecho• aeturele• e 
hombre, ••toa derecho• •on libertad, 
aevurided y le reei•teacia a la opre•ióa •.• 

politice ee la 
iapresciadibl del 
propiedad, la 

Art.13.- ... la ley repartir6 ivualitariaaeate entre todos los 
ciudadano• •u• biene• ea razón de su• facultades. 

Art .17. - La• propiedade• tienen derecho• inviolable y 
aevredo•, ainvuna per•ona •:lene, puede entrar ni un po o a 
ella•, pero •i la aece•idad publica lo requiere, legal ate 
constatada, exigirá la propiedad bajo la condición de una 
juata y previa indaaaizacióa•.121 

La Revolución rranceaa reafir111aria loa princ ios 

liberales que ae habian aeabrado desde John Locke, tanto e lo 

político coao en lo económico. 

2.-Reviata de Revista•.Aaiveraario de la Revolución Fru ••· 
Periódico el sxcelsior. Julio 1989. P6giaaa 37. 



La 

social, 

Revolución 

fue mas 

no sólo 

allá, en 
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contempló el aspecto agrario y 

l 793 la educación primaria se 

instituye como obligatoria y gratuita, creándose en ese mismo a6o 

diversas instituciones educativas como la Normal superior, 

conservatorio de Artes y Oficios, entre otras. Todo esto influyó 

en el pensamiento del hombre quien emergia del aletargamiento 

en que estaba aún sumergido y bajo el yugo de los imperios 

Espa6ol,Inglés, Portugués y Holandés en el nuevo continente. 

La base estaba dada, sólo faltaba que se presentara el momento 

y circunstancias adecuadas para que el surgimiento de los hijos 

de la libertad, se hiciese presente; no tardaria mucho en que 

esto se manifestara. 

1.2.- México. 

México o mejor dicho en aquella época la Nueva Espa6a, no 

permaneció al margen detoda la transformación politico-ideológica 

que experimentaba suropa, e influido por las ideas liberales 

francesas, la madrugada del 16 de septiembre de 1810, el cura 

Miguel Hidalgo y costilla llama a levantarse en armas al pueblo 

mexicano para conquistar su Independencia del .reino Espa6ol. El 
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cura Hidalqo avanza por diversas zonas del pais derrotando en 

m6s de una ocasión al ·ejército realista. Bn zócoalco sale 

victorioso y ello le permite entrar a Guadalajara y desde 

ahi orqanizar su Gobierno provisional del cual emanan dos 

importantes decretos: 

GUadalajara a 5 de dicieJlbre de 1810 

Don Miquel Hidalgo y Costilla 

Generaliaillo de Aaérica: 

Por el presente 

distrito de esta 

recaudación de las 

aando a los jueces y justicia del 

capital, que inaediatuente procedan a la 

rentas vencidas hasta el dia, par loa 

arrendatarios de las tierras pertenecientes 

naturales, para que enter6ndolas en la 

a las coaunidades 

caja Nacional se 

entrequen a los referidos naturales para su cultivo, sin que para 

lo suces~vo puedan arrendarse, 

sea únicaaente de los naturales 

pues es ai voluntad que su qoce 

de sus respectivos pueblos. 

GUadalajara a 6 de Dicieabre de 1810 

Don Niquel Hidalqo y costilla ••• 

••• ae atiende par ahora a paner el reaedio a lo a6s urgente por 

las declaraciones siquientes: 



10 

1.-Que todo• los duellos de eaclevos deberé darlas la 

libertad dentro del teraino de diez dia•, ao pena de auerte, la 

que •• aplicar6 por tranavreai6n a eate articulo. 

2.-Que cese para lo sucaaivo la contribución de tributoa ••• 

3.-Que todos loa navocio• judiciales, docuaentoa, escrituras y 

actuaciones, •• hava uao del papel coatln quedando abolido el 

del sellado. 

4.-oue todo aquel que tenva instrucción en el beneficio de la 

pólvora pueda laborarla ••• (3) 

1.2.l.- conatituci6n de Apatzin96.n 1813 

A le auerte de Hidalqo, Allende, Jiménez y Abasolo en 

1811, esuae le dirivencia del movimiento insurvente la 

•suprema Junta Gubernativa de Aaérica" encal:Jezada por Ignacio 

López Rayón, José Ha. Liceaqe 

3.-secretaria de Bducaci6n Pfil:llica.Antolo9ie de Historia de 
México.Bditorial 8.B.P.México 1993.P6qina 19 y 20. 
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y José Sixto, con sede en Zitácuaro Hichoacán. 

Para ese entonces el cura de curácuaro Hichoacán, José Ha. 

Horelos Y Pavón había adquirido fama por sus importantes 

victorias sobre los realistas, por ejemplo: Acapulco, 

Chilpancingo; lugar donde se suman a la lucha los 

hermanos Bravo. En Tixtla ae une Vicente Guerrero. Ya en 

Chilapa se detiene el Generalísimo para reorganizar su ejercito, 

es mayo de 1812. 

Para ese afio de 1812 Horelos se encuentra dirigiendo la 

lucha, al percatarse de que la "Suprema Junta Gubernativa de 

América" no tenia ni presencia, ni pe10 real en el ámbito 

legal, por lo tanto tampoco en el gubernativo. Horelos Y 

Pavón, como todo estratega se da a la tarea de organizar el 

Congreso Insurgente con la finalidad de que existiese un 

organismo con suficiente autoridad para imponerse a los jefes de 

la insurgencia. 

El Congreso es instalado en Chilpancingo Guerrero el día 14 

septiembre de 1813 por José Ha. Horelos y Pavón, quien ante 

el pleno del Congreso da a conocer su programa político, conocido 

como "Los sentimientos de la Nación," destacándose los aspectos 

sociales y liberales 

del hombre. Coincidiendo con Jesús Reyes Heroles p~demos 



12 

afirmar que Morelos es el primer hombre eminentemente liberal 

con un toque social en su actuar y pensar: 

l. "-Que la .Aaérica es libre e independiente de Bspalla y de 

toda otra Nación, Gobierno y Monarquia ..• 

2.-QUe la Religión católica sea la única, sin tolerancia de 

otra. 

12 .-Que como la buena ley es superior a todo hollbre, las que 

dicte nuestro congreso deben ser tales que obligue a 

constancia y patriotismo, MODBRBN LA OPULENCIA y la indigencia de 

tal suerte se a1111ente el jornal del pobre, que aejore sus 

costullbres, aleje la ignorancia, la rapilla y el hurto. 

15.-QUe la esclavitud se proscriba para siempre y lo aisao la 

distinción de castas, quedando todos iguales y sólo se 

distingue a un americano de otro, en el vicio y la virtud. 

17.-QUe cada uno se le guarden las propiedades y respetos en su 

casa coa o asilo sagrado, selialando pena a los 

infractores ( 4 ) • 

Morelos sin saberlo iniciaría la larga travesia de los 

ideólogos liberales sociales en México, nunca olvidando 

4.-Ibid.Página 23. 
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el sentido colectivo y de respeto al individuo tanto en lo 

económico, político y social; la libre expresión de los 

hombres y el respeto a la propiedad; en estos cortos, pero 

sustanciosas aportaciones, englobamos la obra de Horelos. 

Pese a lo anteriormente sefialado, es totalmente válida la 

opinión emitida poL· el Maestro Horacio Bastida, hecha en su 

"Estudio Preliminar" de Las constituciones de México, en el 

cual sefiala: "En la constitución de Apatzingán no se 

reflejaron las ideas de Morelos sobre justicia social, aun 

cuando en el capitulo V -de la constitución- hay un 

reconocimiento a las Garantías Individuales de igualdad, 

seguridad y libertad.(5). 

La constitución de Apatzingán es promulgada el 2 2 de 

octubre de 1814, plasmándose en ella sólü someros aspectos del 

programa plantea<':• por José Ha. More los y Pavón. 

constitució· uc 1dl4. 

Principios o Elementos constitucionales 

s. -H. Cámara de Diputados LIV Legislatura. Las constituciones de 
Mévico.Lditado.Cámara de Diputados.Héxico.1989.Página 20 
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Capitulo I.-De la religión. 

r.rt.1.- La religión católica, apo•tólica, ro•ana, a• la 6nica que 
debe profesar el l•tado. 

capitulo III.- De la ley. 

Art.19.-La ley debe ser igual para todo•, pue• su objeto no •• 
otro que arreglar el •odo con que loa ciudadano• deben 
conducirse en·que la razón exija que •• guien por ••ta regla. 

Capitulo v.- De la igualdad, ••guridad, propiedad y libertad de 

los ciudadanos. 

Art. 2t. - La felicidad dal pueblo y de cada uno de lo• 
ciudadanos, consiste en el goce de la igualdad, '••l!Uridad, 
propiedad y libertad. La integra conservación de aato• 
derechos ea el objetivo de la in•titución de loa gobiernos y el 
6nico fin de las asociacione• politic••· 

Art. 27. -La seguridad de lo• ciudadanos cond•t• en la 
garantia social; 6ata no pude axiatir •in que •e fije le ley lo• 
lillitea de loa poderes y le re•pcnsabilidad de lo• 
funcionarios. 

Art.32.-La casa de cualquier ciudadano ea un a•ilo inviolable 
sólo ae podr.ti entrar en ella cuando un incendio, una 
inundación o la recluación de la •i••• casa hagan necesario 
este acto. 

Art.3t .- Todos loa individuos de la sociedad tienen derecho a 
adquirir propiedades y disponer de ellas a su arbitrio con tal 
de que no contravenga la ley. 
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Art. 37. - A ning6n ciudadano del>e coartarse la libertad de 
recluar sus derechos ante los funcionarios de la autoridad 
p6blica. 

Art.38.-Hing6n género de cultura, industria o coaercio pueden ser 
prohibido a loa ciudadanos excepto los que foraen la 
subsistencia p6blica. 

Art.39.-La instrucción, coao necesaria a todos los 
ciudadanos, del>e ser favorecida por la sociedad con todo su 
poder. 

Art.40.-Bn consecuencia la libertad de hablar de discurrir y 
aanifestar sus opiniones por aedio de la iaprenta no deben 
prohibirse a ninv<in ciudadano a aenos que en sus producciones 
ataque el dogma, turbe la tranquilidad u ofenda al honor de 
los ciudadanos. 

Como lo selialamos, en coincidencia con el Maestro 

Labastida, el pensamiento liberal social de Morelos se ve 

reducido a simples y pobres aportaciones, como lo hemos visto en 

los articules constitucionales anteriores. 

Con esto el liberalismo insurgente se convertia en los 

pilares del liberalismo social. 

La constitución de Apatzingán más que un Código Juridico 

politice, fue un conjunto de principios e ideas generales que 

propiciaron la soberania nacional; el principio de 

autodeterminación de los pueblos, la igualdad ante la ley y la 

justicia económica y social. Pero esto es sólo el 

comienzo. 
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1.2.2.-constitución de l82t. 

A la muerte de Morelos el 22 de diciembre de 1815, 

surgen las figuras de Mina y Guerrero, quienes mantuvieron 

vigente el movimiento hasta su consumación en 1821 por el 

segundo, quien junto con Agustín de Iturbide obtendría la 

Independencia del naciente México, a través de los Tratados de 

Córdoba. 

De acuerdo a los Tratados de Córdoba, Iturbide procedió a 

la instalación de la "Junta Provisional Gubernativa" y como parte 

de los mismos la convocatoria para el congreso 

constituyente. 

La convocatoria fue publicada y convocado el Congreso para 

el 17 d·e noviembre de 1821. 

Ya instalado el Congreso en 1822, 

coronel Epi tacio sánchez dan un falso 

Pie Marcha 

golpe de 

y el 

Estado 

designando a Agustín de Iturbide, Emperador de México. La 

población reaccionó, manifestando su abierto descontento, 

distinguiéndose el del General Antonio López de santa Anna. 

Antonio López 

Mata", abdicando con el 

marzo de 1823. 

de santa Anna promulga el "Plan de casa 

levantamiento armado Iturbide el 19 de 
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Para la tarde del 30 de octubre de 1823 el congreso Ya. 

babia sido reinstalado y el 31 de enero de 1824 se promulga el 

Acta cons.titutiva de la Federación. Antes de la 

proaulgac16n, el Congreso babia celebrado elecciones para 

Pre•idente y Vicepresidente; el primero fue ocupado por el 

liberal Guadalupe Victoria y el segundo por el conservador 

Nicolás Bravo, para el periodo del l de abril de 1825 al 31 de 

marzo de 1829. 

Constitución de 1824. 

Decreto del 4 de octubre de 1824.-Constitución Federal de Los 
Batados Unidos Mexicanos. 

Titulo I.- De la Nación Mexicana su territorio y su religión. 

Art.3.- La religión aexicana es y será perpetuaaente la 
católica, apostólica,roaana. la Nación protege por las leyes 
sabias y justas, y prohibe el ejercicio de cualquier otra. 

Art.23.-Ho pueden ser diputados: 

VJ:.- LOa gobernadores de los listados o territorios, los muy 
respetables arzobispos y respetables obispos, los 
gobernadores de los arzobispados y obispados, los provisores y 
vicarios ..• 

Art.24.- Para 
puedan ser 
abaolutuente 
elección. 

que los coaprendidos 
elegidos diputados, 

en sus destinos 

en el artículo anterior 
deberán haber cesado 

seis meses antes de la 
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Sección Quinta.- De las facultade• del Convre•o General: 

Art.50.- La• facultada• exclu•iva• de convreso General Bon la• 
sivuientea: 

:i:.-Pr0110ver la ilu•tració, a•evurando por ti- lillitado 
derecho• exclu•ivos a lo• autora• por sus re•pectivaa obra•, 
estlibleciendo colegio• de aarina, artillaria e ingeniero•; 
erigiendo uno o al• e•tablacilliantos en que se an•alen la• 
cienciH naturale• y uactH, politica• y 110rala•, noble• 
artes y lengila•, •in perjudicar la libertad qua tienen lu 
legislatura• para el arreglo de la Sd'ilcación P6blica en •u• 
respectivos Batadoa. 

:i:n. - Proteger "i arreglar la libertad politica da illprenta da 
aodo que juA• •e puada •u•pander su ejercicio y aucbo aanos 
abolirse en ninguno de loa Batadoa , ni territorios da la 
Federación. 

Sección cuarta.- De las atribuciones 
restricciones de •u• facultades. 

del Presidente "i 

Art.112.- Las restricciones de las facultades del Presidente son 
las siguientes: 

:i::i::i:. -!U Presidente no podr6 ocupar la propiedad de ning6n 
particular, ni corporación, ni turbarle en la po•eaión, u•o o 
aprovech .. iento de ella; y ai en alg6n caso fuere nece•ario, 
para un objeto de conocida utilidad general , toaar la 
propiedad de un particulnr o corporación, no lo podre hacer sin 
prt!via aprobación del senado y en sus recesos de consejo de 
Gobierno, indeanizando a la parte interesada a juicio de 
hollbrea buenos elegidos por ellos y el gobierno. 

Sección segunda.'- De las obligaciones de loa Batados. 

Art.16t.-Cada uno de loa Bstadoa tiene obligación: 

:i:v.- De proteger a sus habitantes en el uso de la libertad de 
escribir, illpriair y publicar sus ideas políticas ... 
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COllO 

artículos, 

cual ea ya 

vemos la constitución 24 inteqrada por 171. 

contempla someramente los aspectos sociales, los 

hemos sellalado en los articules conte11plado1. lsta 

constitución tiene un valor y sentido netllllente político, ya que 

el con•tituyente consaqra, 

de qobierno republicana, 

como principal aportación, la foraa 

representativa, popular y federal. 

La educación se pretende reqionalizar,como fue planteado por 

el Dr. Brnesto Zedilla, manifestando su pleno respeto al 

federalismo, esencia del Constituyente de 1824. 

Se contempla la f iqura juridica de la expropiación como un 

11ecanis110, por el cual el Estado puede adquirir tierras en bien 

de la sociedad en qeneral, siempre que sea para la utili.dad 

pública. 

México a partir de entonces viviré continuas 

revueltas armadas, inestabilidad económica Y politica, 

faltaré la consolidación de los proyectos económico-sociales y 

político sociales. !l constituyente del 24 se ve 

equilibrado entre conservadores 

del de 1813, provocándose més 

aletarquiento 

conservadores. 

a nuestro pais 

y Liberales a diferencia 

de cuarenta allos de 

por responsabilidad de los 
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1.2.3.-Reforaas de 1847. 

El arri~ de Antonio López de santa Anna al gobierno 

mexicano propiciará que de 1833 a 1855 México se suma en una de 

las peores crisis registrada en la historia, en lo 

económico, político y social. 

En 1833 llega a la primera magistratura del país Antonio 

López de santa Anna, impulsado por el grupo de 

Conservadores. Para 1836 en contra de la voluntad ciudadana, 

el congreso derogó las instituciones vigentes y se implantq una 

constitución de corte centralista. 

"No es fácil -seilala Emilio Rabas a- encontrar 

Constitución •ás singular, ni 11ás extravagante que este 

parto del centralismo victorioso... , por que si sus 

preceptos, las provincias, el Parlamento y el Poder Judicial 

quedaban deprimidos y mal trechos, no salia más medrado el 

Ejecutivo que babia de subordinarse a un llamado Supremo 

Poder conservador, en donde se suponía investir algo sobre 

huaano, intérprete infalible de la voluntad de la Nación, 

cuyos •ieabros, poseídos del furor sagrado de los profetas, 

declararían la verdad suprema para obra el prodigio de la 

felicidad pública.Este Tribunal de superhombres podía deponer 

Presidentes, suspender Congresos, anular leyes, 
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destruir sentencias; a él se acudia para que escudriftase en 

las entraftas del pueblo la voluntad de la Nación y en caabio no 

era responsable sino ante Dios, coao que apenas lo sufria por 

superior jerlrquico, y debia ser obedecido sin réplica ni 

deaora so pena de incurrir el rebelde en delito de lesa 

Nación.(6) 

Esta constitución centralista causaría que el Estado 

Mexicano actuase a base de represión y golpes bajos, santa 

Anna se encontraba siempre al mejor postor. 

En 1837 parecia que las cosas cambiarían, ya que asume la 

Presidencia Justo cano. López de santa Arma aún hambriento de 

poder organiza la revuelta de Huejotzingo, instituyendo la Junta 

Nacional Legislativa, la cual crea la segunda 

constitución centralista en México, conocida también con el 

nombre de "Bases de organización Política Mexicana". 

Rebasa continúa comentando sobre la etapa santa Annista 

•captar a santa Anna, dando en la puja constituyente, ais que 

otro fuese tentado a dar; ganarse al clero por aedio de 

la intolerancia, el fuero y privilegios, 

asegurarse de la casta ailitar, también 

6.-Rabasa Bailio. La constitución y la Dictadura en México. Za 
edición.Editado. Porrúa. México. 1992.P&gina 192. 
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por privilegios y obtener en suaa, para el Partido 

conservador un poder 01111iaodo brutal•ente autorizado en la 

iey primera de la Nación."(7) 

El irracionalismo del gobierno, el descontento popular, la 

extrema miseria, motivaron a que el General Paredes se 

levantara en armas en contra del Dictador, provocando la 

abdicación de Antonio López de santa Anna. Inmediatamente 

reinstalándose la constitución de 1824, a través del Plan de 

la ciudadela en 1846. 

Bn 1847 santa Anna retorna al poder, y siendo inminente la 

presencia del ejército Norteamericano en nuestro 

territorio, Mariano Otero impulsa una serie de reformas 

constitucionales de entre las que se destacan las hechas al 

articulo quinto: "Para asegurarse los derechos del hombre que la 

constitución reconoce, una ley fijará las garantías de 

libertad, seguridad, propiedad e igualdad de que gozan todos los 

habitantes de la República y establecerá los medios de 

hacerlas efectivas." con esto se sentaba ·1a base para el 

Juicio de Amparo. 

otero planteaba, 

constitucional, 

protección por 

7.-IJ>id.P6gina 18 

que 

igual 

la necesidad de crear un .apartado 

garantizara efectivamente la 

a todos los ciudadanos, ya 
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que la experiencia dictatorial había enseñado a los 

legisladores a que era necesario limitar al Estado sobre la 

sociedad. Para 1857 se consagraría este sentir en el 

capítulo de las Garantías Individuales y la creación del Juicio 

de Amparo con Juárez. 

Antes de continuar con nuestro estudio histórico del 

Liberalismo social, es necesario mencionar diversos avances 

jurídicos que se dieron durante esta etapa, que si bien es 

cierto pocos lograron concretizarse, es importante 

mencionarlos por la esencia liberal social. 

José Ma. Luis Mora de 1833-34 representaba el lado 

liberal y presenta su programa de "Principios Políticos 

que en México ha Profesado el Partido del Progreso". 

1.-Libertad absoluta de opiniones y supresiones de las leyes de 
prensa. 

2.-Jlboliciób de los privilegios del clero y de la ailicia. 

3;-supresión de las instituciones aonásticas y de todas las 
leyes que atribuyan al clero conoc:i.iiiento de los negocios 
civiles ••• 

4. -Hedidas para hacer cesar y reparar la bancarrota de la 
propiedad territorial,. para aumentar el dinero de 
propietarios territoriales·, fomentar la circulación de esta 
rua .... 



-A Luis Mora se le debe la "Base para la Reforma Educativa": 

Las que fueron dictadas por la Dirección de Instrucción 

culturales Pública para tran formar 

beredadas de las si ientes: 

las instituciones 

Pr:laera.- Ba necea a io crear un sistema educativo que 

prepare eleaentos d una clase •edia que quedarl 

formada en la próx:laa generación. 

Segunda.- A sabienda de que el Estado no puede ni debe 

apoyar a ninguna doct ina, debe sin eabarqo, reconocer la 

necesidad de una doct ina, pues es necesario no aoluente 

refrenar a loa ficcios s ... 

Tercera.- Bs preciso 1 creando, por •edio de la persuasión un 

estado de conciencia 

México. 

QUinta.- Los liberales 

•ilicia, sino en tanto 

sociedad. No quieren 

•ilicia y el clero: lo 

labor social a la que es 

acional común a todo el pUeblo de 

o serAn ene•igos del Clero y de la 

que estos cuerpos sean enemigos de la 

los liberales nada en contra de la 

ünico que quiere es que allbos cumplan la 

án asignadas. 
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Sexta.- Desde el punto de vista filosófico, es necesario 

aproxillar el entendiaiento del educado a la verdad. Bsto 

sólo se conseguirá aediante la creación del espíritu de 

investigación y de duda. Hay que alejarse de toda actitud 

dogmática, rechazar toda doctrina no comprobada; es 

decir hay que examinarlo y discutirlo todo con un espíritu 

positivo. 

s6ptiaa.-coao el aonopolio de la educación en •anos 

del clero perpetuaría en los jovenes el doqaatisao y los 

alejaría de la investigación, hay que arrebatarselo y 

entregarlo en asnos del Estado. 

Novena.- A la juventud aoderna hay que colocarla ante los 

seftuelos aás acordes con sus intereses y anhelos.En un lugar de 

un objetivo ultraterreno hay que colocarla ante la 

realidad de la vida y esa realidad es la Patria .•• (B). 

Las ideas del Dr. Luis Hora no pasarían de ser más que 

ideas en aquel tiempo, pero serian un enorme baluarte para el 

legislador del 57, el cual va a tener un tinte Liberal y 

social en la constitución. 

Regresando a 1847, Valentin Gómez Farias 

B.-Miranda Basurto Angel.La Evolución de M6xico.3ra edición. 
Editorial Herrero. México 1986. Páginas 131 y 132. 
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vicepresidente de México, pretendió dar un giro hacia el 

liberalismo, promulgando un Decreto el 11 de enero del mismo 

ado, en el cual se facultaba al Gobierno para proporcionarse 

hasta 15 millones de pesos, a fin de continuar la guerra con 

los Estados Unidos, hipotecando o vendiendo los bienes en manos 

muertas al efecto indicado. Es decir los bienes que tenia 

principalmente el clero, desafortunadamente el grupo conservador 

encabezado por santaAnna se opondría al decreto. 

Después de la dolorosa intervención Norteamericana, México 

hubo de esperar varios aftos para sanar sus heridas. 

En abril de 1853 regresa Antonio López de santa Anna, 

sucediendo a Manuel Ma. Lombardino. Por su parte Lucas 

Alamán apoyado en el gobierno conservador promueve una 

serie de reformas que sumirían en la intolerancia por 

última vez al gobierno mexicano. 

El ll de marzo de 1854 el legendario guerrerense Juan 

Alvarez se levanta en. armas en contra del gobierno 

conservador iniciándose la Revolución de Ayutla la cual 

derrocaría definitivamente al santa Annismo .Al respecto Justo 

Sierra escribiría "Lenta, pero resuelta y 

definitivaaente otro periodo, otra generación, otra República 

iban a entrar a escena.• (9) 

9.-Sierra Justo.Evolución Política del Pueblo Mexicano.Editorial 
Porrúa.México 1940.Página 302 
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1.2.4.- con•t1tuc16n de 1857. 

A la aalida de 8anta Anna, Juan Alvarez asume la 

Preaidencia de la Repdblica pero por cuestiones de salud se ve 

obligado a renunc~ar y persuade a Ignacio comonf ort a que ocupe 

su cargo y saque adelante el congre10 que había impulsado 

para· el U de febrero de 1856 an Dolores Hidalgo, 

CUllPli•ndolo así comonfort. 

8e inaugura el ••gistral e 

del conatituyente el 18 de febrero 

Pre•idente del mi1mo Ponciano Arriaga. 

indomable congreso 

de 1856, siendo el 

Si bubie1e que d1cir algo sobre el con1tituyente del 57, lo 

catalogaríaao1 de extraordinario, ya que por primera vez el 

sentir nacional de JUsticia social se ve plumado en nuestra 

carta Magna. 

Lo• 1iguientes puntos ion las principales aportaciones del 

Constituyente de 1857, loa cualea ser6n decisivo• en nuestro 

devenir histórico. 

A) se restauró el federalismo contemplado en 1824 Y se 

desechó de una vez por todas y para siempre al 
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centralismo como forme de gobierno .que sólo acarreó desgracias 

al pueblo de México. 

B) l\parecen en un apartado especial 

Derechos del Holllbre o mejor conocidos 

Individuales. 

de la Constitución los 

como las Garantías 

C) Se crea un sistema unicameral, desapareciendo la 

Cámara de Senadores, que para entonces solo habia servido a los 

intereses conservadores. 

D) Se aporta al mundo jurídico el Juicio de Amparo, creado 

por Mariano otero, de quien hemos comentado las reformas 

constitucionales y por Manuel crescencio Ramos. Ambos 

impulsaron y concentraron en esta figura jurídica, coao un 

medio de protección al ciudadano. 

Por la importancia que reviste el Congreso, tocaremos 

especific1111ente las áreas de interés, como son educación, 

religión, ClllllPO y sociedad en general. 

El congreso de 1857 se caracteriza por el alto nivel de sus 

ideas y conocimiento de causa, tal es el caso de Juan Antonic 

de la Fuente, Marcelino castafteda, Valentin G6mez Ferias, Ignaci• 

Vallarta, Guillermo Prieto, Helchor 

José Ma.Sscudero entre otros muchos. 

acampo,. Pedro Bscudero ; 
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Tres hombres se van a caracterizar por su indomable y. 

decisiva participación en el congreso del 56-57, ellos son 

Francisco zarco, quien jugar& uno de los principales roles 

cono ideólogo y periodista; es el encargado de plasmar en el 

papel el sentir y el pensar del constituyente. Ponciano 

Arriaga serA el comandante del barco, quien conducir6 al buen 

éxito la constitución. Ignacio Ramírez "Bl Nigromante" se 

convertir6 en el ideólogo liberal social por excelencia. 

Discusión sobre los cultos religiosos. 

Sin lugar a dudas uno de los debates mas intensos Y 

polémicos fue la reforma en materia rllligiosa, a lo cual 

Emilio Rabasa seftala: "No podía haber sido de otra •anera. La 

cuestión religiosa era y continuar& siendo definidora de 

campos políticos, enfrentamientos de adversarios que desputls se 

convertirían en acérri•os ene•igos, generadora de batallas Y 

entraJla •is•a de la historia •i••a postsrior"(lO), 

Francisco zarco interviene en el debate decisivamente. El 

estaba convencido por la completa independencia de la 

10.-Rabasa B•ilio.Bl PensaaientoPolítico del constituyente de 
1856-57.Jra edición.Bditorial Porrúa México 1992.P6gina 72 
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iglesia y el Estado, sellala entre mucha• coaa• •que le verdad. 

católica era la que protegia al •ar hU11ana y qua •a 

qarantizar6 la libertad de todo• lo• culto•... •finalmente 

concluye-••. este del>ata •ólo vala UD triunfo para nosotros, una 

victoria para la idaa duocr6t1ca. 11 congrHo da 1156 tina 

la gloria de haber aprobado ••ta cuestión, sin vacilación 

y sin miedo.si perdeaos boy,ganaremo• mdana, por 1¡111 al porvanir 

es nuestro; no de los bombras dal pa•ado•.(11) 

Discusión sobre el aspecto agrario. 

Ponciano Arriaga, el ilu•tra liberal, PrHidente del 

congreso, aquel que hacia •illlbrar loa curulH y hacer 

recapacitar al 1116s conservador. Ponciano Arriaga ya babia 

manifestado con hechos su ideologia liberal social, al cr11r en 

san Luis Potosi la Procuraduria d1 101 Pobres. Inl11tió 1n la 

protección netamente al pueblo, al campesinado y elaboró 

un voto en· particular, sintetiz&ndolo en 101 si;uientes 

puntos. 

Abogó por la justa distribución de la propiedad entra la 

mayoria, y se oponia a la gran concentración de 

bienes en pocas manos, ya que se despojaba a los 

11.-Ibid. P6qina 7t 
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derecho el que con•ideraba inviolable .. 

con sus ideas realizó un profundo anllisis 

clues ah despoaeidas al grado de crear lo 

sellalado, "Le Procureduries de 101 Pobres" para dar atención 

a lo• ala necesitado•; afirallba que estas clases pobres no 

•erian librea, sino ha•ta que no se estableciera un nuevo orden 

racional de la econoaia nacional de ese entonces; y por 

que no decirlo de 61te tubi6n. Bra categórico Arriaga al 

sellalar que el pueblo no estaria en condiciones de disfrutar 

las leyes ha•ta que no se conteaplasen sus necesidades sociales. 

Principales propuestas de Ponciano Arriaga al seno del 

congreso en aateria agraria. 

A) Liaites a la concentración de tierra no cultivada y 

deslinde de aquellas de extensión superior. 

B) Remate de las no explotadas durante dos ellos, para ser 

cultivadas. 

e) Aplicación de cargas a los latifundistas. 

D) Prohibición 'de adjudicar propiedades a manos muertas. 

B) Dotación a poblaciones rurales que carecieran de tierras, 

pr6via indemnización del propietario. 
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F) Acceso a denunciantes y descubridores de fincas rllsticas. 

abandonadas. 

G) Exención de impuestos de terrenos indeterminados. 

Ponciano Arriac¡a respecto al punto de la injusta 

repartición de las riqueza literalmente sellaló: •111 esfuerzo de 

la educación, es decir la proclaaaci6n de los derechos para el 

hombre de la era cont-r6nea, ha bastado para hacerlos 

ilustrados y alln sabios si se quiere; pero no ha servido para 

darles capitales ni aateriales ••• •(12). 

Indudablemente Arriaqa es un liberal social, ya que su 

ideología es perfectamente coherente en el actuar y en el 

decir, logra un equilibrio en el respeto a la colectividad y al 

individuo, ambos elementos imprescindibles del liberalismo 

social. 

Discusión sobre el aspecto laboral y el inicio del 

Derecho social. 

Ignacio Ramírez, si habremos de hablar del "Nic¡romante" es 

mencionar ·al principal 

congreso del 56-57, cuyas 

ideóloc¡o 

ideas 

liberal social del 

12.-Instituto Nacional de solidaridad.Liberalisao Social Toao 
I.Bditado SBDBSOL.Néxico 1993.Pác¡ina 155 
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eaperarian pacientemente m6s de 60 aftos, para verse plasmadas en 

la· con•titución de 1917. 

Ignacio Ruirez, mejor conocido como el "Nigromante" se 

caracterizó por su fuerte ideologia inmersa en el 

••joruiento social. criticó abiertamente la miseria social en 

la que •• encontraban los trabajadores; pone a la luz piíblica 

la ••clavitud a la que se encontraban seftidos los jornaleros e 

indigena•. De entre sus innwaerables ideas se destacan la de 

iaplantar el salario miniao, reparto de utilidades, entre 

otros muchos puntos, Raairez seftalaba: "Bl •As grave de los 

cargos que bago a la coaisión es de haber conservado a la 

aervidwtbre de lo• jornaleros. Bl jornalero es un hollbre que se 

esfuerza de peno•os y continuos trabajos arranca de la tierra 

ya la e•pi9a que aliJlenta, ya la seda y el oro que engalana a los 

pueblos; en su aano creadora el rudo instrumento se convierte en 

a6quina y la inforae piedra en •agnificos palacios... Pues 

bien, el jornalero es esclavo, primitivaaente ·10 fue el hombre, 

a e•ta condición lo redujo el derecho de guerra, terrible 

sen•ac1ón del derecho divino co•o esclavo nada le pertenece, 

ni su f-ilia, ni su existencia¡ y el alimento no es para 

el boabre aiquina un derecho, sino una obligación de 

conservarse para el servicio de los propietarios •.• Asi que el 

grande, el verdadero probl .. a social ee emancipar a los 

jornaleros de los capitalistas; la resolución es •uy 

sencilla, y se reduce a convertir en capital el trabajo.). Bsta 

operación, exigida iaperios1111ente por la justicia, 
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asegurar al jornalero, no solaaente el salario que conviene a, 

su subsistencia, sino un derecho a dividir proporcionalaente 

las ganancias con todo eapréstito ••• "(13) 

A Ignacio Ramirez se le considera el padre del Derecho 

Social, ya que sienta las bases, para la protección al 

trabajador, pugna por una justa distribución de las riquezas y 

con esto va a dar pie para que los Hermanos Flores Magón 

retomen su ideologia y la plasmen en el Programa del Partido 

Liberal y de aqui salte al articulo 123 constitucional en 

1917. 

El cinco de febrero de 1857, m6s de noventa diputados 

firmaron y juraron la Constitución, cerrándose asi uno de los 

capitulos más gloriosos en la historia legislativa de México 

Constitución de 1857. 

Art.3.- La ensellanza es libre, la 
profesiones necesitan titulo para su 
requisitos se deben expedir. 

ley determinará 
ejercicio y con 

qué 
qué 

Art.27.-La propiedad de las personas no pueden ser ocupadas sin 
su consentiaiento, sino por causa ds utilidad p6blica y prévia 
indeanización. La ley determinará, la autoridad que deba hacer 
la expropiación y los requisitos con que baya de verificarse. 

Ninguna corporación civil o eclesiástica, cualquiera 
que sea su car6cter, denoainación u objeto, 
tendrá capacidad legal para adquirir propiedad o 
adainistrar por si bienes raices, con la 6nica 

13.-Ibid.Página 175 
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excepción de los edificios destinados iDllediata y 
direct .. ente al servicio u objeto de la institución. 

123.-Corresponde excluaivaaente a los poderes federales 
ejercer, en aateria de culto religioso y disciplina externa, la 
intervención que designen las leyes. 

No podia11011 olvidar a liberales sociales que aplicarian en 

loa hechos su ideologia, tal es el caso de Lorenzo zavala en el 

Bstado de M6xico, Vicente Mil, Velázquez en Yucatán, Francisco 

Maldonado en Jalisco, entre otros. 

Benito Ju6rez Garcia, promulga "La Ley Sobre, 

Nacionalización de Bienes Bcleaiásticos", como consecuencia de 

la Ley de DeaamortiZación de Bienes del Clero de 1856 y del 

mismo articulo 27 constitucional. 

Art.l.-Bntran en do•inio de la Nación todos loa bienes del 
clero secular y regular •.• 

Art.3.-HabrA perfecta independencia entre loa negocios del 
1111tado y los negocios puraaente eclesiásticos .111 gobierno se 
liaitarA a proteger con su autoridad el culto de la religión 
católica asi co•o el de cualquier otra. 

12 de Julio de 1859. 
Benito Juá.rez 

l!l 4 de diciembre de 1860, el mismo Juárez promulga la Ley 

sobre Libertad de Cultos. 

Art.1.-Laa leyes protegen el ejercicio del culto católico y de 
loa deaAs que se establezcan en el paia co•o la expresión y 
efecto de la libertad religiosa, que siendo un derecho 
natural del hombre no tiene, ni puede tener •As liaitea que el 
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derecho de terceros y las exigencias del orden público. Bn todo 
lo deaás la independencia entre el Bstado por una parte y las 
creencias y prácticas religiosas por otra es y será perfecta 
e inviolable .•. 

Art.4.- La autoridad de esta sociedad religiosa y sacerdotes 
suyos, será para y absolutilllente espiritual , sin coacción 
alguna de otra clase, ya se ejerza sobre los hoabres fieles a las 
doctrinas, consejos y preceptos de un culto ya sobre los que 
habiendo aceptado estas cosas caabien luego de 
disposición •.• "(14). 

Ambas leyes son de importancia para nuestro estudio, ya 

que van a permanecer, casi integras hasta nuestro México 

contemporáneo. El Juarísmo se va a caracterizar por esa lucha 

constante por separar a la Iglesia católica de los neqocios 

del Estado; por la búsqueda de la libertad en todos y cada uno 

de los confines del hombre, basando su ideología en los 

principios de libertad, igualdad y fraternidad. Es asi como el 

Liberalismo Reformador, deseoso de cambios, el cual se inicia 

con la Revolución de Ayutla con un objetivo netamente social y 

necesitado de exterminar una sociedad llena de privileqios 

y desiqualdades, concluye. 

Benito Juárez culmina la obra liberal, con el 

establecimiento de una constitución Liberal, plasmada de un 

pensamiento y sentimiento social en dos esenciales 

vertientes: La lucha contra la propiedad de la iglesia, en 

favor de la individual, y la lucha de la propiedad colectiva o 

individual improductiva en favor de la productiva. 

como sabemos la primera el liberalismo 

14.-Secretaria de Educación Pública. ap.cit. Páqina 123. 
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refoniador, la concretizaria y la sequnda vertiente el porfir1at0 
la con•uaaria en varios aspectos. 

1.3.- Precur•ore• de le Revolución Mexic11Da. 

A la auarte de Ju6rez en 1872, asciende al Gobierno de la 

República Sebasti6n Lerdo de Tejada, quien en 1876 

pretende raele;irae en el car;o, pero se ve 1•pedido en su 

coaetido por el General Porfirio Diaz que a través del Plan de 

TUxtepec ae levanta en araae con la bandera "No 

reelección• y ocupa la Presidencia el 26 de noviellbre de 1676. 

Diaz ocuparia la Presidencia para este priaer periodo 

h11Bta 1880, fecha en que es electo el nuevo Presidente, 

Manuel Gonz6lez de 1880-1884. 

Bn 1884 reasume la Presidencia de la República, Porfirio 

Diaz basta 1888, afio en que destruye su bandera del 76 "No 

reelección" que le habia permitido derrocar a Lerdo de 

Tejada, y aei ae mantendria en el poder basta 1911. 

Bn el periodo 11\lbernamental del General Diez la economía se 

transfor11aria al tipo de semicolonial, predominaban los 

;randea capitales extranjeros, asi como las numerosas 

concesiones sobre los recursos naturales a los aismos 

extranjeros. Bl caciquismo predominante en el pais. Los 
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derechos de los hombres constantemente atropellados, podemos. 

af ir•ar que las leyes solo actuaban a favor de los intereses de 

las clases económicamente fuertes y del gobierno. Por eso a 

finales del siglo :IIX se inician los pri•eros brotes de 

inconformidad, tanto por los grupos sociaiea, como por los 

diversos circules intelectuales del pais. 

Bn san Luis Potosi, surge el "Club Liberal Ponciano 

Arriaga• lidereado por Camilo Arriaga. son los primeros en 

manifestarse abiertasente en contra del régimen porfirista. 

Bl 27 de febrero de 1903 publican el Manifiesto del Club 

Liberal Ponciano Arriaga, donde hacen un llamado al pueblo de 

México a levantarse en armas y salvar a la patria, 

destac6ndoae del mis•o lo siguiente: 

•¿Prospera la agricultura? 

La agricultura en México se halla en •anos de unos 

cuantos dueftos de inmensas extensiones de terrenos.Bl viajero que 

recorra las vasta regiones de nuestro pais hsllar6 caapos 

inmensos sin cultivar y esos caspos heredados por •exicanos 

indolentes o adquiridos por espaftoles refractarios al 

progreso o por testamentos del clero, que necesitan que el 

yanqui venga a nuestro país con la iniciativa y con trabajo; 
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est6n cercados e inaccesibles a la mano del agricultor,. 

hasta que una coapaftia americana viene a a1111entar la 

peligrosa cantidad de propiedades que tienen los Bstados 

unidos en México, debido a la imprudencia del gobierno .•. 

l!'iraan: Presidente Ing. Camilo Arriaga, Vicepresidente Lic. 

Antonio soto y Gaaa. secretario Ricardo !!'lores 

Mag6n. secretario Bnrique !!'lores Mag6n. 60. Vocal Alfonso 

cravioto ••• "(15). 

A los pocos aftos Ricardo y Bnrique Flores Hag6n fundan en la 

Ciudad de México el peri6dico "Regeneración" donde el porfiriato 

es duramente atacado. Al respecto Jesús Reyes Heroles seftala: 

•que durante el porfirisao no s6lo se detiene una revoluci6n que 

ya podia continuar coao evoluci6n, sino que se invierte al 

acaecer hist6rico imbuyéndolo en sentido contrario. Por eso 

bien, pronto un positivisao aburguesante, un progreso que no se 

aide en funci6n de sus efectos sociales y de una paz no org4n1ca, 

sino !apuesta, sustituyen viejos ideales y viejos anhelos. La 

idea social del liberalisao aexicano subsiste en el subsuelo; 

los pecados que contra esta idea se coaeten pronto van a ser 

cobrados•. (16) 

15.-Instituto Nacional de solidaridad.Liberalisao Social ToaoII 
Bditado SIDISOL.México 1993 11 y 13. 
16.-Reyes Heroles Jesús.Liberalisao Mexicano.Toao III.Fondo de 
cultura Bconoaica.México.1976.P6qinas 542 y 543 
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1.3.1.-Ricardo Flore• Hag6n 

Deade el exilio en loa lstados Unidos, donde paso 

prActicaaente toda su vida, el primero de julio de 1906 da a 

conocer •11 Programa del Partido Liberal," donde pugna por una 

mayor justicia social, por una participaci6n democrAtica y una 

real libertad de pensaaiento. 

Nadie dudaría al decir que Ricardo Flore• Hag6n e• un. 

eminente liberal social, como lo veremos a continuación, tanto 

en sus ideas, sentir y actuar, las cuales se combertirian 

en la esencia del articulo 123 constitucional. 

Programa del Partido Liberal 

I.- Reformas constitucionales. 

II.- Hejoraaiento y Fomento de la 1nstrucci6n. 

10.-Hultiplicac16n de escuelas 

quequeden ventajo•aaente suplidos 

primaria•, en tal escala, 

loa establecimientos de 

in•trucci6n que se clausuren por pertenecer al clero. 
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11.-0bligación de illpartir eneeDanza netaaente laica en todas las 

escuelas de la República •.• 

12.-Declara obligatoria la instrucción basta la edad de 

catorce aDos, quedando al gobierno el deber de illpartir 

protección en la foraa que le sea posible a los niDos pobres que 

por su aieeria pudieran perderlos beneficios de la 

eneetlanza. 

13.- Pagar buenos sueldos a los aaestros de instrucción 

prillaria. 

III.- Restricciones a los abusos del Clero católico. 

17. -. Los templos se consideran coao negocios aercantiles, 

quedando por tanto obligados a llevar contabilidad y pagar las 

contribuciones correspondientes. 

18.-Nacionalización conforme a las leyes, de los bienes 

raices que el congreso tiene en poder de testaferros. 

20.-supresión de las escuelas regenteadas por el Clero. 

IV.-capital y Trabajo. 

26.- Obligar a los patrones o propietarios rurales a dar 

alojaaiento higiénico a loe trabajadores , cuando la 

naturaleza de trabajo asilo exija •.. 
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27. - Adoptar aedida• para que loa duellos de tierras no abusen de· 

los aedieros. 

v.- Tierras 

3t. - Lo• duellos de las tierras est6n obligados a hacer 

productivas todas las que posean ; cualquier extensi6n de 

terreno que el poseedor deje iaproductiva , 

Bstado y la eaplear6 ••• 

la recobrar6 el 

36.-Bl Bstado dar6 tierra a quien quiera que lo solicite sin a6s 1 

condici6n que dedicar laa a la producci6n agricola y no 

venderlas. Se fijar6 la extensi6n de terreno ••• 

37.- Para que este beneficio no a6lo aproveche a los pocos que 

tengan eleaentos para el cultivo de las tierras, sino tsabi6n 

a los pobres que carezcan de estos elesentos , el ·z•tado 

crear6 o 

agricultores 

plazos."(17) 

foaentar6 un 

préstaao 

Eduardo Blanquel en 

Banco Agricola, que har6 a los 

con poco rédito · y rediaibles a 

su obra "Ricardo Flores Hagón" 

opina: ••• " que su finalidad politica era la desocracia 

y su exigencia social la igualdad de oportunidades y BU 

esqueaa econóaico el de una verdader.a y general 

17.•Instituto Nacional de Solidaridad.Op.Cit. P6ginas 30,31,32,33 



43 

llOderniaaci6n de la avricultura y de la induatria 

banaf1ciar1a por ivual a lo• duallo• de lBB riquezas y a loa 

trabajo• ••• ( 181 . 

coao pudimos ob•ervar el Partido Liberal, ademla de tener un 

profundo contenido •ocial, tiene un creciente nacionalismo, al 

ra•pacto Don Ja•6s Silva Harzog sostiene • ••. desde el punto 

de Yimta de la atapa praravolucionaria, ••te provrua fue el 

dOc-to al• iaportante da la etapa prarevolucionaria. Circulo 

entra trabajadorH la industria ainera, en la da 

hilado• y tejido• y entra el vrupo de artHano• y de la clase 

aedia ••• l!'lora• Havdn evoluciono UD liharalisao social 

pradomiinant-ta en •U progrua, a un anarquiaao con toquea 

socialista• ••• •(19) 

Huy respetable es la opinión di Don Ja•d• Silva Herzog, al 

aellalar que el liberalismo social de !!'lores Ma116n 

evolucionó a un anarquismo con toques aociali•ta•. como se afirmó 

IIJllacio Raairez da la base liberal social para que Flores 

Hagón la reestructure y como consecuencia ae pla•ae en el 

articulo 123 en 1917. Por ello e• preferible pensar en Flores 

Hag6n Liberal social y no 1ocialista. 

18.-Blanqual lduardo.Ricardo Florea Ha;6n.lditado 
CJllA/ftllRAllOVA.H6xico.1983.Pt.vina u. 

19.-Bilva Herzog Jea6a.Trayectoria Ideológica de la Revolución 
HeXican•.lditado utop1a.H6xicol978 Plg. 14 y 1s 
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1.4.-La Revolución de 1910. 

Las condiciones político-sociales que sepresentaban_ en el 

pais hacian presuponer una lucha armada en contra del 

gobierno en cualquier momento. 

En Marzo de 1908 la Revista New \rq_rk The Bearson s 

Magazine, realizó una entrevista al General Porfirio Diaz 

quien declaró: "He•os esperado con paciencia el dia en que el 

pueblo aexicano estuv':l.ese preparado para elegir y caabiar su 

gobierno en cada elección •• ;"(20) 

Lo anterior provocó un enorme revuelo en todos los 

sectores del poder. Pero hubo un hombre que se atrevió a 

romper el silencio. Francisco I. Madero; reconocido liberal 

escribió en ese mismo ai\o "La sucesión Presidencial de 1910" en 

el cual hacia un llamado enérgico al pueblo de México para formar 

un Partido Nacj.onal Independiente, para asi reconquistar sus 

derechos civiles, plasmo en su obra el "SUFRAGIO BFBCTIVO.NO 

RBBLBCCION" y por último 

viscepresidencia de la República. 

Ese mismo año de 1908 

Antireeleccionista, el 

en todo el pais. 

cual en 

El 13 

él buscaba ascender a la 

se funda el 

1909 ya tenia 

de abril de 

Partido 

adeptos 

1913 

20.-Miranda Basurto, Miguel. Op.Cit.Página 234 
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celebró Sil Convención Nacional, postulando a Francisco I. 

Madero como candidato e Presidente y el or.v¡zquez Góaez a la 

vicepresidencia. Bl General Diaz al percatarse de la 

popularidad de Madero, ordene encerceler16 ecus6ndolo de 

"conato de rebelión," burl6ndo•e de nueve cuente el voto, 

siendo reelecto pare un periodo a6a el Gener l Porfirio Diez 

y Ramón corral pera el periodo l9lO·l9l6. 

Madero lanza el "Plan de San Lu s 11 convocando el 

levantamiento en arma• para el 20 de n vieabre de 1910, 

inic16ndose aai la primera Revolución social del s19lo XX. Le 

Revolución Mexicana. 

1.t.1.-rrancisco I. Madero 

Francisco I. Madero, conocido como 1 apóstol de la 

democracia, se levanta en arma• en noviembre • 1910 tomando el 

Plan de sen Luis, su pro9rama politico-ideo ó9ico y socio-

económico para el pais, del mismo se destac n los sic¡uientes 

puntos: 

Plan de san Luis. 
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1.- se declaran nulas las elecciones para presidente y. 

vicepresidente .•. 

2.-En todo caso serán 

la adllinistración 

respetados 

porf irista 

los co•pro•isos contraídos por 

con los gobiernos y 

corporaciones extranjeras antes del 20 •.. 

Abusando de la ley de terrenos baldíos, núaeros pequeAos de 

propietarios, en su •ayoría indígenas, han sido despojados de 

sus terrenos, por acuerdo de la Secretaria de !'o•ento, o por 

fallos de los tribunales de la Repllblica. Siendo de toda 

justicia restituir a sus antiguos poseedores los terrenos de que 

se les despojó de un modo arbitrario, se declaran nulas sujetas 

a revisión tales disposiciones y fallos y se les exigirán a 

los que adquirieron de un •odo inmortal o sus herederos, que 

los restituya a sus primitivos propietarios, a quienes pagarán 

también una indemnización por los perjuicios sufridos. Sólo en 

el caso de que estos terrenos hayan pasado a tercera persona 

antes de la promulgación de aquellos en cuyo beneficio se 

verificó el despojo .•• "(21). 

La gesta estaba en marcha, numerosos brotes 

todo el pais se manifestaban, el 25 de mayo de 

dictador. 

rebeldes por 

1911 caía el 

como lo señalamos Francisco I. Madero es un liberal, 

21.-xnstituto Nacional de Solidaridad. op.Cit.Páginas 43 y 44. 
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a6s no un liberal social. Si bien es cierto en el Plan de san. 

Luis se lE! da una gran importancia a la problem6tica social, 

ya coao Presidente no lo aplicará y por el contrario implantará 

un liberalismo del siglo XIX de corte porfirista. 

Lo anterior provocó una reacción natural de los Jefes 

Revolucionarios, los cuales lo comenzaron a mirar con recelo y 

desconfianza en tanto 

obreras y c&11pesinas. 

no se resolvieran las demandas 

1.4.2.-Blliliano Zapata 

Agrario.) 

Justicia Social y el Reparto 

Bn el sur dos legendarios nombres se lanzaron en armas 

contra el porfiriato, llevando al campesinado a exigir la 

restitución de sus tierras, ellos eran Bmiliano Zapata y 

Ambrosio Figueroa.A la caída de Díaz ambos exigían al gobierno 

Maderista el cumplimiento del Plan de san Luis, en lo que 

respectaba a la restitución de tierras. zapata al no encontrar 

un verdadero eco en Francisco I. Madero declaraba:•que no 

desaraaría a los caapesinos que fueron a la lucha, en tanto 
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no fuera una realidad la restitución de los ejidos de los. 

pueblos ••• •(22). 

Bmiliano Zapata al no encontrar respuesta a sus 

peticiones del recién electo Francisco I, Madero, proclama el 

Plan de Ayala el dia 25 de novielllDre de 1913 insitando al 

pueblo a continuar con 

régimen maderista. 

Plan Ayala. 

la lucha armada y desconocer al 

1.- ... Por estas consideraciones declaraaos al susodicho 

Francisco ¡.Madero, inepto para realizar las promesas de la 

Revolución de que fue autor, por haber traicionado los 

principios con los cuales burló la voluntad del pueblo y pudo 

escalar el poder, incapaz para gobernar y por no tener ninllÚD 

respeto a la ley •.. por estar a sangre y fuego huaillando a los 

mexicanos que dese111. libertades, a fin de co11placer a los 

cientificos, hacendados y caciques que nos esclavizan y desde hoy 

co11enzaaos a continuar la Revolución principiada por él, hasta 

conseguir el derrocamiento de los poderes dictatoriales 

que existen. 

22.-Basurto Miranda, Miguel. Op.Cit.Página 302 
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6.- Co•o parte adicional del Plan que invoca11os, hace11oa 

constar que los terrenos, •ontes y aguas que hayan usurpado 

los hacendados, caciques a la sollbra de la justicia venal, 

entrar6n en posesión de esos bienes inmuebles desde luego, los 

pueblos o ciudadanos que tengan sus títulos, 

correspondientes a esa propiedades de las cuales han sido 

despojados por •ala fe de nuestros opresores .•• la mencionada 

posesión y los usurpadores que se consideren con derechos a 

ellos lo deducir6n ante los tribunales especiales que se 

establezcan al triunfo de la Revolución. 

7.- Bn virtud que la inaensa •ayoría de los pueblos y 

ciudadanos no son •ás duel!os del terreno que pisan. • • por 

estar •onopolizadas en unas cuantas manos, las tierras, 

montes y aguas por esta causa, se expropiarán previa 

inde11Dización de la tercera parte de los monopolios, a los 

poderosos propietarios de ellos a fin de que los pueblos y 

ciudadanos de México obtengan ejidos, colonias, fundos legales 

para pueblos o ca11pos de sembradura o de labor y se mejore en 

todo y para todo la falta de prosperidad y bienestar de los 

•exicanos. 

e.- Los hacendados, científicos o caciques que se opongan 

directa o indirectuente a este Plan, se nacionalizarán sus 

bienes y las dos terceras partes que a ellos correspondan, se 

destinarán para inde•nizaciones de guerra, pensiones de 
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viudas y huérfanos de la• victi•a• que •ucum!>an en la• lucha• del 

pre•ente Plan. 

9.- Para ejecutar los procedi•ientoa re•pecto a loa biene• 

antes •encionados, se aplicar6n las leyes de desamortización y 

nacionalización sev<m convenga , pues de noma y ejuplo 

pueden servir la puesta en vigor por el inmortal Ju6rez , a los 

bienes eclesiásticos ,que ••cementaron a loa de•potaa y 

conservadores ••• •(23). 

con Bmiliano Zapata Salazar la Revolución Mexicana, 

tomará un cauce net11111ente social, ya que con la bandera 

"Tierra y libertad" pondrá en voga los principios liberales 

sociales a todo su esplendor, los cuales se verán 

plasmados en el articulo 27 constitucional , en el tercero al 

plantear la necesidad de la educación gratuita para todos y en 

el 130 delimitando las funciones de la Iglesia con el B•tado. 

A Zapata lo podemos considerar el principal exponente del 

Liberalismo Social de la etapa revolucionaria, el cual será 

retomada como modelo ideolóc;¡ico-politico por el Lic. s111inas 

de Gortari y más tarde en el conflicto armado en 

chiapas ( 1994). 

No tardaria mucho tiempo en que el reclamo zapatista 

fuese callado, ya que el 13 de agosto de 1913, sin apoyo de ley 

alc;¡una, Lucio Blanco, repartió la Hacienda "Los Borregos" entre 

los jornaleros de la misma. 
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Para entonces V&nustiano Carranza babia promulqado e! 

Plan de Guadalupe en el astado de coahuila y con esto d6ndole un 

enfoque conatitucionalista a la Revolución. 

1.5.-coa•titucióa de 1917 

Seftala Jaime castrejon Diez • •.• que la constitución da 

1917, aunque •aatieae la estructura lil>eral, recurre tUlbi•n a 

las raicea coloniales de nuestra historia, pero ea un plano 

auperior, y coloca a la Nación ea la posición del aativuo 

•oberuo eapallol, coao duella de todo y por enc1aa de los 

individuos, quienes est6a sujetos al lstado. In este concepto el 

Sstado vigila los bienes coaunes de la Nación y a la •is•• 

propiedad privada, la que, a6n cuando conaerva sus atributos 

liberales, est6 sujeta a las modalidades del 

Razón tiene al sellalar caatrejon Diez que la 

constitución de 1917 se ajusta a los intereses p(lblicos, ya 

que a cada movimiento político social 

24.-Castrejon Diez Jaime.Liberalis•o 
Hacional.24 de septiembre 1992.M~xico 

social.Periódico 11 
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econó•icas o politicae. 
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sociales¡ 

La constitución del 17 a diferencia de la del 57, que es 

netamente individualista, le va a dar un enfoque colectivo

social, el cual podria confundirse en populis•o,el todo con 

el pueblo, nada para el pueblo" estiQllla del populis•o". 

Por primera vez en una 

posibilidad de una equitativa 

nacionales entre todo el pueblo. 

constitución se plantea la 

repartición de las riquezas 

otro aspecto de relevancia en la constitución, producto de 

la ·lucha armada de 1910, es que se ac¡rec¡a al capitulado de 

Garantías de Libertad, Ic¡ualdad y sequridad, las sociales; 

dentro de loa artículos 3, 27 y 123. con esto el derecho 

social prActica•ente nace o se instituye en nuestro marco 

juridico, segun la opinión del Maestro Trueba urbina. 

Huy por el contrario de la opin16n de diversos 

estudiosos del teaa, la constitución del s de febrero de 1917 

dista mucho de ser un documento socialista; que si bien es 

cierto tiene mucho de social, esto obedece a las 

características histórico, politice y sociales de nuestro. 

pais. 
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1.s.1.- Articulo 3, 27 y 130 constitucionales. 

Para el objeto de nuestro estudio no transcribi•os 

integr .. ente el texto de los articulo&, 

Art.3.- La ensellanza es libre, pero ser6 laica, la que se de en 
los establecillientos oficiales de educaci6n, lo •i•llO que en la 
ensallanza prillaria eleaental y superior que se illparta en los 
estableci•ientos particulares. 

llinquna corporaci6n religiosa, ni •inistro de alqún 
culto podr6 establecer o dirigir escuelas de instrucci6n 
prillaria. 

La• escuelas prillarias particulares 
establecerse a la vigilancia oficial. · 

a6lo podr6n 

In loa estableci•ientoa oficiales se :lllpartir6 
qratuit .. ente la enaedanza pri•aria. 

late articulo tercero sin temor a equivocarnos es de 

relevancia extrema para el pueblo de México, ya que un pueblo sin 

educación, sin cultura, es un pueblo destinado a fracasar y por 

lo tanto a desaparecer. 

11 •vanee en materia social y de libertad es 

importantísimo, ya que se garantiza primeramente la educación 

laica, y no menos importante en el aspecto social la 

gratuidad de la educación básica. 



54 

Respecto al laicisao de la educación, el constituyente del, 

16-17 se dividió, por una parte los •renovadores• se apegaban 

a la Constitución de 1857 en la frase "la enseftanza libre• pero 

el sector •jacobino• refrescaba la ae11oria del pleno que la 

enaeftanza babia sido el canal de comunicación poblacional 

de difusión de la ideologia conservadora. J, Múgica en 

sintesis concretaba el pensaaiento jacobino, que se hablaba de 

libertad, los niftos también deberian tener libertad, para recibir 

una educación cientifica,objetiva y ajena a la religión. 

Al final del debate fue aprobado el articulo con 99 

votos a favor por 55 en contra. 

con la aprobación del articulo tercero constitucional se ve 

alcanzado el anhelo de Dr. Luis Mora, Flores Ma;ón y de tantos 

otros ideólogos mexicanos que lucharon por darle una verdadera 

educación a sus connacionales. 

La influencia liberal social es tan clara,co110 plasaarla en 

palabras tan sencillas, pero a su vez tan profundas, "la 

enseftanza serA libre ••. Bn los establecimientos oficiales se 

iapartirA ;ratuitamente •.• • 

Con lo anterior proteqiéndose decididamente al ciudadano 

tanto en lo individual como en lo colectivo ante el Estado. 
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Art.27.- La propiedad de las tierras y aguas co•prendidas 
dentro de los lillites de territorio nacional corresponden 
originariuente a la Nación, la cual ba tenido y tiene el· 
derecho de trans•itir el do•inio de ellas a los particulares, 
constituyendo la propiedad privada. 

Las expropiaciones sólo podr6n bacerse por causa de 
utilidad pública •ediante indemnización. 

La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de iJlponer a la 
propiedad privada las •odalidades que dicte el inter6s 
público, asi co•o el de regular el aprovecbuiento de los 
elementos naturales susceptibles de apropiación , para bacer 
una distribución equitativa de la riqueza pública y cuidar de au 
conaervación ... 

Los pueblos, rancherías comunidades que carezcan de 
tierras Y aguas o no las tengan en cantidad auf iciente para las 
necesidades de au población,tendr6n derecho a que se lea dote de 
ellas, to•6ndolaa de las propiedades inmediatas, respetando 
siempre la pequella propiedad. Por tanto ae confirman las 
dotaciones de terrenos que se bayan becbo basta abora de· 
conformidad con el decrato del 6 de enero de 1915. 

corresponde a la Nación el dominio directo de todoa loa 
•inerales o substancias que en vetas, •antoa, •asa o 
yacimiento• constituyan depósito ..• 

son ta.bi6n propiedad de la Nación las aguas de los 
•ares territoriales en la extensión y t6rminos que fija el 
Derecho roternacional ... 

lln los casos a que se refieren los dos párrafos 
anteriores el do•inio de la Nación es inalienable e 
iJlpreacriptible y aólo podr6n bacerae conceaiones por el 
Gobierno Federal a loa particulares o sociedades civiles o 
co•erciales constituidas conforme a las leyes •exicanas .•. 

La capacidad para adquirir el do•inio de las tierras y 
aguas de la Nación se regirá por las siguientes 
prescripcionea: 

r.- Sólo los •exicanos por naci•iento o por naturalización 
y las sociedades •exicanas tienen derecho para adquirir el 
do•inio de las tierras,aguaa y sus accesiones, o para obtener 
concesiones de explotación de •inas, aguas o combustibles 
•inerales de la República Mexicana ..• 

rr.- Las asociaciones religiosas deno•inadaa iglesias, 
cualquiera que sea su credo, no podr6n en ningún caso tener 
capacidad para adquirir, poseer o administrar bienes raicea, ni 
capitales impuestos sobre ellos; loa que tuvieran 
actual•ente, por si o por interpóaita persona, entrar6n al 
do•inio de la Nación, concedi6ndoae acción popular para 
denunciar los bienes que se hallasen en tal caso .•. Los 
te•plos destinados al culto público son propiedad de la 
Nación, representado por el Gobierno Federal, quien 
determinará los que deben continuar destinados a su objeto.Los 
obispados, casas, curules, seminarios, asilos o colegios de 
asociaciones religiosas, conventos o cualquier otro edificio que 
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hubiere sido controlado o destinado a la adainistraci6n , 
propaganda o enseftanza de un culto religioso, pasar6n desde 
luevo, de pleno derecho al doainio directo de la Haci6n, para 
destinarse exclusivaaente a los servicios püblicos de la 
!'edaraci6n o da los Bstados en sus respectivas 
jurisdicciones. Loa teaplos que en los sucesivo se erivieren 
para el culto religioso serAn propiedad de la Hación. 

III.- Las instituciones de beneficencia PCiblica o privada 
que tanvan por objeto el auxilio de los necesitados, la 
inveat19ación cientifica, la difusión de la enaetlanza, la 
ayuda reciproca de los asociados o 
cualquier otro objeto licito, no podr6n adquirir a6s bienes 
raicea qua loa indispensables para su objeto ... 

Bn ninv6n caso las instituciones de esta índole poclr6n 
estar bajo el patronato, dirección, adainistración, cargo o 
vi9ilanc1a de corporaciones o instituciones religiosas, ni de 
ainistros de los cultos o de sus asiailados, aunque estos o 
aquellos no estuviesen en ejercicio. 

IV. - Las sociedades coaerciales por acciones no 
podrAn adquirir, poseer fincas rústicas ... 

v.- Los Bancos debidaaente autorizados, confonae a las leyes 
de instituciones de crédito, podrán tener capitales !apuestos 
sobre propiedades urbanas y rusticas, de acuerdo con las 
prescripciones de dicbas leyes.. VI.- Los condueftazgos, 
rancberias, pueblos, congregaciones, tribus y dea6s corporaciones 
de población, que de hecho o por derecho guarden el estado 
coaunal, tendr6n capacidad para disfrutar en coaün las tierras, 
bosques y aguas que les pertenezcan o que se hayan restituido 
o restituyeren. 

VII.- ruera de las corporaciones a que se refieren 
las fracciones III, IV, V y VI ninguna otra corporación civil 
podr6 tener en propiedad o adainistrar por si bienes ratees 
o capitales !apuestos sobre ellos, con la ünica excepción de los 
edificios destinados inaediataaente y directamente al objeto de 
la institución ... 

Las leyes de la l!'ederación y de los Bstados, en aus 
respectivas jurisdicciones deterainarán los casos que sean de 
utilidad pública la ocupación de la propiedad 
privada y de acuerdo con dichas leyes la autoridad 
adainistrativa har6 la declaración correspondiente ... 

Be declaran nulas todas las diligencias, 
disposiciones,resoluciones y operaciones de deslinde,concesi6n, 
coapos1ción, sentencia, transacción, enajenación o reaate que 
haya privado total o parcialaente de sus tierras, bosques y 
aguas a los condueftazgos, corporaciones de población que existan 
todavia, desde la ley del 25 de junio de 1856; y del aisao aodo 
serAn nulas todas las disposiciones, resoluciones y operaciones 
que tenvan lugar en lo sucesivo y qu~ produzcan iguales 
efectos ••• 

sólo los aieabros de la coaunidad tendr6n derecho a los 
terrenos de repartiaiento y serán inalienables a los 
derechos sobre los aisaos terrenos aientras 
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permanezcan indivieos, asi co•o las de propiedad, cuando se baya 
hecho el fraccion .. iento. 

11 ejercicio de las acciones que corresponden a la 
Ración por virtud de las disposiciones del presente 
articulo, se bar6 efectivo por el procedimiento judicial, pero 
dentro de este procedi•iento y por orden de loa Tribunales 
correspondientes, que se dictar6 en plazo •6.ximo de un •ea, las 
autoridades administrativaa,remate o venta de las tierras y aguas 
de que se trate y todas sus accesiones, sin que en ningjin caso 
puedan revocarse por las •ia•aa autoridades antes de que se dicte 
sentencia ejecutoriada ••• 

A la conformación del art. 27 le antecenden dos leyes de 

suma iaportancia, ya que ser6n la base del mismo. Nos 

referimos a la Ley del 6 de enero de 1915, creada por el 

Carrancista Luis Cabrera y la del 18 de abril de 1916 que 

contempla reformas agrarias tendientes a la destrucción del 

latifundismo, devolución de los ejidos a sus 

propietarios, fomento a la agricultura técnica, asi 

establecimiento de escuelas regionales. 

legitimoa 

como el 

Ya en el 27 Constitucional se establece categóricamente la 

pertenencia originaria de la Nación de las tierras, aguas y 

subsuleo, pasando asi de un Derecho Natural a uno 

eminentemente social; super6ndose asi el viejo liberalismo, el 

cual ya había cumplido con su cometido sustituyendose por el 

joven liberalismo social 

Bl anhelo de la fracción liberal social estaba alcanzado en 

materia agraria, la protección a las comunidades agrarias era un 

hecho, la base juridica estaba dada, sólo faltaba que se 

iniciara la aplicación del mismo. Habriamos de esperar casi 

treinta aftos a que el cardenismo iniciase en masa el reparto 

agrario. 
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Art.130.- correaponde a loa Poderes Federal•• ejercer en 
aateria de culto religioso y disciplina externa, la nó 
intervención que desi90en la• leyes. Las dula autoridades 
obrarln coao auxiliares de la Federación. 

11 Congreao no puede dictar leyes estableciendo o 
prohibiendo religión cualquiera. 

11 aatriaonio ea un contrato civil ... 
La ley no reconoce peraonalidad alguna a las 

agrupaciones religiosa• deno•inadaa iglesias. 

Loa •iniatroa de loa cultos serlo considerado• coao 
personas que ejercen una profesión y estarlo directamente 
aujetoa a la• leyes que aobre aateria ae dicten. 

Para ejercer en N6xico el ainiaterio de cualquier 
culto, ae neceaita aer aexicano por naciaiento. 

LO& •illistroa de loa culto• nunca podrlo en reunión 
P11blica o privada conatituida en junta, ni en acto de culto o 
propaganda religiosa, hacer critica a las leyes fundaaentalea del 
paia, de laa autoridades en particular o en general del• 
gobierno; no tendrlo voto activo, ni pasivo, ni derecho a 
aaociarae con finea politicos ... 

Por nin!IW> 11<>tivo se revalidarl ,otorgarl dispenaa o ae 
deterainarl cualquier tr6aite que tenga por fin dar validez, en 
loa concuraos oficialea , a estudios hechos en los 
eatablecillientoa deatinados a la ensellanza profesional de loa 
•illiatroa de loa cultos. 

QUeda eatrictaaente prohibida la foraación de toda clase de 
agrupacionea politicaa cuyo titulo tenga alguna palabra o 
indicación, cualquiera que la relación con 
alguna confesión religiosa. !lo podril celebrase en loa teaploa 
reuniones con carlcter politico. 

!lo podrl heredar por ai, ni por interp6sita persona, ni 
recibir, por ningún titulo un •inistro de cualquiera culto, un 
"inllueble" ocupado por cualquiera asociación de propaganda 
religiosa o de fines religiosos o de beneficencia. Loa 
lliniatroa de loa cultos tienen incapacidad legal para ser 
herederos, por teataaento, de loa ainiatroa del aiaao culto o 
de un particular con quien tengan parentesco dentro del cuarto 
grado. 

LO• bienes aueblea o i1111uebles 
aaociacionea religioaaa ae regirlo para su 
particulares conforme al art.27. 

Bl articulo 130 plasma al liberalismo 

del Clero o de 
adquisición por 

social el aarco 

de respeto a la libertad de creencia, marcando 
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cata;6ricaaente la actividad clerical, aep r6ndola da la estatal •. 

B•te articulo no es m6a que la onsecución , de las 

Con•titucionea liberales de 1824 y 1857. 

La preocupación del le;islador tanto del 57 como del 17, en 

el sentido de limitar a la iglesia, se v cubierta por primera 

vez en 6ste articulo, m6s adelante anal zaremos la repercusión 

politico-econóaica de las reformas en 19 2. 

1.s.2.-Luia Cabrera. 

Luis cabrera jue;a un papel determinante en la 

conformación . del articulo 27 Conatitucio al, a 61 se 

daba la Ley del 6 de enero de 1915, ere da , por 

Don venustiano carranza. 

ordenes de 

Para diversos 

consideran a la Ley 

importancia 

expedida por 

durante 

I;naeio 

estudiosos 

del 6 de 

la Revolución, 

de la 

ne ro 

ólo 

materia a;rar ia 

como la de mayor 

equiparable a la 

comonfort, desamo tizando los bienes de 
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la iglesia en 1856 y la de Nacionalización de Bienes· 

Eclesiésticos impulsada por Benito Juárez en 1859. 

Ley del 6 de enero de 1915. 

IU"t.1.-"Todas las enajenaciones de tierras, allUa• y aontes 
pertenecientes a los pueblos, rancherías, congregaciones o 
coaunidades hechas por los jefes políticos, gobernadores de los 
Estados o cualquier otra autoridad local, ·en 
contraveción a lo dispuesto en la ley del 25 de junio de 1856 
y de•ás leyes y dlsposiciones relativas. 

iu-t.3.-Los pueblos que necesitándolos, carezcan de ejidos o que 
no pudieren lograr Slt restitución por falta de títulos, por 
imposibilidad de identificarlos o porque legalaente 
hubieren sido enajenados, podrán obtener que se les dote de 
terreno suficiente para reconstruirlo conforae a las 
necesidades de su población, exponiéndose por cuenta del 
Gobierno Nacional el terreno indispensable para ese efecto ••• 

Art.4 .-Para efectos de esta ley y de•lis 
expidieren de acuerdo al programa 
Revolución se crearán: 

leyes agrarias que se 
político de la 

I.- Una Comisión Nacional Agraria de nueve personas .•. 

II.- una comisión Local Agraria, compuesta de cinco personas, por 
cada Estado o Territorio •.• 
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III.- Los comités particulares ejecutivos que en cada Estado se 
necesiten, los que se compondrán de tres personas cada uno con 
las atribuciones que se seftalan. 

9. - La Co•isión Nacional Agraria, dictaminará sobre la 
aprobación, rectificación o •odificeción de les resoluciones 
elevadas a su conocimiento y en viste del dictamen que rinde el 
encargado del Poder Ejecutivo de le Nación, sancionará les 
reivindicaciones o dotaciones efectuadas, expidiendo los 
títulos respectivos."(25) 

Luis Cabrera ~on la ideologie liberal, o mejor dicho 

liberal social da un marco de acción jurídica el 

complementar& con le ley de 1916. 

Luis cabrera ser& retomado como argumento, 

cual se 

por su 

fuerte contenido ideológico social y será plasmado en el 

articulo 27 constitucional. 

1.5.3.-Frencisco J. Húgica. 

Francisco J. Múgica llamado El combatiente 

incorruptible" es uno de los personajes más importantes del 

congreso 16-17 y del México post-revolucionario. 

ce J. Múgica podríamos elaborar una tesis política Y 

social de su obra, sin contar a la Revolucionaria. 

25.-Secretaria de Educación Pública. op.Cit.Página 81 
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Francisco J. Múgi ca liberal por convicción 

fuerte ideología socialista fue uno de loa 

pero de una. 

principales 

defensores de la libertad de ensellanza y religión. Propuso 

medidas para la protección al jornalero y al obrero. No menos 

'importante fue su participación en el sentido agrario.Con la 

inteción de entender su pensar ubicamos un pequello fragmento del 

discurso pronunciado respecto del artículo tercero. 

"La faz política de esta cuestión. La ensellanza es 

indudable el aedio aás eficaz para que los que la !aparten se 

pongan en contacto con las faailias, sobre todo, para que se 

engendren por decirlo así, 

hollbres ... -prosigue más 

las ideas fundaaentales de los 

adelante- •.• si sellares, si dej.,.os 

la libertad de ensellanza absoluta para que tome participación en 

ella el clero con sus ideas rancias y retrospectivas, no 

formaremos generaciones nuevas de hollbres intelectuales y 

sensatos, sfno que nuestros postreros recibirán la herencia del 

fanatisao, de principios insanos y surgirán más tarde otras 

contiendas que ensangrentar.U. de nuevo a la patria, que la 

arruinarán y que quizá la llevará a la pérdida total de su 

nacionalidad.• (26). 

Múgica imprime su preocupación por mejorar a la 

sociedad. 

26.-Instituto Nacional de Solidaridad.Op.Cit.Páginas 103,104 y240 
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1.5.t.- Alfonso Cravioto 

Alfon10 cravioto, indomable liberal, que luchó a brazo 

partido con los Flores Hagón y camilo Arriaga, desde principios 

de siglo, podríamos decir que es a reencarnación del 

"Niqro•ante" ya que plasma con esa sátira y elegancia en sus 

ideas, sus propuestas en el Congreso de Querétaro. 

cravioto será el m6s .acérrimo rival de 

conservadores, y del clero, siendo adem6s uno 

principales exponentes del liberalismo social. 

los grupos 

de los 

"Nosotros ao•os liberales indudable•ente, pero liberales de 

hoy, liberales progresistas, liberales con aucha 

influencia socialista .•. 

Si cuerdas faltan para colgar tiranos, tripas de frailes 

tejaran aia •anos ... - Asi inicia cravioto su intervención en el 

debate del articulo tercero - La libertad de ensellanza 

sellore1 diputados, es un derivado directo de la liberad de 

opinión, de esa libertad que, por la autonoaia de la persona 

humana, ea la •ás intocable, es la alis intangible, la alis 

amplia, la aás fecunda, la aás trascendental de todas las 

libertades del hombre ... 

Parece que el 

intervencionistas tienen 

Sellor 

ideas 

Húgica dice: 

religiosas, 

Algunos 

luego 



64 

el intervencionismo es producido por las ideas religiosas.Mi 

silogismo dice: algunos intervencionistas tienen ideas 

religiosas y tienen narices, luego el intervencionismo e• 

producido por las ideas religiosas y por las narices, 

sociedad en comandita ... 

Bl triunfo liberal sobre la enseflanza religiosa no eat6 en 

aplastarla con leyes excesivas que sólo producirían 

reacciones desastrosas. Bl verdadero triunfo liberal sobre la 

enseftanza religiosa está en combatirla 

multiplicando nuestras escuelas .•. "(27). 

l. 6. -La 

Cárdenas. 

Educación socialista y el 

en su terreno mismo, 

Reparto Agrario de 

El General Lázaro cárdenas (1934-40) es el primer 

Presidente 

poder por 

en ocupar un gobierno sexenal, cárdenas arriba al 

amalgamar a las corrientes "callistas" y 

progresist'as 11 , se enfrentó al inicio de su mandato a un 

creciente descontento popular por las tierras todavía sin 

entregar y que la Revolución les había otorgado, es notable la 

desintegración de la CROM y el ascenso de un nuevo 

movimiento obrero independientes denominado CTM. 

27.-rbid.Págimas 125 a 129 
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En los primeros afies de su gestión, se encuentra 

sumamente sujetado a Plutarco Elias calles, pero con firmeza fue 

alcanzando los objetivos que se babia trazado, desarrollar la 

economía del pais y obtener mayor estabilidad politica. 

cárdenas quien conocía el trabajo de Narciso Bassols 

decide impulsar decididamente a la educación socialista, como 

modelo educativo gubernamental, con la finalidad de acoplar al 

pais a las necesidades del desarrollo económico en el cual se 

tocaran aspectos sociales y no individualistas, que 

combatieran el dogmatismo y el fanatismo religioso; todo esto y 

más, se aplicaria durante estos dificiles ailos. 

En 1934 se reforma el articulo tercero constitucional 

agregándose lo siguiente: 

"La educación que impartirá el Estado será socialista y 
adem6s de excluir la doctrina religiosa, combatirá el 
fanatismo y los prejuicios, para lo cual la escuela 
organizará sus enseilanzas y actividades que permita crear en la 
juventud un concepto racional y exacto del universo y de la 
vida social ..• "(28) 

Reflexionando sobre la reforma, debemos señalar que 

cárdenas cae en una gran contradicción ya que pretende 

socializar la educación sin antes socializar los medios de 

producción a los que iban estar enfocados la misma. 

Por otro lado Lázaro cárdenas enfrentó el problema del 

campo, repartiendo cerca 

28.-Recopiladores Colmenares 
Luis.Cien aftos de Lucha Tomo 
sol.México 1983.Página 84. 

de 18 millones de hectáreas, 

Ismael,Gallo Higuel,Hernández 
II.4a edición.Editorial Quinto 
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destazando as!, de un sólo golpe a los viejos hacendados e. 

incorporando de una vez por todas a los campesinos a la vida 

Nacional. 

Como parte de la reforma crea el Banco de crédito Bjidal e 

impulsa el ejercicio colectivo y crea la confederación 

Nacional campesina, para as! institucionalizar el descontento del 

gremio. 

La Reforma agraria es basada en el Código Agrario del 22 de 

marzo de 1934, solucionándose casi de inmediato las 6reas de 

conflicto como Michoacán, La laguna y Yucat6n.Bn ese mismo afto 

se suma el Departamento de Asuntos Agrarios al trabajo, con 

éste se daría solución a las zonas más afectadas. 

Además del Banco de crédito Ej idal, se 

Nacional de crédito Agricola. 

impulsó el Banco 

A pesar de los tintes socialistas que se pudiesen ver o 

deducir, esto no impide o provoca que la propiedad privada 

desaparezca, muy por el contrario prospera notoriamente. 

Cárdenas seftalaba: "La injerencia del Estado en la dirección 

superior de la econo11ia nacional es por capitulos, una función 

de orden público: en lo social al garantizar autono11ia 

econó11ica a los pueblos dotados y en lo econó11ico al cuidar que 



67 

no se reduzca el vol1111en global de la producción agrícola, en 

detri•ento del consumo del comercio exterior."(29). 

Con el General Lázaro cárdenas pasamos de un liberalismo 

social teórico a uno práctico, con él se inicia la recolección de 

los primeros frutos de más de un siglo de lucha social de 

México; a él también se debe la creación de los sectores del 

entonces Partido de la Revolución Mexicana, 

todas las áreas nacionales. CTM 

(campesinos),CNOP(sector popular) y el Militar. 

1.7.- Retrospectiva de 1917 a 1938. 

amalgamándose así 

(obreros) , CNC 

Méidco vivirá en estos afies una de las etapas más 

importantes, avanzando del 

gubernamentales, iniciándose 

bases muy solidas. 

1917. 

caudillismo a las instituciones 

la reconstrucción Nacional, bajo 

FEBRERO.-Se promulga la constitución Política de los• E,stados 

unidos Mexicanos. 

29.-Ibid.Página 124 



1918 

HAYO.-Se funda la Confederación 

México (CROM). 

Revolucionaria de Obreros de 

1919 

ABRIL.-Muere asesinado el General Bmiliano Zapata. 

SBPTIBMBRB.~Se funda el Partido comunista Mexicano. 

1920 

ABRIL.-Se Promulqa el Plan de Agua Prieta, s11116ndose la 

mayoria del Bjercito en contra de venustiano carranza. 

HAYO.-Muere asesinado Venustiano carranza en Tlaxcaltonqo. 

JUNIO.- Es nombrado Adolfo de la Huerta Presidente interino. 

JULIO.-Bl General Francisco Villa depone las armas. 

NOVIBMBRE. -Bl General Al varo Obregón 

para el periodo 1920-24. 

1921 

es electo Presidente 

BNERO. -se levanta en armas el Gral Escudero en el Bstado de 

Guerrero, con una bandera agrarista. se funda la confederación 

General de Trabajadores. 

JUHIO.-Felipe carrillo Puerto funda el Partido Socialista del 

sureste. se crea la secretaria de Bducación Pública. 

1922 
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MARZO.- Se funda la Liga de comunidades Agrarias y Sindicatos 

Agrarios de HichoacAn. 

JUNIO.- Se firman los Convenios De la Huerta - La Hont. 

1923 

llNIRO.- Bs reprimida la huelga de ferrocarrileros por el 

Presidente(CROHI. 

MARZO.- Se celebra en el Bstado de Veracruz la convención de la 

Liga de Comunidades Agrarias. 

HAYO.-Se realiza el primer Congreso Nacional Agrarista bajo los 

auspicios de Partido Nacional Agrícola. 

JULIO.-Bs asesinado en Parral Chihuahua Francisco Villa. 

AGOSTo.-se celebran los Tratados de Bucareli. 

DICillMBRB.-Bstalla la rebelión Huertista y en ese mismo ano es 

asesinado Bscudero. 

1924 

BNBRO.-Bs asesinado en Yucatán carrillo Puerto 

HARZO,-Calles.declara concluida la rebelión Huertista. 

JULIO.- Bs electo Presidente Plutarco Blias Calles 1924-28. 

1925 

JUNIO.- Se funda el Banco de México. 

1926 



FBBRBRO.- 11. c;¡obierno ordena la clausura de 

relic;¡iosos. 

MARZO.-Se funda el Banco de Crédito Aqricola. 

ABRIL.-Bs expulsado el Delec;¡ado Apostólico 
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los centros-

de México, 

iniciándose 

Guanajuato. 

la rebelión cristera en Kichoacán, Jalisco y 

SIPTIBMBRE.- Se sublevan los indios Yaquis, para recuperar sus 

tierras. 

NOVIBMBRB.•Se funda La Liqa Nacional Campesina. 

1927. 

1928. 

BNBRO.- se viola el principio de " NO RBBLECCION" 

reeliqiendose Alvaro Obregón como Presidente. 

JULIO.· Es asesinado Alvaro Obregón por León Toral 

SEPTIEMBRE.•Bmilio Portes Gil es designado 

Provisional. 

1929 

BNBRO.·Se funda el Bloque Obrero-Campesino. 

FBBRBRO.•Se c;¡enera el movimiento vasconcelista. 

Presidente 

KARZo.-se funda el Partido Nacional Revolucionario (PNR) y 

concluye la Rebelión Cristera. 

NOVIEMBRE.•Toma posesión de la Presidencia el Ingeniero 

Pascual Ortiz Rubio. 
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1931 

1932 
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AGOSTO.-Bntra en viqor la Ley Federal del Trabajo. 

SBPTIIHBRB. - Renuncia el Inq. Pascual ortíz Rubio a la 

Presidencia, ocupando su luqar Abelardo Rodríguez. 

1933 

JULIO.-se crea la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. 

OC'l'IJBRB. -se forma la confederación General de obreros y 

C1111pesinos de México (CGOCM) y a su vez se funda La 

confederación campesina 

DICIBMBRB. -Bs desiqnado 

Mexicana. 

el General 

candidato a la Presidencia. 

1934 

HAYO,-Se promulqa la Ley Agraria. 

Lázaro 

JULIO.- Bs electo Presidente Lázaro cárdenas. 

OC'l'IJBRB. -se reforma el artículo tercero 

implant6ndose la educación socialista. En ese 

labores Nacional Financiera. 

1935 

Cárdenas como 

Constitucional , 

mismo afto inicia 

JUNIO.- calles crítica la política de C6rdenas, este reordena su 

qabinete. 

AGOS.TO.- se funda PIPSA. 



72 

NOVIEMBRE. -se presentan enfrentamientos entre " Los Camisas. 

Doradas" y los Obreros comunistas en el zócalo. 

DICIEMBRE. - se funda el Banco de Crédito Ej idal . Plutarco 

Elias Calles regresa del exilio. 

1936 

FEBRERO. - Se funda la confederación de Trabajadores de 

México(CTM) y se hace efectivo el pago del séptimo dia a 1011 

trabajadores. 

AGOSTO.-Se crea la Ley de c6.maras de Comercio e Industria, 

naciendo la CONCJINACO y la CONCAMIN. 

NOVIBKBRE. - se inicia el reparto ej idal en la región 

Lagunera. 

DICIEKBRB. -Niega la suprema corte de Justicia el amparo a 

hacendados yucatecos. 

1937 

ENERO.- Llega Trosky a México. 

HAYo.-se funda la Unión Nacional Sinarquista. 

JUNIO.-Se nacionalizan los ferrocarrileros. 

JULIO.-Se funda el Banco de Comercio Exterior. 

AGOSTO.- se inicia el reparto agrario en vucat6.n Y renuncia el 

General cedilla como secretario de Agricultura. 

OCTUBRE.- se inicia el reparto de tierras en San Luis Potosi. 

NOVIBKBRE. - Queda consumado el reparto agrario en la . región 

Yaqui. 



1938 

FEBRERO. - se 

Horelos. 
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inaugura el ingenio Emiliano Zapata en zac atepec 

MARZO.- Se promulga el Decreto de Expropiación Petrolera y el PNR 

se transforma a PRH. 

AGOSTO.-Se constituye la Confederación Nacional campesina. 

OCTUBRE. -se forma Federación de sindicatos de Trabajadores al 

Servicio del Estado(FSTSE). 

La transformación Nacional era un hecho, nada ni nadie la 

podria detener, la era de las instituciones 

Plutarco Elias Calles se encontraba en pie, 

impulsada por 

ahora todo se 

procuraría arreglar y por 

vida del pais. 

la via legal e institucional la 

El PNR, evolucionaria con el Lic. Miguel Alemán al 

Partido Revolucionario Institucional y con él, el inicio de los 

Presidentes Civiles y los Planes Nacionales de Desarrollo con el 

fin de darle continuidad a los proyectos económicos, que 

funcionaron. 

Las reformas constitucionales impulsadas de 1917 a 38 

fueron de vital importancia para lograr la estabilidad 

económica, politica y social en el pais, para alcanzar la 

misma. Tuvimos que pasar el asesinato del Gral. Alvaro 

Obregón, la lucha Cristera y la redefinición del proyecto 

económico y educativo con Lázaro cárdenas del Rio y en su 

periodo el fin del Haximato de Plutarco Elias calles. 



capitulo II.-Liberalisao social conteapor&neo. 

El liberalismo social evolucionó a lo larqo del siglo 

XIX, a través de la ideoloqia y tendencia liberal asentada en las 

constituciones politicas de los Estados Unidos Mexicanos de 1824 

y 1857. 

En el siqlo XX la influencia social de los circulos 

liberales de camilo Arriaga y los Flores Magón, propiciaron que 

la constitución de 1917 fuese el primer ordenamiento 

juridico de su tipo a nivel mundial, ya que aportó lo que hoy 

conocemos como el Derecho social. 

En la década de los setenta Jesús ~eyes Heroles realiza uno 

de los mAs serios estudios de Liberalismo en México, asi como 

ser el primero en utilizar e impulsar el término de 

liberalismo social, éste va a tener una repercusión no 

inmediata pero sí a un mediano plazo, configurándose lenta 

pero a paso firme la ideología nacional, es decir basada en el 

liberalismo social. 

El liberalismo social contemporáneo a diferencia del 

siglo XIX va a tener un objetivo bien definido y es la 

búsqueda de la Justicia social. 
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2.1.- J••d• Reyea Herol•• y au Liberali••o •exicano. 

Jes6s Reyes Heroles bien llamado el mexicano universal, es a 

nuestro c;¡usto el principal exponente de la f ilosof ia liberal 

social la cual es tema da ••tudio. 

Reyes Heroles en la d6cada de loa setenta, época en la 

cual estaba aun vigenta el sentir del "Milagro Mexicano" 

escribe au obra cwnbre, la cual lo baria trascender a los 

ccnfinea de la historia universal,"11 liberalismo Mexicano". 

Bl mexicano universal ea considerado como el principal 

impulsor del Liberaliaa10 social, el cual coao filosofia 

ideolóqica tuvo que madurar m6s de dos décadas para ser 

aplicado en la generación de los noventa, como la filosofia más 

acertada, equilibrada y acorde a la historia e 

ideologia nacional. Al seflalar a Jesds Reyes Heroles como el 

principal impulsor e ideólogo del Liberalismo social, no 

pretendemos subestimar a tan importantes 

década tan convulsionada y rica de 

intelectuales de esa 

esos aflos. su obra 

compuesta de tres tomos se basa en los puntos siguientes: 

a) Bl primero ha de tratar el origen de las ideas liberales en 

México. 
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b) sn el sequndo libro, como él mismo 

grandes coordenadas de nuestra 

describen a las sociedades fluctuantes. 

describe se .asientan las 

historia, es decir se 

c) Bl tercero y más importante, demuestra contundentemente la 

continuidad histórica del liberalismo mexicano y por 

consecuencia del liberalismo social, ya como un modelo 

ideológico a seguir por las generaciones venideras. 

Coincidiendo con Reyes Heroles en que las huestes más 

remotas del liberalismo social se encuentran en la lucha de 

independencia con José Ma. Morelos y Pavón, aquien pudiéramos 

considerar el primer liberal social de la historia, ya que en su 

documento "Sentimientos de la Nación" el cual ya hemos 

tratado, se muestra claramente su interés por la colectividad 

social y el respeto al individuo. 

Jesús Reyes Heroles hace un 

del liberalismo social, en su PROEMIO en 

obra, que merece ser citado. 

magistral estudio 

el tomo rrr de su 

" Para ver el liberalismo mexicano basta ver sus 

rendimientos: las instituciones y libertades de nuestro 

régimen constitucional, la separación entre la ic¡lesia y el 

Estado; la existencia de una sociedad secular con un Estado 
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que no recurre a la coapulai6n para obtener el c1111pliaiento de 

conductas forzosas exi91daa por caproaiaoa extrale9ales y 

extrHocialea, y que tupoco ae inhibe para ejercer BU 

supreaacia frente a cuerpos, 9rupos o privile9ios. Nuestra 

sociedades libre y abierta aCul en su propia 

autoaodificación ••• - Prosigue - Pero no sólo de.beaos al 

liberalisao la existencia de una sociedad libre y 

abierta:beredaaoa de 61, taabi6n individuos libres a integrar en 

una sociedad libre y reapon•ebles de au propia libertad y de la 

de,lo• dea6s, pues la libertad de la sociedad es un tejido de 

laa libertades individuales y colectivas. 

'11 proceso histórico aexicano, liberalisao y deaocracia 

a enlazarse y hasta identificarse, dot6ndonos de 

instituciones deaocr6ticas y librea ••• •(30) 

Reyes Heroles continila haciendo un balance de la 

aportación liberal a México, deteniéndose por su relevancia en 

el federalismo;seftalando lo siguiente • Coso puede verse tanto 

en el federalisao coao en la secularización, no deja de estar 

dotado el l:lberalisao aexicano de aatices originales y aás 

original resulta en lo que ea heterodoxo; en aateria 

econóaica ••• La centralización ha ocurrido a pesar del 

federalisao, deaoatrando lo débil que es nuestro 

federalisao ..• - El maestro contempla desde su época, década 

30. -Reyes Heroles Jesús. Liberalisao Mexicano. 'l'oao III. Fondo de 
cultura Bconóaica.México.1976 Página IX,X,XI(PROBMIO). 
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de los setenta, la problemática tan palpable del Estado· 

obeso de carácter centralista y paternalista, manifiesta 

su preocupación por esta situación, seftalando la necesidad de 

retornar a un federalismo fuerte, que revitalizara al Estado 

Mexicano . 

. • • Bn •ateria social, las realidades nacionales y .cierta 

confluencia doctrinaria hicieron a •uchos liberales apartarse del 

cl6sico individualisao -Bl cual prevaleció en el congreso 

de 56-57- Bs otero conociendo a Sisaondi, al igual que Lorenzo 

Zavala, éste últi•o aficionándose por owen. Bs Ponciano Arriaga, 

creando Procuradurias de los Pobres y viendo en la 

constitución la ley de la tierra •.• Be el druiitico "Tierra es 

guerra• de nuestra historia, que a hombres peraeables a las 

realidades les hacen comprender que aas allá del liberalis•o 

politice hay una idea social que deben recoger para conjugar 

precisuente libertad y justicia •.• -sin lugar a dudas estas 

palabras hoy en dia son aplicables a nuestro contexto 

Nacional en diversas regiones del pais, donde la Reforma del 

57 y la Reforma Agraria del 17 parecen que nunca hicieron 

presencia en dichas zonas.- ... La Revolución social fue la 

Mexicana. Bl liberalis•o en sus liaites cronológicos no lo 

hizo •.. La Revolución Mexicana, co•o todo aovi•iento histórico

ideológico, no tiene una explicación única. No es una linea, 

sino una confluencia de lineas. • . La Revolución integra a 

México en un nuevo cuadro de ideas, incluso con contradicciones 

dentro de dicho cuadro. La explicación es •últiple y en ella el 



liberalia•o •exicano es sólo fuentes. Hay pues un espíritu y 

un i•pulso, y cabe pensar si el -hecho de que si en 1857 

estuviéruos a punto de i•plantar constitucional•ente un 

liheralis•o social, permitió que llegáramos a 1917."(31). 

Al referirse al porfirismo 

•actúa co•o una entrada del 

sei\ala al respecto que: 

liberalis•o •.• Los liberales 

fueron un •ovi•iento, persiguiendo una ideología, venciendo a 

enemigos. Bl porfiris•o aglutinó a los enemigos de ayer 

un orden que se creía •ediante intereses para mantener 

perpetuo... -Cabe hacer la reflexión de que en nuestra historia 

se ha demostrado que constantemente se abusa de los poder 

legislativos, creando leyes que sólo atienden a las 

necesidades de unos cuantos o a los requerimientos inmediatos 

necesidades de unos cuantos o a los requerimientos inmediatos del. 

pais, trayendo esto como consecuencia, una discontinuidad 

politice-social, que ha provocado en diversas etapas 

conflictos armados, los cuales solo retrasan y perjudican al 

país. 

El mexicano universal hace una última reflexión sobre el 

Liberalismo Social •como decíamos antes, el liberalis•o 

social •exicano no triunfo si atendemos a sus li•ites 

históricos ••. Pero en los procesos histórico-ideológicos, los 

31.-Ibid.Páginas XIV, XV y XVI 
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líaites sie•pre son convencionales y por consic;¡uiente. 

provienen de las el6sticos: una época tiene raices que 

precedentes y proyecciones que alcanzan a las subsecuentes. una 

corriente fracasada dentro de sus líaites teaporales e•erge 

posteriormente y contribuye a confic;¡urar una etapa ulterior.Y 

los sentiaientos dejados por el liberalisao social aexicano, 

influyeron en la Revolución Mexicana. Bl liberali••o no encontró 

la solución al probleaa de la tierra; lo iaportante ea que 

la baya atisbado. Ahora bien, si el régiaen político de la 

federalis•o, libertades, Revolución Mexicana co•o 

secularización, es herencia liberal, la corriente social del 

liberalisao •exicano constituye una influencia para la 

Revolución Mexicana, una explicación histórica que no excluye, 

sino supone e incluso i•Plica otras. Nada a6s ni nada aenos. 

Bato apoya nuestro aserto de que la Revolución Mexicana no 

fue producto de la generación espont6nea - al ic;¡ual que el 

liberalisao social- y nos lleva a creer que la preocupación 

histórica de los aexicanos ante el probleaa social 

constituye una experiencia y una fuerza innata que ayuda a 

enfrentarse al proble•a, esquivando las soluciones 

desesperadas. 

No pretendeaos que el liberalisao •exicano baya 

conciliado libertad y justicia social. sus hombres intuyeron 

eso si, que no podía haber plena libertad sin justicia 

social y que dificil•ente se podía llegar a ésta sin libertad. 

Tampoco pudieron nuestros liberales arsonizar libertad y 
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econo•ia ordenada, OBJETIVO QUB AUN BN NUESTROS DIAS NO ES TAN 

!'ACIL OBTENER; pero si captaron que la libertad no era un 

obstAculo para que pudiera intervenir en el proceso 

econó•ico persiguiendo objetivos superiores. A través del 

proteccionismo -y lo de •enos es que haya sido a través de él, 

pues difícilmente, dada nuestra evolución econó•ica, podía ser en 

otro aspecto- los liberales se percataron deque una cosa eran las 

libertades espirituales y otra bien distinta y de diverso 

valor el libre caabio. El que en materia económica los 

liberales •exicanos se plantearon la posibilidad de 

apartarse del libre cambio, no tiene más significado que el de 

afirmar el derecho y la posibilidad de la libre ortodoxia en 

•ateria económica y por consiguiente entre el 

politico y económico".(32) 

liberalismo 

El magistral análisis hecho por Jesús Reyes He'roles, en 

este proemio de su tomo tercero, es relevante y trascendental 

para la consagración del liberalismo social, como ideo logia 

nacional. Reyes Heroles nos demuestra que efectivamente la 

Revolución Mexicana no fue producto de la generación 

espontánea y 

evolutivo, al 

por consecuencia 

igual que lo 

conllevó 

fue el 

todo un proceso 

liberalismo social 

mexicano. Además consolida en su obra "'liberalismo mexicano"el 

32.-Ibid.Páginas XVIII y XIX 



proyecto ideolóqico del liberaliHo 1ocial, el cual sed· 

retomado por la administración salini1ta en los noventa, 

encabezandolo el Lic.carlos salinas de Gortari quien hara una 

extraordinaria interpretación del Maestro Reyes Keroles. 

El mexicano universal 

manifestaba la necesidad de 

que de1de 101 afio• setenta 

un liberali1mo polit~co y 

económico, el cual en su época no se fue aplicable, por la1 

circunstancias que el pais viv1a. Pero con 'l Salina& la refor11a 

ideológica, politice, y social seran un hecho ante 101 nuevos 

retos de los noventa. 

2.2.- su influencia en las refonias del articulo 3,27 y 130 en 

1992. 

No cabé la menor duda de la enorme influencia que 

representa Jesús Reyes Heroles en la administración de Carlos 

Salinas de Gortari ya que de él retomara el planteamiento de la 

necesidad de un liberalismo politice y económico, el cual lo 

impulsará a realizar las reformas o modificaciones 

necesarias a nuestra carta Magna, readecuando la Constitución a 

los requerimientos actuales. 
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Desde el Plan Nacional de Desarrollo en 1989, el cual 

será analizado en el si9t1iente capitulo, salinas de Gortari deja 

ver con claridad la influencia que ejercia ya desde entonces 

la ideología del mexicano universal, Salinas plasma en su Plan 

de Desarrollo, la büsqueda de la protección a la colectividad, 

sin olvidar el respeto al individuo en general, buscando en el 

priaero el fortalecimiento de la justicia social y por el 

otro lado , el fortalecimiento de las libertades del hombre, 

ambas características indiscutibles del liberalismo social. 

Citaremos un párrafo de su obra Liberalismo Mexicano, en el 

cual seguros estamos se manifiesta con toda claridad y 

objetividad su presencia en las reformas constitucionales de 

1992-93 en el articulo tercero veintisiete y ciento treinta. 

"Heaos sostenido que el liberalisao aexicano, en su 

largo proceso de fonación, se 

doctrinario en aateria econ6aica y 

aparta 

social. 

del liberalisao 

Bn el aspecto 

iaportantísiaos econóaico, la práctica liberal e 

pronunciaaientos doctrinales obligaron a no llegar al 

librecaabio, inclinándose nuestro proceso 

protección. A la larga triunfa en 

corriente heterodoxa, aün cuando el 

histórico real por la 

éste aspecto la 

debate dura largos 

allos. In aateria social casi coao constante se aantiene, 

11<>tivadas por nuestra peculiaridad, la discusión sobre la 

propiedad de la tierra y los aoviaientos populares pugnan por una 

aodificaci6n en la propiedad territorial ••• 
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Junto con ello, la miseria y la concentración dela 

propiedad en manos laicas o de la iglesia. La miseria 

concomitante a la concentración, estimula por lo 

consiguiente, planteamientos 

liberalismo mexicano •.• 

agrarios desde los orígenes del 

De ello resulta que nuestro liberalismo sea social en su 

nacimiento ... •(33). 

Salinas de Gortari absorbe el mensaje del Maestro Reyes 

Heroles y sabiendo la enorme problemática que implicaba ya en 

1989 un Estado sumamente obeso y centralista, se da a la 

tarea de dar continuidad al programa de desincorporación, 

iniciado por el Lic. Miguel De la Madrid, pretendiéndose con 

ello fortalecer al Estado mexicano y al Federalismo Nacional. 

Jesús Reyes Heroles es determinante para la administración 

salinista, ya que de él se va a conformar la ideología 

mexicana, basada en el liberalismo social. Asi que en 1992 el 

liberalismo social va a emerger a la luz pública, jugando un 

papel hegemónico y esencial para la transformación del país 

tanto en lo jurídico, como en lo politico,eccmómico y social, 

emanándose de lo jurídico las reformas al articulo 3, 27 y 130 de 

la Constitución. 

Hay quienes pudiesen defender 

estuvo plasmado en las modificaciones 

33.-Ibid. Página 541 y 542 

que Reyes He roles no 

constitucionales o en el 



impulsó de las reformas económicas, 

reflexión del mismo Maestro podemos 

pero siguiendo 

responder: "No es 
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la. 

la 

historia lo que no estorba, pues bien distante está de ser 

réaora. Al contrario, aligera los esfuerzos, nos puede brindar 

aás de una luz y savia suficiente para nutrir la imaginación y 

estiaular una realista y prudente audacia •.• 

Refugiarse en el pasado para eludir el presente es tan 

negativo coao prescindir de la historia en la coaprensión de 

nuestros dias. Quien vive en la historia se hace, en fórmula 

unani11ica, sordo al silencio, pero los que no quieren oir la 

historia, en su sordera llevarán la penitencia."(34). 

Reyes Heroles será desde ese momento la punta de lanza 

para la transformación politica nacional, primeramente lo 

realiza en el Partido Revolucionario Institucional al iniciar la 

reestructuración del mismo, abriendo nuevos y reales espacios 

de participación a los militantes, los cuales reclamaban mayor 

participación en la toma de decisiones. En segundo plano, 

siendo esto ·10 más relevante de esta etapa, impulsa las 

reformas en materia electoral, abriéndose el sistema electoral 

mexicano que por primera vez daba un marco jurídico de 

participación a la oposición.(92-93-94) 

Jesús Reyes Heroles y la búsqueda de la Justicia social, son 

el principal motor ideológico,como lo veremos más adelante que 

impulsó a dar un giro filosófico, político, económico Y social 

en Héxico,el cual era requerido urgentemente desde los setenta. 

3t.- Ibid.Páqina XIX. 



capitulo III.- Adllinistración de Carlos salinas de Gortari y 

el Liberalisao Social. 

Las bondades del Milagro Mexicano permitieron que México 

tuviera un crecimiento constante, bajo las dos vertientes 

económicas de aquella época. Por un lado cárdenas seftala que el 

crecimiento económico del pais se debe basar en la 

agricultura, por otro Miguel Alemán en los cincuenta impulsa a 

la industria como modelo económico nacional, sin descuidar el 

campo. 

Ya a finales de la década de los 

sintomas de la crisis política se 

sesenta, los primeros 

manifiestan con el 

Movimiento del 68, planteando la necesidad de reestructurar las 

instituciones en nuestro pais. 

Bn los setenta a la crisis politica se suma la 

económica, provocada por la paralización de las inversiones 

privadas y el creciente déficit fiscal.La inestable situación 

económica, política y social no generaba las mismas ganancias, ni 

los incentivos; los recursos traídos de fuera y el petróleo 

permitieron tener una politica de bienestar social amplia. 

Pero la deuda externa provocó una profunda modificación a la 

estructura que había funcionado por más de cinco décadas, 

en el funcionamiento financiero de desarrollo. Al mismo tiempo 
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se empieza a percibir el paulatino deterioro de as estructuras. 

corporativistas y el populismo hacian ya estra os. 

José López Portillo recibe un pais con de da externa y 

serios problemas financieros, por lo obeso que el Estado se 

babia transformado, pese a lo anterior López Po tillo aumenta 

la deuda con la esperanzu de la elevación de lo precios del 

petróleo y mAs tarde nacionaliza la banca. 

con el Lic. Miguel De la Madrid la crisis se agudiza, el 

modelo económico populista es intolerable. Ini iAndose la 

reestructuración del Estado, desde la sec etaria de 

Programación y Presupuesto de la cual era titula Salinas de 

Gortari. 

En 1987 la crisis económica alcanz 

inimaginables aplicando se un Programa de 

denominado Pacto Nacional de Solidaridad Económica, 

ajustar y estabilizar la economia, así como la 

realineación de los precios en un corto y mediano plaz 

3.1.- Arribo de Carlos Salinas de Gortari en 1988. 

niveles 

Emergencia 

estinado a 

nflación y 

Al nombramiento del Lic. Carlos salinas se p esenta el 

crack político en el Partido Revolucionario Inst tucional, 
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encabezándolo cuauhtemoc Cárdenas y Porfirio Huñoz Ledo, el 

primero candidato independiente a la Presidencia de la 

República pol el Frente Democrático Nacional y el segundo al 

senado por el istrito Federal. 

En Julio es electo Presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos, el ciudadano Licenciado car los salinas de Gortari, 

pero a esto le siguió el más terrible sisma postelectoral, 

Salinas recibía al país en la peor crisis política, 

económica y so ial jamás vivida hasta esa fecha. 

Ante el etc que significaba recibir el país en pésimas 

condiciones, é y su equipo de colaboradores se dieron a la 

titánica labor de reformar al Estado de acuerdo a las nuevas 

necesidades soc ales, económicas y políticas del México de cara 

al fin de siglo 

3.2.- El Plan N cional de Desarrollo 1989. 

La incert dumbre y desconfianza del pueblo mexicano se 

encontraban pr sen tes, sin embargo la expectación y esperanza 

de escuchar un rograma de trabajo acorde a México era palpable.· 

• Partiaos de la Preaisa de que debemos conducir el 

caabio a través e las instituciones que los .mexicanos nos 
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heaos dado a lo largo de la historia, y fieles a las que 

constituyen nuestra identidad .•. que peraitan a la Nación 

transitar al siglo XXI fortalecida en su soberanía, próspera en 

su economía, en paz, libre, deaocrática y capaz de abrir un 

horizonte de bienestar y justicia para todos los aexicanos .. - Así 

iniciaba su presentación Salinas de Gortari planteando la 

necesidad de modernizar al Estado- •.• Bl Plan Nacional de 

Desarrollo propone en los términos con los que podeaos hacerla 

realidad. Precisa tres acuerdos que propuse a la nación cuando 

protesté al cargo de Presidente de la República: El acuerdo. 

nacional para la ampliación de nuestra vida democrática; el 

acuerdo nacional para la recuperación económica y la 

estabilidad, el acuerdo nacional para el 11ejora11iento 

productivo del bienestar popular ..• -con es to salinas manifestaba 

sus primeros tintes liberales sociales que en los objetivos 

del programa se plasmarían notoriamente- ... " El Plan Nacional 

de Desarrollo 1989-1994 se propone avanzar hacia el logro de 

cuatro objetivos fundamentales: primero defender la soberanía y 

preservar los intereses de México en el mundo; segundo 

ampliar la vida democrática; tercero recuperar el crecimiento 

económico con estabilidad de precios, y cuarto, 

productivaaente el nivel de vida de los mexicanos ..• "(35) 

elevar 

Los objetivos iban a ser alcanzados a través de las 

35.Salinas de Gortari Carlos.Plan Nacional de Desarrollo.Editado 
Talleres Gráficos de la Nación.México 1989. Página 
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siguientes políticas y programas: 

Para atacar la pobreza y elevar el nivel de vida de los 

mexicanos se propuso el Programa Nacional de solidaridad 

social, seftala el Presidente en aquellos días •11 Plan prev6 las 

de•andas prioritarias del bienestar social, aquellas que afectan 

directamente el nivel de vida de las •ayorías: la seguridad 

p6blica, la educaci6n, la asistencia y la salud, la 

alimentación, la vivienda, la disponibilidad de servicios 

~6sicos, el acceso y la creación del la cultura, el deporte y el 

esparci•iento ••• Por eso el Plan asigna al gasto social la •Axima 

prioridad en los presupuestos anuales de eqresos de la 

l'ederaci6n ••. -Para alcanzar la recuperación econ6mica se 

plantea la apertura comercial con acuerdos bilaterales y 

multilaterales con los polos de crecimiento mundial. Adem6s de 

establecer tres lineas b6sicas para crecer- la estabilización 

continua de la econo•ía; la a11pliaci6n de la disponibilidad de 

recursos para la inversi6n productiva, y la •odernización 

econó•ica.•(36) 

Para ampliar la vida democrática propone "Preservar y 

hacer efectivo el Bstado de Derecho; perfeccionar los 

procesos electorales; a11pliar la participación política; 

•odernizar el ejercicio de la autoridad dentro del equilibrio 

entre los poderes, entre los 6-bitos de gobierno y en el 

dese•pefto de los funcionarios p6blicos, y dar un nuevo i•pulso a 

36.-Xbid.P6qina 10 

• 
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y en la 

Bl Presidente salinu haca hincapié en el campo y la 

planteas • una praocupacidn profunda del Plan es la 

•odarnizacidn del ClllJIO, La a;ricultura debe 1er un aodo de vida 

atractivo Y di;no; a la vez, dalla apoyar la coapetitividad de la 

econo•ia •exicana. NecHita para ello, la vitalidad de las 

or;anizacione1 da productoras; la certeza juridica en la 

tenencia de la tierra y un ••jor y ••yor aprovech .. iento del 

potencial a;ricola del c .. po•.(38) 

11 mapa ea taba trazado, ahora la ;ran aventura no podía 

tener errores, ya que loa afto1 tr6;ico1 de 1976-1988 

babia dejado sumido a M•xico an la peor crisiS económica y 

social, ahora era el momento de readecuarno• al nuevo contexto 

mundial, romper la figura paternalista del gobierno, adelgazar al 

Estado era necesario. Bl barco estaba en marcha, no había vuelta 

atr6s. 

La influencia de Reyes Heroles es palpable, al proponer la 

apertura político-económico del país, ya que desde los 

setenta se ve la necesidad de transformar al sistema 

político y económico, Salinas lo va a llevar a pr6ctica con 

un buen resultado en 

constitucionales 

37.-Ibid.Página 11 
38.-Ibid.Página 12 

eran 

general. Para 

necesarias, 

esto las reformas 

es decir el reajuste 
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juridico a las necesidades económicas y sociales. 

3.3.- D1•curso del Lic. Salinas el dia t de aarzo de 1992 en el 

LZJ:II aniversario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

Bl allo de 

politico, económica 

d4cada de severa 

1992 es decisivo en la transición 

del país, es el parte aguas de casi una 

crish estatal. En ese allo las Reformas 

Constitucionales al articulo 3, 4, 24, 27 y 130 van a ser 

trascendentales, rompiendo 

reli9ión. El Liberalismo 

el tabú del campo y de la 

Social es presentado e impulsado 

en los allos venideros; se para ser al ideología a seguir 

llegan a los primeros acuerdos en materia electoral, 

con fotografía y en aprobándose la credencial electoral 

materia económica se dan después de 

negociaciones a los primeros avances 

el Clllllino de la firma del Tratado de 

Nortelllllérica. 

afio y medio de 

de trascendencia en 

Libre Comercio de 

El discurso reviste singular importancia ya que es 

presentado el liberalismo social como la filosofia ideológica 

seguir por ser la más acorde a la historia de nuestra Nación. 
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"Coapallero• Pri1ataa: 

Beftora• y aeftoree: 

Acudo con 11ran entuaia1ao a la celellraci6n de nuestro 

partido. coao Presidente da le Rap6blica GOBillRHO PARA TODOS 

LOS HlllCMIOB y coao ailitante participo orQUllosuente en el 

Partido Revolucionario Inatitucional. 

lataaoa celebrando 63 aSoa ••• 

lllliQos y coapafteroa: hoy llavaaoa a cabo la reforaa de la 

Revolución. lata reforaa •• ;arantia de au peraanencia y 

vitalidad. A diferencia de otraa revoluciones, hoy abandonadas y 

despreati11iadaa, la nueatra •111Ue eatando en el puelllo, en el 

partido, en los actores políticos principales del país: su enorae 

fuerza vital radica en aauair loa principios que han sido eje 

de toda nuestra historia, proyectando a las nuevas realidades y 

fortalecer a México. 

Hoy, ante loa caabioa del aundo, teneaoa que responder a 

diversas preQUDtas. LC6ao conatruilloa la fortaleza de K6xico al 

final del siglo :IX y en el inicio del XXI ? Lc6al ea la 

' ideolo;ía que 11Uia al partido y al gobierno asegura su 

peraanencia, sus objetivos bist6ricos y au rica cultura ? 

Bl proyecto liberal aexicano del siglo XIX tranafora6 

estructuras y prácticas para quitar al país los fueros Y las 
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aerviduabres, la anarquía de la fuerza. Taabién para l:ll>eral a la 

naci6n del inaoviliaao, del aialaaiento del llUDdo que •e 

industrializaba y que replanteaba la existencia de loa viejos 

1.aperios. 

Bl nuestro, al contacto con la realidad, •e hizo un 

liberalis•o ori111nal. sus luchas tuvieron •ieapre base• 

papulares, aqrarias; la duanda de iqual conaideraci6n a todos 

sus habitantes; el rechazo de loa 110nopolioa, la aecular1zaci6n 

de la sociedad y la supreaacíe del poder civil, la propuesta 

federal detrAs de las regiones y •obre todo la convicción 

nacional frente a la aaenaza y las preten•ionea extranjera•. 

Por eso nuestro liberalis•o se nos dio co•o ning6n otro en 

el continente. Bl triunfo de la refonia en el •ivlo nz, la 

reforma liberal, diselló la estructura de la nación y le dio 

continuidad y futuro. lll nuestro fue -co•o lo aellalo Reyes 

Heroles- un liberalis•o triunfante. 

Asi taabién la Revolución Mexicana ro•pi6 el peonaja de la 

dictadura, liberó el trabajo, la tierra, las conciencias y con 

ello la divnidad. Defendió la aoberania de la nación fr~nte a 

la eaervencia de nuevas heqeaoniaa, la aaenaza a sus recursos y a 

su proyecto Político e independiente. 

Recogió del proyecto liberal su propuesta de libertad 

haciéndola co•pro•etidaaente social. Dio al llstado la 

conducción del desarrollo y de los recursos de la nación; 

hizo de los recluos de la Revolución por la tierra, el 

trabajo y la educación un progrua de futuro. 

1 
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Hoy la rafona de la Revolución da vigencia y relevancia 

praaanta al l:lberali .. o social que garantiza a nuestra idea 

hiatórica del paia. Lo haca para realizar loa fine• de 

•oberania, :luaticia, libertad y d .. ocracia. conatruilloa aqui 

una nueva viaión de la Revolución para nuestros tiupoa, 

orgulloaoa dal paaado pero que no se sujeta a aua aedioa. 

Ta.poco es una reforaa neoliberal. lntre eatoa extruoa no 

puede ni debe haber confuaiones. Por eso en estos ti-• de 

acelerado• cUlbioa an el aundo y profunda• 

transforaaciones en nuestra patria, ea indiapanaable aantener la 

claridad an al ruaho, la precisión en la• ideas. 

Doa taaia ae enfrentan entre ai: una que no teraina de 

declinar y otra q que poca vigencia tendr6 al nacer. Is el 

choque entre el eatatiaao absorbente y el neoliberalisao 

poaaaivo. Ni uno ni otro reaponden al proyecto de refol'lla de la 

Revolución; ni los nuevo• reaccionario• que proaueven el 

eatatiaao ni tampoco el neoliberaliaao enarbola nuestras 

lucha•, Di sintetiza nueatras ideas, ni guia. nuestras 

deciaionea. 

La filoaofia de nuestra• pr6cticas es el liberalisao 

aocial, de honda• raicea en nuestra historia y con plena 

vigencia para el preaente y para el futuro. lstablezcaaoa con 

claridad c6ao fortalecer los principios de soberanía, 

justicia, libertad y deaocracia del liberalisao social 

-icano y su profunda diferencia con las otras propuestas 

ideológicas. 
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PRDOIRO.- La aoberania. Para el neolillerali•- la-

CJlobalizaci6n y loa procesos de inte9raci6n re9ional son 

razone• para declarar la• fronterea como estorbo, el 

nacionali•ao coao caduco y la aoberania de la naci6n co•o 

preocupaci6n del pasado. Habla por a•o de UD •undo sin 

frontera• ni nacionea,de 6r9ano• supranacional•• para ra«JUlar no 

s6lo loa aauntos 1Dtemacionalea, sino tallb16n loa 

intemoa. Proponen or9anizar aleccione• deade el extranjero, 

fuerzas •ilitares aultinacionales; juicio y Hntencia externos 

sobre el coaportaaiento de loa pueblo•. 

Los nuevos reaccionario• del eatatia•o, por •u parte, 

pretenden actuar con las re9las del pasado, coao •i a6n 

existiera bipolaridad en la que podiaaos ju9ar UD balance en 

nuestro provecho , iCJDorlUldo las realidades y dsbilit6ndono• en 

los hechos. 

Actuar coao lo proaueve el neoliberalisao •• entre9.ar la 

soberania; actuar coao lo su9ieren los nuevos reaccionario• es 

siapleaente provocar intervenciones debilitando la aobarania. 

Para nuestro liberalisao social la aobarania e• 

fundaaental y raz6n de sobrevivencia y objetivo Wlico qua da 

sentido a las •etas que perseCJUi•os, por que quere•oe que aean 

nuestras. 

La posici6n geogrlifica de México, es inneludible y no 

deja lugar a dudas. La naci6n debe aeequrar en todo aoaento 



su fortaleza para perdurar soberana en la vecindad con la, 

•ayor potencia del •undo. 

Sólo la propuesta del liberalis•o social fortalece 

nuestra aoberania. Mayor interrelación econó•ica no incluye ni 

penitir~s que incluya, la inteqración politica. Por el 

contrario, nos 

internacionales 

diversificamos 

para ser •li• 
derivuoa fortaleza econó•ica 

en 

fuertes 

interna 

participación en las reqiones que concentra 

crecimiento •undial. 

las relaciones 

politicuente y 

de la activa 

la dinhica del 

SIGUNDO: el estado.- Bl neoliberalia•o coloca al estado en 

un tuallo y responsabilidades •ini•as, al •arqen de la vida 

nacional, indiferente a las diferencias y a las distancias 

entre opulencia y •iseria; incapacidad para regular y revertir 

loa excesos y abusos del •ercado. su papel es exclusivuente 

proteger del delito sin i•portar la justicia. 

Por su parte, los nuevos reaccionarios quisieran reqresar al 

Bstado exceaivuente propietario, expansivo, con una burocracia 

creciente, eriqida en actor casi único de la vida nacional y 

que a sus li•itaciones para 

su creciente ineficiencia. 

pro•over •lis justicia, aqreqaria 

NUeatro Liberalia•o social en callbio, pro•ueve un estado 

solidario, co•pro•etido con la justicia social, trabajando 

siempre dentro del réqimen de derecho, conduciendo el cUbio en 
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el •arco de la ley J •anteniendo la Htricta vivencia y 

protección de loa derechos huaanoa. 

Bn el 6-bito econó•ico el 1:1.berali••o 1ocial a1uae que el 

•ercado a:l.n regularización del 11tado fo•enta el 

•onopolio, extre•a la in:lu•ticia y acalla por cancelar el 

propio crecimiento. ser un latado propietario y •obrei:-e;ulldor 

i•pide que la iniciativa social deHte la uerv1a para i. 

prosperidad. 

Por eso el 1:1.beralia•o •ocial propone un litado 

pro•otor, que aliente la iniciativa pero con la capacidad 

para regular con firmeza lea actividades econ6aica• y evitar a•i 

que loa pocos abusen de loa •ucho•. un l•tado que oi:-ianta 

atención y recursos hacia la aatiafacci6D de nece•idad•• 

bAaicaa de la población,reapetuoso de lo• derecho• laboi:-ale1, de 

la autonoaia de loa sindicatos y protector del ••dio 

ambiente.lato no es un lstado propietario qua ilupla a la 

iniciativa y la decisión de las f .. iliaa, sino que la1 ayuda a 

alcanzar con su trabajo sus propios fines. 

Nuestro 1:1.beralis•o social no permite que el litado ae 

convierta en único actor de las deci•ione• politicaa, 

econ6aicas y sociales responsable de todo y por todoa. Paro 

nunca consentiré en ser un latado ausente, incapaz fi:-ente a los 

excesos del •ercado, irresponsable ante lo• rezavoa Y 

necesidades sociales. la un latado que usa la ley para 
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tru1foraar la raalidad hacia •l• ju1ticia, •l• libertad y •is· 

1ober1Dla. 

TIRCJRO.- la justicia aocial. Para el neol1beral1smo el 

Aüito de la 1ociedad es 1oluente 

iadividual, aislada, que dentro 

individuali••o poaea1vo no tiene 

el de la 

de 111 

por qu6 

interese• de 101 d .. &s en 1u1 decisiones. 

participación 

re;l11 del 

incorporar loa 

Para loa neoliberalea la justicia ae resuelve 1ola. 111 

crecimiento de la econoaia derruarl en al;Wi 

futuro, beneficio• que otros puedan aprovechar. 

tiupo, en el 

LO• nuevos reaccionarios, por 1u parte, quisieran ver al 

••tado grande y patemaliata,aunque 1e financie con inflación y 

excesos. La justicia social para ello• e1 decidir qu6 dar, a 

qu16nea, a trav61 de aAs burocracia desde el centralisao. 

Para noaotroa, en el liberalisao 1ocial la justicia es UD 

objetivo para el que hay que trabajar deliberaduente. Bs UD 

coaproa110 explicito que tiene que promoverse al •iaao tieapo que 

H auspicie el cracimiento y la estabilidad. ••te e1 el 

objetivo de Solidaridad y de los progruas sociales que han 

d11arrollado 1011 ;obiemo11 de la Revolución.La justicia que 

peraevu:lllo• rechaza el patemalisao, que cancela la• 

dacisione11 de las persona• y de las coaunidadea; tub16n 

rechaza el populisao que proaete CWIJ>lir lo que no puede o que 

luego cobra con deuda, inflación y a6s aiseria. 
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Solidaridad: expresión actual de nuestro liberalis•o· 

social, cumple en los hechos sin romper la disciplina 

fiscal, respeta efectivB11ente la dignidad de los •exicanos, por 

que ellos deciden y participan, lo hacen directamente y sin 

burocratis•os. Nuestro co•pro•iso es con la justicia social 

en los hechos cotidianos. 

CUARTO: las libertades. Para los neoliberales las 

libertades formales son la única garantía que con la ley debe 

proteger el Bstado. considera al individuo aislado, · sin 

relación y deberes con la co•unidad. 

Para los nuevos reaccionarios, las libertades son 

subordinadas a los proyectos redistributivos del Bstado. Para los 

pri•eros, el creci•iento económico es un ejercicio del 

•ercado; para los segundos 

primeros la libertad es de 

creencia y pen11a11iento que 

es la acción estatal. Para los 

tránsito, audiencia, petición 

cumplen únicllllente con la 

existencia de reglas para su ejercicio; para los segundos, la 

burocracia los ejerce en representación y a nombre de las 

personas que carecen de medios. 

Para nuestro liberalis•o social la falta de respeto a las 

reglas del derecho genera opresión,pero sin oportunidades ni 

bases •ateriales justas , el ejercicio de las libertades está 

li•itado. 
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· 11 liberalisao social recupera el valor aoral del. 

individuo Y lo coabina con el valor aoral de la coaunidad. Por 

eso teneaos un aaplio coaproaiso con la libertad, esencia del ser 

huaano en un aarco de justicia. 

QUINTO: la deaocracia. Bl neoliberal est6 coaproaetido con 

un aodelo de deaocracia que s6lo considera al individuo 

aislado· y no a sus foraas de orgaoizaci6n. No quieren 

aovilizaci6n o participación, s6lo individuos guiados por 

profesionales, con el riesgo de poner en subasta -a favor de los 

grandes intereses econ6aicos- el control de los procesos 

electorales. 

Para los nuevos reaccionarios, la deaocracia es 

supuestaaente el respeto al voto, pero es creíble sólo cuando 

ellos ganan. 

Bn la pr6ctica, para ellos, la deaocracia avanza en la 

destrucci6n del oponente y no con el voto de la aayoria. 

Para el liberalisao social 

democracia es estructura jurídica 

de nuestra Revoluci6n, la 

y r6giaen político que 

obliga al lstado al respeto al voto, corresponsableaente con los 

Partidos y los ciudadanos. Bs tllllbi6n un sisteaa de vida fundado 

en el constante aejoraaiento econ6aico, social y cultural 

del pueblo, en el 

responsabilidades que cuaplir, 

que 

sin 

el Bstado tiene 

atropellar, sin ignorar la 

voluntad de los individuos ni de sus organizaciones. 
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La deaocracia upieza en lo electoral, pero no se a11ot,. 

ahi. 111:1 Batado debe respetar las libertadea y pro•over la 

justicia social, upliar las oportunidades de bienestar y 

fomentar la cohesión social, considerando la autono•ia de los 

diferentes grupas. 

s1rro: la educación. Para el neoliberal, educar es la 

respansabilidad exclusiva del áabito individual y par ello se 

opone a la responsabilidad del Bstado o a la existencia de un 

sistema educativo nacional, con principios y valores 

consensual•ente aceptados. 

Los reaccionarios, por su parte, incluyen cualquier 

participación de la sociedad en la educación, son intolerantes y 

tllllbi4n do1P16ticos. 

Para el liberalis•o social, la educación es parte 

fundaaental del desarrollo inte11ral del país y los · •aestros 

actores b6sicos en la lucha por la soberania y por la 

justicia social. 

Pro•ove•os un sistema educativo nacional con libertad 

para educar, con responsabilidades a6s uplias en los Bstadoa y 

en las regiones, asi coao de la sociedad, con contenidos 

educativos que reflejen los nuevos tiupos, orvullo de la 

historia y la fortaleza de la nación: ratifica la 

responsabilidad del Bstado en i•partir la educación gratuita y 

laica y hacer obligatoria la prillaria, gran aedio de 
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•ovilidad social, con condiciones de vida digna para los 

•aestros¡propone educación de calidad para la libertad y para la 

justicia. 

SBPTIHO: el cupo. Para el neoliberalismo, ésta es una 

actividad econó•ica, sujeta a las •is•as reglas del •ercado, sin 

historia y sin pueblo. Para los nuevos reaccionarios es 

reparto permanente aunque sea sólo en el 

proteger, cuando en realidad pretenden sujetar al 

co•unidad a las decisiones de la burocracia, 

ejercicio de sus libertades. 

papel; afirman 

ejido y a la 

impidiendo el 

Para el liheralis•o social de la Revolución, el cupo es un 

hilo conductor de nuestra historia en las co•unidades y 

pu_eblos a lo largo de toda la Nación. La refoI'lla de la 

Revolución asume plenamente el reconoci•iento constitucional del 

ejido y la co•unidad, pro•ueve con eficacia la justicia 

agraria, abre oportunidades para que -apoyado por los 

programas de fo•ento del Gobierno- el campesino baga ejercicio de 

su libertad y no de su necesidad; alienta las asociaciones y 

protege a las co•unidades. 

La refo:nia es para alcanzar los fines de la Revolución 

agraria: justicia y libertad a todo el campo mexicano y dar la 

batalla por la dignidad y el bienestar de las fuilias 

campesinas. 

Dejuos atr4s una visión paternalista que ofrecía sólo 
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pro•esas. Paauos a una de respeto y verdadero apoyo en lo• 

hechos. 

OC'l'AVO:las co•unidades indígenas. Para el neoliberal, las 

co•unidades indigeoas son ré•oras del pasado que convendría 

desaparecer. 

Para los nuevos reaccionarios, a los indígenas bay que 

aislarlos, suponiendo que con ello 

pierden identidad, pero en realidad 

no se cootaainan y no 

terminan proponiendo 

crear reservas indigeoas donde los condenariao a languidecer. 

Para el liberalis•o social, la Nación •exicana tiene 

una co•posición pluricultural, sustentada originsl•ente en los 

pueblos indígenas. 

QUere•os que ellos puedan decidir, co•o todos los 

•exicanos, su forma de vida y que cuenten con los medios para 

alcanzarla. Por eso, ahora la ley protege y pro•ueve el 

desarrollo de las lenguas, culturas, usos, costumbres y formas 

especificas de organización. 

Si reconoce•os que aportan las raices •lis profundas de 

nuestra historia y nacionalidad, debeaos asllllirlas con 

plenitud: lucbeaos contra la desigualdad que sufren, 

respetando el ejercicio de su libertad y la vida y la 

dignidad de sus propias coaunidades. 

NOVBNO: la aliaentación, la vivienda, la salud y la 

calidad:de vida. Para el neoliberal, éstos son asuntos de cada 
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individuo o faailia, en cuya prestación y contenidos eL 

Bstado no tendrá participación alquna. 

Para los nuevos reaccionarios, éstos son una exclusiva 

responsabilidad del Bstado, sin alentar participación de las 

aayorias necesitadas y sin atención a la eficacia de su 

prestación. 

Para el liberalisao social, en la alimentación como en la 

vivienda, la salud y calidad de vida, el Bstado está 

plenuente co•prosetido. Pero atiende La corresponsabilidad de la 

sociedad 

esqueaas 

en la resolución 

para que baya una 

de sus carencias, proaueve nuevos 

•ás uplia participación en la 

solución de los servicios, con trasparencia y equidad.Y 

DBCIMO.-la ideologia del partido: el nacionalismo. rara los 

neoliberales, las ideologias están auertas y la historia ha 

terminado. 

Para los nuevos reaccionarios, la ideología es la 

expresión de hace zo o so aftos, la de encerrarse al interior y 

de confrontarse con el exterior. Bllos a911ardan el iaaginado 

péndulo de la historia que reivindicaria al Bstado 

burocrático y excesivamente propietario. 

Nuestro liberalis•o social propone un nacionalismo para el 

final de este siglo y para el siglo XXI: uno que conserva su 

sentido histórico del que carecen los neoliberales, pero no se 

ata a procediaientos del pasado,compuesto por politicas públicas, 

hoy inoperantes, coao lo hacen los nuevos reaccionarios; 
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rechaza las versiones que asociaron nacionalia•o con. 

estados excluyentes y opresores, tanto co•o a loa que sirven hoy 

de bandera a regionalis•os que dividen y desintegran. 

HUestro nacionalis•o es la defensa del inter6s nacional, 

co•o hoy se requiere en H6xico y en el •undo en que vivi•oa: ea 

abierto y activo frente al exterior.para proteger •ejor lo 

propio; es democrático y respeta la dignidad de las personas, 

para que todos cuenten en la defensa de la 

tolerante, defensor de los derechos humanos 

libertades y proaotor de la justicia. 

y 

Nación; e• 

de las 

Este es t:!l inter6s nacional, este es el sentido del 

nacionalis•o mexicano para nuestros tiempos y con él nos 

encontramos co•proaetidos ... "(40) 

salinas de Gortari marcaba la linea a seguir, el Derecho 

social se fortalecía, la ideología liberal social, se 

convertiría en la esencia de la transformación, buscándose la 

justicia social esencia del legislador del 57 y del 17, es 

válido y aplicable el pensamiento de Trueba urbina en cual es el 

objetivo del derecho social y por ende del 1 iberalismo 

social: "De todo lo dicho se desprende con plena claridad que lo 

social cuaplirá su papel y será beneficioso en la •edida que 

ayude a la vez una holgura, dentro de la cual el 

40.-Salinas de Gortari, Carlos y Colosio Hurrieta, Luis 
Donaldo.Liberalismo social 63 allos de hechos.4 de •arzo de 1992. 
Bditado secretaría de Información y propaganda PRI.Héxico. 
Páginaa 2 a 8 
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individuo pueda ser individual ... • (41). 

En ese mismo acto el ahora acaecido Luis Donaldo 

Colosio, Presidente del PRI, aceptó 

llamado del mAximo lider priista 

el reto respondiendo al 

•celebruos hoy el UIII aniver•ario de la fundación del 

Partido; ... 

lfaciaos del iapulso de la Revolución Social y con su 

•i••a fuerza llegaaos ahora al·uabral del nuevo •iglo. 

su gobierno, seBor Pre•idente, al conjugar profundas 

conviccione•, voluntad reforaadora y capacidad de 

concertación, nos une a loa aexicanoa en torno a nuevos 

prop6aitoa. 111 Gobierno de la Rep6blica ofrece a loa ·aexicanos 

nuevos cuino• para aprovechar las oportunidades que se nos 

presentan. Se gana la confianza construyendo nuevas 

reali.dades. Las reforaas avanzan sobre el terreno de los 

consensoe. 

Asi, H6xico define el trazo y los tieapos de su 

aodernización. Sin teaor, pero sin deaora; sin hacer concesiones 

a loa dogaes, pero cor aut6ntica fidelidad a los a611 altos 

prop6aitoa de la nación ... 

Bajo estas orientaciones, hoy el Partido taabi6n se 

encuina por nuevas rutas, por nuevas rutas de cara a las 

41.-Trueba urbina, Alberto.Derecho social Mexicano. Bditorial 
Porrúa. H6xico 1993. PAgina 285. 
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tareas del cllllbio de la sociedad. Pugn1111os en el PRJ: por. 

erradicar derechos se9\1ros, 1111pliaa 

excepciones y privile9ioa. 

libertades 

QUere11<18 LIBllRAR LO SOCIAL para que 

horizonte de certidumbre del esfuerzo 

y por 

se convierta en el 

individual y. el 

co•pro•iso colectivo, para que sea el illbito de una •ayor 

justicia. QUere•oa liberar lo econ6•ico para venerar nuevas 

oportunidades. QUeruoa liberar lo politico, para que continde 

elev6ndoae la calidad de nuestra convivencia. 

Co•o partido, nos alienta participar con usted en las, 

reformas que avanzan hacia esos prop6sitos. La reforma •oci•l, 

para la justicia; la reforma econ6•ica, para el desarrollo; la 

reforma politice, para elevar la calidad de nuestra 

democracia y construir un estado justo. 

Son las reformas para . fortalecer la soberania. Bs la 

Revoluci6n reformada. 

Hoy he•oa de reafirmar prop6sitos y e•pelios,. por que 

este partido ea fuente de esperanza para •uchos •exicanoe: 

esperanza para los trabajadores que buscan aumentar loe 

salarios; para loe deee•pleados que de•andan oportunidades; 

para loa·c1111Pesinoa que:quiereo producir •6& y •ejor¡ para los 

colonos urbanos que encuentran 

respuesta a sus apremios¡ para 

•ayor justicia. 

en la solidaridad una 

los indigenaa que cl1111an por 

SollOs hoy, en este fin de siglo, el Partido del nuevo 

vigor de la sociedad •exicana; el partido que redne las 
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aspiraciones de las aujeres, la rebeldía y creatividad de los 

jóvenes, la tenacidad y el talento constructivo de las clases 

aedias; la iniciativa de los hoabres de e•presa; las 

aportaciones de acadéaicos, artistas e intelectuales; el eapuje 

decidido del México de nuestros días. 

Migas y aaigos del Partido Revolucionario Institucional: 

Bstaaos convocados a construir el futuro al que nos coaproaete 

la historia. Los nuevos desafíos reafirman nuestra deterainación. 

Nuestra voluntad no declina. Nuestro coaproaiso 

permanece. 

La Revolución, coapalleros priístas, es el futuro de 

México, del México de todos nosotros y de nuestros hijos; el 

México de nuestros propósitos y de nuestros anhelos; el México 

del siglo :U:I."(42) 

con esto Luis oonaldo colosio asumía el compromiso de 

continuar con la• reformas al Partido Revolucionario 

Institucional que concretizaría Genaro Borrego Estrada como 

Presidente Nacional del PRI en 1993. 

La Reforma estaba en marcha, ya habian sido modificados 

los articulos 3, 24, 27 y 130, El primero y el tercero 

medulares en el Derecho social mexicano, y repletos en la 

reforma por el sentir de liberalismo social. 

42.-Salinas de Gortari, Carlos y Colosio Murrieta, Luis Donaldo. 
op.Cit.Péqinas 11 a 14. 
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3.4.- Retor.as al articulo 3, 27 y 130 constitucionales. 

A finales de 1991 es enviada la iniciativa presidencial 

para reformar los articulos 3, s, 24, 27 y 130 constitucionales, 

rompiéndose con esto el tabú del 27 y 130 como normas 

intocables, producto netamente de la Revolución Mexicana. 

Estas reformas son magistralmente sacadas adelante por el 

Presidente de la comisión Permanente el Diputado Fernando ortiz 

Arana; destacándose la participación del ilu•tre ·liberal 

Manuel Jiménez Gúzman, quien coloca todo su empefto para que. se 

avanzara en al ámbito social y politico. 

Para muchos las refoi:mas fuei:on intrascendentes, para 

otros fueron decisivas para el avance en México, lo que es un 

hecho es que en las mismas se ve y se justifican la mismas por 

el anhelo de justicia social. Seftala 'l'rueba Urbina sobre el 

Derecho social: • Bs indiscutible que el Derecho Social nació 

en Káxico frente el derecho p6blico y privado en nuestra 

Constitución de 1917, si a6s que loa juristas de equella 

<\poca no lo entendieron por que 

iapidió; entonces 

social ••• 

se creia que 

su culture 

todo el 

europea se 

derecho 

los 

era 

. . • nuestra teoria del Derecho social es exclusivamente 

aexicana,derivada del proceso de formación y textos de los 

artículos 3, 27, 28 y 123 de nuestra Constituci6n. ID efecto, en 
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éstos se consivna el Derecho Social a la educación y a la 

cultura, que el Derecho social de los campesinos a la tierra, el 

Derecho social que tiene la nación para imponer 

modalidades a la propiedad privada, el Derecho social 

económico y el Derecho Social de los trabajadores".(43) 

El liberalismo social como hemos demostrado está 

implicito en el articulo 3, 27 y 130, promoviendo una mayor y 

mejor forma de vida al individuo y a la sociedad en general, las 

repercusiones positivas y negativas de las mismas se van a 

manifestar hasta 1994, pero lo que es irrefutable, es que el 

liberalismo social ya e estaba presente en 1991 como proyecto 

ideológico, politico y social a seguir por México, Si bien es 

cierto el Liberalismo Social como tal, es presentado hasta 

marzo de 1992 y las reformas fueron elaboradas en 1991, eso no 

implica que la justificación y el contenido politice social 

de la reforma no hubiese estado empapada de dicha 

ideologia. 

1991 

Articulo 3.- La educación que imparte el Estado -Federación 
Estados,Municipios-,tenderá a desarrollar armónicamente todas las 
facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez,el amor a 

43.-Trueba Urbina, Alberto. Op.Cit.Página 313 
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la patria y la conciencia de la solidaridad 
internacional, en la independencia y en la justicia: 

z.- Garantizada por el artículo 24 la libertad de 
creencias, el criterio que orientará a dicha educación por 
co•pleto ajeno a cualquier doctrina religiosa y, basado en los 
resultados del progreso cientifico, luchará contra la 
ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los 
prejuicios.Además: 

a) será de•ocrática, considerando a la de•ocracia 
co•o una estructura jurídica y un régimen político, 
siste•a de vida fundado en el constante 
econó•ico, social y cultural del pueblo; 

no solamente 
sino como un 
mejoramiento 

b) será nacional en cuanto -sin hostilidades ni exclusivis•os
atenderá a la co•prensión de nuestros proble•as, al 
aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra 
independencia política, al asegur.,.iento de nuestra 
independencia econó•ica y a la continuidad y acrecent1111iento de 
nuestra cultura; y 

e) contribuirá a la •ejor convivencia hWDana, tanto por los 
ele•entos que aporte a fin de robustecer en el educando,junto con 
el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la 
f.,.ilia, la convicción del interés general de la sociedad, 
cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de 
fraternidad e igualdad de los derechos de todos los hollbres, 
evitando los privilegios de razas, de sectas, de sexos o de 
individuos; 

zz.- Los particulares podrán impartir educación en todos sus 
tipos y grados. Pero por lo que concierne a la educación 
pri•aria, secundaria y normal y a la de cualquier tipo de 
grado,destinada a obreros y a campesinos deberán obtener 
previ1111ente, en cada caso, la autorización expresa del poder 
público. Dicha autorización podrá ser negada o revocada, sin 
que contra tales resoluciones proceda juicio o recurso 
alguno; 

III. - Los planteles particulares dedicados a la 
educación en los tipos que especifica la fracción anterior, 
deberán ajustarse, sin excepción a lo dispuesto en los 
párrafos iniciales I Y II del presente artículo y, además, 
deberán cU111plir los planes y progruas oficiales; 

IV. - Las corporaciones ' religiosas, los ministros de los 
cultos, las sociedades por acciones que, e.xclusiva o 
predo•inante11ente, realicen actividades educativas, y las 
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asociaciones o · sociedades ligadas con la propaganda de 
cualquier credo reliqioso, no intervendrán en foraa alguna en 
planteles en que se· iaparta educación priaaria, secundaria y 
noraal, Y la destinada a obreros o caapesinos; 

V. - Bl Bstado podrá retirar, discrecionalmente, en 
cualquier tieapo, reconociaiento de validez oficial a los 
estudios hechos en planteles particulares. 

'VI.- La educación priaaria será obligatoria ... 

1992. 

"SBXTO:la educación ... 

Para el 

fundaaental del 

actores básicos 

justicia social. 

Proaoveaos 

liberalisao social, la educación es parte 

desarrollo integral del país y los maestros 

en la lucha por la soberanía y por la 

un sistema educativo nacional con libertad 

para educar, ·con responsabilidades más amplias en los Bstados y 

en las regiones, asi como de la sociedad, con contenidos 

educativos que reflejen los nuevos tiempos, orgullo de la 

historia y la fortaleza de la educación gratuita y· laica y 

hacer obligatoria la priaaria,gran medio de movilidad social, con 

condiciones de Vida digna para los maestros; propone 

educación de calidad para la libertad y para la justicia."(44) 

44.-Salinas de Gortari,Carlos y Colosio Murrieta, Luis Donaldq, 
0p,c1t.Pigina s 
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Articulo 3.- La educación que imparte el Bstado -Federación, 
Botados, Municipios-, tenderá a desarrollar aniónicamente 
todas las facultades del ser huaano, foaentará en él, a la 
vez, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad 
internacional, en la independencia y en la justicia: 

I.-Garantizada por el articulo 21 de libertad de 
creencias, dicha educación ser6 laica y, por tanto, se 
mantendrá por coapleto ajena a cualquier doctrina religiosa;* 

II.- Bl criterio que orientar~ a esa educación se basar6 en 
los resultados del progreso científico, luchara contra la 
ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los 
prejuicios. Además: 

a) ••• 
b) ••• 
c)Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los 
elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, junto 
con el aprecio para la diqnidad de la persona y la integridad de 
la familia, la convicción del interés general de la 
sociedad,por cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los 
ideales de fraternidad e iqualdad de derechos de todos los 
hombres, evitándolos privilegios de razas, de religión, de 
grupos, de sexos o de individuos; 

III.-Los particulares podrán impartir educación en todos sus 
tipos y grados .Pero por lo que concierne a la .educación 
primaria, secundaria y normal y la de cualquier tipo o grado, 
destinada a obreros y a campesinos deberán obtener 
previamente, en cada caso, la autorización expresa del poder 
público.Dicha autorización podrá ser negada o revocada, sin que 
contra tales resoluciones proceda juicio o recurso alguno; 

IV.-(es derogada) y se agrega: Los planteles particulares 
dedicados a la educación en los tipos y grados que se 
especifica la fracción anterior, deberán iapartir la educación 
con apego a los aisaos fines y criterios que establece el 
priaer p6rrafo y la fracción II del presente articulo; además 
cuaplir6n los planes y programas oficiales y se ajustar6n a lo 
dispuesto en la fracción anterior; 

V. - Bl Bstado podrá retirar, discrecionalmente, en 
cualquier tieapo, reconociaiento de validez oficial a los 
estudios hechos en planteles particulares; 
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VI.- La educación primaria será obligatoria; 

VII.- Toda educación que el Estado imparta será gratuita; y 

VIII.-Las Universidades y las demás instituciones de 
educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la 
facultad y la responsabilidad de gobernarse a si mismas; 
realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la 
cultura de acuerdo con los principios de este articulo, 
respetando la libertad de sus planes y programas; fijarán los 
términos de ingreso, promoción y permanencia del personal 
académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones 
laborales, tanto del personal académico como del 
administrativo, se normarán por el articulo 123 de esta 
Constitución, en los términos y con las modalidades que 
establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las 
características propias de un trabajo especial, de manera que 
concuerde con la autonomía, la libertad de cátedra e 
investigación y los fines de las instituciones a que esta 
fracción se refiere; 

Ill:.- Bl congreso de la Unión, con el fin de unificar y 
coordinar la educación en toda la República, expedirá las 
leyes necesarias, destinadas a distribuir la función social 
educativa entre la Federación, lo Bstados y los municipios, a 
selialar las sanciones aplicables a los funcionarios que no 
cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo 
mismo que a todos aquellos que las infrinjan. 

1993. 

La reforma educativa impulsada por el Dr. Ernesto 

zedillo se vería concretizada, después de dos años de 

incensate lucha, la reforma constitucional, es de las 

importantes en su área. 

Articulo 3.- Todo individuo tiene derecho a recibir educación .El 
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Estado -Federación, Estados y Municipios- impartirá educación 
priaaria y la secundaria son obliqatorias. 

La educación que iaparta el Estado tenderá a desarrollar 
araónicaaente todas las facultades del ser huaano y fomentará en 
él, a la vez, el aaor a la Patria y la conciencia de 
solidaridad internacional, en la independencia y en la 
justicia. 

I.- Garantizada por el artículo 24 la libertad de 
creencias, dicha educación será laica y , por tanto, se 
mantendrá par completo ajeno a cualquier doctrina religiosa; 

II.- Bl criterio que orientará a esa educación se basará en 
los resultados del progreso científico, luchará contra la 
iqnorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los 
prejuicios. 

Adea6s: 

a) ••• 
b) •.• 
c) ••• 

III.- Para dar pleno cuaplimiento a lo dispuesto en el 
segundo párrafo y en la fracción II, el Ejecutivo Federal 
detera1nar6 los planes y progrlllllas de estudio de la educación 
priaaria, secundaria y normal para toda la República. Para 
tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los 
gobiernos de las entidades federativas y de los diversos 
sectores sociales involucrados en la educación, en los 
términos, que la ley sedale; 

IV.- Toda la educación que el Estado imparta será 
gratuita; 

v.- Además de impartir la educación preescolar, primaria y 
secundaria, sedaladas en el primer párrafo, el Estado 
proaoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos -
incluyendo la educación superior - necesarios para el 
desarrollo de la Nación, apoyará la investigación científica y 
tecnológica y alentará el fortalec:iaiento y difusión de 
nuestra cultura; 

VI.- Los particulares Podrán impartir educación en todos sus 
tipos y aodalidades. En los términos que se establezca la ley, 
el Estado otorqará Y retirará el reconocimiento de validez 
oficial a los estudios que se realicen en planteles 
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particulares. En el caso de la educación primaria secundaria y 
nonial, los particulares deberán: 

a) I•partir la educación con apego a los mismos fines y 
criterios que establecen en el segundo párrafo y la fracción :r:r, 
asi co•o cumplir los planes y programas a que se refiere la 
fracción :r:r:r y 

b) Obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del 
poder p11blico, en los términos que establezca la ley; 

v:r:r. - Las universidades 
superior ... 

y demás instituciones de educación 

v:r:r:r.- El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y 
coordinar la educación en toda la Rep11blica •.. 

El liberalismo social se plasmó en tan trascendental 

reforma, la propuesta de regionalización, de educación 

gratuita, laica y obligatoria se mantiene la ultima y se 

implanta la primera. 

Se crean mejores condiciones de vida digna para el 

maestro a través de la carrera Magisterial y se renuevan 

entre 1992-93 los programas de estudio y libros de texto. 

con esto el liberalismo social, como ideología, como 

consecuencia histórica de nuestro devenir se afianza Y 

afianza a México ante el siglo XXI. 

1991 

Articulo 27. -La propiedad de las tierras y aguas comprendidas 
dentro de los limites del territorio nacional corresponde 
originaria11ente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el 
derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares 
constituyendo la propiedad privada. 
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Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de 
utilidad pública y mediante indemnización. 

La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la 
propiedad privada las modalidades que dicte el interés 
público, asi como el de regular, en beneficio social, el 
aprovechaaiento de los elementos naturales susceptibles de 
apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de 
la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el 
desarrollo equilibrado del pais y el mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población rural y urbana. En 
consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar 
los asentamientos hU11anos y establecer adecuadas 
provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y 
bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y 
regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento 
de los centros de población; para preservar y restaurar el 
equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de latifundios; 
para disponer en los términos de la ley reglamentaria, la 
organización y explotación colectiva de los ejidos y 
comunidades; para el desarrollo de la pequella propiedad 
agrícola en explotación; para la creación de nuevos centros de 
población agrícola con tierras y aguas que les sean 
indispensables; para el fomento de la agricultura y para 
evitar la destrucción de los elementos naturales y los dallas que 
la propiedad pueda sufrir por el perjuicio de la 
sociedad. Los núcleos de población que carezcan de tierras y 
aguas o no las tengan en cantidad suficiente para las 
necesidades de su población,tendrán derecho a que se les dote de 
ellas, tomándolas de las propiedades inmediatas, respetando 
siempre la pequella propiedad agrícola en explotación. 

corresponde a la Nación el dominio directo de todos los 
recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos 
submarinos de las islas; de todos los minerales o sustancias que 
en vetas, mantos, masas o yacimientos constituyan depósitos cuya 
naturaleza sea distinta de los componentes de los 
terrenos, tales como los minerales de los que se extraigan 
metales y metaloides utilizados en la industria; los 
yacimientos de piedras preciosas, de sal gema y las salinas 
formadas directaaente por las aguas marinas; los productos de la 
descomposición de las rocas, cuando su explotación necesite 
trabajos subterráneos; los yacimientos minerales y orgánicos 
de materias susceptibles de ser utilizadas como 
fertilizantes; los combustibles minerales sól~dos;el petróleo Y 
todos los carburos de hidrógeno sólidos, liquides o gaseosos,y el 
espacio situado sobre el territorio nacional, en la 
extensión y términos que fije el derecho internacional. 



Son propiedad de la Nación las aguas de los mares 
territoriales, en la extensión y términos que fije el derecho 
internacional; las aguas marinas interiores; la de las lagunas y 
esteros que se comuniquen permanente o intermitentemente con 
el mar; la de los lagos interiores de formación natural que 
estén ligados directamente a corrientes constantes; la de los 
rios y sus afluentes directos o indirectos, desde el punto en 
que se inicien las primeras aguas permanentes, 
intermitentes o torrenciales, hasta su desembocadura en el 
mar, lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional; las de 
las corrientes constantes o intermitentes y sus afluentes 
directos o indirectos, cuando el cauce de aquellas en toda su 
extensión o en parte de ellas, sirva de limite al territorio 
nacional o a dos entidades federativas, o cuando pase de una 
entidad federativa a otra o cruce la linea divisoria de la 
República; las de los lagos, lagunas o esteros cuyos 
vasos, zonas riberas, estén cruzados por líneas divisorias de 
dos o más entidades o entre la República y un pais vecino, o 
cuando el limite de las riberas sirva de lindero entre dos 
entidades federativas o a la República con un pais vecino; las de 
los aanantiales que broten en las playas, zonas 
aarítiaas, cauces, vasos o riberas de los lagos, lagunas o 
esteros de propiedad nacional, y las que se extraigan de las 
minas; y los cauces, lechos o riberas de los lagos y corrientes 
interiores en la extensión que fija la ley.Las aguas del 
subsuelo pueden ser libremente alumbradas mediante obras 
artificiales y apropiarse por el duefio del terreno; pero, 
cuando lo exija el interés público o se afecten otros 
aprovechaaientos, el Ejecutivo Federal podrá reglamentar su 
extracción y utilización y aún establecer zonas vedadas al 
igual que para las demás aguas de propiedad nacional. 

cualesquiera otras aguas no incluidas en la 
enu•eración anterior, se considerarán como parte integrante 
de la propiedad de los terrenos por los que corran o en los que 
se encuentren sus depósitos; pero si se localizaren en dos o más 
predios, el aprovechamiento de estas aguas se considerará de 
utilidad pública, y quedará sujeto a las disposiciones que 
dicten los Estados. 

En los casos a que se refieren los dos párrafos 
anteriores, el dominio de la Nación es inalienable e 
imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de 
los recursos de que se trata, por los particulares o por 
sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no 
podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el 
Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que 
establezcan las leyes. Las normas legales relativas a obras 
o trabajos de explotación de los minerales y 
substancias a que se refiere el párrafo cuarto, regularán la 
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ejecución y coaprobación de los que se efectúen o deban 
efectuarse a partir de. su vigencia, independientemente de la 
fecha de su otorgamiento de las concesiones, y su 
inobservancia dará lugar a la cancelación de éstas. El Gobierno 
Federal tiene la facultad de establecer reservas nacionales y 
supri•irlas.Las declaratorias correspondientes se harán por el 
Ejecutivo en los casos y condiciones que las leyes prevean. 
Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno 
sólidos, liquidos o gaseosos o minerales radiactivos, no se 
otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su 
caso se hayan otorgado y la Nación llevará a cabo la 
explotación de esos productos, en los términos que sefiale la ley 
reglaaentaria respectiva. corresponde exclusivamente a la Nación 
generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer de energía 
eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio 
público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los 
particulares y a la Nación aprovechará los bienes y recursos 
naturales que se requieran para dichos fines. 

Corresponde también 
coabustibles nucleares 
y la regulación de 

a la Nación el aprovechamiento de los 
para la generación de energía nuclear 
sus aplicaciones en otros propósitos. 

energía nuclear sólo podrá tener fines El uso de la 
pacificos. 

La Nación ejerce en una zona económica exclusiva situada 
fuera del mar territorial y adyacente a éste, los derechos de 
soberania y las jurisdicciones que determinen las leyes del 
Congreso. La zona econ611ica exclusiva se extenderá a 
doscientas aillas náuticas, medidas a partir de la linea de 
base desde la cual se mide el mar territorial. En aquellos 
casos en que esa extensión produzca superposición con las 
zonas económicas exclusivas de otros Estados, la delimitación de 
lao respectivas zonas se hará en la medida en que resulte 
necesario, mediante acuerdos con estos Estados. 

La capacidad para 
aguas de la Nación, 
prescripciones: 

adquirir el dominio de las tierras y 
se regirá por las siguientes 

I.- Sólo los mexicanos por nacimiento o por 
naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho para 
adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones, o 
para obtener concesiones de explotación de minas o aquas. El 
Estado podrá conceder el 11ismo derecho a los extranjeros, 
sie•pre que convengan ante la Secretaría de Relaciones en 
considerarse como nacionales respecto de dichos bienes y en no 
invocar por lo mismo protección de sus gobiernos por lo que se 
refiere a aquellos; bajo la pena, en caso de faltar al convenio, 

,de perder en beneficio de la Nación los bienes que hubieren 
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adquirido en virtud del mismo.En una faja de cien kilómetros a 
lo largo de las fronteras y de cincuenta en las playas, por 
ningún motivo podrán los extranjeros adquirir el dominio 
directo sobre las tierras y aguas. 

Bl Bstado, de acuerdo con los intereses públicos 
internos y los principios de reciprocidad, podrá,a juicio de la 
Secretaria de Relaciones, conceder autorización a los 
Bstados extranjeros para que adquieran, en el lugar 
peraanente de la residencia de los Poderes Federales, la 
propiedad privada de bienes inmuebles necesarios para el 
servicio directo de sus eabajados o legaciones; 

II. -Las asociaciones religiosas denominadas iglesias, 
cualquiera que sea su credo, no podrán, en ningún caso, tener 
capacidad para adquirir, poseer o administrar bienes raices, ni 
capitales impuestos sobre ellos; los que tuvieren 
actual•ente, por si o por interpósita persona,entrarán al 
dominio de la Nación, concediéndose acción popular para 
denunciar los bienes que se hallaren en tal caso. La prueba de 
presunciones será bastante para declarar fundada la denuncia 
denuncia. Los templos destinados al culto público son 
propiedad de la Nación, representada por el Gobierno Federal, 
Federal, quien determinará los que deben continuar destinados a 
su objeto. Los obispados, casas curales, seminarios, asilos o 
colegios de asociaciones religiosas, conventos, o cualquier 
otro edificio que hubiere sido construido o destinado a la 
administración, propaganda o enseiianza de un culto religioso, 
pasarán desde luego, de pleno derecho, al dominio directo de la 
Nación, para destinarse exclusivamente a los servicios 
públicos de la Federación o de los Estados en sus respectivas 
jurisdicciones. Los templos que en lo sucesivo se erigieren 

.para el culto público serán propiedad de la Nación; * 

III.- Las instituciones de beneficencia, pública o privada, 
que tengan por objeto el auxilio de los necesitados, la 
investigación científica, la difusión de la enseiianza, la ayuda 
reciproca de los asociados o cualquier otro objeto licito, no 
podrán adquirir más bienes raices que los indispensables para su 
objeto, inmediata o directamente destinados a él, pero podrán 
adquirir,tener y administrar capitales impuesto sobre bienes 
raices, sie•pre que los plazos de imposición no excedan de diez 
al!os. En ningún caso las instituciones de esta indole podrán 
estar bajo el patronato, dirección, administración, cargo o 
vigilancia de corporaciones o instituciones religiosas, ni de 
ministros de los cultos o de sus asimilados, aunque éstos o 
aquellos no estuvieren en ejercicio;* 
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IV.- Las sociedades coaerciales por acciones, no podrán 
adquirir, poseer o administrar fincas rústicas. Las sociedades de 
esta clase que se constituyeren para explotar cualquier industria 
fabril, •inera, petrolera, o para algún otro fin que no sea 
agrícola, podrán adquirir, poseer administrar terrenos únic1111ente 
en la extensión que se a estrict1111ente necesaria para los 
estableci•ientos o servicios de los objetos indicados, y que el 
Ejecutivo de la unión, o de los Botados, fijarán en cada caso;* 

v.- Los bancos debid1111ente autorizados, conforme a las leyes 
de instituciones de crédito, podrán tener capitales i•puestos 
sobre propiedades urbanas y rústicas, de acuerdo con las 
prescripciones de dichas leyes, pero no podrán tener en propiedad 
o en administración aás bienes raices que los que enter1111ente 
necesarios para su objeto directo; 

VI.- !'llera de las corporaciones a que se refieren las 
fracciones III, IV y V, así coao de los núcleos de población que 
de hecho o por derecho guarden el estado co•unal, o de los 
núcleos dotados,restituidos o constituidos en centros de 
población agrícola, ninguna otra corporación civil podrá tener 
propiedad o administrar por si bienes capitales !apuestos sobre 
ellos, con la tlnica excepción de los edificios destinados 
inaediata y directamente al objeto de la institución. Los Botados 
y el Distrito Federal, lo aisao que los Municipios de toda la 
Reptlblica, tendrán plena capacidad para adquirir y poseer todos 
los bienes ratees necesarios para los servicios ptlblicos.* 

Las leyes de la Federación y de los Estados en sus 
respectivas jurisdicciones determinarán los casos en que sea de 
utilidad ptlblica la ocupación de la propiedad privada, y de 
acuerdo con dichas leyes la autoridad administrativa hará la 
declaración correspondiente.El precio que se fijará coao 
indeanización a la cosa expropiada se basará en la cantidad que 
coao valor fiscal de ella figure en las oficinas catastrales o 
recaudadoras, ya sea que este valor baya sido manifestado por el 
propietario o siaplemente aceptado por él de un aodo tácito por 
haber pagado sus contribuciones con esta base. Bl exceso de valor 
o el deaérito que baya tenido la propiedad particular por las 
•ejoras o deterioros ocurridos con posterioridad a la fecha de la 
asignación fiscal,será lo tlnico que deberá quedar sujeto a juicio 
pericial y a resolución judicial.Esto •is•o se observará cuando 
se trate de objetos cuyo valor no esté fijado en las oficinas 
rentísticas. 

Bl ejercicio de las acciones que corresponden a la Nación, 
por virtud de las disposiciones del presente artículo, se hará 
efectivo por el procediaiento judicial;pero dentro de este 
procediaiento y por orden de los tribunales correspondientes, que 
se dictará en el plazo máxiao de un mes, las autoridades 
administrativas procederán desde luego a la 
ocupación,adainistración, reaate o venta de tierras o aguas de 
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que se trate Y todas sus accesiones, sin que en ninqún caso pueda 
revocarse lo hecho por las aisaas autoridades antes de que se 
dicte sentencia ejecutoriada; 

VII.- Los núcleos de población, que de hecho o por derecho 
guarden el estado coaunal,tendr6n capacidad para disfrutar en 
coaún 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 
liaites de terrenos coaunales, cualquiera que sea su origen de 
éstos, se hallen pendientes o se susciten entre dos o a&s núcleos 
de población. El Ejecutivo Federai se abocar& al conociaiento de 
dichas cuestiones y propondr6 a los interesados la resolución 
definitiva de las ais•as.si estuvieren conformes, la proposición 
del Ejecutivo tendrá fuerza de resolución definitiva y será 
irrevocable; en caso contrario, la parte o partes inconformes 
podr6n recla11ar ante la Supreaa corte de Justicia de la Nación, 
sin perjuicio de la ejecución inmediata de la proposición 
presidencial. 

La ley fijará el procedimiento breve conforme el cual 
deberán tramitarse las mencionadas controversias; 

VIII.- se declaran nulas: 

a) Todas las enajenaciones de tierras,aguas y montes 
pertenecientes a los pueblos, rancherías, congregaciones o 
coaunidades, hechas por los jefes políticos, gobernadores de los 
Estados, o cualquiera otra autoridad local, en contravención a lo 
dispuesto en la ley de 25 de junio de 1856 y deaás leyes y 
disposiciones relativas¡ 
b)Todas las concesiones, co•posiciones o ventas de tierras, aguas 
y aontes hechas por las secretaria de Foaento, Hacienda o 
cualquiera otra autoridad federal, desde el dia priaero de 
diciembre de 1876 hasta la fecha, con las cuales se hayan 
invadido y ocupado ilegalaente ejidos, y terrenos de común 
repartiaiento, o cualquiera otra clase perteneciente a los 
pueblos, rancherias,congregaciones o coaunidades y núcleos de 
población; 
c)Todas las diligencias de apeo o deslinde, transacciones, 
enajenaciones o reaates practicados durante el periodo de tieapo 
a que se refiere la fracción anterior por compallias,jueces u 
otras autoridades c'.e los Bstados o de la Federación, con los 
cuales se haya invadido ilegalaente tierras, aguas y aontes de 
los ejidos, terrenos de coaún repartimiento, o de cualquiera otra 
clase, pertenecientes a núcleos de población. 

Quedan exceptuados de nulidad anterior única11ente las 
tierras que hubieren sido tituladas en los repartiaientos hechos 
con apego a la ley de 25 de junio de 1856 y poJeidas, en nombre 
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propio a titulo de dominio por más de diez años, cuando la 
superficie no exceda de ciento cincuenta hectáreas; 

IX.- La división o reparto que se hubiere hecho con 
apariencia de legitima entre los vecinos de alqün núcleo de 
población y en la que haya habido error o vicio, podrá ser 
nulificada cuando asi lo soliciten las tres cuartas partes de los 
vecinos que estén en posesión de una cuarta parte de los terrenos 
materia de la división, o una cuarta parte de los mismo vecinos 

. cuando estén en posesión de las tres cuartas partes de los 
terrenos; 

x.- Los núcleos de población que carezcan de ejidos o que no 
puedan lograr su restitución por falta de titules, por 
imposibilidad de identificarlos, o por que legalmente bubieren 
sido enajenados, serán dotados con tierras y aguas suficientes 
para constituirlos, conforme a las necesidades de su población, 
sin que en ningún caso deje de concedérseles la extensión que 
necesiten, y al efecto se expropiará, por cuenta del Gobierno 
Federal, el terreno que baste a ese fin, tomándolo del que se 
encuentre inme~iato a los pueblos interesados. 

La superficie o unidad individual de dotación no deberá ser 
en lo sucesivo menor de diez hectáreas de terreno de riego o 
humedad, o falta de ellos, de sus equivalentes en otras clases de 
tierras, en los términos del párrafo tercero de la fracción XV de 
este articulo.* 

XI.- Para los efectos de las disposiciones contenidas en 
este artículo, y de las leyes reglamentarias que se ex.pidan se 
crean: 

a)Una dependencia directa del Ejecutivo Federal encargada de 
la aplicación de las leyes agrarias y de su ejecución. 

b) Un cuerpo consultivo compuesto de cinco personas, que 
serán desiqnadas por el Presidente de la República, y que tendrá 
las funciones que las leyes orgánicas reglamentarias le fijen; 

c) Una comisión mixta compuesta de representantes iguales de 
la Federación, de los gobiernos locales y de un representante de 
los campesinos,cuya designación se hará en los términos que 
prevenga la ley reglamentaria respectiva,que funcionará en cada 
Estado y en el Distrito Federal, con las atribuciones que las 
mismas leyes orgánicas y reglamentarias determinen; 

d) Comités particulares ejecutivos para cada uno de los 
núcleos de población que tramiten expedientes agrarios; 

e) Comisariados ej idales para cada uno de los núcleos de 
población que posean ejidos;* 
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XII.-Las solicitudes de restitución o dotación de tierras o 
aguas se presentarán en los Estados directamente ante los 
gobernadores. 

Los gobernadores turnarán las solicitudes a las comisiones 
•ixtas, las que suscitarán los expedientes en plazo perentorio y 
e•itir6n dictamen de las co•isiones mixtas y ordenarán que se dé 
posesión inmediata de las superficies que, en su concepto, 
procedan. Los expedientes pasarán entonces al Ejecutivo Federal 
para su resolución. 

cuando los gobernadores no cumplan con lo ordenado en le 
párrafo anterior, dentro del plazo perentorio que fije la ley, se 
considerará desaprobado el dictamen de las co•isiones mixtas y se 
turnará el expediente inmediatamente al Ejecutivo Federal. 

Inversamente, cuando las comisiones mixtas no formulen 
dictamen en plazo perentorio, los gobernadores tendrán facultad 
para conceder posesiones en la extensión que juzguen procedente;* 

XIII.- La dependencia del Ejecutivo y el cuerpo consultivo 
agrario dictaminarán sobre la aprobación,rectificación o 
modificación de los dictamenes formulados por las comisiones 
•ixtas, y con las •edificaciones que hayan introducido los 
gobiernos locales, se infor11ará al ciudadano Presidente de la 
República, para que éste dicte resolución como suprema autoridad 
agraria;* 

XIV.-Los propietarios afectados con las resoluciones 
dotatorias o restitutorias de ejidos o aguas que se hubiesen 
dictado en favor de los pueblos, o que en lo futuro se dictaren, 
no tendrán ninqún derecho, ni recurso legal ordinario, ni podrán 
promover el juicio de amparo.* 

Los afectados con dotación tendrán solamente el derecho de 
acudir al Gobierno Federal para que se les sea pagada la 
indemnización correspondiente.Este derecho deberán ejercitarlos 
los interesados dentro del plazo de un afio, a contar desde la 
fecha en que se publique la resolución respectiva en el DIARIO 
OFICIAL de la Federación. Fenecido este término, ninquna 
reclamación será admitida. 

Los duefios o poseedores de predios agrícolas o ganaderos, en 
explotación, a los que se haya expedido, o en lo futuro se 
expida, certificado de inafectabilidad, podrán promover el juicio 
de amparo contra la privación o afectación agraria ilegales de 
sus tierras o aguas; 

XV. - Las comisiones mixtas, los gobiernos locales y las 
demás autoridades encargadas de las tramitaciones agrarias, no 
podrán afectar, en ninqún caso, la pequefia propiedad agrícola o 
ganadera en explotación e incurrirán en responsabilidad por 
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violaciones a la constitución, en caso de conceder dotaciones que 
la afecten. 

se considera pequeña propiedad agrícola la que no exceda de 
cien hectáreas de riego o humedad de primera o sus equivalentes 
en otras clases de tierras en explotación. 

Para los efectos de la equivalencia se computará una 
hectárea de riego por dos de temporal, por cuatro de agostadero 
de buena calidad y por ocho de monte o de agostadero en terrenos 
áridos.* 

se considerará asimismo, como pequeña propiedad, las 
superficies que no excedan de doscientas hectáreas en terrenos 
de temporal o de agostadero susceptibles de cultivo; de ciento 
cincuenta cuando las tierras se dediquen al cultivo del algodón, 
si reciben riego de avenida, fluvial o por bombeo; de 
trescientas, en explotación_, cuando se destinen al cultivo de 
plátano, caña de azúcar, café,henequén, hule cocotero, vid. 
olivo, quina, vainilla, cacao o árboles frutales.• 

se considerará pequeña propiedad ganadera la que no exceda 
de la superficie necesaria para mantener hasta quinientas cabezas 
de ganado mayor o su equivalente en ganado menor, en los términos 
que fije la ley, de acuerdo con la capacidad forrajera de los 
terrenos. 

cuando, debido a obras de riego,drenaje o cualesquiera otras 
ejecutadas por los duefios o poseedores de una pequeña propiedad a 
la que se le haya expedido certificado de inafectabilidad, se 
mejore la calidad de sus tierras para la explotación agrícola o 
ganadera de que se trate, tal propiedad no podrá ser objeto de 
afectaciones agrarias, aun cuando, en virtud de la mejoría 
obtenida, se rebasen los máximos señalados por esta fracción, 
siempre que se reúnan los requisitos que fije la ley; 

XVI.- Las tierras que deban ser objeto de adjudicación 
individual deberán fraccionarse precisamente en le momento de 
ejecutar resoluciones presidenciales, conforme a las leyes 
reglamentarias;• 

XVII. - El Congreso de la Unión y las legislaturas de los 
Estados, en sus respectivas jurisdicciones expedirán leyes para 
fijar la extensión máxima de la propiedad rural, para llevar a 
cabo el fraccionamiento de los excedentes, de acuerdo con las 
siguientes bases: 

a) En cada Estado y en el Distrito Federal se fijará la 
extensión máxima de tierra de que pueda ser dueño un solo 
individuo,o sociedad legalmente constituida; 

b)El excedente de la extensión fijada deberá ser fraccionado 
por el propietario en el plazo que señalen las leyes locales, Y 
las fracciones serán puestas a la venta en las condiciones que 
aprueben los gobiernos de acuerdo con las mismas leyes; 
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c) Si el propietario se opusiere al fraccionamiento se 
llevará éste a cabo por el gobierno local, mediante expropiación; 

d)El valor de las fracciones será pagado por anualidades que 
amorticen capital y réditos, a un tipo de interés que no exceda 
del tres por ciento anual; 

e) Los propietarios estarán obligados a recibir los Bonos de 
la Deuda Agraria local para garantizar el pago de la propiedad 
expropiada.Con este objeto, el congreso de la Unión expedirá una 
ley facultando a los Estados para crear su Deuda Agraria; 

f) Ningún fraccionamiento podrá sancionarse sin que hayan 
quedado satisfechas las necesidades agrarias de los poblados 
inmediatos .Cuando existan proyectos de fraccionamiento por 
ejecutar, los expedientes agrarios serán tramitados de oficio en 
un plazo perentorio; 

g) La leyes locales organizarán el patrimonio de familia, 
determinando los bienes que deben constituirlo, sobre la base de 
que será inalienable y no estará sujeto a embargo, ni a gravamen 
ninguno; y* 

XVIII.- Se declaran revisables todos los contratos y 
concesiones hechos por los gobiernos anteriores desde el afio de 
1876, que hayan traído por consecuencia al acaparruniento de 
tierras, aguas y riquezas naturales de la Nación por una sola 
persona o sociedad, y se faculta al Ejecutivo de la Unión para 
declararlos nulos cuando impliquen perjuicios graves para el 
interés público; 

XIX.- Con base en esta constitución, el Estado dispondrá las 
medidas para la expedita y honesta impartición de justicia 
agraria con objeto de garantizar la seguridad jurídica en la 
tenencia ejidal ,comunal y de la pequefia propiedad, Y apoyará la 
asesoría legal de los campesinos;* 

XX.- El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo 
rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a 
la población campesina el bienestar y su participación en el 
desarrollo nacional, y fomentará la actividad agropecuaria Y 
forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de 
infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación Y 
asistencia técnica. Asimismo expedirá la legislación 
reglamentaria para planear y organizar la producción 
agropecuaria, suindustrialización comercialización, 
considerándolas de interés público. 

1992. 
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"SEPTIHO:el campo ... 

Para el liberalismo social de la Revolución, el campo es un 

hilo conductor de nuestra historia en las comunidades y pueblos 

a lo largo de toda la Nación. La reforma de la Revolución asume 

plenamente el reconocimiento constitucional del ejido y la 

comunidad, promueve con eficacia la justicia agraria, abre 

oportunidades para que -apoyado por los programas de foaento del 

Gobierno- el campesino baga ejercicio de su libertad y no de su 

necesidad;alienta las asociaciones y protege a las comunidades. 

La reforma es para alcanzar los fines de la revolución 

agraria: justicia y libertad a todo el campo mexicano y dar la 

batalla por la dignidad y el bienestar de las familias 

campesinas. 

Dejamos atrás una visión paternalista que ofrecía sólo 

promesas.Pasamos a una de respeto y verdadero apoyo en los 

becbos."(45) 

1992. 

Articulo 27. -La propiedad de la tierras y aguas comprendidas 
dentro de los liaites del territorio nacional ••. 

I.-Sólo los mexicanos por nacimiento o por naturalización .•• 

• II.- Las asociaciones religiosas que se constituyan en los 
términos del articulo 130 y su ley reglamentaria tendrán 
capacidad para adquirir, poseer o administrar,exclusivamente, los 
bienes que sean indispensables para su objeto,con los requisitos 
y limitaciones que establezca la ley reglamentaria; 

45.-Ibid.Página 7 



* III.-Las instituciones de beneficencia, pública o privada, que 
tenqan por objeto el auxilio de los necesitados, la investiqación 
científica, la difusión de la ensellanza, la ayuda reciproca de 
los asociados, o cualquier otro objeto licito, no podrán adquirir 
aás bienes raíces que los indispensables para su objeto, 
i1111ediato o directamente destinados a él,con sujeción a lo que 
determine la ley reglamentaria; 

* IV.-Las sociedades aercantiles por acciones podrán ser 
propietarias de terrenos rústicos pero únicamente en la eKtensión 
que sea necesaria para el cumpliaiento de su objeto. 

Bn ninqún caso las sociedades de esta clase podrán tener en 
propiedad tierras dedicadas a actividades aqricolas, qanaderas o 
forestales en mayor extensión que la respectiva equivalente a 
veinticinco veces los limites sellalados en la fracción XV de este 
articulo. La ley reglamentaria regulará la estructura de capital 
y el número mínimo de tierras propiedad de la sociedad no eKcedan 
en relación con cada socio los limites de la pequella propiedad. 
Bn este callo, toda propiedad accionaria individual, 
correspondientes a terrenos rústicos,será acumulable para efectos 
de cómputo. Asimismo, la ley sefialara las condiciones para la 
participación extranjera en dichas sociedades. 

La propia ley establecerá los medios de registro y control 
necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto por esta 
fracción; 

v.- Los bancos debidamente autorizados ... 

* VI. -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 raíces necesarios para los 
servicios públicos. 

Las leyes de la Federación y de los Estados en sus 
respectivas jurisdicciones ... 

Bl ejercicio de las acciones que corresponden a la Nación ... 

* VI:.- Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos 
de población ejidales y comunales y se protege su propiedad sobre 
la tierra, tanto para el asentamiento humano como para las 
actividades productivas. 

La ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos 
indígenas. 
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La ley, considerando el respeto y fortalecimiento de la vida 
comunitaria de los ejidos y comunidades, protegerá la tierra para 
el asenta11iento humano y regulará el aprovechamiento de tierras, 
bosques y aguas de uso común y la provisión de acciones de 
fomento necesarias para elevar el nivel de vida de sus 
pobladores. 

La ley con respeto a la voluntad de los ejidatarios y 
comuneros para adoptar las condiciones que más les convengan en 
el aprovechamiento de sus recursos productivos, regulará el 
ejercicio de los derechos de los comuneros sobre la tierra y de 
cada ejidatario sobre su parcela. Asimismo establecerá los 
procedimientos por los cuales ejidatarios y comuneros podrán 
asociarse entre sí, con el Estado o terceros y otorgar el uso de 
sus tierras; y, tratándose de ejidatarios, transmitir sus 
derechos parcelarios entre los miembros del núcleo de población; 
igualmente fijará los requisitos y procedimientos conforme a los 
cuales la asamblea ejidal otorgará al ejidatario el dominio sobre 
su parcela. En caso de enajenación de parcelas se respetará el 
derecho de preferencia que prevea la ley. 

Dentro de un mismo núcleo de población, ningún ejidatario 
podrá ser titular de más tierra que la equivalente al 5% del 
total de las tierras ejidales. En todo caso, la titularidad de 
tierras en favor de un solo ejidatario deberá ajustarse a los 
límites señalados en la fracción XV. 

La asamblea general es el órgano supremo del núcleo de 
población ej idal o comunal, con la organización y funciones que 
la ley señale. El comisariado ejidal o de bienes comunales, 
electo democráticamente en los términos de la ley, es el órgano 
de representación del núcleo y el responsable de ejecutar las 
resoluciones de la asamblea. 

La restitución de tierras,bosques y aguas a los núcleos de 
población se hará en los términos de la ley reglamentaria. 

vrrr.- se declaran nulas: 
al 
b) ••• 
c) ••• 

IX.-La división o reparto que se hubiere hecho ... 

* X.-Derogada; 
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* XI.-Derogada; 

* XII.-Derogada; 

* XIII.-Derogada; 

* XIV.-Derogada; 

XV. - En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los 
latifundios. 

Se considera pequeiia propiedad agricola a la que no exceda 
por individuo de cien hectáreas de riego o humedad de primera o 
sus equivalentes en otras clases de tierras. 

Para los efectos de la equivalencia se computará una 
hectárea de riego por dos de temporal, por cuatro de agostadero 
de buena calidad y por ocho de bosque, monte o agostadero en 
terrenos áridos. 

se considerará, asimismo con pequeiia propiedad,la superficie 
que no exceda por individuo de ciento cincuenta hectáreas cuando 
las tierras se dediquen al cultivo de algodón, si se reciben 
riego; y de trescientas, cuando se destinen al cultivo del 
plátano,cafta de azúcar, café, henequén, hule, palma, vid, olivo, 
quina, vainilla, cacao, agave, nopal, o árboles frutales. 

se considera pequeña propiedad ganadera la que no exceda por 
individuo ... 

cuando debido a obras de riego, drenaje o cualesquiera otras 
ejecutadas por los dueiios o poseedores ... 

cuando dentro de una pequefta propiedad ganadera se realicen 
mejoras en sus tierraG y éstas se destinen a usos agrícolas, la 
superficie utilizada para este fin no podrá exceder, según el 
caso, los limites a que se refieren los párrafos segundo y 
tercero de esta fracción que correspondan a la calidad que 
hubieren tenido dichas tierras antes de la mejora; 

* XVI.- Derogada; 

* XVII.- El congreso de la Unión y las legislaturas locales de 
los estados, en sus respectivas jurisdicciones ,expedirán leyes 
que establezcan los procedimientos para el fraccionamiento y 
enajenación de las extensiones que llegaren a exceder los limites 
seiialados en las fracciones IV y XV de este articulo. 



132 

El excedente deberá ser fraccionado y enajenado por el 
propietario dentro del plazo de un año contado a partir de la 
notificación correspondientes. Si transcurrido el plazo el 
excedente no se ha enajenado, la venta deberá hacerse mediante 
pública almoneda. En igualdad de condiciones, se respetará el 
derecho de preferencia que prevean la ley reglamentaria. 

Las leyes locales organizarán el patrimonio de la familia, 
determinando los bienes que deben constituirlo, sobre la base de 
que será inalienable y no estará sujeto a embargo ni a gravamen 
ninguno; 

XVIII.- SE declaran revisables todos los contratos ... 

* XIX.- Con base en esta Constitución, el Estado dispondrá las 
medidas para la expedita y honesta impartición de la justicia 
agraria, con objeto de garantizar la seguridad jurídica en la 
tenencia de la tierra ejidal, comunal y de la pequeña propiedad, 
y apoyará la asesoría legal de los campesinos, Y* 

Son de jurisdicción federal todas la cuestiones que por 
limites de terrenos ejidales y comunales, cualquiera que sea el 
origen de éstos, se hallen pendientes o se susciten entre dos o 
más núcleos de población; asi como las relacionadas con la 
tenencia de la tierra de los ejidos y comunidades. Para estos 
efectos, y en general, para la administración de justicia 
agraria, la ley instituirá tribunales datados de autonomia y 
plena jurisdicción, integrados por magistrados propuestos por el 
Ejecutivo Federal y designados por la cámara de Senadores a, en 
los recesos de ésta, por la Comisión Permanente. 

La ley establecerá un órgano para la procuración de justicia 
agraria, y 

* XX.- El Estado promoverá las condiciones para el 
desarrollo rural integral,con el propósito de generar empleo y 
garantizar a la población campesina el bienestar y su 
participación e incorporación en el desarrollo nacional, y 
fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso 
de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, 
servicio de capacitación y asistencia técnica. Asimismo expedirá 
la legislación reglamentaria para planear y organizar la 
producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, 
considerándolas de interés público. 

La Reforma al artículo 21,esencia de la Revolución Mexicana, 

ha provocado las más variadas y encontradas manifestaciones de. 
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apoyo, así como de inconformidad. Hay quienes aseguran que el 

ejido con ésta desapareció, desprotegiéndo al campesinado y 

condenándolos de nueva cuenta al indiscriminado latifundismo de 

finales del siglo XIX y principios del XX. Por otro lado quienes 

la apoyan dicen que es readecuarnos a los tiempos actuales y al 

permitirseles la venta de sus tierras como particulares se 

fortalece el campesinado, esto es sin contar el nacimiento de los 

Tribunales Agrarios y las Procuradurías Agrarias, encargadas de 

la justicia del campesinado. 

La influencia liberal social se plasma al continuar con la 

protección al ejido, y a las comunidades rurales e indígenas de 

nuestro país. El objetivo del liberalismo social, en materia 

agraria es el de apoyar y dignificar a las familias campesinas. 

1991 

Articulo 130. - Corresponde a los poderes Federales ejercer 
en aateria de culto religioso y disciplina externa la 
intervención que designen las leyes. Las demás autoridades 
obrarán como auxiliares de la Federación. 

El congreso no puede dictar leyes estableciendo o 
prohibiendo religión cualquiera. 

El aatriaonio es un contrato civil. Este y los demás actos 
del estado civil de las personas son de la exclusiva competencia 
de los funcionarios y autoridades del orden civil, en los 
términos prevenidos por las leyes, y tendrán la fuerza Y validez 
que las aisaas les atribuyan. 

La ley no reconoce personalidad alguna a las agrupaciones 
religiosas denominadas iglesias. 
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Los ministros de los cultos serán considerados como personas 
que ejercen una profesión y estarán directamente sujetos a las 
leyes que sobre la materia se dicten. 

La legislatura de los Bstados únicamente tendrán facultad 
de determinar, seqún las necesidades locales, el número máximo de 
ministros de los cultos. 

Para ejercer en los Bstados Unidos Mexicanos el ministerio 
de cualquier culto se necesita ser mexicano por nacimiento. 

Los ministros de los cultos nunca podrán en reunión pública 
o privada constituida en junta, ni en actos del culto o de 
propaganda religiosa, hacer crítica de las leyes fundamentales 
del pais, de las autoridades en particular o en general del 
gobierno; no tendrán voto activo ni pasivo, ni derecho para 
asociarse con fines politices. 

Para dedicar al culto nuevos locales abiertos al público se 
necesita permiso de la Secretaria de Gobernación, oyendo 
previamente al gobierno del Bstado. Debe haber en todo templo un 
encargado de él, responsable ante la autoridad del cumplimiento 
de las leyes sobre disciplina religiosa, en dicho templo y de los 
objetos pertenecientes al culto. 

El encargado de cada templo, en unión de diez vecinos más, 
avisará desde luego a la autoridad municipal quién es la persona 
que está a cargo del referido templo. Todo cambio se avisará por 
el ministro q~e cese, acompañado del entrante y diez vecinos más. 
La autoridad municipal,bajo la pena de destitución y multa hasta 
de mil pesos por cada caso, cuidará del cumplimiento de esta 
disposición; bajo la misma pena llevará un libro de registro de 
los templos, y otro, de los encargados. De todo permiso para 
abrir al público un nuevo templo, o del relativo al cambio de un 
encargado, la autoridad municipal dará noticia a la secretaria de 
Gobernación, por conducto del gobernador del Estado. En el 
interior de los templos podrán recaudarse donativos en objetos 
muebles. 

Por ningún motivo se revalidará, otorgará dispensa o se 
determinará cualquier otro trámite que tenga por fin dar validez 
en los cursos oficiales a estudios hechos en los establecimientos 
destinados a la enseñanza profesional de los ministros de los 
cultos. La autoridad que infrinja esta disposición será 
penalmente responsable; y la dispensa o trámite referido será 
nulo y traerá consigo la nulidad del titulo profesional para cuya 
obtención haya sido parte la infracción de este precepto. 

Las publicaciones periódicas de carácter confesional, ya 
sean por su programa, por su titulo o simplemente por sus 
tendencias ordinarias, no podrán comentar asuntos politices 
nacionales, ni informar sobre actos de las autoridades del pais o 
de particulares, que se relacionen directamente con el 
funcionamiento de las instituciones públicas. 
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Queda estricta11ente prohibida la for11ación de toda clase de 
agrupaciones políticas cuyo titulo tenga alguna palabra o 
indicación cualquiera que la relacione con alguna confesión 
religiosa. No podrán celebrarse en los templos reuniones de 
carácter político. 

No podrá heredar por si, ni por interpósita persona, ni 
recibir por ningún titulo, un •inistro de cualquier culto, un 
inmueble ocupado por cualquier asociación de propa~anda 
religiosa, o de fines religiosos, o de beneficencia.Los ministros 
de los cultos tienen incapacidad legal para ser herederos por 
testa11ento de los ministros del 11is•o culto o de un particular 
con quien no tengan parentesco dentro del cuarto grado. 

Los bienes muebles o inmuebles del clero o de asociaciones 
religiosas se regirán para su adquisición por particulares 
conforme al articulo 27 de esta Constitución. 

Los procesos por infracción a las anteriores bases nunca 
serán vistos en jurado. 

1992 

"CUARTO: las libertades. 

Para nuestro liberalismo social la falta de respeto a las 

reglas del derecho genera opresión, pero sin oportunidades ni 

bases materiales justas, el ejercicio de las libertades está 

limitado. 

El liberalismo social recupera el valor moral del individuo 

y lo combina con el valor moral de la comunidad. Por eso tenemos 

un a11plio co•promiso con la libertad, esencia del ser humano en 

un marco de justicia.(46). 

46.-Ibid. Página 8. 
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Artículo 130.- El principio histórico de la separación del Estado 
Y las iglesias orienta las normas contenidas en el presente 
articulo. Las iglesias y demás agrupaciones religiosas se 
sujetaran a la ley. 

corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión legislar 
en materia de culto público y de iglesias y agrupaciones 
religiosas. La ley reglamentaria respectiva, que será de orden 
público, desarrollará y concretará las disposiciones siguientes: 

a) Las iglesias y las agrupaciones religiosas tendrán 
personalidad jurídica como asociaciones religiosas una vez que 
obtengan su correspondiente registro. La ley regulará dichas 
asociaciones y determinará las condiciones y requisitos para el 
registro constitutivo de las mismas; 

b) Las autoridades no intervendrán en la vida interna de las 
asociaciones religiosas; 

c) Los mexicanos podrán ejercer el ministerio de cualquier culto. 
Los mexicanos así como los extranjeros deberán, para ello, 
satisfacer los requisitos que señale la ley; 

d) En los términos de la ley reglamentaria, los ministros de 
cultos no podrán desempeñar cargos públicos. como ciudadanos 
tendrán derecho a votar, pero no a ser votados. Quienes hubieren 
dejado de ser ministros de cultos con la anticipación y en la 
forma que establezca la ley, podrán ser votados; 

e) Los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni 
realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o 
asociación política alguna. Tampoco podrán en reunión pública, en 
actos de culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de 
carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus 
instituciones, ni agraviar, de cualquier forma, los símbolos 
patrios. 

Queda estrictamente prohibida la formación de toda clase de 
agrupaciones políticas cuyo titulo tenga alguna palabra o 
indicación cualquiera que la relacione con laguna confesión 
religiosa.No podrán celebrarse en los templos reuniones de 
carácter político. 

La simple promesa de decir verdad Y de cumplir las 
obligaciones que se contraen, sujeta al que la hace, en caso de 
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que faltare a ella, a las penas que con tal aotivo establece la 
ley. 

Los •inistros de los cultos, sus ascendientes, 
descendientes, her11anos y cónyuges,asi coao las asociaciones 
religiosas a que aquellos pertenezcan, serán incapaces para 
heredar por testamento, de las personas a quienes los propios 
•inistros hayan dirigido o auxiliado espiritualaente y no tengan 
parentesco dentro del cuarto grado. 

Los R~tos del estado civil de las personas son de la 
exclusiva coapetencia de las autoridades administrativas en los 
términos que establezcan las leyes, y tendrán la fuerza y validez 
que las aisaas les atribuyan. 

Las autoridades federales, de los 
aunicipios tendrán en esta materia 
responsabilidades que determinen la ley. 

estados y de los 
las facultades y 

El articulo 130 pone fin a la bizantina lucha entre Iglesias 

y el Estado, se conserva en esencia la separación Iglesia-Estado, 

se avanza en el sentido de que se reconoce a los ministros de los 

cultos religiosos sus derechos como ciudadanos, al otorgárseles 

personalidad jurídica, pero también se les permite la oportunidad 

de adquirir propiedades y poder ser votados, cuestión delicada, 

ya que la historia nacional nos ha demostrado en más de una 

ocasión lo peligroso que es mezclar religión con el poder 

estatal. 

Lo que es cierto es que la ideología liberal social se 

plasma, al recuperar el valor moral del individuo, combinándolo 

con el valor moral de la comunidad, y cumpliendo el compromiso de 

otorgar libertades en un marco de justicia es decir dentro del 

derecho positivo mexicano. 



138 

Las polo!imicas sobre la reforma son y continuarán siendo 

muchas y muy diversas, lo que es un hecho es que se avanza 

mínimamente en el interés de modernizar bajo un marco de respeto 

la relación con el poder religioso, reconocido por todos como 

tal, como fracción de poder, ante el Poder natural ~el Estado. 

3.5.-Refor.as a los docuaentos básicos del P.R.I. en 1993 

En aquel discurso del 4 de marzo el Lic. Salinas exhorta a 

la familia priísta a transformarse seftalando lo siguiente: 

"COMPATRIOTAS Y COMPAllEROS DE PARTIDO: 

La Revolución hoy se retor.a. Lo hace de la 'Única manera en 

que es consecuente consigo misma y con esos pasados que le dieron 

luz: ••• 

conservemos nuestros principios para que la patria sea libre 

frente al mundo:libre de la miseria y el atraso; libre de 

impedimentos al ejercicio de los derechos, y libre de obstáculos 

para crecer con estabilidad,creando empleos y oportunidades de 

vivir una vida digna. 

La modernización del país no esté concluida. Falta mucho por 

hacer. Hecesitaaos mejor democracia, más justicia social, más 
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crecimiento, empleo y bieneetar; a6e presencia de México en el 

llUDdo. 

TOdoa eeoe caabio• deben afianzarse, coneolidarse y que 

llevuen a los •6e neceeitadoe entre nosotros: a los trabajadores 

del campo Y la ciudad, a lee claeee •ediae, a lee aujeree y a los 

j6venea, a los grupos populares. 

Betoa eon propósito• del Partido y del Gobierno QUe el 

Partido llev6 al poder; por que eon la •anera de realizar los 

objetivos de la Revolución y de fortalecer a nuestra patria. 

Bl PR:I es un partido politico con penanencia, que en el 

pasado ha sabido cambiar y ahora avanza en su reforaa, y lo ha 

hecho con 11ran eficacia. su :nv asamblea fue trascendente: le 

peraiti6 modificar procesos de selección de sus candidatos, 

revisar sus procedi•ientos de c ... paftas,constituir verdaderas 

estructuras para la competencia electoral, coao lo exi9en los 

nuevos tiempos, y crear los nuevos órganos colegiados del 

partido: los consejos Politices Nacionales y Estatales, a quienes 

hoy lea dallo& la bienvenida. 

Bl PR:I ha decidido ser un partido de ciudadanos y taabién de 

organizaciones y sectores; no únicuente de ciudadanos, por que 

le baria perder los •ecanis•os de •ovilizaci6n y proseliti&•o de 

sus organizaciones, coao los tienen •uchos partidos politicos en 
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los paises industrializados y de•ocráticos.Decidió tallbián no ser 

un partido sólo de organizaciones, por que bey ahora aucbos 

ciudadanos que deseen pertenecer y votar por el PRI directaaente, 

sin instancias de interaediación. 

Bl PRI se renueva, co•o otras veces lo hizo en la historia, 

para ganar deaocráticaaente el poder y tallbién para ejercerlo. 

'ortalecer se estructura territorial, para ampliar su base 

electoral en co•icios coapetidos, acercando a ciudadanos a nuevas 

organizaciones. Pero tallbién renueva su estructura sectorial, 

para darle al ejercicio del poder bases sociales organizad11& y 

aantener el diálogo con el gobierno en las acciones aás 

i•portantes para el país. 

Bl PRI ••• La Reforma del PRI no está terminada.Los priistas 

decidirán las •odalidades, los tiempos y los ritaos para 

continuar su transforaación •.. 

Llevará la reforma de la Revolución a todas las entidades 

federativas y garantizará que el paso al siglo U:I se hará con 

paz y libertad,con justicia social y progreso efectivo para la 

población, con sentido nacionalista, en el aarco del liberalisao 

social. •. • ( 47) 

47 .-Op.Cit. salinas de Gortari Carlos y colosio Murrieta Luis 
Donaldo Páginas 13 y 14. 
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El dirigente Priísta de ese entonces el inquebrantable Luis 

Donaldo colosio respondió al llamado del Lic.salinas de Gortari. 

• En estos tres alios de intensa transfor11ación de la vida 

nacional, el PRI,comproaetido con el cambio, ha recuperado 

orgullo, militancia y apoyo ciudadano. Estaaos c1111pliendo con 

nuestro progra111a y también estamos c1111pliendo con las nuevas 

exigencias que surgen del proceso de transfor11ación,como son 

enfrentar una mayor competencia política; representar una 

sociedad plural y diversa y actualizar los marcos normativos de 

la acción colectiva. 

Nos reformamos para reformar. Tenemos una mejor 

organización. contamos ahora con los consejos Políticos Nacional, 

Estatales y Municipales. Son nuevas instancias para la liberación 

y el acuerdo interno .•. "(48). 

El Dirigente Nacional adopta el compromiso, intentándose 

sentar las bases para la separación del PRI del Gobierno y ser a 

corto plazo independiente. 

En ese afio asume la Secretaría de Desarrollo social Luis 

Donaldo Colosio Murrieta, mientras que Genaro Borrego Estrada Y 

Beatriz Paredes recorrían el país para ser electos el primero 

presidente y al segunda secretaría general del comité Ejecutivo 

Nacional del Partido Revolucionario Institucional. 

48.-Ibid,Página 14 
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Genaro Borrego con su lema 11 Cambio que Genera Progreso" se 

aboca a la refundación del Partido y en la XVI asamblea general 

en 1993 se reforman los Documentos Bá.sicos del Partido y es 

relevado en la clausura de la misma Genaro Borrego por el 

Diputado Fernando ortíz Arana. 

sufren reformas sustanciales la Declaración de Principios, 

apareciendo en los documentos rectores del Partido el liberalismo 

social como ideología del Revolucionario Institucional. 

En el Programa de . acción se hablan en los Objetivos de la 

Política Exterior, de la necesidad de adecuarnos al nuevo 

contexto mundial y de la apertura al obre comercio, asimismo se 

manifiesta el total apoyo a los Derechos Humanos, a la sociedad 

Rural, a la Ecología, Educación y la Justicia Social. Teniéndose 

un programa de acción má.s fuerte y má.s acorde a la necesidades 

actuales, bajo el lineamiento liberal social. 

Desafortunamdamente las reformas al PRI han sido 

insuficientes aún dista de ser un partido democrático, pero el 

paso ha sido dado y no debemos volver la vista hacia atrás, 

retomemos lo que funcionó y lo que no que se deseche. 



Capitulo IV.- An6lisis de las constituciones de 1813, 1824, 

1857 Y 1917, en relación con las refor11as de 1992-93, en los 

rubros de educación, tierras y religión. 

como se demostró en el capitulo anterior el liberalismo 

social como ideología y programa político-económico se plasmó en 

las reformas Constitucionales del 92 y 93, esto sin mencionar el 

papel que ya habia jugado en las constituciones de tipo liberal 

del siglo pasado. 

La Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos de 

1917, no es como actualmente se concibe ya que ha sufrido 

diversos cambios, denominados reformas o modificaciones; éstas 

generalmente tienden a mejorar la vida jurídica de un pais, 

aunque en su aplicación, en la mayoría de los casos, son 

insuficientes para las necesidades de la dinámica sociedad 

mexicana. 

Los articulas tercero, veintisiete y ciento treinta de la 

constitución vigente, que versan sobre los rubros de normatividad 

educativa, agraria y religiosa, han ocupado como lo vimos en el 

recorrido histórico diferentes numerales de acuerdo a la carta 

Magna de ese momento. Lo que es innegable, al menos en las 

de creación liberal, es la notoria preocupación manifestada 

por el legislador en dar seguridad y justicia social a los 
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mexicanos. 

Por otra parte es claro que ha existido un avance 

significativo en todas y cada una de las reformas, pero, no 

podemos neqar que también han existido errores y deficiencias en 

las mismas, éstos podrían ser justificados por los legisladores, 

en el sentido de que las reformas se hacen según el momento 

político, económico y social que vive el país, se legisla para 

subsanar una deficiencia o adecuar las normas conforme a las 

necesidades. Recientemente vimos cómo en 1992 y 1993 se reformó 

nuestro máximo ordenamiento jurídico, así como leyes 

complementarias para estar acordes a las leyes de Estados. unidos 

y Canadá, ahora ya como socios comerciales, ante el TLC. 

En las reformas de 92 hay aspectos sumamente valiosos, pero 

hay otras que en nuestra opinión deben ser reconsiderados, sobre 

todo en el artículo 27 y 130, que en el último capitulo 

comentaremos. 

4.1.-Avances Sociales. 

como hemos sedalado toda reforma tiene la intención de 

mejorar o readecuar a las necesidades sociales, econógticas Y 

políticas la norma jurídica. 
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Rubro Educativo 

José Ha. Morelos y Pavón como primer ideólogo liberal, 

manifiesta su preocupación por la educación, plasmándolo así en 

el numeral 12 de los "Sentimientos de la Nación" que la buena ley 

es superior y por consecuencia debe alejar la ignorancia. Ya para 

la primera constitución del naciente Héi<ico avanza 

significativamente en el rubro, al contemplarse en el articulo 

38, el absoluto respeto a todos los géneros de cultura y en el 

39, el derecho a recibir instrucción, favoreciendo con esto a la 

sociedad. 

A los tres allos de concluida la Independencia y aplastado 

el intento imperialista de Iturbide, el congreso emite El· Acta 

Constitutiva de la Federación y la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mei<icanos. En el articulo 50 fracción primera, el 

congreso hace su aparición para poder promover la ilustración, 

hablándose de Escuelas para el estudio de la ciencias Naturales, 

exactas, políticas, morales, artes y lenguas, marcando con 

claridad que se respetan las atribuciones de los Estados de la 

Federación. 

En 1857 la educación será como en 1917 uno de los tópicos 

más relevantes y por consecuencia de los más numerosos en cuanto 

a propuestas y también en contrapropuestas. El legislador del 57 

sellala que la educación es libre, con esto arrebatándole ese 

privilegio a las iglesias y al grupo conservador, sentando la 

base para una instrucción laica. 
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Como vemos las constituciones liberales del siglo XIX 

sentaron la base para recibir una educación nacionalista, apegada 

a los requerimientos de su tiempo, pero nunca delimitaron las 

funciones educativas, ni la hicieron obligatoria o normaron las 

directrices educativas a impartirse por los planteles. El 

legendario Juárez funda la Escuela Nacional Preparatoria en 

1868*. 

Porfirio Diaz se olvida por completo de fomentar la 

educación en México, siendo una de las causales para la gesta 

armada de 1910, el único que habla de la necesidad de una 

educación obligatoria y laica impartida por el Estado, asi como 

la desaparición de los centros eclesiásticos en dicha actividad, 

es Ricardo Flores Magón. 

Para el congreso de 1917 se ven concretizados los sueños 

nacionales de tener una educación obligatoria, laica; alejada de 

todo interés mezquino y personalista, asimismo democrática y 

controlada en sus programas y planes de estudio. 

Lo anterior es el más significativo avance en el área 

educativa, ya que se asegura educación para todos los mexicanos. 

A la creación de éste, le van a seguir importantes reformas 

como la de octubre de 1934 donde, se da un enfoque socialista,o 

como en el 29 otorgándosela autonomía a la Universidad Nacional, 

así entre otras hasta llegar a 1992 año en que se inicia la 

reestructuración del modelo eaucativo. 
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Manuel Bartlett Díaz asume en los primeros ai\os de la 

adlllinistración salinista la secretaría de Educación Pública, 

iniciándose con esto las primeras consultas para reformar los 

planes y programas de estudio de educación básica nacional. 

El Licenciado Bartlett se enfrenta a un Sindicato sumamente 

rígido, que claramente no le permite trabajar como el hubiese 

deseado pero pese a esto, sienta la base de la reforma educativa, 

limitando el enorme poder y canonjías que tenia el SNTE hasta ese 

entonces. 

En enero de 199 2 arriba al la SEP el DR. Ernesto Z<>dil"lo 

Ponce de León, reconocido intelectual y de política concertadora, 

él continua con lo programado. Por otro lado Elba Esther Gordillo 

al frente del SNTE, logra expulsar la gran influencia de Jongitud 

Barrios sobre el sindicato, abriéndose la oportunidad de 

converger en interese comunes y darle solución conjuntamente al 

gran problema educativo. 

zedillo Ponce de León se da a la tarea de reunir a los más 

selectos intelectuales nacionales para revisar los libros de 

texto gratuitos de 4o,5o y 60 de primaria, causando una enorme 

polémica, que concluyó en que éstos no se aplicaran. Por el 

aspecto sindical se crea la Carrera Magisterial, y en dicho 

acuerdo, ambas partes se comprometen para mejorar la educación y 

las autoridades a dar una mejor forma de vida al profesorado. 
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sin lugar a dudas en 1992 se da inicio a la 

reestructuración de la educación, el 18 de 11ayo se firma el 

Acuerdo Nacional para la Educación B6sica,inici6ndose con esto la 

descentralización hacia los Estados. En abril de 1993 vino a la 

modificación al texto constitucional que coloca a .la educación 

secundaria como obligatoria y asi la reforma se consumaba para el 

bien de todos los mexicanos. 

Se aportan los siguientes avances: 

a) La educación obligatoria será la primaria y la secundaria. 

Impulsándose con esto la elevació del nivel educativo de los 

connacionales. 

b) Se garantiza a través del articulo 24 constitucional la 

educación laica. 

c) se inicia la descentralización educativa, dándose la 

responsabilidad de aplicación de los programas y planes de 

estudios, consideración de los mismos, al igual que el trato con 

los docentes a través de los respectivos órganos administrativos 

en las entidades federativas. 

d) se respeta la educación del Estado como gratuita. 

e) El Estado se compromete a promover y atender todos los tipos Y 
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modalidades de educación, desde la preesecolar hasta la superior. 

La reforma educativa iniciada en 1992 es de los hechos más 

relevantes del sexenio, ya que el Estado se responsP.biliza 

seriamente en atender al pueblo, asi como a respetar el pacto 

federal, limitando el aplastante presidencialismo en un área tan 

delicada y tan importante como lo es la educación de un pueblo. 

Rubro agrario. 

El campo ha sido a través de la historia de México la 

principal causa de inconformidad y conflicto de la población 

mexicana, que en el siglo pasado y a mediados de éste dependían 

netamente del mismo. Los constantes abusos que ha sufrido el 

campesinado nacional han dado pie para las luchas armadas, siendo 

la más relevante la Revolución Mexicana de 1910. 

En -1812 en 11 los sentimientos de la Nación 11 se manifieste en 

el numeral 17, el =espeto a la propiedad. Para 1814 en el 

artículo 24 se habla de que la felicidad del pueblo consiste en 

el goce de la propiedad; en los numerales 32 y 34 se considera en 

el primero, la casa com.:> un lugar inviolable Y en último el 

derecho a adquirir propiedades y disponer de ellas a su arbitrio. 
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En 1824, sabiendo de las necesidades del pais, se pr tende 

limitar al Presidente en el sentido de no poder ocupar nr nguna 

propiedad de un particular o corporación, excepto con apr~'ación 
del senado e indemnización; esto nos permite vislumbrar la /.serie 

de problemas que se derivarán al no limitar la adquisi ión de 

tierras, de ahi que el Clero se fortalezca hasta 1856, afto en que 

Ignacio Comonf ort decreta la Ley de Desamortización de Bi nea en 

Manos Huertas, iniciándose con esto la guerra de reforma. 

El Constituyente de 1857, con las ideas de Ponciano rriaga 

entre otros formulan el articulo 27, reglamentándose el espeto 

a la propiedad y limitando a la Iglesia Católica en la 

adquisición de la misma. 

Aqui cabe hacer la reflexión de que la ey de 

Desamortización prohibió a los pueblos poseer tierras e común, 

obligando, tal vez sin quererlo, al desmembramiento de Ía viejas 

comunidades mediante el reparto a los comuneros transfo ándose 

en pequefta propiedad. 

Lo anterior provocó que se crearan los grandes la Hundios 

en nuestro pais, ya que el 27 constitucional, no li itaba la 

adquisición de bienes para los particulares. 

carlota Botey hace un análisis muy serio de este 

articulo el cual comentaremos: 
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• La ley Liberal decimonónica, cul•inó 54 aftos después de un 

•ovimiento ar11ado; B•iliano zapata, el caudillo del sur, será 

quien irrumpa en el escenario nacional, repll!Jlteando el choque 

frontal entre el coaunalisao campesino y la política 

antico•unalista liberal. 

Bl general Bmiliano Zapata demanda en concreto la inmediata 

restitución de los terrenos despojados a los pueblos, así como la 

reivindicación del derecho a poseerlos en co•ún. con el Plan 

de Ayala expone sus ideas sobre las tierras coaunales, pero ya 

enriquecido con otras referente al reparto de latifundios. 

Bl Plan de Ayala es el centro de la proyección ideológica 

del agrarismo revolucionario, al adoptarse como postulado 

funda•ental en la Convención Revolucionaria que fue la base de la 

Ley del 6 de enero de 1915 y se mantuvo vigente al ser 

incorporada a la carta Política de 1917."(49) 

El articulo 27 es uno de los más significativos de la 

Revolución Mexicana, ya que plasma el sentir del pueblo 

mexicano, que en ese tiempo en su mayoría era campesino, se 

protege al campesinado, posiblemente de sobre manera, pero lo que 

49.-Botey carlota. Golpe Mortal al l!jido. Jueves de Bxcelsior. 
Bditado Bxcelsior 120392. página 23. 
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es un hecho es que se debia y se debe seguir protegiendo, para 

que no se abuse de él. 1917 es la concretización del suello de 

Ponciano Arriaga, camilo Arriaga, Flores Hagón, Emiliano Zapata 

entre otros muchos, de ver a un campesinado protegido. 

En 1992 se rompe el tabú del articulo 27 como intocable, 

es cierto que era necesario reformarlo, para mejorar, no para 

limitar. Como lo sellalamos las modificaciones constitucionales 

tienden al mejoramiento de las sociedad, 'sin embargo no siempre 

es asi. La ley Agraria del 92 crea ya no un sector social 

integrado por ejidos, sino de una estructura agraria de carácter 

privado formado por: condóminos, minifundios de campesinos y 

grandes latifundios integrados por asociaciones mercantiles de 

capital nacional o extranjero. Para el logro final de esta nueva 

estructura agraria, desamortizar al ejido es el fin de la misma, 

como si la historia no nos ensellase los grandes conflictos y 

males que acarreó la de 1856 precisamente por normas como las que 

hoy en dia se fomentan. 

Pensemos que la reforma ha sido bien intencionado, no sólo 

para beneficiar a un sector determinado, en este caso el 

empresarial o al clero religioso, sea cual sea el mismo; sino al 

campesinado en general al otorgársele al mismo la oportunidad de 

disponer de sus tierras como él desee y que puedan convenir con 

sociedades mercantiles inversiones en las tierras. Lo que no es 

válido es desaparecer los mecanismos de protección y de reparto 

agrario. 
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Vimos con tristeza los .acontecimientos Chiapanecos de 1994, 

en los que el principal conflicto ee la tierra, el latifundismo 

excesivo y la prepotencia de las autoridades, aunandole a esto 

la mala distribución de justicia, pese a la magnifica idea de la 

creación de la Procuradurías Agrarias y los Tribunales agrarios 

en el 92; creando un clima de constante tensión en todo el país 

que puso fin a la preciada 11 Paz Social 11 • 

Son rescatables de la reforma los siguientes puntos: 

a) Se otorga la oportunidad al campesinado de disponer de sus 

tierras como él mejor crea. con la condicionante limitatoria 

agregaría, de un trámite de revisión ante los tribunales. 

b) se brinda la oportunidad de poder hacer llegar capitales 

frescos al campo. Limitándose la participación de las sociedades 

mercantiles a la aportación del dinero, continuando prohibida su 

adquisición para las tierras y no participando como ahora. 

c) La desaparición de las Comisiores Mixtas, siendo substituidas 

por los Tribunales Agrarios y las Procuradurías agrarias, las 

cuales han funcionado mucho mejor que las Comisiones. 

se reconoce la intención de la reforma, ya que era 

necesario transformar juridica y económicamente al campo, 

pero a su ves es innegable que la misma no era la más adecuada, 

ni la mejor estructurada para los fines que se pretendían, prueba 
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de esto es que en 1993 se creó un programa denominado PROCAMPO 

apoyando al sector campesino con recursos. 

Rubro Religioso. 

La pugna constante que se ha presentado en México a través 

de los aftos, ha llevado al pueblo a mirar con recelo a la iglesia 

y al Estado como rectores, el primero de la vida espiritual y el 

segundo de la social en general. 

Quizas por que la Iglesia Católica es la más antigua y 

arraigada en México, ha sido el principal actor en los conflictos 

de la iglesia y el Estado protagonizados por los conservadores(la 

primera) y liberales (el segundo)en el siglo XIX. 

Hasta el afto de 1824 la única religión reconocida, apoyado y 

auspiciad por el gobierno fue la católica, apostólica y romana, 

ya en 1856 se limita a la iglesia en la adquisición de bienes, y 

mfls tarde se marca la separación iglesia-estado, impulsada por 

Juárez; en 1857 después de un acalorado debate se aprueba el 

articulo 123, que seftalaba que correspondía exclusivamente a los 

poderes federales ejercer, en materia de cultos religiosos y 

disciplina externa, otorgándose la oportunidad de participar en 
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otras disciplinas religiosas. 

En el porfirismo la iglesia católica pese a las leyes 

vigentes, readquiere fuerza y, bienes, volviendo a ser un 

fa,c;tor de decisión en el Esta·: .lexicano y por consecuencia en la 

sociedad en general. La P<~lación queda inmersa en la más 

terrible obscuridad educativa, económica y social, a la cual como 

lo demuestra l~ historia contribuyó el Clero. 

Diversos pensadores ·de corte liberal habían propuesto 

reglamentaciones, para limitar a su función doctrinal a la 

rglesia, sin inmiscuirse en la vida Estatal,algunos fueron el Dr. 

Luis Mora quien fue uno de los principales impulsores de la 

separación iglesia - estado, así como. la no intervención de la 

iglesias en la educación. 

Ya los precursores de la Revolución como Ricardo Flores 

Magón continúan con la propuesta de la no intervención de la 

rglesia en asuntos del Estado, limitándola en la adquisición de 

bienes y en la participación educativa. Indirectamente él 

reconoce cierta personalidad jurídica ya que propone en que los 

clérigos y las iglesias paguen sus impuestos. 

Para el afio de 1916-l 7 el constituyente de Querétaro está 

plagado de liberales progresistas lo cual permite un enorme 

avance en materia religiosa, conformándose el articulo 130 

constitucional, el cual retoma al 123 de 1857 y consolida al 
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matriaonio coao un contrato civil, no se le reconoce personalidsd 

jurídica a las i;lesias, se prohibe que participen o eaitan 

cualquier opinión en aateria politica y lo ab iaportante, se 

prohibe adquirir propiedades o heredar bienes. 

11 avance es trascendental para la vida nacional, ya que al 

encontrarse limitada la iqlesia, el latado pudo de•arrollarse 

econóaica, politica y socialmente por el cuino correcto, eato 

sin comentar la importancia de la paz social que por 64 atlos se 

logró aantener hasta enero del 94 por el levantaaiento araado en 

Chiapas, donde la Igleeia católica jugó un papel decisivo Y• 

rector en el Bjercito Zapatiata de Liberación Nacional. 

In 1992 las reforaas iapulsadas por el ejecutivo revisten 

importancia en la madurez politice nacional,que •i bien no toda 

la refoliaas son las aAs adecuadas, hay aspectos qua son st111aaente 

relevantes: 

a) Se respeta la separación histórica de la Iqlesia y el Bstado. 

b) se les reconoce personalidad juridica a las iglesias, esto 

ante una relación real que se venia dando de siempre, 

otor;Andoaeles derechos que coao iglesias aexicanaa deberian 

tener. 
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c) · se les otor11a el derecho al voto a los sacerdotes que como· 

ciudadano• mexicanos tienen derecho a ejercer. 

d) se respeta la prohibición de heredar a los ministros de los 

cultos. 

e 1 Bl con11reso de la Unión es el único que pueda legislar en 

materia de culto público. 

f) se mantiene la prohibición de palabra o indicación en alguna 

a11rupaci6n política. 

Bn materia de culto religioso la reforma del 92 fue una de 

las m6s controvertidas, ya que el sector liberal de este país se 

opuso rotundamente a las mismas. 

Debemos reconocer que hay reformas que debían celebrarse, 

tales como el otorgamiento de personalidad jurídica y de derechos 

a los ministros de los cultos como un ciudadano m6s, para así 

vivir en un clima de total respeto al estado de derecho de todos 

los connacionales por igual. 
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Hay algunos aspectos que deben ser sopesados y por 

consecuencia reformados, como la posibilidad de que los 

ministros puedan ser votados o en la adquisición de bienes en 

general para los mismos, esto nos lleva a rememorar el origen de 

la guerra de Reforma y las vidas de miles de mexicanos que 

perecieron por el fortalecimiento del Estado Mexicano y restarle 

poder a la Iglesia como factor o elemento del poder. 

Lo que es indudable es que la reforma al 3, 27 y 130 tenian 

que llevarse acabo, de lo contrario México corria el riego de 

rezagarse ante el contexto mundial. La finalización de la Guerra 

Fria en 1989 dio la pauta para la conformación de los bloques 

económicos en Europa, Asia y hoy en día en América. 

México no podia, ni debía permanecer al margen de esta 

enorme transformación, siendo salinas de Gortari con su equipo de 

trabajo quien se da a la ardua tarea, como ya lo señalamos, de 

reformar al Estado para hacerle frente al siglo XXl. 

Los tres artículos de nuestro estudio presentan avances 

importantes, que si bien no son los cambios óptimos para el 

avance del país, tampoco pretendieron ser la panacea a la 

problemática nacional en dichos rubros. Recordemos que toda 

transformación lleva tiempo y trabajo, transformemos lo que no 
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funciona Y con1ervemos lo que nos ha dado buenos resultados, lo 

que como consecuencia 1'1gica nos permitirá avanzar en un mundo 

cada día m&s competitivo. 

4.2.-Retroceso social 

Hemos insistido que toda reforma o modifii:ación a nuestro 

ordenamiento jurídico tienden en esencia a mejorar la relación de 

vida de los hombres en sociedad, injusto seria pensar que las 

reformas del 92 fueron antisociales o para producir un retroceso 

en la sociedad mexicana, que si bien es cierto hay aspectos que 

afectan a un fuerte sector de la población, como ocurre en el 27 

o resta fuerza y respeto al Estado al otorgarles ciertas 

canonjías a las iglesias en el 130. También es innegable que la 

reforma al tercero benefició a toda la población en general 

ampliándose la educación básica hasta la secundaria. 

Seftalamos aspectos, los cuales consideramos deben ser 

analizados para una posible contrareforma al 27 y 130, pero con 

esto aceptamos categóricamente que hubo avances en ambos 

numerales, que con la revisión se fortalecerá la sociedad 

mexicana, origen y destino de la transformación. 



Capitulo v.- Bl gran reto para el 2000. 

1994 inició siendo un año de sorpresas y temores. &l 

levantamiento armado de grupos indígenas en Chiapas transforma el 

panorama nacional en vísperas de las elecciones presidenciales 

del 21 de agosto. La figura del gran líder Luis Donaldo Colosio 

Murrieta se ve opacada por el enfrentamiento armado y por el 

Comisionado para la Paz, Manuel camacho Solis y con esto, el PRI 

se ve dividido por dos legítimos aspirantes a la primara 

magistratura Colosio y camacho. Fue necesario que Carlos salinas 

de Gortari reuniese a la clase política del partido para 

ratificar a Luis oonaldo, no dejando lugar a dudas de que el 

candidato del PRI era Colosio Murrieta. 

La campaña transcurría ensombrecida hasta marzo de 1994, mes 

en que ocurren tres sucesos que transformarían profundamente y 

para siempre al sistema político mexicano. 

Primeramente el gran discurso del 6 de marzo de 1994, en el 

65 aniversario del Partido, donde se plasman elementos liberales 

sociales de enorme importancia y de propuesta de reforma y 

continuidad para el 3 y 27 constitucionales. 

" Presencia del PRI ... 
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La Revolución Huaaniata y social 

surgiaoa de una Revolución que hoy sigue ofreciendo caainoa 

para las reivindicaciones populares. A sus principios de 

deaocracia, de libertades y de justicia ea a lo que nos debeaos. 

Loa ideales de la Revolución Hexicana inspiran las tareas de 

hoy. La Revolución Mexicana, huaanista y social, nos exige y nos 

reclama. La Revolución Mexicana es todavia nuestro aejor 

horizonte. 

Bncabezareaos una nueva etapa en la transformación politica 

de México. Sabeaos que en este proceso, sólo la sociedad •exicana 

tiene asegurado un lugar. Los partidos politicos tene•os que 

acreditar nuestra visión. 

Reformar el poder. 

Hoy ante el priis•o de México, ante los •exicanos, expreso 

•i co•pro•iso de reformar el poder para deaocratizarlo y para 

acabar con cualquier vestigio del autoritarismo. 

Sabe•oa que el origen de nuestros •alea ae encuentran en una 

excesiva concentración del poder. concentración que da lugar a 

decisiones equivocadas; al •onopolio de iniciativas; a los 

abusos, a los excesos. Reformar al poder significa un 

preaidencialis•o sujeto -estrictamente- a los li•ites 

constitucionales de su origen republicano y democrAtico. 



162 

Refor11ar al poder ..• 

Refor11ar el poder, siqnifica llevar al gobierno a las 

comunidades; a través de un nuevo federalisao .•• 

cóao veo ~ México 

Veo un México de coaunidades indígenas,· que no pueden 

esperar ais las exigencias de justicia de justicia, de diqnidad y 

de progreso; de coaunidades indígenas ·que tienen la gran 

fortaleza de su cohesión, de su cultura y que estin dispuestos a 

creer, a participar', a construir nuevos horizontes. 

veo un México de CAMPESINOS que aún no tienen las respuestas 

que aerecen. He visto un caapo eapobrecido, endeudado, pero y 

taabién he visto un caapo con capacidad de reaccionar, de rendir 

frutos si se establecen y se arraigan los incentivos adecuados. 

Veo un caabio en el caapo: un caapc) con gran vocación productiva, 

un caapo que esti llaaado a jugar un pap.el decisivo en la nueva 

etapa de progreso para nuestro país .•. 

La hora de la confianza y la reforaa del poder 

Bs la hora de la confianza para todos •.• 

Bs el momento de nuevas oportunidades para el ca11po en 

México, como lo prometí en Anenecuilco, Morelos. BR la hora de 

enfrentar -con decisión y firmeza- la pobreza, Y mejorar los 
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niveles de vida de los caapesinos. 

Es tiempo de que el articulo 27 de la constitución se 

exprese en bienestar, justicia y libertad para ios hombres del 

caapo. Y es la hora de acabar para siempre con todo vestigio del 

latifundio; es la hora de dar certidµmbre al ejido, a las tierras 

coaunales y a la pequena propiedad. Es el momento de iapulsar la 

reforaa agraria para nuestro tiempo; de promover alos y ae:lor' 

inversión en el cupo; de alentar -de manera mejor y más eficaz

con libertad, la participación de los campesinos; 'de dar solución 

a los programas de la cartera vencida en· el campo, del· crédito 

escaso y caro, de asoC iaJ: los esfuerzos de · los productores;" de 

constituir más cajas de ahorro, más uniones de crédito y de poner 

en aarcha nuevos mecanisaos de comercialiZación. 

Es la hora de superar la soberbia del centralismo -coao lo 

dije en Jalisco-, de apoyar decididamente al Municipio; es la 

hora de un nuevo federalismo; es la hora de dotar de mayor poder 

politice y financiero, a nuestros estados ... 

Es la hora de una educación nacionalista y de calidad; es la 

hora una educación para la competencia; es la hora de nuestras 

escuelas, de nuestros tecnológicos; es la hora de la universidad 

pública en México; es la hora de la gran infraestructura para 

tod~s los mexicanos que quieran progresare La educación e~ 

nuestra aás grande batalla para el futuro. A.ella destinaremos 
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aayores recursos. 

Continuidad en el c811bio. 

La tínica continuidad que propongo es la del c811bio; la del 

c811bio que conserve lo valioso. Quere•os un cambio con 

responsabilidad en el que no se olvide ninq(ín ámbito de la vida 

nacional; quere•os un c811bio de•ocrático para una •ejor 

econo•ía, para un •ayor desarrollo social. Y hoy existen las 

condiciones para lograrlo: la sociedad lo de•anda ••. •(50) 

como Kartin Luter King en los sesenta, Colosio plantea su 

esperanza y su fe en el cambio. Presenta la alternativa de 

evolución, de transformación y de continuidad. 

El liberalismo social vuelve a estar presente al buscar la 

justicia social, en perfecta armonía con el individuo y la 

colectividad. 

A la siguiente semana ocurre un golpe al sector empresarial 

con el secuestro de Alfredo Harpel, dueño de Banamex, 

desestabilizándose la economía bursátil momentáneamente. 

El día 23 de marzo de 1994 en tijuana Baja California en la 

50.-Colosio Kurrieta Luis Donaldo.Cambios Con Responsabilidad Y 
Autono•ía de Nuestro Partido.6 de marzo 1994.Sría de Información 
y Propaganda PRI. México. 
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colonia Lomas Taurina,muere asesinado víctima de un complot Luis 

Donaldo Colosio Murrieta, candidato del PRI a la presidencia, 

produciendo el más terrible clima de inestabilidad y desconcierto 

desde la muerte de Alvaro Obregón en 1928 . 

. A los seis días, 29 de marzo, el Comité Ejecutivo Nacional 

encabezado por el Dip. Fernando ortíz Arana, los sectores: CTM 

Fidel Velázquez Sánchez, CNC Hugo Andrés Araujo, FNOC Miguel 

Angel Barberena vega; la fracción parlamentaria en la Cámara de 

Diputados Maria de los Angeles Moreno y en el senado Emilio M. 

González; se pronunciaron en favor del hasta entonces coordinador 

de campaaa el Dr. Ernesto Zedillo Ponce de León, como candidato 

substituto a la Presidencia de la República por el PRI. 

Ante estos acontecimientos, es indudable pensar el gran 

trabajo que deberá realizarzedillo para el aao 2000, su 

capacidad para hacer frente a los retos es conocida, pero esto no 

le garantiza el buen éxito, sino es a través del trabajo social 

en todo el país. 

como excelente economista no sorprenderá en que se de 

continuidad al modelo económico impulsado por el Lic. Salinas de 

Gortari, así como la ratificación de los compromisos económicos 

contraídos por nuestro país ante el resto del mundo. 

De Luis Donaldo Colosio hay que retomar su ideología liberal 

social, su deseo de justicia social para el pueblo de México, de 

configurar un mejor ordenamiento jurídico que proteja al campo, a 
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los indiqenas, que haya un verdadera impartición de justicia 

i9Ual para todos. 

De Carlos Salinas de Gortari hay que tomar su ejemplo de 

trabajo, de visionario económico, de transformador, de aquerrido 

nacionalista convencido de la voluntad de cambio· social de su 

pueblo mexicano y de ideólogo liberal social. 

Es indudable el enorme compromiso político, económico, 

ideológico y social que tiene el Dr. Zedillo ante el pueblo 

aexicano. Tendrá que probar el porqué fué electo como el mejor 

hombre, ante el compromiso de hacer frente de cara a este fin de 

siglo. 

5.1.- La contrareforaa a los artículos 27 y 130 Constitucional. 

como hemos sedalado las reformas acontecidas en los ados de 

1992 y ·1993 a los artículos 3, 27 y 130 fueron decisivas y 

fuertemente transformadoras en la vida nacional. 

La reforma al artículo tercero es de lo más importante que 

registran los anales de nuestra historia, ya que al 

descentralizar se vitaliza al federalismo tan en voga, y que es 

tan necesario reaplicar con todo el rigor de la constitución, 
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consagrado en el artículo 40. 

Retomando las palabras del entonces Diputado Miguel osor~o 

Harban en su intervención del coloquio "Las Raices . del 

Federalismo" seilalo: "Nuestro pueblo jamás renunció a sus ideale.s 

de justicia social, por eso logramos mantener victoriosa a la 

repúl>lica, por eso han sido realidad los derechos sociales de la 

nación mexicana".(51) 

con este pensamiento el pueblo y gobiernos mexicano han 

avanzado en el campo de la justicia social, por ello es necesario 

revisar propositivamente los artículoa 27 y 130, siempre con la 

idea de mejorar y no de frenar el crecimiento de nuestro México. 

Por qué revisar el artículo 27. 

El actual artículo 27 constitucional lejos de beneficiar al 

campesinado, lo deja prácticamente en un estado de indefención. 

como analizamos en el capítulo IV, la Ley de D~sdmortización de 

Bienes en Manos Muertas promulgada por Don Ignacio comonfort en 

1856 y la falta de una normatividad adecuada en el artículo 27 

constitucional de 1857 propiciaron que .las tierras de los grupos 

indígenas y . comunales en general se vieran prácticam.ente 

.----------------51 .- Osario Harban Miguel. Las Raices del Federalismo.Editado 
por la cámara de Diputados LIV.México 1990. Página 9. 
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desaparecidas, surgiendo los grandes latifundios, todo ello com~ 

consecuencia de no limitar la adquisición de tierras a los grupos 

empresariales y de lo que hoy consideramos como Iniciativa 

Privada. Co•o sabemos el desenlace fue la gesta armada de 1910 

encabezada en este rubro por Bmiliano zapata, que en el Plan de 

Ayala manifiesta categóricamente el deber de restituir las 

tierras a los campesinos, de proteger a los mismos de los fuertes 

capitalistas a través de una normatividad adecuada. En 1915 se 

establecen por primera vez los mecanismos para la restitución de 

las tierras y de la forma de protección, siendo el canal le· 

Comisiones respectivas. 

Sl Constituyente del 16-17 crea el miiximo reordenamiento 

jurídico de protección al campesinado y sentado bajo cimientos 

liberales sociales, el nacimiento del derecho social. 

se protege al ejido como nuestro modelo histórico del 

campesinado, se constituye como una forma de propiedad social 

moderna, es la forma de pequella propiedad privada que permitió la 

destrucción del latifundio y del inicio de una justicia social, 

basada en la correcta distribución de las riquezas. 

Para 1934 con el código agrario, se inicia el reparto de las 

tierras por el General Lazaro Cérdenas y a partir de 1971 con la 

Reforma a la Ley Aqraria, al ejido se le as1qnaron funciones 

socioeconóm1cas fundamentales, reconociéndose la estructura de 

organización socioeconómica del mismo. 
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Hasta la década de los ochentas el campo había avanzado en 

diversos sexenios y en otros se había mantenido estable, pero con 

la crisis, la falta de voluntad de las administraciones de 

atender y readecuar ante el nuevo contexto al campo lo 

sumergieron en una extrema pobreza. 

El sistema ejidal se enfrentó a un proceso de 

descapitalización voraz, y a complejos mecanismos y técnicas de 

explotación inaplicables a nuestro campo, los cuales generalmente 

venían del extranjero. Lo que provocó que perecieran en 

incontables ocasiones los cultivos, iniciándose el endeudamiento 

del campesino. 

El sistema ejidal se enfrentó a la inoperante burocracia de 

la secretaria de la Reforma Agraria, que lejos de beneficiar en 

las ultimas décadas, nólo complicó y estancó la correcta 

distribución de las tierras, transformando su vocación social a 

la de una cuota de poder y de corrupción. 

Lo anterior aunado al bajísimo precio que se pagan por los 

productos agrícolas, nos lleva a concluir que la grave crisis del 

campo que se arrastra desde inicios de los ochentas, la cual no 

es más que el resultado de las erróneas políticas económicas 

aplicadas en sexenios pasados, y aclarando que no fue la falta de 

voluntad y confianza del sector campesino en las instituciones, 

fue al abuso de la institución sobre el pueblo, que en 1992 
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nuevamente lo golpearon las instituciones. 

El ordenamiento juridico plasmado en el articulo 27 hasta 

finales de . los setenta babia funcionado en términos generales 

bien, si bien es cierto, necesitaba .readecuarse a las 

transformaciones mundiales, teniendo un cambio gradual, pero por 

la falta de visión de otras administraciones no se. hizo. 

En 19!¡1 es enviada la iniciat;iva de. ley para r.eformar al 

articulo 27 Constitucional e inmediatamente ... se .organizaron 

diversas mesas de tr_abajo con circules de intelectuales y 

estudiantes para analizar la conveniencia e inconveniencia a las 

mismas. 

_En esas mesas se manifestaron las más diversas opiniones, 

un0s ; a favor y otros encentra. Los que hablaban encentra, 

radicales . nacionalistas_ , insistian en que el 27 debería 

permanecer igual, el otro sector- hablaba de la necesidad de 

readecuarnos, pero respetando y protegiendo al campesinado de los 

grandes capitales nacionales y extranjeros que ya manifestaban su 

interés.de invertir en el campo mexicano. 

El 6 de enero de 1992, ya publicadas, entraron en vigor. las 

reformas al 27 constit_ucio_nal, que pretendían revitalizar y 

reactivar económicamente al campo, y dije pretendían, por que se 

demostró que no fue asi. 
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De estas reformas deben ser reconsiderados los siguientes 

puntos: 

1. - La desaparición del ejido. Pese a que la ley establece la 

protección al mismo, a largo plazo esa es la intención. 

2.- La finalización del reparto agrario, el cual como hemos visto 

en diversas regiones de nuestro pais no ha concluido. 

3. - La participación de las sociedades mercantiles como 

propietarios de terrenos rústicos. 

4.- La posibilidad de poder adquirir, poseer o administrar bienes 

las iglesias. 

5.-·La conformación de la propiedad privada de 150 héctareas por 

individuo. 

Retomando el pensamiento de Colosio, quien sei'lalaba:" Es 

tiupo de que el articulo 27 de la constitución se exprese en 

bienestar, justicia y libertad para los hollbres del campo. Y es 

la .hora de acabar para sieapre con todo vestigio de latifundio; 

es la hora de dar certidullbre al ejido, a las tierras comunales y 

a la pequel!a propiedad. Bs el momento de IMPULSAR LA REFORMA 

AGRARIA para nuestro tieapo; de proaover más y mejor inversión en 
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el caapo; de alentar -de aanera aejor y aás eficaz- con libertad, 

la participación de los ca•pesinos; de dar solución a los 

probleaas de la cartera vencida en el campo, del crédito escaso y 

caro, de asociar los esfuerzos de los productores; de constituir 

más cajas deahorro, aás uniones de crédito y de pqner en marcha 

nuevos mecanisaos de coaercialización.•(52) 

Luis Donaldo colosio, como liberal social manifiesta su 

preocupación de modificar y reajustar el artículo 27, haciéndolo 

más justo. 

Carlos salinas impulsa programas económicos de apoyo al 

campo como el de PROCAMPO, que posiblemente no fue suficiente 

para solucionar el problema económico del mismo pero éste 

contribuyó a superar el rezago de décadas pasadas. 

Es indiscutible que el Dr.Zedillo revisará este nuestro 

histórico artículo 27 y con el afán de sumar hacemos la siguiente 

consideración para una posible reforma. 

Propuesta de Reforma. 

1.-Fortalecimiento del ejido a través de Programas económicos de 

largo plazo, es decir que se plasmen en la respectiva ley 

agraria, con el objetivo de consolidarlos y no estar 

52.-Colosio Murrieta, Luis Doñaldo.Op.Cit. Página 12 
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experimentando con nuevos cada sexenio. 

Fortalecimiento a través de apoyos económicos al campo con 

créditos reales y con réditos bajos, siendo el mAximo interés 

anual del 5\. 

Lo anterior permitiré a loa campesinos conservar a las 

tierras y no verse obligados a vender, consolidAndose el fin 

socioeconómico del ejido. 

2.- Prohibir la venta de las tierras de los grupos indígenas, con 

el fin de que no sean engaftadoa, como suele ocurrir. Sólo podría 

llevarse a cabo la venta en caso de extrema necesidad, con la 

aprobación de loa tribunales agrarios. 

3.- Reinstalar las fracciones X,XI,XII,XIII,XIV y XV del artículo 

27 que contemplan el mecanismo para el reparto agrario, con la 

excepción de las comisiones Mixtas, las cuales pueden ser 

perfectamente bien substituidas por la Procuradurías agrarias Y 

los Tribunales agrarios. 

Lo anterior obedece a que en la realidad de nuestro país, 

existe enorme atrazo en diversas regiones del nuestra Nación. 

4. -Limitar la participación de la Sociedades Mercantiles en 

cuanto a la posibilidad de poder adquirir tierras. su 

intervención puede ir enfocada a la participación de los 
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capitales para reactivar el campo, como socios, tal y como ocurre 

en un sociedad mercantil con el 49\ de acciones como máximo y el 

campesino con el 51% como minimo. Adapt6ndose según las 

características de la sociedad los porcentajes, nunca pudiendo 

ser minoritario el del campesino. 

5. - Prohibir la adquisición de tierras a las iglesias, pudiendo 

conservar únicamente las de uso exclusivo para la impartición de 

su doctrina, no más. Tal y como se encontraba antes del 92. 

6.-Reducir la pequefta propiedad a SO hectáreas, a fin de 

proteger al campesinado del surgimiento de los latifundios, por 

los grupos empresariales. 

Las anteriores propuestas obedecen a una propuesta seria y 

propositiva, con el fin de mejorar al campesinado. 

Porqué revisar el 130. 

México a través de su historia, desde la Colonia, se ha 

encontrado fuertemente inmerso en un influencia religiosa de 

extracción católica, de hecho los principales lideres de la 
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lucha de Independencia fueron curas progresistas de entre los que 

podemos mencionar a Hidalgo y Morelos. 

A la independencia, en 1821 la Iglesia católica continuó 

con su gran influencia en la vida política y espiritual en 

México. 

En 1833 los grupos liberales mexicanos, dan a conocP.r el 

Programa del Partido del Progreso, dirigido por el Dr. José Ma 

Luis Mora, postulando abolir privilegios al clero, suspensión de 

las instituciones monásticas y de todas las leyes que permitían 

al Clero intervenir en negocios civiles y evitar el dogmatismo 

religioso. Pero dnte el enorme centralismo de los grupos 

conservadores esto no se tomó en lo más mínimo en cuenta. 

En 1847 Valentín Gómez Farias, vicepresidente de México, 

pretende adquirir recursos provenientes de la Iglesia católica 

para financiar la Guerra con Estados Unidos, lo cual le valdría 

perder la vicepresidencia y una revuelta en su contra. 

A la caída de santa Anna y con él del centralismo, se inicia 

un nuevo período de vida en México, en 1856 Ignacio comonfort 

Promulga La Ley de Desamortización de Bienes en Manos muertas, 

dando pie a la Guerra de Reforma. En 1857 se consagra en la 

constitución el principio de Libertad de Religión, Y se 

limita al Clero a participar en labores netamente religiosas y no 

políticas. 
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El indomable Benito Juárez en 1859 promulga la Ley sobre 

Nacionalización de Bienes Eclesiásticos y en 1860 La ley Sobre la 

Libertad de Cultos, ambas leyes van a ser letales para el 

catolicismo que habia amasado fuertes cantidades de propiedades y 

bienes materiales, con la de 1860 México desecha al menos 

jurídicamente de la vida política nacional a la Iglesia católica. 

Durante el porfiriato el Clero católico en complicidad con 

el régimen, adquirió nuevamente influencia en las decisiones 

políticas del país. En este periodo, prerrevolucionario, Ricardo 

Flores Magón es el único que con firmeza señala los errores y 

artimañas del sacerdocio, en su programa del Partido Liberal 

Mexicano. 

Ante la gesta armada en 1910, el Clero interviene de nueva 

cuenta como factor de la vida de todos los mexicanos, pero los 

liberales congresistas transformarían al México de cara al fin de 

siglo. 

El congreso de 1916-1917 se plasmaría de una mística liberal 

social. El deseo de Justicia Social del pueblo mexicano era una 

exigencia. 

México requería de luz, de vida, nuestra Nación había 

comprobando categóricamente que la Iglesia y el Estado deben 

estar siempre separados, 11 Al césar lo que es del César y a Dios 
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lo que es de Dios", surqiendo el imponente articulo 130 el cual. 

consaqraria: 

al La libertad de cultos. 

b} Bl 123 de 1857, estableciendo que el Estado es el único que 

puede dictar sobre disciplina en materia reliqiosa. 

c) Al matrimonio como un contrato civil. 

d) La no intervención del clero en los asuntos del Estado. 

el La limitación de adquisición de bienes a la Iqlesias que los 

sólo necesarios para el desempefto de sus funciones. 

Hubo algunos aspectos que por el momento histórico tuvieron 

que plasmarse y que hoy en día resultan obsoletos para las 

necesidades y características de nuestro México, tal es el caso 

de negarles a las Iglesias personalidad jurídica alguna, al igual 

que a los ministroY de los cultos, menoscabando los derechos que 

como mexicanos en general todos tenemos y que se consagran en el 

articulo 34 y 35; asi como en sus obligaciones artículo 36. 

A la promulgación de la constitución de 1917, el Clero, en 

especifico el Católico, se mantuvo en pié de lucha contra el 

gobierno mexicano iniciándose·en abril de 1926 la guerra cristera 
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en diversos Estados de la República. 

En 1928 muere asesinado, en un complot organizado por la 

Iglesia católica, Alvaro Obregón en manos de León Toral. 

Las circunstancias y la historia de México nos enseñó que la 

Iglesia debe permanecer siempre respetuosa de la vida del Estado, 

de no acatarlo el Estado tiene todas las facultades de hacerlo 

valer para conservar la seguridad. y la cohesión nacional. 

En enero de 1992 fueron publicadas en el Diai·io Oficial de 

la Federación la reformas hechas al articulo 130, pretendiendo 

innovarlo a las circunstancias actuales. 

Pero como en el artículo 27 hay puntos en la reforma de 1992 

que deben ser reconsiderados tal es el caso de 

1.- La posibilidad de adquirir propiedades las Iglesias. 

2, -De poder ser electos los ministros de los cultos, una vez 

~eparánuose del cargo, podrán ser votadas. 

Por qué se debe reformar. 

P1·imeramente siendo coincidentes con lo se1ialado en la 
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explicación del artículo 27, señalamos que la Iglesia al adquirir 

propiedades, lejos de producir algún beneficio solo ha traído un 

aletargamiento nacional. Por ello se les debe limitar a la 

adquisición de los necesarios para poder desempeñar su culto 

religioso. 

Recordando que la historia es cíclica, és.ta nos enseñó que 

la Iglesia se debe limitar a su actividad doctrinaria y no 

política, ni económica. Si en este momento se le faculta para 

adquirir propiedades en un mediano plazo, las Iglesias habrán 

adquirido toda clase de propiedades y bienes en general, 

retornando a la situación política, económica y social en la cual 

se encontraba inmersa México del siglo XIX. 

Podría haber alguien que dijera, que sólo se contempla 

legalmente la adquisición de propiedades para el correcto 

desempeño de su doctrina, pero bien sabemos que no es así, ya 

que si cuando se encontraba prohibida legalmente lo hacían, ahora 

totalmente legalizados lo harán con mucha más razón. 

La posibilidad de que puedan ser votados preocupa sobre 

manera, ya que un ministro de culto religioso ha jurado 

primeramente lealtad y fidelidad a su Iglesia, cualquiera que 

ésta sea, luego entonces su compromiso es con la misma y no con 

la sociedad, hay otras que van más allá y atentan contra nuestro 

país ya que juran servir a un soberano extranjero, como es el 



lBO 

caso de los sacerdotes católicos, incurriendo en faltas 

contempladas en el articulo 37 inciso a) y b) por las cuales se 

pierde la nacionalidad y como consecuencia los derechos civiles. 

Aunque parezca reiterativo, no debemos olvidar que el 

Estado debe permanecer siempre separado de los intereses de la 

Iqlesia, por muy positivos que éstos puedan ser, deben PArmanecer 

en pleno ámbito de respeto ya que ambos son necesarios para la 

vida de la Nación, pero cada uno en sus actividades especificas. 

Chiapas en 1994, es ejemplo reciente de la qran fuerza 

politica de la Iqlesia en la población y que actúa de acuerdo a 

sus intereses, el levantamiento armado, como sabemos, es 

comandado por un sacerdote. La Iqlesia se debe limitar al trabajo 

espiritual, las consecuencias del levantamiento que concluyeron 

con nuestra paz social, hoy en día aún sique repercutiendo. 

Propuesta de Refor.a. 

1. - como lo sel\alamos en el 27, se debe prohibir la adquisición 

de propiedades y bienes a las Iqlesias, siendo sumamente 

estrictos en los que se destinen para el uso de la impartición de 

su doctrina. 
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2,- se debe derogar el párrafo donde se les permite ser votados a 

los ministros de los cultos religiosos. 

La intención de estas propuestas son de mejorar nuestro 

sistema juridico mexicano, no olvidemos que conocer el pasado nos 

permite entender nuestro presente para asi mejorar el futuro. 

El liberalismo social como ideologia emergida del más puro 

liberalismo, pugna por el respeto a la libertad y a las 

religiones, sin embargo pugna por el total reconocimiento y no 

intervención en la vida del Estado, ya que su conservación es lo 

más importante. 

5.2.- La continuidad del liberalismo social como herra11ienta en 

la búsqueda de la justicia social. 

Bl liberalismo social es el resultado del proceso histórico 

mexicano, que ha estado inmerso en una ideologia liberal social, 

que pretende mejorar el nivel de vida de los individuos y como 

consecuencia lógica de la colectividad. 
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Como analiza11os en el capitulo II, el Liberalismo social ha 

sido una constante desde la independencia de México y asi a 

través de todo el siglo XIX en las constituciones de 1824 y 1857 

se va a plasmar la ideologia liberal. 

Ya en el siglo XX la influencia de corte socialista, 

propici6 que en 1917 la Constituci6n se consagrara como el primer 

ordenamiento netamente liberal social, que propiciaría el 

nacimiento del Derecho social en México. 

In la década de los setenta Jesús Reyes Heroles, en su obra 

el Liberalismo Mexicano, comprueba que el liberalismo social no 

es •6s que el resultado de la CONTINUIDAD hist6rica como un 

modelo ideológico,político económico y social seguido por nuestro 

pais y que debe proseguir aplic6ndose en la generaciones por 

venir. 

Carlos Salinas de Gortari asume el compromiso de la 

continuidad del liberalismo social, plasmando a su vez desde el 

Plan Nacional de Desarrollo elaborado por el Dr. Zedillo Ponce de 

León, aplicado en el programa de SOLIDARIDAD como medio de atacar 

la extrema probreza. 

Tlllllbién en lo político el Partido Revolucionario 

Institucional (PRI), en su XVI en su asamblea nacional, 1993 

aprueba al liberalismo social como el modelo ideol6gico-político 

a seguir por este instituto político. 
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Ya en 1992 se plasman las reformas al artículo 3, 24, 27 y 

130, que muestran la gran influencia liberal social en nuestro 

Máximo ordenamiento jurídico. 

Así podríamos enumerar diversos avances, consecuencia del 

liberalismo social, pero lo más importante es su objetivo y éste 

es de Justicia social. 

Para ver al liberalismo hay que ver sus rendimientos, ya que 

toda ideología que no es aplicable, debe ser desechada como tal, 

no siendo el caso de la nuestra. 

1.-Las instituciones con las que actualmente cuenta nuestro 

país, así como nuestro régimen constitucional. 

2.-La separación entre la iglesia y el Estado. 

3.-La existencia de una sociedad secular firme y regida en 

la ley. 

4.- una sociedad libre y abierta, sin más limitación que ·le 

respeto a los individuos. 

5.- Aplicación de federalismo. 

6.- Estimula un modelo económico libre, sin olvidarse de la 

protección a las clase sociales más desprotegidas. 

El Dr. Ernesto zedillo Ponce de León sin dudas se enfrenta 

ante el reto más grande, pero ante los grandes retos, grandes 

soluciones de los grandes hombres. 
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Deberá dar continuidad a los proyectos económicos iniciados 

por el Lic. Carlos salinas de Gortari, que quizás no son la 

panacea a nuestros males, p~ro si contribuyen al mejoramiento de 

nuestro México. 

consideramos que el Dr. zedillo concretizará la reforma 

educativa tan importante para el futuro de nuestro pais, ya que 

un pueblo sin educación es un pueblo condenado a su desaparición, 

esto a través de más apoyo a la educación pública. 

Es necesario que sea revisado el articulo 27, para fortalecer 

al campo con programas económicos acordes a nuestro país y que 

sean a largo plazo y no sexenales. El 130 debe ser reconsiderado, 

limitando a la iglesia a su función meramente·espiritual. 

se debe "ontinuar con los programas sociales, abocados al 

alcance de la anhelada Justicia Social, tales como solidaridad, 

el cual se puede continuar, haciéndole las adaptaciones 

necesarias. 

Nuestro país hoy reclama a los grandes mexicanos que al 

unisono demos continuidad a la gran historia nacional. 

Ernesto zedilla hará un papel digno al final de su gestión 

que con el trabajo conjunto permitirá a México continuar su 

desarrollo. Por ello el liberalismo social debe conservarse como 

una herramienta para la obtención de la justicia social. 



Conclusiones 

1.- Hemos probado que el liberalismo social es el resultado 

histórico de la evolución registrada por el liberalismo meKicano, 

desde la etapa independentista en nuestro pais, y no una moda 

seKenal o capricho de un grupo de estudiosos. 

2.- Analizamos la evolución de los rubros educativos, agrarios y 

religiosos a través de las diversas constituciones que ha tenido 

nuestro pais en su historia, sefialando que la ideologia liberal 

social siempre se encontró presente en las mismas, al pretender 

equilibrar los derechos del individuo y los de la colectividad. 

3. - La Revolución MeKicana es el periodo de transición entre el 

liberalismo y el liberalismo social, plasmándose en los 

numerales de nuestro estudio y el 123 constitucionales el derecho 

social como una aportación nacional. 

4.- Las reformas constitucionales a los articules tercero, 

veintisiete y ciento treinta que se llevaron a cabo en enero de 

1992 y posteriormente al tercero en 1993, se vieron influidas por 

el liberalismo social, modelo ideológico a seguir por el pueblo 

de MéKico por ser el más adecaudo a nuestra características 

nacionales. 
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5. - Vimos que las reformas a los articules 27 y 130 en general 

son positivas y tienden al mejoramiento de la población. Nuestro 

pais se readecua con el 27 a los modelos económicos 

internacionales, pero eso no obsta para que no se limite a la 

iniciativa privada y proteja al campesinado, asi mismo se limite 

a los ministros de los cultos religiosos en la adquisición de 

bienes, asi como a ser votados 

6. - Es indudable el avance que en materia educativa, articulo 

tercero, se llevó a cabo en nuestro pais ampliándose la educación 

básica hasta la secundaria, así como la creación de la carrera 

magisterial. 

7.- Los articulos veintisiete y ciento treinta, tendrán que ser 

reformados, ya que las repercusiones politicas provocadas por el 

130 hoy siguen repercutiendo en buena parte del territorio 

nacional, y las reformas al 27 han empobrecido más al 

campesinado. 

a. - El liberalismo social deberá continuar como una herramienta 

para el ataque a la injusta repartición de las riquezas en 

nuestro país. 

9. - México se transforma desde la base misma de la sociedad, el 

camino está marcado, no hay vuelta atrás, la ideología no 

··aplicable es ideología que debe desecharse. 
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