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La pre1.1ente tesis fue elaborada bajo la di
rección del seftor Licenciado Alvaro Morales Ju
rado, en el Seminario de Derecho Agrario de la 
U. N. A. M., a eargo del sefior Licenciado 
Est6ban López Angulo. 
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". 

"Forjar una vida y una. profesión, requiere además 
del esfuerzo personal, la cooperación de muchas per

sonas ¡sea este trabajo una muestra de agradecimien
to y sincero afecto para todos aquellos que contribu
yeron a hacerla realidad". 
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INTRODUC.CION 

Al terminar los estudios correspondientes a las materias co! 
prendidas en mí carrera profesional y enfrentarme a ia elaboración 
de la tesis, dos fines me impulsaron a la culminac16n de mi vida -
estudiantil, el primero el deseo de ob1iener el grado de Licenciado 
en Derecho, el segundo, máe importante, penetrar en los vericuetos 
de l~ Ciencia del Derecho, en la que loe espíritus mas doctos, las 
convicciones mas firmes y las inteligencias ~as claras se extravi
an. 

No obstante los escasos conocimientos y la poca práctica en 
la materia ,jurídica; pugno porque aste trabajo se realice en forma 
que rinda alguna utilidad para quienes hayan de abordar loe intrin 
cados problemas del derecho. 

México y Perú, han vislumbrado una esperanza, el darle a sus 
campesinos pan, trabajo y educ&ci6n; las cadenas de explotación -
que nos atan, deben romperse y dichos paises las astan destruyendo 
la explotación inmisericorde de la Colonia, cuarido se fustigo a 
nuestros antepasados con el látigo y la bota, biz6 surgir en el 
continente americano la lucha por la independencia politice de la 
e oro na Espaf'J:ola. 

Hidalgo, Morelos, Bolívar y San Martín, entre otros, procla
maron la independencia y esbozan la soluci6n al problema agrario, 
se comenzó a hablar de reparto de riqueza y de tierras; máa conti
nuo la explotaoi6n en diversas formas y con nuevos amos y nuevamen 
te se piensa en el reparto de la riqueza y de la tierra en forma -
mas equitativa. 

El justo reparto de la tierra, con una base juridica adecua
da, es ahora un principio mundialmente reconocido. Varios paises 
han inici~do reformas agrarias, algunas de ellas, llevando como l! 
ma el principio mexicano de que la tierra es de quien la trabaja, 
otros con signos caracterisiticos dife~entes, pero todas las han -
realizado 09n la norma de justicia socia1. 



La distribución de la. tierra en f9rma justa y equi'tativa, 
con medios adecuados para su explotación, trae como consecuencia 
el acrecentamiento de la ríqueza agrícola, ganadera y forestal, lo 
cual a su vez vigorizará necesariamente a la industria ya que ten
drá la posibilidad de industrializar los excedentes, tambi4n por -
que la gran masa campesina estara en posibilidades de comprar sus 
productos. 
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El porvenir de M6xico y Perú, se condiciona a la resolución 

integral. del problema agrario, lo que les permitirá ser sutoaufi
cientee, o en caso contrario correr el riesgo de un total predomi
nio económico por parte de los paises altamente industrializados. 
Problema palpitante de act11al1dad es el de la tierra, el que trat! 

i re de d~sarrollar, refiriendome desde sus antecedentes hist6ricos 
hasta el presente. 

Este trabajo tiene como meta demostrar que la reforma agra
ria es ho en día un fenómeno eoon6mico, político y social univer
sal, con distintos m6todos de realizac16n, pero con igual fin. 

¡ 
1 
1 
t 

~ 
¡ 
• 
\ 
¡ 

' 
¡ 

" ~ 
¡ 

i 
\' . l 

Por l1ltimo, comprendo que mí trabajo adolece de las def1c1e!1 f 
oias del que se inicia y que dentro de loa límites de una tesis de.·! 
licenciatura no a~ podría ahondar en tantos y tan interesantes pr2 
blemas que sugiere esta materia. Sin embargo, mí entusiasmo y car! 
fio por el tema, espero me valgan para. obtener la bene'lolencia de - -
los integrantes del jurado. 
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CAPITULO PRIMERO 

.. QUE ES LA REFORMA AGRARIA 

1.- Oue se entiende por Reforma. 
I 

2.- Concepto de Reforma Agraria. 

3.- Objeto y finalidades. 

4.- Contenido de Reforma Agraria. 
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l.- QUE SS ENTIEN!JE POR REFORMA. 

Para conocer an forma somera lo que es reforma, ve! 

moa oomo lo definan loa diccionarios. 

Refoxma.- Lo que se propone, proyecta o ejecuta co

mo in.novaoi&n o mejora en alguna ooaa. (1) 

Ref'oxma.- Acoi6n y efeo\o de reformar o reformarse, 

corraoci6n o Mevo arreglo que se hace en una otusti6n o co-

aa. Innova.ci6n pretendida o autorizada en u.na materia.- Cam

bio o nuevo mdtodo de vida.- Reducoidn o restablecimiento q111 

Se haoe de los institutos religiosos a BU primitiva observan• 

cia o a su m4s estricta y r!gida disciplina. (2) 

Reforma.- :t'. ·Acoilfn y efecto d.e reformar o. reforma_!: 

se. Lo que se propone, proyecta o ejecuta como innovaci6n o -

mejora en alguna. cosa.- ReligicSn reforme.da o protestante. (3) 

Reformar.- del latín reformare.- Volver a formar, -

rehacer, reponer, resta11rar, restablecer, a.rregli;Lr, corregir¡' 

. enmendar, poner en orlen.- redlloir o restituir una. orden reli 

giosa u, otro inetitnto a su primitiva observancia o dieoiI>li--

na.- quitar, cercenar, minorar o reba~e.r en el ndmero o oant.! 

dad, 

\ r 
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T'or Reforma Constitucional 3e anti en le el nct1J de -

soberanía. mediante el cual se modifica o cambia la Constitu--

ci6n Política de un pueblo o sus leyes fundamentales. 

J~an Jacobo P.ousseau es el primero que formul6 el -

axioma {base de la soluci6n que ha triunfado: la soluci6n más 

razonable y sencilla). Es 11ecesario pensar y meditar los pu~ 

tos capitales que se establecerán como leyes fundamentales, y 

se llevi:lrdn sobre estos puntos solamente la fuerza d.el ~-

!E yeto. De esta manera se hará la Conatituci6n s61ida y -

sus leyJs irrevocables, tanto e.orno puedan serlo, puest-0 qua -

ea contrario a la natu,ralazt( de ese cuerpo social, impon'3rse

leyes que no. !)Ueian revocarse; pero no es contra la naturale

za.· ni contra el raciocinio, que no se pc¡eda.n revocar estas -

leyes m~s que con la misma solemnidad con que se establecie-

r6n. He a.qu:! toda la cadena que p11ede darse para el fttturo. 

2.- CONIJEPTO DE REFORMA·AG-RARIA. 

Cuando los p11eblos se enc11entran ·en si t11acionas de-

1esigualiai, relegalios a un segundo Urmino, en el qu.e no ti,2 

nen ningt!n derecho, paro a! ti~nen obligaciones que aumplir -

hacia un determinado grupo de individuos, al ha.c(3r oomparaci,2 

nss crea r.ma sitcJ.a.oi6n da descontento, la que al cabo de un -

tiempo gesta una 111cha por lograr ~na situaci6n le igualdad,-
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es lo· que ha s11oedido con al problema agrario, esto trae en -

consecuencia que la organizaoidn que exista deba ser reforma

da en au totalidad si con dich~ref orma va en beneficio no sd

lo de un determinado gru90 sino del paeblo en general, o me-

jor dillho de la masa campesina que es la oolwnna central de -

un pueblo, 1a q11e esia e• la que redunda en beneficio de la -

economía del país. Todo país que se siente oprimido, ya sea -

por la. deficiencia ie un gobierno que no ha sabido enca11zar -

sus fines á salvaguardar los intereses de su pueblo, o que -

por intereses creados estanquen la economía de su pa!s, requi,! 

re una reforma. 

Loa hombres como una caracter!etica inherente su ser 

siempre ha pugnado por aer duefio del pedazo ié tierra donde -

habita, este j~sto anhelo ha constituído uno de los resortes -

m~s 9oderoeos que lo impulsan a la modifioaci6n radical de --

aquellos sistemas 9ol!ticos que regularmente protegen la· eblo 

taci6n del hombre por el hombre; realizan11o en esta forma, el

apotegma faU:dioo de Ho'bbes; 11 Homo Homini 1 LU!JUS Est" 

Remontandonos en la obscuri-ia.i eterna ·l.e los siglos, 

encontr~nos q~e desde que el ser humano hizo su a.~arici6n ao-

bre la faz de la tierra; que segdn los expertos fueron ciehtoa 

de miles de a.fios de proceso evolutivo; el hombre/empieza a so-
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ci6n de la tierra, la modificaci6n radical del sistema de pro

piedad campesina. 

Diferentes métodos, a~1licaciones e interpretaoiones

se le han dado a la Reforma Agraria, pero ea un hecho de uni-

versal reconocimiento, su urgente necesidad para au.mentar el -

nivel de vida le los campesinos a.sí como planificar e inoreme,a 

tar un mayor. desarrollo de la producción. 

Realmente, no creo.que sería una aportación valioaa

al hacor una descripci6n general s1i"bre loa antecedentes de la-

Reforma Aeraria, que e~ un hecho indubitable que la cuesti6n 

agra.ria tiene sus origenes en lo mifs remoto de la hie.toria hu

mana; desie los tiempos de los roma.nos, así vemos que el empe

raior Servio Tulio protege a la plebe ddnd.ole tierras, tras la 

~XllUlsi6n :ie Tarquirlo se hace el reparto de una porci6n de los 

bienes del Rey; el Monte Aventino. áe reparte en 2.98; las refo! 

mas 'de; Cayo, Licinio, Stolo y Sextio, con las llama.das Leyes -

Licinias aumentan la grandeza de Roma. (4) 

En Am~rica, también algunas sociedades precolombi--

nas, fundan sus estructuras sociales y econ6mioas con la rapa! 

tici6n de la tierra; un ejemplo lo constituye la sociedad inca 

donde registran loa investigadores una distribuci6n socialis~ ,, ' 

- 22 -

1 
'( 

1 ¡ 

J 
l 
i 



l:· ·:: 

brevivir a travás de proiu~tos vegetales y animales: pero se-

gt!n L11elmo es hace 10 ó 5,000 años cuando se v11elve sedentario 

y em9ieza a apren-ier la Ucnica especial de los cultivos. 

As:! pues, desde la más remota antigUedad ae inicia -

al desarrollo econ6mico,_ pol!tico y social de las primeras so

cieda.:les fund.amentanrlo Slt estructu.ra en la explotacicSn comunal 

le la. tierra. 

En el c11rso de la Historia Universal seg11imos encon-

" tratdo co:no factor esuncial del desarrollo humano, las diver--

sas :·armas ie tenencia ie la. tierra; 9oco a poco y a9licando -

la lJy lel m~s fuerte se desnrmoniza la propiedad produaiendo

agudas contre.dicciones, hasta. llegar a le. actual sociedad cap! 

talista; en que lt.. desigualdad sigue he.ciando válida la parad,2 

ja ·:le Proulhon 11 La propied.ad es un robo". 

la Uea :le otorgar la pro;iieiad agraria a quienca 1! 

ben ser strn lag:!timos ~·roriiota.rios, la. clnse campes-ina; la en

co.titramon en casi to:iaa las etapas •le la humanidad; pero es en 

el siglo presenta el escanario .:le las profun1as ltlchas socialas 

au que las masas q1.1e integran el amplio sector del cat'J!Jesina-

.fo, hnsti3.cla.s .ie la explotaci6n, lanzan trn angustioso llamado, 

qu~ 0s al motor lel movimiento mundial~ que exige la reparti--
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ta de la propiedad agraria desde luego con las diferencias en 
tre la· nobleza y pueblo existentes en ese entonces; en México 

los antecedentes del Callpulli, la propiedad (consideramos 

que si existía la propiedad en la sociedad Azteca) agraria d~ 
los pueblos, también es un ajemplo importante de la distribu

ción de la tierra; tambi~n encontramos antecedentes de este.

tipo en la civilizacidn maya; pues seg\bl Kolina Solía y otroo 

historiadores, la propiedad era comunal especialmente por las 

condiciones agrícolas especiales existentes en la reg16n des-
-._ 

de luego existían grandes 'contradicciones como en todos los -

regímenez precolombinos donde había una desigualdad tremenda 

entre la nobleza y el puebl~ a tal grado que afirma Mendieta __ 

y Núffez que "Esas sociedades Indígenas llevaban en BU propia 

organizacicSn el germen de prcSximas transformaciones, las que 

·no pudieron realizarse porque la conquista espaffola interrum-
. J 

pi6 ·su desenvolvimiento general". ( 5 ) 

Es muy difícil precisar los antecedentes concretos 

de la: reforma agraria pues. como hemos visto, la idea de la -

redieitribucicSn de la tierra, aunque nó con las caract.erísti-

cas avanzadas que le imprime el siglo presente, nace con la -

misma aparición de la sociedad humana; Lucio Mendieta y Nú.f'lez 

.el sociólogo mexicano técnico en cuestiones agrarias, hace -

notar esta seria dificultad de precisar antecedentes en vir--
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tttd de la cttant!a de ~etos y al respecto opina; "En realidad

nad.ie pttede considerarse como atttor dnico de la reforma agra

ria o como el más lejano precttrsor de ~lla porque en todos -

·1oa proyectos, en todas las obras y en todos los planea eser~ 

tos sobre este tema, pueden encontrarse siempre, antecedentes 

máe o menos precisos" (6) 

Ahora bien, lo que sí consideramos importante regiA 

trar es la coincidenoia existente entre los diferentes pensa

mientos pol!ticos, que ya en el momento contempor~neo hablan

de 11na reforma agraria;' a11nque ·claro está, cada sistema tiene 

una interpretaci6n diferente del significado, ámbito de vali

dez y elementos necesarios de la reforma agraria. 

En la teor!a marxista encontramos un antecedente --

destacado que coincide claramente con la idea de la redistri

buoi6n d.e la tierra suprimiendo la propiedad privada; un eje!!! 

plo del claro concepto Marxista sobre la reforma agraria en -

general lo encontramos en la campesina que se preg11ntaba ¿Quá 

pued,e d.a,r la revoluci6n al campesinaao? y se r,espond!a ·M11--

ohos amigos sinceros; loe campesinos (incluidos, por ejem-

plo los socialistas Nvolucionarios) no tienen en cuenta áata 

ctteeti6n, no ven su importancia. Piensan que basta formular

y contestar la pregunta que desean los campesinos y reoibir -
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la respuesta: "tierra y libertad", ásto es un grave error, la 

libertad completa y el carácter electivo completo de todos 

los funcionarios hasta del Jefe de Estado, no elimina el domi 

nio del capital, ni acaba con la riqueza de unos pocús y la -

miseria de las masas, la liquidación completa de la propiedad 

privada sobre la tierra, no acaba tampoco ni con el dominio -

del capital y la miseria de las masas. También en la tierra 

perteneciendo a todo el pueblo organizado indepenJ.ionl;nmente 

su hacienda sólo aquel que posea capital que tenga aperos, g~ 

nado, máquinas, reserva de semillas, recursos pecuniarios en 

general, y quien no tenga nada aparte de sus brazos, seguirá 

siendo invariablemente Un esclavo del ca.pi tal, incLrno en. la 

República Democrática, hasta perteneciendo la tierra a todo -

el pueblo •. La idea de 11 Sooialización" de la tierra sin soci~ 

lizacióndel capital, en la que no es posible el usufructo -

igu.alitario del suelo existiendo el capital y la economía me~ 

oaptil, es un desvarío. 

Esta ciara concepción leninista es un e je!llp~o del -

pensamiento del socialismo científico que concibe claramente 

el .pro'qlema de la tierra. en su aspecto teórico; aunque tam- -

bi~n encontramos en loá pa!ses socialistas diferentes inter-

pretacionea fundamentalmente en lo que respecta a la pequeña 

propiedad;mientras las facciones Staliniste.s se pronunciaron 
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una reforma integral en la URSS, en que se colectiviza a tra--

vés del Koljos toda la tierra existente, entablándose una luoha 

bru.tal en contra del pequeao propietario o kulao por otro lado, 

el socialismo Yugoslavo expresa diferentes conceptos por medio

de s11 ide6logo Edward Kardell, el más brillan.te ,pensador oontem• 

porlf.neo de Yu.goslavia, q11ien afirma 11 Q11e es a.bs11rdo a.preciar -

los progresos del socialismo en el campo, con relaci6n al grado 

ie ooleotivizaoi6n de las tierras: el socialismo adquiere sil -

f11erza de la. influencia social y eco.ndmica oon relación a Sil -

parte en la prodll'ooi~n y su importancia en la elevaoi~n de la -

productividad del traba.jo". 

Desde el extremo opuesto, la Iglesia Cat6lica Apostd

lica y Romana en su doctrina social, que informa las enc:lolioas 

papales; Rerwn Novarwn de Ledn XIII, sobre la ouestidn obrera:

Quadrag~simo Anno de P!o XI, confirman.do la anterior y sobre la 

restauraoidn del orden social y finalmente la Mater et Magistra 

da.da a conocer por J11a.n XXIII. Encl.\adrah en sus postulados --

principios referentes a la miserable oondioidn de los campesi-

nos del mundo; aunque desde luego sin proponer ninguna. reforma.

oon~~eta sino simplemente medidas de orden general en defensa -

constante ·:le la. ,Propiedad privada. 
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Al respecto, consideramos interesan.te transcribir ·

alg11nos p4rrafos de la encíclica. papal "Matar et Ma.gistra.11 qu.e 

en su parte tercera dedica inter&s especial a la c~estidn e.gr.! 

ria, primera.mente afirmas "el 4xodo de la poblaoilSn del aect.or 

agr!cola, hacia otros. sectores productivos, se debe a menudo,

adem~s de las razones objetivas de deearrollo eoondmioo, a md! 

tiples factores, entre los 011ales se e11enta el ansia de huir -

de un medio considerado e~treoho y sin aspectativas11 Agrega -

otras razones y en el párrafo siguiente dice& "pero ad8lll4B --

creemos qu.e ño es posible du.dar q11e este ~xodo encuentra uno -

de s11s faóto~es en el hecho de qGe el sector agrícola, casi en 

todas partes, es 11.n sector deprimido". Una. vez reoonooído el

estado de miseria en el campo continda afirmando la neoeeidad

de que el Estado desarrolle las condiciones de Sel"Vioios Pdbl! 

oos en beneficio del campesinado; tambi&n la de awnentar los -

recursos t&onicos tanto administrativos oomo para mejorar la -

produooidn;· deapti4s menciona que se hace necesario una pol!ti

oa eoondmioa apropiada referente a impuestos proporcionales; -

segaro social y seguro e.gr!oola; tambi4n eeña1a la necesidad -

de precios justos "Es verdad qu.e los productos agr:foolas están 

ordenados a satisfacer an.te todo neoesidadéa htllllanae prima---

rias; por lo cual sas precios debe~ser tales que los hagan --

accesibles a la totalidad de loe consumidores. Sin embargo, -

es olaro qae no puede aducir esa raz6n para forzar a toda 11na-
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categoría de ciudadanos a 11n estado permanente de inferioridad 

.eoondmico social, privd.ndolo de un poder de compra indispensa

ble para a11 digno tenor de vida" lo cual está en plena oposi

ci6n con el bien comdn"¡ Continda. la encíclica abordando el -

'problema. y afirma qu.e "No es posible establecer a priori cua.1-

eea la 1struct11ra más conveniente de la empresa agr!oola 11 Es -

oportu.no, ain embargo, llamar la atenoi6n sobre el hacho de --

que la empresa de dimensiones familiares es vital a condioi6n -

de que 911eda obtenerse de t!lla un resultado su.fiohnta para el 

decoroso tenor de vida de la respectiva familia" ~ es evidente 

que alude a.la pequeña propiedad) "es tambi&n indispensable -

q11e establezcan una ab11ndante red de iniciativas cooperativis

tas" 11 Est'a.mos convencidos, no obstante, de que los protagoni.! 

tas del desarrollo ecori6mico, del progreso social y de la ele

vacidn cultural de loe ambientes agrícolas rurales, deben ser

los mismos interesados, es decir los obreros de la tierra" (.'f) 
/ ''- er " (El principio revoltioionario .1a tierrarpara qllien la trabaja)-

más adelante afirma, "Los trabajadores de la tierra empeflados

en mejorar y elevar el mundo agr!oola-raral, pueden leg!tima-

mente pedir qu.e su trabajo sea sostenido e integrado por los -

Poderes Pdblioos, con tal que ~llos tambi~n se muestren y sean. 

sensibles a las llamadas del bien oomdn y oontrib11yen a su re! 

lizaoit1n11 • 11Nos es grato a propt1si to de i!lsto, expresar nues

tra complacencia a aquellos hijos que en diversas partes del -
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mu.ndo se ocupan de las iniciativas cooperativas, de las asooi! 

oionas profesionales y de los movimientos sindicales, para la

elevaoi6n eoondmioo social de toios los qu.e cultivan la tie---

rra. 

Deede luego, el pensamiento catdlicÓ no se atreve a

proponer soluciones concretas, pero s! es interesante y alent! 

dor que reconozca u.na serie ie postulados que aflos atrás cond! 

. naba en forma· definitiva; inolu.sive oreo que reconoce en el 41 
timo párrafo transcrito a su más encarnecido y atacado enemigo. 

11 LaLuoha de Clases". 

Es así como en el presente siglo, en M4xico y Perd -

los hombres empiezan a palpar u.n problema que se venía desarr,2_ 

liando desde la &poca de la Colonia, para más tarde presentar

se con una olaridaa sorprendente, al qu.e ya no se pu.ede igno-

rar, siendo este el tan comentado problema agrario, problema -

que nace ie una necesidad tan imperiosa como arrolladora, ante 

la gran concentracidn de la tierra y frente a una desigu.aldad

de dietribu.cidn de la tierra. Esta gran concantracidn de tie

rra. provocado por el acaparamiento en u.nas cuantas manos, dando 

un reeu.ltado perjudicial vara la clase campesina y a la vez -

provoca un desequilibrio econdmioo de los paises. 
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Es cuando aparece la Reforma Agraria, que viene a -

reestruc t11rar el r~gimen jur!dioo Jólftico y social que hasta

e.ntonoes había imperado, se a1z·a una proteata contra la tira

n1a a que estaban so.metidos. 

Podemos afirmar que en el .momento contemporáneo es -

de urgente resoluoicSn y universal conooomiento el problema de

la explotaci6n de la tierra. Cuya dnica solu.cicSn ouando menos 

. en los países de sub-desarrollo econdmioo, la encontramos an -

la Reforma Agraria Integral, por lo que oreo necesario dar Wl8. 

definioi6.n y propongo la siguiente· dentro de mis modestos 00119. 

cimientos• 

"La Reforma Agraria es un movimiento social, por me-

. dio. del cual el listado póstula otorgar la posesicSn y propiedad 

de la tierra a los campesinos trabajadores para su inmediata -

explotaoid.n; en extensiones fl.lncionales para el desarrollo ar

mdnioo de las necesidades de la familia campesina; expropiando 

las grandes extensiones territoriales perjudiciales al desen-

vo1Timien1o eoondmioo de la NaoicSn y entregando la propiedad y 

posesi6n de los bienes agrarios a los nuevos tittllares; ademlts 

cretlitos justos, ay11da t.ionica necesaria y asistencia social -

oportuna11 • 
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Pero la diferencia de principios ideoldgicos y de si! 

temas dé abordar el problema del campo nos hace surgir u.na pre

gun'a ¿ Qu6 es la Reforma Agraria ? . ¿ Cuáles son sus elementos 

necesarios ? 

3·- OBJETO Y FINALIDADIS5 

El problema derivado de la acumulaci6n de la propie-

dad rdatioa en pocas manos, y de que millones de individuos no

poaeyeran una. parcela para satisfacer sus necesidades elementa

les fu& visto oon claridad por hombres eminentes tanto de Eapa

~a como 4e Am~rioa, sosteniendo la tesis de que sdlo el dueffo -

de la tierra la trabaja eficientemente y no as! el esclavo o -

sieJNo, por lo que era de ju.stioia dar la propiedad de la tie-

rra a loa indios. Quien vid oon mayor claridad las condiciones 

· eoondmioas, sociale.s y pol!tioaa de Mdxico, a prinoi11ioa del --

siglo XIX, fud el Obispo Dn~ Manuel Abad y Quai90, al mandar un 

escrito redactado por dl mismo y en representaci6~ de labrado-

rea y ooméroiantis al Rey, en que explicaba que la Nueva Eapa

ffa era solamente agricultora y con tan poca industria qua no -

alcanzaba a vestir y calaar a un tercio de sus habitantes, ~n-

1810 se expidi6 el primer decreto agrarista, por Dn. Miguel Hi

dalgo y Costilla, que a la. letra dice. • • "Por el presente -

manao a ~os jueces y justicias del distrito de esta capital, ~-
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que inmediatamente prooedan a las reoaudaoiones de las rentas

venoidae hasta ese d!a por los arrendatarios 'ie las tierras 

perteneoientee a las oomunidades· de los naturales, para que 

enterándolas en la caja naoional, se entreguen a los naturales 

las tierras para su cultivo, para que en lo auoesivo no puedan 

a;renlaree, pues es mi voluntad que su goce sea de los deore-

tos qtie el fin que se empieza a perseguir es proteger los int~ 

reses ie los indios así oomo la stierte que tengan, se nota en

aste deoreto ya una preooupacidn por.,..los problemas Jerivados .

de la tenencia de la tierra. A~n cuando este decreto se oono-

oi6 tarde por encontrarse el p~;ls agitado por la luoha in-

1iependienie. En virt11:i ele lo que en pdrrafos anteriores ya -

hemos señalado en relaci6n con el problema agrario afirmando -

lo 011al no p11ede descono·oerse debido a las neoesidades apre--

miantiis de los individuos, al no poder satisfacer sus miís ele

mentales necesidades, por la injusta distribuci6n y repartí---
i . 

cidn de la tierra; problema que al pasar el tiempo y en vista~ 

del creoilniento de. la poblaci&n afecta.be. en a! al pa!s, visltim 

bran la necesidad de dar una eoluci6n satisfactoria. al proble-

. fua agrario de M~xico y que ~eta vaya en beneficio de la clase

.· campesina. Se empieza a tratar de solucionar el problema y el 

.otj~to principal es hacer 11na redistribuci6n de tierras para -

campesinos que con anterioridad y por medio de subterf11gios -- . 

fueron iespojados'de lo que constituía su patrimonio familiar-
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proporcionándolas una parcela con la qua contar y qt.te al tra'!>! 

jarla logre rendir los frutos necesarios para cubrir sus nece

sidades primordiales tanto de ~1 como de su familia; al mismo

tiempo se piensa en una dotacidn de tierras para campesinos -

dispuestos a trabajarlas, porque comprobado estd, que la gran

ooncentracidn de tierras en llnas cuantas manos no logra rendir 

los frutos que d~ber!a. Podemos considerar a ~sta como la fi

nalidad primordial cuando se empieza la reforma agraria, y co

mo su. pa.1abra lo indica, es ·la reforme. total da la for.maci~n -

existente. As! encontramos qu.e se empiezan a el•borar las pr1 

meras le791.para solucionar el probli·aa, tratando de proteger -

los intereses de los individ11os que componen la mayoria de la

clase campesina. 

Olaro estd que con esto no podemos afirmar qu.e todos 

ios que trataron este problema lo he..ya-n ata.ca.do desde su raíz, 

pero lo que s! es cierto es que por lo menos ya se preocupan -

por uh problema al q11e trataban de ignorar.• 

Vemos que se expiden diversas Leyes, como la del 18-

de agosto d.e 1B24, ct.iyo pro_pdsi to era resolver el problema de

los terrenos baldíos. Terrenos que en la ~poca de la Colonia.

no pertenecieron ni a propiedad privada, ni com~nal, sino q11e

los reyes eapafioles conservaban el derecho primitivo sobre ---
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ella·a. Con ,esta 1 ey se trataba de Colonizar esos terrenos bal 

d!os y.as! resolver el problema agrario. 

<¡¡ 

3n esta ley se p11ede ded11oir, que p.Lra sol11oiono.r el 

problem no s6lo hay que tom::;.r en 011enta el J.otar y res ti t11ir

oon tierras a los o~esinos, sino hay q11e tomar en cuenta --

otros ~actores ie la pro1ucoi6n, Tambidn en esta ley de terr! 

nos bald!os se !111ede ·dar uno cuenta que se habla de familiae -

ya no se trata de beneficiar a individuos solos, se habla de -

oonj~nto, ie familie.S. Otro 911nto básico ie la Ley de Tierras 

Baldías, es el hecho Je otorgar viáticos, esto es hacer m's -

viable la f ey ya que los individ11os por regla general oareo!an 

de medios para trasladarse de un lugar a otro. Un avance de-

la ley es garantizarles a loa colonos por lo menos 11n aí'io en -

lns tierras q11e se les daban; pero podemos señalar 11na laora,

porq11e atfo cuando la Ley trata de garantizar al colono, tratá_n 

:lose ·ie colonizaoi6n por empresas o partioulares estos se apri 

veohaban del trabajo del campesino, pues al año de estancia. •

los despojaban de sus tierras, ya que ha.b!ansi.io abonadas y -

elevada 011 ca9aoidad 9rod.11ctiva, lo mismo sucedía con los ttti

les de labranza. En conseo11encia diremos que de esta Ley el -

crun9esino no pudo aprovecharse de su beneficio. 

Lorenzo de Za.vala, fil~ uno le les hombres que tu.vo -
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visi6n clara de los problemas vitales de M&xioo. Se did el.len

ta de que M&xico no podr!a desarrollarse sin la elovaci6n del

nivel de las mayor!i.s i.ndígenas y mestizos y sin resolver la -

cueetidn de la propiedad territorial, afanándose en que sus -

ideas cuajaran en realidades prácticas y objetivas. En 1827,-

como gobernador del Estado de M4xioo, distribuy6 tierras algo-

m~e de 40 pueblos ind!genaa, provocando descontento e inconfo! 

midad de parte de los hacendados, al regresar en el a.flo de ---

1832 al gobierno del Estado d~ M~xico, volvi6 a ocuparse del -

problema de la t emncia. de la tierra, pero e.hora con mayor in-

ter&s y decisi.Sn, logrando se fraccionaran los latifundios de-

las grandes haciendas, o sea el 30 de abril de 1833¡, la legis-

latura del Estado nacionalizara los terrenos. Ya el Lic. Aa-

dr&s Molina Snríquez, opina con respecto a esa Ley y dice ----

"llemuestra una compransidn tan· oabal e inteligente del pro ble-

ma de la tierra y un concepto tan firme de la·legislacidn rel! 

tiva al asunto, que ni antes ni despu~s se ha expedido otra -

Ley que pueda aventajarle". (8) 

Otro personaje· que se destaca por sus ideas socia---

les, particularmente con las relacionadas oon loa problemas de 
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la tierra y las grandes masas desvalidas es Dn. Jos~ Mar!a Mol! l 
los y Pav6n, por las nociones tan radicales y ajustadas a la -

realidad nacional, es un gran precurao:( de nuestro tlltimo mov,! 
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miento social, al empeffarse en l.Ula lucha por disminuir las in-

justicias sociales y aQabar con los injustos privilegios. 

El Licenciado Andrds Illolina Enr!quez nombra como otro 

de los iniciadores de la Reforma Agraria, al Dr. Francisco Sev! 

ro Maldonado, se le puede considerar como un socialista agra--

rio, sobre todo por su opinidn de abolir el derecho de propia-

dad territorial, perpetua y hereditaria. En el año de 1823 p11-

blic6 un proyecto de Leyes agrarias. En este proyecto se pre-

tende que. • • "toda la parte del territorio nacional q11e ac-

tualmanta se hallare libre le toda especie de dominio indivi--

(iual, se dividir4 en predios o porciones, que. ni sean tan ¡ran

das q11e no p11ede cultivarlas bien el que las posea, ni tan pe-

queflas que no basten sus produotos p11ra. las subsistencia de llna 

familia.de veinte o treinta personas". 

El fin de este proyecto era que las tierras no debe-

r:!an d.arse enpropiedad,. sino en arrendamiento vitalicio, puee -

el espiritll del proyecto era llegar a. la nacionalizaoidn de la

propiedad agraria. Infinidad de proyectos y Leyes se elabora-

ron a ra:!z de la. Inde·pendencia en materia agraria, pues los Es

tados se consideraban oapa.oitados para diotar sus propios orde

namientos; los proyectos y las Le;yes más importantes se refe--

:rían a la ocu.paci6n y distribuoicSn •l.e las propiedades. Podemos 
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considerar a loa au.tores antes menciona:dos, como 11noa de loa 

preou.rsores de la Reforma Agraria. 

4.- CONTENIDO DE LA 
REFORMA AGRARIA. 

Adn cuando en los párrafos qu.e anteceden hablamos -

sobre las personas q11e colaboraron para ·dar soltlciones en r.! 

laoicSn oon el problema. agrario hasta. llegar a formalizar lo

q11e es la Reforma Agraria, la oual volccS su contenido en --

nuestra Oa.rta Magna establecido en el artícu.lo 27 Oonstitu-

cional, nombraremos a grandes rasgos los ideales de los que-

3laboraron la Reforma. Uno de ideas domi·nantes sobre la elle.! 

ti6.n agraria. fttá el Dip11tado Poncia.no Arriaga, la.a cual~s -

Gxpuso. en su. discurso ante el Congreso, para la exped.icicSn -

de una Ley a.eraria en el afio de 1856, en la q11e predominan-

p11ntos esenciales como: limitar la propiedad, fraccionar los 

latifunllios, dotar de tierras a los ndcleos rurales :h pobla

cidn, etc. 

Realmente desde la ~poca en que fueron presentadas

·eatas y otras proposiciones, no obstan.ta que yf). e:dat!a. la .... 

convicoicSn de su. necesidad se estim6 que eran radicales y -

toda la actividad :lel Congreso se resolvi6 en le.a Leyes de -

Desa.mortizacicSn que s6lo abarcaba ~na parte de la propiedad-
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territorial, innumerables citas de au.toree y documentos ofi-

ciales, así como escritores, agrupaciones políticas, represe~ 

tantas del Congreso, exponen proyectos para reorganizar la -

economía agraria de M~xico. Lo que pone de manifiesto la u.r

gancia de resolver el problema agrario de M4xico. 

En realidad, nadie puede considerarse como autor ~n1 

" co de la Reforma Agraria, porque en toios los planes y en to-

da.a las obras escritas sobre este tema, pu.e.len encontrarse 

siempre antecedentes más o menos precisos. Por otra parte la 

Reforma Agraria se ofrece con un carácter de gran compleji--

dad, porque el problema que se trata de resolver en sí mismo

ea complejo, de tal modo qu.e en planes, proyectos y escritos

de .índole aBraria se abarcan s6lo algunos aspectos de la cu.e! 

ti6n. 

En el Estado de Zacatecas, el Gobierno convoca en el 

afio de 1831, a un concurso para premiar la mejor J.isertaci«Sn

sobre s! era posible al Gobierno tomar los bienes de la Igle

sia, entre varios trabajos presentados triunf6 el del Doctor-

M'ora y .¿¡avala cuyo tema fu~: "• •• Si la Autoridad Civil pue-

de, sin traspasar sus límites, dar layas sobre·1a adquisi---

ci6n, administracicSn e inversi6n-de toda olase de rentas o -

bienes eclesiiisticos; si 9uede fijar toios los gastos :iel ou1 

to y asignar las contribuciones con que deben cubrirse; si ~-, . 
teniendo esta facltlt.ad. le as exclusiva, o si sus leyes y pro-
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viienoias sobre estos objetos para ser obligatorios necesitan. -

la aprobaoi6n o consentimiento de la autoridad eclesiástica, y

por dltimo si correspondiendo exclusivamente a la potestad ci-

vil debe ser propia de los Estados o del Oongreao General ••• 11
-

sus conclusionés fueron las que la Iglesia a~endo un cuerpo m!A 

tico no ten!a derecho y menos el exigir, que los gobiernos oiv1 

les la dejaran adquirr, tener, conservar, bienes en calidad de

oomunidad pol!tioa, además que la autoridad pdblioa pod!a-y ha

podido siempre dictar por e! miBJlla y sin el concurso :le la. igl_!
0 

sia, las leyes que tuvieren por conveniente sobre lB adquisi--

ci6n, administrac16n e inversi6n de los bie.nas eclesiásticos. -

En el año de 1833 en que propiamente se inicia el movimiento ~~ 

lítico, econ6mioo y social de la Reforma. Máxico presenta un -

aspaóto trágico, revoluciones, cuartelazos, insurrecciones afl! 

gen al Pa.!s. 

En lo pol!tico la lucba es entre ~os tendencias; cen-

tralietas y federalistas; en lo eaondmioo; est~ la tesis amort~ 

zadora y desamortízaci6n de bienesY y en lo social la tesis li

ber~l y conserva.dora. TriLlllf'a el liberalismo que trae aonsie.o-

- la·desamoriizaoi6n y el establecimiento en definitiva de la Re

pdblica Federal, en ésta época se inician 1os primeros.brotes-

de desamortizaoi6n cuyo coronamiento hab!a de ser la Ley de De! 

e.mortizaci6n del 25 de Junio de 1856. Los legisladores refor--
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mistas al proyectar la Ley de 1856 estableci1:1ron en au pa?•te 

central, que dice. " ••• Uno de los mayores obstt!culos para la

prosperidad y engrandecimiento de la Nacidn, es la falta de mo

vimiento o libre circulacidn de una gran parte de la propiedad ... 

rdz, base fundamental de la riqueza pdblica •• •" (9) Es deoir

el fin del Legislador al pronunciar +a Ley de Desamortizacicfo,

era poner en circulaci6n la enorme masa de bienes concentrados

por diversas corporaciones civiles y religiosas, para que tfatn

desconoentraoidn viniera a beneficiar de modo inmediato a loe .. 

inquilinos o arrendatarios de las fincas de corporaciones y de

ne.ne~a mediata, a la sociedad en general. 

El economista español Gaspar Melchor de Jovellanos di

ce "que la llamada amort"izaoicSn eclesiástica tiene como antece

dente un dato psicoldgico del que no debe prescindirse el hom-

bre al morir Cr;queza agonizante) trata de, o hacer que su nom

bre perdure, o evitar un castigo en la vida ultraterrena, o prit 

curar ciertos consuelos, ciertos paliativos para su co.néiencia

Y estos fueron tambUn mtSviles en su dpoca y lo serán siempra ••• 11 

Para el Licenciado Angel Caso, dice al hablar de a.mor-

t.izaoitSn ecleaii!stica, está mal empleada la palabra, proqua to

.mando la acepcitSn a.e amortizar quiere decir "extinguir alguna -

cosa, o el acto U.e acabar con ella" y es la palabra qua su.ele -

- 41 -

1 

1 
l 
1 



' ' ; 

(. 
! 

usarse para denotar la vinculac1~n de bienes en algunas fami---

1ias para que las gocen perpetuamente; .niega la existencia t&c

nicamen:t.e, .de IUl& amort.izacidn eclesiástica, por que dice, si -

lo que se entiende por amortizaci6n es la vinculacidn de bienes 

en algunas familias para que las gocen perpetuamen1e. Ahora -

si se toma el otro aspecto de amortizaoidn es decir, la enaje~ 

cidn o traslaci6n de propiedades en manos muertas, dnico aspec

to en el que se le puede to.mar, tampoco lo adlni te, porque por -

manos muertas se ha entendido universal.mente, los poseedores de 

.bienes a quienes se perpetda el dominio de ellas por no poder 

enajenarlos o venderlos y com.o lo dice la definioi.Sn no se. p11e

d.e enajenar o vender, definicidn que es universal; p'ol'. lo que -

dice, que luego 'entonces la Iglesia si puede, si pudo enajena~ 

o vender sus bienes, no lo hizo, no aoostumbrd a haoerlo, pero

no porque no pudiera o tuviera causa 1egal que se lo impidiera. 

Con esto afirma el Licenciado Caso q11e para ser más congruente

con la t~cnica, de lo que se trata ea de un cuerpo concentra--

dor; o sea que la Iglesia era concentradora de bienoa, pues ai

bien ea cierto que toda amortizacidn ~rae conei¡o una concentr! 

citfn, no es exacto q11e toda. conoentraoi6n sea !Ula e.mortizacicfo, 

y como ejemplo pone, el latifundio en .man.oa de pa:r't.ioularea, -

es 11na concentracidn de la tierra. y el latifundio no·e$ una Bmo.!: 

tizaoidf1., Respecto e. e.Qta explice.oi.Sn q11e nos .dá el Licencie.do 

Caso es que considera que no se debe de hablar en rela.cidn con-
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la Iglesia y sus bienes como amortizadora de esos, sino que al

hablarse se lé des~gne como cuerpo concentrador de bie ms. Pe

ro establece que esto es diferente cuando se habla de amortiza

cidn ya no religiosa sino Civil, porque aqu! si se encuentra -

una verdadera amortizacidn donde está la verdadera causa deter

minante de los movimientos revolucionarios y para confirmarlos-

" dice, tolos los pueblos es decir, los ndcleos no pod!a e.naja--

na.r, era una amortizacidn; todos los pueblos ,.ro al los rid-

oleos no podfa enajenar, era una. amor~izaoidn; todos loo pueblos 

ten~an bienes propios y bienes de arbitrios, los propios y de -

arbitrio eran bienes del ndoleo inalienables, era pues una amo! 

tizaoidn. " (10) 

Ahora bien, a partir de la Ley de 1856, se estableoi6-

que.ni.nguna corporacidn civil o ecleeidstica, cualquiera que fuA 

ra su denominacidn u objeto, tendr!a capacidad legal para adqu! 

rir en propiedad o administrar por s! bienes ra!oes, con una -

sola excepcidn; la de loe edificios destinados inmediata y di-

rectamente al servicio u objeto del instituto de las oorporaoi.Q. 

nea adn cuando ae arrendaran u.na parte no separada de ellos, 

como conventos, colegios, hospitales, palacios episcopales, 

etc. A ra!z de esta Ley la Iglesia amanazd de anatemas a loa -

que adquirieran loe bienes que a elia por raz~n 1e esa Ley se -

lea deaoojaba, lo que trajo oomo consecuencia que en su mayoria 
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trat~ndose de persona.a hlllDildee, arrendatarios y aparceros, oon 

oreenaias religiosas de personas muy arraigadas se a.bstuvieran

de adquirir, sucediendo que oon eeto vino un desequilibrio máa., 

grande, pues a falta de que loa necesitados adquiriesen los bi! 

nea, son los ricos lo que haciendo caso omiso ie las amenazas -

de la Iglesia, reconcentra más la propiedad. En el mismo af'lo -

de 1856 se redne el Cone,reso Constituyente que ha de proclamar

la Constituai6n de 1857, y se le incorporan la.a Leyes de Refor

ma, en rigor, ya no se hace excepoi.Sn con respecto a. los ejidos, 

y a partir ·da entonces entran a la corriente desamortizadora. -

Ya en el art:fo11lo 27 Co.nsti tucional ·da 1857 se establece 11 ••• que 

la propiedad no p11ed.e ser ocupada sin consentimiento de las pe! 

sonas a no ser por ca11sa. de utilidad pd'blioa y previa indem.ni-

zaoi1fo. • , • • • y que ia Ley determina.r4 la au.toridad q11e -

deba hacer la expropiaci6n 1 los requisitos con que ~ata haya -

de llevarse al cabo~ • • Incorpora en gran parte la Ley de De! 

a.mortizaoidn11 • 

En conaea11encia ya en la Conatituoidn de 1857, se es-

tablece la posibilidad de llevar la desamortizaoidn de manera -

absol11ta, radical.. Bn 1859 se dicta la Ley de Naoio.nalizaci~n

ásta Ley ya no es la de q11erer evitar oonfliotos, sino al con-

trario es el arma pol!tioa que viene a solucionar de manera Pl! 

na el oonfliato, ya no oomo anteriormente se hacía por medio de 

insurreooiones, y luchas, sino que a.hora de manera más pasiva,-
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sin necesidad de revoluciones, as decir nacionalizar loa bienes 

que habían estado en poder de la Iglesia, para terminar la lu-

cha que se venía sosteniendo. 

Garcfa Granados dice 11
••• la precipi taci.Sn con. la --

cual la enajenaci6n de los bienes de la iglesia, se llevd a --

efecto, la falta de ca~itales en el·Paía, la desconfianza o ea

.crd.plll.óe religiosos del pdblico, dieron por resultado que no -

produjera al Gobierno esa medida m4s q11e sumas relativamente -

pequeftae en efectivo y algo mayores en pagar&s •• ~ 11 (·u ) 

La opinidn del Licenciado Oaso es que la Reforma did

la tierra al indígena, oonvirtiándolo en propietario, pero nada 

m4s, lo que hace que se encuentre sin medios para lograr oulti~ 

var la tierra, y al mismo tiempo sin existir taxativas para su

ena.jenaoi6n lo que hace al encontra.rse en esta si tuaoidn, con -

tierra, pero r:¡in poder cultivar empieza por enajenar sus tie--

rras, a individuos poderosos que podían adquirirlas en ·cantidad; 

por otro lado la iglesia oon sus anatemas, lograron que muchos-

. campesinos por s11 esp!ri tu religioso se abstuvi&ran de adquirir 

bienes, y s6lo loa poderosos q11e ya en su haber contaban con -

infinidad de propiedades, logran acaparar las propiedades que -

antes pertenecieron a la Iglesi&. este paso logra q11e desaparez

ca la propiedad comunal y la propiedad eclesillstioa, dando 111-
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gar a los grandes latifuniios. 

Así encontramos que la Reforma se inicia propiamente

en el año de 1833, sin emba·rgo ¡jata adquiere ell especial fiso-

nomía con las Leyes de Reforma, la de desamortizaci6n y la de -

Nacionalizaci6n; 11na propugnando por la desamortizacidn de la -

tierra, es decir que loe bi~nes inmuebles circularan, y la otra 

h~ciendo que los bienes de la Iglesia pasaran al dominio de la

Naci6n, paralelas a estas Leyes se establecieron disposiciones

relativas a los baldíos y colonizacidn. Oonsidera el Licencia

do ~cio Mendieta y Ndi'1ez que, ante 1-a conoentracilSn territo--

rial y frente a la desigual distribucidn de la tierra, debe --

existir una redistrib11cidn del suelo de M&xico en forma equita

tiva; en lo 011al nosotros· estamos de acuerdo porque solamente -

as! podremos decir que puede llegar a una verdadera solucidn al 

problema qua por aiios.ha aquejado al País. Encontramos por lo

q~e en p~rrafos anteriores hemos explicado que la Reforma, adn

auando BU fin era proteger los intereses del pueblo de M¡jxico,

tuvo .fallas tales como la existencia de grandes concentraciones 

je tierra. En virtud de los deslindes da baldíos y la influen

cia de Compañías Deslindadoras y Colonizadoras de la propiedad

se lleg6 al máximo aoaparamiento de la propiedad. Así de Corp~ 

raoiones Civiles y Eolesi~sticas se ·vino a caer por uno de esos 

fendmenoe econ6mioos que res11lt~ contrarios al fin propllgnado-
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Jn el Latifun11ismo. Un legislador aonsi:ierado como precu.rsor -

de la Reforma es el Licenciado Luis Cabrera, el cual tuvo ... - -

influencia .iirecta y Jecisiva autorida:l crn la Ley de 6 Je 3nero 

·'.e 1915, Ley básica Je to•la la nu.eva construcni6n a.graria .le M~ . 

.xico •. Al preaantarse el fen<Smeno U.el r~gir!'len lati.fun:iista ryre

cisamente en el período Guberne.mental lel General Porfirio 

Díaz, r~gimen que se caracteriza por el brutal acaparamiento de 

la pro9iedad en el afio :ie 1910, se .aá.n c11enta los legisla::l.ores

iel probloma que se prenenta y el cu.al rcalm::inte nunca se ha -

resuelto definitivamente. El Licencia.lo Cabrar¡:i. presento. u.11 -

proyecto a la Cl:1mara de Jiputados en 1912, el cual no fu~ acep

tado por los Conservadores. Otra vez en plena revoluci~n el -

Lic. Cabrera tuvo la fortu.na de llevar a la pr~ctica sus iJeas

al formular la Ley del 6 de Enero de 1915, en ~sta Ley se seña

lan las ce.usas le malestar y despojo de los terrenos de pro.riie

·ia1 comunal o de repartimiento que les fueron concedidas por el 

Gobierno para asegurar la existencia de la clase campesina. 

Esta Ley tiene por objeto restituir los ejidos a los pueblos --

que· hubieren sido despojados de las tierras que 1ea pertenecían 

y .dote.r de ellas o. los que no las tuvieran. En. ~ata Ley se ha-· 

• ce hinoapi~ sobre los actos mediante los cuales se llevd a cabo 

ese despojo, a raíz de haber sido in.Jividualizada la prppiedad

comu.nal .. con arreglo a las leyes .:le desarnortizaoi6n y se tiene -

por talos las "Concesiones, com9osiciones o ventas concertadaé-
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con los Ministros de Fomento y Hacienda, o a pretexto de apeos

y deslindes para favorecer a los que hac!an denuncias de exoa-

denoias o demas!ae y a las llamadas Compaflfas Deslindadoras; 

de todas estas maneras se apoderaron de las tierras que perte-

nec!an a los pueblos, en los oua1es ten!an estos las bases de -

subsistencia". Se haoe notar el hecho de que en el art!culo 27 

Constitucional de 1857, se les negaba a los pueblos de indios -

capacidad legal para obtener y adminisirar bienes ra!oes, con -

esto da:ba lugar a ~econooerles personalidad jar!dica para haoer 

valer sus derechos, pu.es adn cuando las Leyes de bald!os dieron 

facultad a los s!ndioos para defender. los. terrenos de sus pu.e--, 
blos respectivos, &stoa no pudieron hacerlo por falta de inte-

r4s 'y por oirounstancias pol!tioas; en virtud de esto se ve la

neoesidad de restringir dichos abusos, y en la Ley de 6 de Ene

ro de 1915, loe puntos básicos; son declarando nulas las enaje

naciones d.e tierras comunales ie indios, si habian sido heohas

por las autQridades de los Estados, declara igualmente nulas --

. todas- las composiciones, concesiones y ventas de tierras hechas 

por la autoridad federal, ilegalmente y a partir de Diciembre -

de 1870. Por dltimo, declara la nulidad de las diligencias de

apeo y deslinde practicadas por las Compañías de deslinde, o -

por autoridades locales o federales en el período de tiempo an

tes indicado, si con ellas se invadieron ilegalmente pertenen-~ 

cias oomu~lee de los pueblos, ranoher!as, oongregaoiones o co-

- 48 -



;,./ 
! 
¡ 

' 

munidades i~dígenaa. 

Para la reaoluoi6n·d• todas lae cuestiones agra-

rias, se crea, una Comisidn !graria Racional, una Comisidn -

local agraria por cada estado o territorio de la República y 

los comités particulares ejecutivos que en cada estado se n! 

cesi'tare. En 1916 se reforma esta Ley, en el sentido de 

que las dotaciones y restituciones, ya el carácter no sería 

. provisional sino en definitiva. En el año de 1917, al refo!_ 

maree la constitucidn de 1857, que sólo garantizaba el dere

cho de propied~d individual da lugar a que la Ley 6 de enero 

de 1915 se eleve a la categoría de Ley Constitucional. Es

te artículo 27 Constitucional de 1917, con~idera al problema 

agrario en todos sus aspectos y trata de resolverlos por me

dio de principios generales que habrán de servir de norma P! 

ra la redistribución del suelo agrario mexicano y el futuro 

eq_u11i brío de la propiedfld rústica. La Consti tucidn de 1917 

no fue creada para un sólo grupo, fue formulada para gober~-

nar a los mexicanos sin distingos de razas, credos y condi•-

ciones sociales o políticas. El artículo 27 actual va direc 

tamente contra el la;;ifundismo y por la tr1.nsforrnación del -

concepto de propied~d, entendiéndola como una función social 

pugna por el respecto pleno a la pequeffa propiedad. 

El Licenciado Lucio Mendieta y Núfiez·, dice ••• -

"El artículo 27 Cona ti tucional, contiene cuatro nuevt..a dire.2. 
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ciones que son. • 1 acción constante del Estado para regular ¡ 

el arove chamiento y la di stri buci6n de la propied&.d; dotacidn 

de tierras a los núcleos de población necesitadas; '.limitaci6n 

de la propiedad y fraccionamiento de los latifundios; y pro-

tecci6n y desarrollo de la pequefta propiedad"· (12) 

En esta forma se ha venido elabor~ndo aparte de ·~ 

la Constitución qu~ está en vigor Leyes complementarias para 

poder resolver en definitiva todo el problema agrario que co

mo ya en párrafos anteriores dijimos es muy complejo, y aún -

cuando algo se ha adelant~.do, no pode'mos afirmar que este es

té resuelto por completo, falta mucho aún por hacer, para que 

además de las disposiciones que existen y reglamentan la cue~ 

ti6n agraria se les proporcionen medios pbra poder desarro- -

llar su trabájo a la clase campesina, designándoles créditos 

evitándoles tantos trámites burocráticos que hacen lenta su -

re'solución. 

• 
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CAPITULO SEGUNDO 

REFORMA AGRARIA MEXICANA 

' ' ' 

1.- SITUACION AGRARIA EN DIFERENTES EPOCAS. 

'a).- Epocl!I Pre:corte:siana. 
b).- Epocl!I Colonial. 
e).- Epoca Independiente. 
d).- Epoca Revolucionaria. 

. -. 2.- ESTADO ACTUAL DEL CAMPESINO MEXICANO. 
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1.- SI'l'UACION AGRARIA EN DIFERENTES EPOCAS 

a).- EPOCA PREC~RTE~IANA 

' 
Haremos un breve reaúmen sobre la organizaci6n que existía . 

en el pueblo azteca, a la llegada de Hernán Corth. Lo• aztecas teníe.ri 

una organizaoi6n social, que contenía en su seno loe requieitoe de qu(• 
" - '" 

habla Jellinek para la constituci6n y formaci6n de los Estados, conta-

ba con una poblaci6n, una organizao16n y un territorio. 

Tenían una poblaci6n~ los diferentes grupos de hombres que -

constituian el pµeblo aateca, tenían un conjµnto de instituciones por-
-·- .. 

las que se regian y, al establecerse la Gran Tenochtitlan, adquirid un 

territorio, contaban con una autoridad que era el Tzin, aparte.existía. 

un coneejo formado por ancianos sabios que eran loe que conocían toda

claae de asuntos; podemos decir que ya en esa 6poca se conocían las ·

tres clases.de propiedad que actualmente protegen las leyes méxicana~: 

La individual o pequefta propiedad que. era la que podian disponer por :¡. 

herencia o bien vender ( cuando un guerrero se diatingu{a por su brav~ 

ra en la guerra como premio se le concedían tierras ), La propiedad c~ 

munal ( en loe núcleos de poblaci6n ), el trabajo era en forma comunal 

trabajando su parte separadamente, pero unidos en:' lo referente al sia

tema de trabajo, coaecha, dietribuci6n 1 dep6eito, loe que eran deati~ 

nados para loe servicios del Calpulli, y la Propiedad Colectiva en -

que.los funcionarios del Estado por raz6n de sus cargos, eran loe tit! 

lares del derecho de propiedad aobre determinadas tierras, que podian-

conaideraree como terrenos públicos). .-

En las tierras de An!huac dominaban loa .lzteca~loa fecpane

cas y loe Acolhuaa o Texcoctinoa, estos trea pueblos pertenecían a la -

cultura naboa y por los estudios realizados parece que el verdaderam•_!! 

te agrícola fu¡ el Azteca, cuya organizaci6n de la prÓpiedad territo~

rial se puede clasificar en tres grupoa; Corresponde al primero, laa -

tierras que eran propiedad del Rey, al segundo corresponden laa propi! 

dadea.de los pueblos o comunidades, y al tercer.grupo correapond:lan -

las propiedades públicas dedicadas al sostenimiento de loe templos 
11Teopa~tlalli", gastos de la guerra 11Mitlchimalli 11 , proveer rentas pa

ra loe gastos del gobierno y laa destinadas a los gastos del palac.~o. 



,·. 
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De las tierraA que corresponden a 1a primera categoría, el -

Rey era el único que podía disponer de aua propiedades como mejor le -

pareciera, (Pillali), trasmitiéndolas a los nobles sí las condiciones 

que les había impuesto el Rey lo permitían, podía a su vez enajenarlas 

o donarlas, teniendo únicamente prohibido, bajo pena de ser confisca-

das, trasmitirlas a loa macehualles ( plebeyos), ya que ~atoa no po- -

dian adquirir la propiedad inmueble, 

Cuando llegan lo.e conquistadores, l.as diferencias· sociales y 

econ6mi~ae son amplias, y ~eta situaci6n babia nacido a medida que loa 

aztecas iban siendo m!s poderosos, dando .lugar a que el poder se cen-• 

tralizará en un.Monarca absoluto, el cual no ten!a límite, loe Sacerd~ 

tes y los Guarreros distinguidos, formaban un segundo grupo y el ter-

º?r grupo' estaba formado por la Nobleza en general, los comerciantes y 

ei pueblo al que a su vez se dividía en macehuales (peones de campo),

los mayeques (que cultivaban las tierras ajenas) y los tamemes (que -

servían de bestias de carga). 

Las tierras de la segunda catagória, el titular del derecho

de propiedad no era el individuo, sino la comunidad:· "La nuda propie-

dad de la,!!tierras del calpulli pertenecían a éste pero el usufructo de 

las mismas pertenecían a las familias quo las poseían en lotes perfec

tamente delimitados por cercas de magueyes o piedras. El usufructo -

era trasmisible de padres a hijoa, sin limitaci6n y sin término; pero• 

eataba sujeto a dos condiciones eHenciales; la primera cultivar la ti! 

rra ein interrupci6n pe.ro si lR familia dejaba de trabajarla por dos -

allos consecutivos, el jete y señor principal de cada barrio le reconve 

nía para que continuara trabajando y si al año siguiente no se enmenda 

ba, perdía el usufructo de la tierra'.'. 

Era segunda condici6n: Permancer en el barrio a· que pertene. 

cía la parcela usufructuada, pues el cambio de un barrio a otro y con

niayor razón de uno a otro pueblo, implicaba la pérdida del usufructo", 

También cuando algunas de las tierras quedaban vacantes, el

jefe o sel'ior principal del Calpulli, de acuerdo con loa ancianoa repa! 

t!a \eae tierras entre n\tevaa familias, llevando al efecto un plano __ 
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con un registro de loa cambios de poseedor, por lo que se refiere a la 

exteilsi6n de las parcelas se carece de datos, por lo que se desconoce

au superficie pero lo mls seguro ea que &ata haya variado con el tiem- . 

po, con 'la calidad de los terrenos y la densidad de poblaci6n de cada 

\ barrio. 
1 

AdemAa de estas tierras fraccionarias (calpullia), había .... 

otras denominadas altepetlall.i, de uso comtin que no estaban d;l..vid'idaa. 

que pnrtenec!an a los pueblos 1 eón los frutos o product~ ee pagaban~ 

loa gastos públicos y el pa~o de loe tributos, las trabajaban todos --

·los habitantes del barrio, y na podían enajenarse bajo ninguna condi- -

ci6n. 

81 antecedente h1at6rico. mle antiguo de nuestros ejidos ac•

tualea es el Calpulli Azteca, ya que existen grandes semejanzas entre 

uno y atro'. 

En virtud de lo antes descrito.; tenemos las aiguientes pro· 

piedades, cuyos nombres obedecen a la calidad de sus poseedores y no • 

al g6nero de propiedad: 

Tlatocalalli; tierras del Rey. 

Pillalli: tierras· de loa nobles. 

Altepetlalli: tierras del pueblo. 

Calpullalli: tierras de loa barrios. 

Mitlcbimalli:tierras para la guerra. 

Teotlalpan: tierras de los dioses. 

En lo referente a las tierras del tercer grupo, el maestro -

Lucio Mendieta y Núñez dice: "Grandes extensiones de tierras estaban -

destinadas al sostenimiento del ejército en campaña y otras a sufragar 

los gastos del culto. Eátae tierras se daban en arrendamiento a los -

que así lo solicitaban o bien eran labradas colectivamente por los ba•. 

bitantes del pueblo a que correspondían. Puede decirse que eran pro-

piedad de instituciones tales como el ejército y la clase sacerdotal. 

En el mia'mo grupo deben colocarse l.aa tierras que el monarca seilalaba 

a ciertos er~pleos o cargoe p6blicoe; el goce de tales. tierras c:o.rres-

pondia a indi viduoa particularmente. designados; peró-'ia propiedad nuda 
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que era d.e la inatituci6n. 

Esa organizaci6n de la tierra dejaba mucho que desear ya que 

la propiedad de la misma se encontraba concentrada en unas cuantas ma

nos, formando verdaderos latifundios. que estaban en poder del Rey, 1011 

Nobles y loe Guerreros de alta alcurnia y que s6lo se traemitian entre 

ellos mismos, quedando por lo tanto esas tierras fuera del comercio. 

Ante esas clases privilegiadas tenemos al pueblo desamparado 

del que ademls, s6lo una pequefta parte de 'l pose1a bienes comunkles, 

ya que unicamente correspondia a loe descendientes de las familias de

los barrios 'I dada la mul t1plicaci6n de btas, los descendientes no t! 

nian otro derec~o que el de preferencia para cuando hubiera tinrao V!. 

cantee, fordndose en estas circunsta.nciae verdaderos ejerci toe de de

samparados que no tenían la m6s m1nime esperanza de poseer un pedazo -

de tierra. 

En el pueblo maya se encuentra cierta liberalidad en cuanto 

a la propiedad de la tierra, los nobles vivian dentro de la ciudad y -

los que vivían fuera de ella eran vasallos, sujetos al pago de tribu-

tos que podían obtener en cualquier pueblo podian cambiar de domicilio 

y casarse libremente. 

El aprovechamiento de la tierra era comunal lo mismo que las 

salinas que están en les costas del mar. as! como la nuda propiedad. -

La tierra de la península de Yucat'n es muy delgada, lo que obliga a -

la rotaci6n de los cultivos, consecuentemente sembraban en muchas par

l;ea por si tdtaba, se suplia co.n otr.o cultivo.· 

No existía la propiedad privada, sino que la o~upaban, la 

. trabajaban y despu~s babia que trasladarse a otr~s tierras paF• que 

descansarán lns primeras, sin e~bargo es 16gico pensar que aun la te-

nencia p~ecaria que hemos apuntado estaba sujeta a ciertas reglas pro

pias de la distribución del trabajo entl'e igutllas, a diterenó'ia de loe 

nobles que situaban permanentemente su resi!lell!!i• en el Mayápan, éus -

.solares y ca~a~ •... 9,op§11J:1:1!!7:l~l!PJªrite: ~~iiio 0 lo .. afH·m¡. el Liá ~. ~ore~o Óor~, ~ 
debi6 habe~ ~~~ organización mAs precisa de la propiedad, que tambi~n-
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puede deaprenderee de la diviai6n social en: nobleza, sacerdocio trib!!, 

tarios 'y esclavos. 

Todos loa habitantea tenian propiedades y podian enajenarlas 

conforme a las leyes, vendiéndolaa, donándolas o beredándolas, la 6ni

ca excepci6n era que no se trasmitieran a los esclavos. 

b).- EPOCA COLONIAL. 

Cuando llegan loe conquistadores hisp&nicos a cualquier lu-

gar del Nuevo Mundo, que no babia sido descubierto, tomaban poseai6n -

de Al a nombre de los reyea de España, quienes se apo1ar6n para just!~ 

ficar estas conquistas en la celebre bula 11 Noverint' Univerai 11 del Papa 

Alejandro VI, de 4 de mayo de 1493, que adjudicaba a los reyes cat6li

coa "todas las islas y tierras firmes, halladas y que se hallaren des

cubiertas, 1 que se descubrieren hacia el OccidÍ!mte y Mediodía t'abri-

cando y componiendo una linea del Polo Artico, que es el Septentri6n -

al Polo AntArtico, que es el Mediodía; ora se hayan hallado Islas, y 

tierras, ora se hayan· de hallar hacia la India, o hacia otra cualquie"" 

ra parte, la cual linea dieta de cada isla, que vulgarmente dicen de 

las Azores, y C~bo Verde, cien leguas hacia el Occidente y Mediodía. 

Asi que todas sus il!llas y tierras firmes halladas, y que se hallaren -

descubiertas y que se descubrie~en desde la dicha linea hacia .el Occi

dente 1 y Mediodía, que por otro Rey, o Principe Cr.istiano, la fueren -

actualmente poseídas hasta el día del nacimiento de nuestro señor Jea~ 

Cristo proximo pasa•o, del cual comienza el afio presente de ·mil cuatr~ 

cientos noventa y tres .. 11 "··. y hacemos, constituimos y deputamos a 

Vos., y loe hijos vuestros herederos y sucesores, señores de ellas con 

libre, lleno y absoluto poder, autoridad y jurisdicci6n ... •• 

Aei, con el antes citado fundamento legal la propiedad de la 

tierra se dividi6 en P6blica ., Privada .• 

La propiedad pública so dividía en: del Estado y estaba com

prendida por loe montes realengos, aguas y pastos; De los pueblos que 

estaba formado por los terrenos de uso comunal, ejidos y dehesa; De 

uso individual: térrenos de común repartimiento, parcialidades y auer-
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tea, de loa municipios: en propios, de arbitrios y de obtenciones. 

Y.a propiedad privada se eubdividiá en: encomiendas, mercedes 
reales, confirmaciones, composiciones y por preacripci6n. 

La encomienda no !ul una instituci6n creaaora de la propie·
dad, eegCtn Angel Caso <13) pero al degenerar en eso ae convirti6 enco! 
trlndoae su taiz fundamental en las Bulas Alejandrinas, noa dice que -
l.as miaua palabras con las que se inician las dos Inter Caetera, nos 

lo expresan de modo innegable, y nos explican la r~z6n aoral que el -· 
Ponti11ce tuvo al dictarlas, et'an. una obligaci6n impuosta a loa .Reyes 

c•t6licoa de llevar. la !6 cristiana a loe indios. 

Aa! la encomienda, como au nombre lo indica, airvi6 para en
c.-rgar a un crieti•no la propagaci6n de la 1' entre los gentiles con-
quiatadoe. 11 a!o de·l509 marca el origen de la encomienda. 

Fray Bartolom6 de las Caaaa, principalraente~ realizo instan• 

ciaa ante el Emperador, que modific6 las nuevas le1ea, volviendo a qu! 
dar vigentes la Ley de Suceei6n por dos vidas. En 15,55 ae eetable_ce • 

la aucesi6n por tres vidas; en 1607 por cuatro vidae¡ en 1629 por c1n· 
co vidas, reaucitando a:a! la eaclaYitud. Felipe. V, la. eupriae en 1721 

dando tina esta instituci6n que dur6 mla de doa aigloe. 

llCOMIENDAS.- Su origen lo halla•o• en laa Bula• llejandri--. 

naa, cre&ndoae la priaera en el atlo 1509. 
a).- Tiene su origen en una finalidad religiosa·. 
b).- SirYe deapu6e como un medio de do•icilio social y poli· 

tico y militar de los indígenas. 
e) •• Se; traduce con el tiempo, en bna especie de esclavitud 

para el ind1gena, otorgadas priméramente por doa vidae¡ en 1555 no ob! 

tante los ataques de que babia sido objeto, ee impuesta por tres vida.e 

por cuatro vidas en 1607, por cinco en.1629. 

d) •• Al fin, conaistierón s6lo en el pago de tributos que, • 

primero los recibia ft~ encomendero, deapu6a convirtiéndose en verdad•· 

ro tributo en favor do la Corona. 
e); .. Nos interesa tanto de ad~ •1 punto de •~ata de la propi! 
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dad en que hubier6n de traducirse, como desde el. punto de vista de la 

colonizaci6n, ya que hicier6n posible llegar la cultura española a loa 

indigenaa repartidos y encomendados. 

t).- Concluy6 la encomienda bajo el reinado de Felipe V, en

tre loa años de 1718 a 1721. 

LA MERCED REAL.- El. conquistador no se encontraba a sueldo • 

de su gobierno, hacia la conquista como guerrero medieval, instigado -

por dos tuerzas: el deseo de adquirir un botín y el de extender au t,. 

El botin que hacia suyo consistía unicamente en bienes mue-

bles, ya que loa inmuebles conquistados eran. para el Soberano. Por --~ 

eso era indispensable que el conquistador recibiera por parte del' aob!' 

rano eaa distribuci6n que consiatia en tierras y que tuvier6n, a par-

tir de entonces, el nombre de: Mercadea Reales. 

COMPOSICION.-. Fijan la Compoaici6n las Leyes 15 y 19 de la -

Rtcopilaci6n de Indiaa, estableciendo la primera que: "loa que se hu-

bieren introducido y usurpado 111'8 de lo que lea pertenece, conforme a 

las medidaa sean admitidas en cuanto al exceso, una moderada compoai-

ci6n 'i a• lea despachen nuevos tituloa 11 • . La Ley 19 establece el prOC!' 

dimiento mediante el cual podía obtenerse la composici6n de la• tierra 

que hubieren poaeido por diez años. La Ley.16 establece como laa com

poaioionee habrían de eer siempre por el bién de los indios, intervi-.

niendo aqut' la Real Audiencia del Distrito. La Ley 17 previene que no 

ae adllli ten 111 compoaici6n de tierras que hubieren sido de los indios,

º co.n titulo vicioso. La define Angel Caeo como:. 11el sistema mediante 

el cual quien estaba h poaeai6n de tierras, durante un periodo de • -

diez .adoa o mis, podia adquirirlas de la Corona, mediante pago previo 

un informe de testigos que acreditaren esa poeesi6n, y siem~r~ y cuan

do no hubiere en el otorgamiento un perjuicio para los indios"• (14) 

LA CONFIRMACION.- Siatema que era paralelo a la compoeici6n, 

como su nombre lo indica, sirvi6 para que las tierras que hubieren si

do tituladas indebidamente, o bién que carecieren de titulos sobre 

ellas, aquellas peraonaa que lns hubieren poeeido, pudi'er1.n, mediante 

ia confirrnaci6n que de ese estado de hecho hiciere el Rey, ·disfrutar -
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lae jurld:l.camente, bastando ese hecho para establecer el derecho del -

titular· a su favor. Sirvi6 para ratificar situaciones creadas con un 

derecho precario o sin derecho alguno, pero situaciones tales que era 

indispensable ratificar para evitar un amago a la propiedad y al desa

sosiego social que este amaffO trae eiemprc consi.go. La confirmaci6n 1 • 

más que una medida de carácter juridico, lo ful! politica, se tradujo -

poeteriorme nte en un procedimiento de derecho, mediante el cual el in

dividuo pudo adquirir la propiedad de laa tierraa del soberano español. 

Mediante esta institucibn el encomendero tuvo le propiedad de los te-

rrenos de sus encomendados¡ tul! este procedimiento el que dió validez 

a esta situación.tan irregular e injusta, aei nos explicamos como la -

encomienda lleg6 a ser una institución que encajó dentro de las que e~ 

tablecen la propiedad en América, eato es complementada por la confir

mación. 

LA USUCAPION O PHESC!UPCION ADfiUISITIVA.- Ful! otro de los t!_ 

tulos que sirvieron para establecer en .favor de los particulares la 

propiedad de las tierras durante la Colonia. La Ley 141 titulo XII, -

libro IV de la Recopilación de Indias, dice al respecto: "Loe minie- -

troe de las Audiencias deben amparar a loo que con buenos tituloe y re 

c:audoe, o justa prescripción poseyeran". (15) 

Era la prescripoi6n un meaio de adquirir la propiedad que t! 

n1a loe rasgos distintivos del Derecho Homano: loe plazos para la pre! 

cripci6n aumentaban desde loe diez hasta los cuarenta años, según la -

buena o mala fe del poseedor. 

REALt:NGOS.- Realengo era la tierra descubierta y conquistada 

que no habia sido adjudicada o adecuada para alguna de las finalidades 

que los otros tipos de propiedades eetablecian; eran aquellas tierras 

que el Rey reservaba "para disponer de.ellas a nuestra voluntad" según 

la Ley 14, titulo XII, libro IV, Del realengo salian loe diversos ti

pos de propiedades; era el te1•reno sobre el cual cabia la confirmación 

el que podia motivar una composición; la tierra expuesta a preecrip~.

ción, pues el poseedor del realengo que reuniese las ca.racteristicae -

necesarias para prescribir, hacia suyo el terreno poseido. 
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MAs t~rde encontra~emos en nuestra legislación loe realengos 

con otros nombres, baldíos, excedencias, demasiae, pero, principalmen

te terrenos nacionales. 

El realengo era la tierra del Rey, fue sustituido por "la N!. 

ci6n" a partir de la Independencia dej6 de ser el Soberano, el Rey, y 

lo fue el pueblo mismo, por lo que loa derechos que el Soberano cor.re!. 

pondian, pasaron al pueblo, y asi como el Soberano daba su nombre al -. 

terreno entonces llamado realengo, así tnmbién la Naci6n, a partir de 

la Independencia, di6 su nombre a la tierra y la tierrR se denomin6 -

en to'nces Nacional. ( 16) 

El privil~gio de la mesta era el otorgado ~ la Cofradia de -

Ganaderos Trashumantes y por el cual gozaban loe ganaderos congregados 

un privilegio que ningún otro mortal alcanzaba; tenían sus propios ju!. 

cea, podían impedir la rotura de las tierras que sus ganados cruzaban, 

no había setos ni valladares para ellos, destruyendo todo cuanto a su 

paao encontraban. Tenían una serie de Leyes protectoras que loa ampa

raban. Eata institución pas6 de la Península Ibérica a la Nueva Espa

.lla. 

Afl.os más tarde se suprimieron los privileg:l.os otorgados a -

loe hermanos de la Mesta, llegando los agricul toree a tener un pri.nci

pio .de seguridad con r11laci6n a aus tierras que venían invadidas cons

tantemente por loe ganados de loa cofrades. 

REDUCCIONES. - En l-!le Leyes de Indias hay dos regímenes con - · 

relaci6n a la fundación de un pueblo; uno ea el relativo a las pobla-

ciones, todas fundadas por españoles, el otro, el relativo a las redUE_ 

ciones que eran los núcleos de aborígenes. 

LAS POBLACIONES,• Una vez examinadas las condiciones. de loe 

terrenos, clima, etc., se procedía a la poblac:! 6n, ajustándose a las -

Leyes de Indias. Era indispensable que el español formara capitula- -

ci6n .con la autoridad, es decir, que hicieran .contrato mediante el - -

cual se comprometieran a poblar el lugar descubierto; encontrada la 

tierra, se oía al Consejo de Alcaldes y Regidores, y el Cap:l. tulador t!_ 
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nia que cubrir ciertos requisitos dentro del término que se le señala

re habria de establecer por lo menos, 30 vecinos, cada uno de ellos -

edificarla su casa, llevándo también cierto número de cabezas de gana

do; el Capitulador deberia de 11 tomar asiento" esto, comprometer a loe 

particulares que con él llevaba y registrarlos como miembros de la nu! 

va poblaci6n. Tenían.loa pobladores determinadas prerrogativas; esta• 

ban exentos de pagar derechos por lo que llevaban en el primer viaje,• 

podian lle·var consigo armas de otenea y aetenea; eran gratificados en 

sus servicios como pobladores~ Adquirinn el carácter de hijpa-dalgoa, 

tanto los pobladoree y pacificadores como sus descendientes. 

Ea particularmente.importante la Ley Séptima, Titulo VII, l!. 

bro IV, porque nos fija con toda claridad c6:no ee estRblecieron loa t! 
rrenos ai' margen de la población. Dicha Ley ea de las que fundan nue~ 

tro Derecho.Agrario Colonial. La Ley dice: 11El término y territorio -

que se diere al poblador por capitulaci6n, ae reparta en la forma Bi·

guiente: Sáqueae primero lo que fuere menf'eter pare loa solares del -

pueblo, eJido competente el ganado, que han de tener loe vecinos y 111áa 

otro tanto para loe propios del lugar; el resto del territorio y Ur111:!:, 

no se haga a cuatro partea una de elle.e, la que escogiere, aea para el 

que eatl obligado a hacer el pueblo, y las otras tree se repartan en -

suertes· iguales para loa pobladores. (17) 

EL FUNDO LEGAL.- lle i. parte de terrenos dedicada directa y.· 

exclusivamente para servir de caeco a la poblaci6n. Debían establece!'._ 

se call,es, escuelas, rastro, mercados. plazas, templos, cementerios y

corral del Consejo. 

EJIDO.- El ejido viene de la palabra latina exitus, que sig

nifica salidas. El ejido de cáda pueblo estaba destinado al uso de -

sus moradores: nadie, por consiguiente, podía apropiárselo ni genarlo 

por prescripci6n, ni edificar en 61, ni disponer de él en legado. La 

Real Academia dice de bl que es el 11C!llllpo o tierra que está a la sali

tl'l del lugar, que no se planta, ni labra y ea com<in para todos loa ve

cinos". El. e ji do servia para qu' la poblaci6n creciera a eu costa. 

LA D'&HESA.- Era uná parte .o porci6n de tierra acotada desti
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nada regularmente p&ra pasto de p;ar1ado. Generalmente se le confunde - · 

con loa ejidos, esto con el pr6poaito de igualar las reducciones de i!!_ 

dios con 'las poblaciones, ya que en las poblaciones eus moradores eat! 

ban obligados a poseer ganados, no as! en las reducciones. 

PROPIOS.- Estos bienes eran propiedad de los Ayuntamientos -

de las Poblaciones; s·)n aquellos bienes que sirven al Municipio para -

sufragar sus necesidades, como casas de cabilcio, de beneficieucia, fi!! 

cas·rúeticae y urbanas y las de arbitrios. 

LAS SUf~RTES,- Eran terre11os de propiedad y disfrute indivi-

dual. A cada solar en el casco -de la poblaci6n, correapondia una suer

te de tierra para sembradío, en ocas:!.onee se agregaba a 6ete una suer

te de terrenos de regadio .• 

REDUCCIONES.- Son absolutamente dietfntas d!_lne poblaciones, 

por su origen y desarrollo. Eetabau reglamentadas en otra parte de la 

Legislaci6n de Indias. "Con mucho cuidado y particular atenci6n se ha 

procurado siempre interponer loa medios más convenientes para que los 

indios sean instruidos en la Santa Fe Católica, y Ley Evangélica, y o! 

. vidando loa errores de sus antiguos ritos, ceremonias, vivan en con- -

cierto, y policía; y para que ésto se ejecutase con mejor acierto, se 

juntaron divers11s veces loe de nuestro Consejo de lnllias, y otras per

sonas religiosas, y congregaron los prelados de Nueva España, el año

dP, 1546 por mandato del señor Emperador Carlos V, c!e gloriosa memoria, 

lós cuales, con deseo de ac11rtar en servicio d11 Ilios, y nuestro, reeo!, 

vier6n que loe indios fuesen reducidos a pueblos, y no viviesen divi-

didoa, y separados por 111s ai11rras y montes, privandose ·de todo benef! 

cio espiritual y t11rnporal 1 sin socorro de nuestros Ministros, y del 

que obligan las necesidades numanae, que deben dar unos hombrea a -

otros . .•. 11 • 

"Los sitios en que se han de formar pueblos y reducciones, -

tengan comodidad de aguaR, tierras y montes, entradas y salidas, y la• 

bram11as, y un ejido de, una legua de largo, donde leta i.ndin.L pueden t<'

ner sus ganados, sin qu11 se revuelvan con otros de espafiolee", 

No podian cambiarse las reducciones sin orden del. rey, "' - -
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virrey o audiencia, no tenían licencj_a para Vl.v1r fuera de la reducción 

y no podían vivir españoles, negros, m'3sti.zos o mulatos. (18) 

e).- EPOCA INDEPENDIENTE, 

La situación que imperaba en la Nueva España, antes de la In

depjlndencia, nos la descri.be don l!anuel Abad y Q.ueipo, Obispo de Valla

dolid. de Micho11.cá11; "'fa dijimos que la Nueva. Eapníla se componía con co;t 

ta diferencia de cuatro Millones y medio de l1auitnntes que se pueden di_ 

vidir en tres cl~ses: Españolea, Indios y Castas. Loa Españoles compoa 

dr6n un dlcimo del total de la pohlaci6n, y ellos solos tienen casi to

da la ¡lropiedHd y riquezas del lleino. Las otraa tioa clases, que compo• 

nen los nueve :iécimoe, se pueden dividir en dos tercios, loe de Castas 

y uno de lndion puros. Indios y Cttstas se ocupaban en los serv.icios d~ 

mésticos, en loe traba,jos de a(¡"r:!c11lt;ura, comercio, artes.y oficios. 

En Amér.ica no hay ¡¡:raduaci ones o meri:l.anina 1 son todos ricos o n:5_F-era- -

hles, no oles o infames". 

Y .daba corno soluciones pina reool\'';lr el problema· 1as siguien-

_"~t.es: "Abolición ~eneral de los tributoR en las dos olaaes de Indios y -

Caetaa. A.holicióu tle la infe:::~.,, tle rlerecho que afecta a las referidas 

Castas; que se d!!clArarinn honestas y nonradae, capttces :le obtenttr loe 

empleos civiles que no 1·equieren nobleza, si los u:erecieaeil por buenas 

costumbres. ni viai ón ttratui ta de las tierr.as realengas eutre los In-

dios y l9s Gastns. División ~ratuitA de las tierras de comu~idudes de 

lndios entre los dP. cada pueblo, una Ley Agr11ria se!!.ejqnte a la de As

tu:rias y Galicia, en la t!Ue por med5 o de locncict:ea y co11ducciones de 

veinte o treinta aHos, en que 110 se adeude el derecuo de alcabala, se 

permita al pueblo la apertura· de tierras iricultas de loa grandes pro

pietarios.11 

La Independencia, se inició la madrugada del 16 de septiembre 

de l81C, siendo su lider don Miguel Hidalgo y Costil.la¡ quien conocía -

perfectaG1ente, las tesis politicae y sociales dominantes en la época; y 

abominaba del régimen, imperante, no por la liga que 6ste tuviera con -

España, sino por la sumA de privilegios que loa españolee hablan conser 
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vado para si y que habían creado las diferencias de clases. Hidalgo -

dicta en Guadalajara dos decretos que tienen importancia para el Dere

cho Agrario, la devoluci6n de las tierras a los pueblos y la abolici6n 

de la esclavitud y los tributos para loe Indios y las Castas, 

La Corona quiso poner remedio a la situación imperante en la 

Nueva España, dictando el 26 de mayo de 1810 un decreto que fué conoc!, 

do en México hasta el 5 de octubre del mismo afio, en el que se facult!!, 

ba al Virrey para que a la mayor brevedad posible repartiera tierras y 

aguas, a loa pueblos que tuvieran necesidad de ellos. Hidalgo no que

ría la sep11racj.6n de América de Espafia¡ pretendía la supresi611 de pri

vilegios que los f11vori toa disfrutaban, y qtte A.mérica se gobernara con 

Gobernantes propios y no dnpendiera de la Corona Española, sino en 

cierto ord1m. 

El pensamiento de Moreloa era diferente al de Hidalgo, ya -

.que él deseaba una nueva nacionalidad y un nuevo régimen, Instalado -

el Primer Congreso Mexicano de Chilpancinco, el 16 de noviembre de, - -

1813, hizo la declaración de Independencia, diciendo en ella que qued,! 

ba rota para si~mpre y disuelta la dep~ndencia del Trono 1spañol, 

La Conatituci6n de Apatzin~An¡ recordemos de ella el articu

lo 26, antecedente de nu!!atro articulo 27 constitucional: ''Nadie puede 

aer privado de au propiedad sino cuando lo exija la necesidad pública 

en ese caso tiene derecho a la ,iuata :!.ndemnizaci6n11 , 

Moreloa dá la igualdad a todos los americanos; aboliendo la 

esclavitud y loa tributos¡ da la propiedad de la tierra para el indio¡ 

nulifica los actos por los que los americanos adeuden a los europeos. 

Al iniciarse la Independencia cor.io hemos vi ato, los Reyes -

Españoles empezaron a dictar una serie d!! medidas q~e favorec.ian a las 

clases indlgenas, creyendo que así se solucionarla el problema y que -

loa rebeldes repondrían las arma Estas leyes tendían al reparto de 

tierras, y en ¡_¡;ener'll, una serie de beneficios, como. liberarlos del P!,. 

~ de los tributos. Pero no siendo suficiente todas las promesas he--
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chas, la guerra de Independencia continuó y al terminar é~ta nos enco!!. 

tramos ante una serie de prohlemaa. 

El 4 de enero de 1823, fue expedido un decreto por la Junta 

1 

1 
1 

1 

1 

! Nacior1al Inati tuyente en el cual se esti·t>ulaba, estimular la coloniza"'.' ¡ 
ci6n de extranjeros, ofrecUndoles tierras que medirian cinco mil va.ra!!I ! 

por lado. Este decreto tiene especial importancia por ser la primera'.,\ j 
ley sobre colonización del México independiente. El articulo 30\ de - \ .1 

. éste decreto habla por primera vez en la Historia del Derecho Agrario .! 

de las Compaffiaa Colonizadoras~ que fueron ur111 O.e las causas de· la Re- \.
1
1¡ 

voluci6n de 1910; se refiere a loa empresarios que traigan 14'1s de dos'." ... 

dentas familins; éstos tienen .d~recho a que se les· den ciertas can ti• l 
dades de tierra, lo mismo que a las .faod.liae que traj~ren 1 cantidades l 
que se medirán en varas. Se les conced1an tres hnciendas y seis labo-

res, cualquiere q\le fuese el número de familias que trajese. <19) 

'i 
1 

En abril de 1823 se deja en suspenso la aplicación de la .ley ·i 

1 

\ 

anterior y se con.firma la concesión hecha a t~etebirn Auetin par111 la co

lonizaci6n de Texas~ 

A consecuencia de J,.a Constitución de 1824, es electo primer 

Presidente de la Rep~blica don Guadalupe Victoria, La legislación en 

.mate ria aarario. en esta época. es relativa a colonización y está unif'O!:, · 

mada del concepto de la antigua merced. 

. l 
En la elección de Gómez Pedraza, quien tenia como contrinca!!_ :l 

te al GenerRl Vicente Guex-rero, Gómez Pedraza ocupó la Presidencia gr! Í 

1 

cias al apoyo oficial que se le diapens6, inconformes sus adversarios, 

hicieron estallar. diversos pronunciamientos, bajo cuya presión al Con.;. 

greso· se vi6 obligado a declarar nulas las elecciones y desir.nar como 

Presidente a Guerrero, quien toMÓ posesión· del car1:o el lo. de abril • 

. de 1829. Durante la Presidencia de Guerrero, se efectu6 el deBembarco .. · ·•

1

¡ 
de Barradas 1 Brir,adier español, quien al f,r".!nte de cuatro mi:l .hombres 

intentaba la reconquistn de Mbxico. Santa Anna comba ti6 al invasor, -

hnbHndolo derrotado y obligado a reembarcarse. Guerrero fue .traicio- 1 
. na.do por el G'!'neral Anastaa:i.o Bustamante a la sazón Vicepresidente, -- . ,1 
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quien con ese carácter asumi6 la l'reaidencia, obteniendo la nulidad de 

las elecciones de Presidente. 

A la caída de Bustamante, l~a eleccioneH que posteriormente 

se celebraron, llevaron a lA Pre~idencin de la Hep6bltca a don Antonio 

L6pez de Santa Anna y a ln Vjcepresidencia k don Valentin G6mez Farias 

quien Msumió el poder el lo. de nbril de 1833 en vist~ de que Santa -

AnTIA se retiró a su Hnc~.enda de Man¡~a de Cl!lvo. Uómez Farias, fue un· 

gobernante de ideas nvanzadan, a tal grado que se le counidei~ co~o -

precursor de la ·~eforr.111 et: unión del nr, José Maria Luis Mora. 

Se produjo una violenta reacción entre los partidarios de -·-: 

los privilegios eclesiásticos y enemigos de las tendencias reformistas 

del gobierno de Gómez Fariae demostradas por loa drásticos decretos -

que expidió en diversns fechas del afio de 1833, 

El carr.bio de forma de Estado que oe operó en virtud de la --

Constitución Centralista de 1836, no puso fin al padecimiento de nues

tra vida p6blica: pronunciamiento, cuartelazos y 1 evantan1ientos mili t!!_ 

ristaa. La implantación del r6gimeu centralista fue el pretexto para 

que Texas exiKiera ou independencia; YucntAn, molesto por haber sido • 

deRradado a simple Departamento, se separa de la Hep&b~ica Mexicana. -

Loa p11.rtidarios del federalismo, en virtud de estos hechos, pugnaron -

por rAstaurar el imperio de la Constitución. de 18J4. Pero Santa Anr.a, 

tras interminible serie de peripecias, escaramuzas y ardides, proclama 

el ;Plan ele Tncubaya el 28 de septiembre de 1841, e11 que apoyara su die 

ta dura posteriormente; declnrR la cesaci6n de todos los poderes exj s-

tentes ~n virtud de la Constitución de 1836, exceptuAndo al judicial, 

que mane.jó a su antojo. El primer paso dado por la junta fue designar 

Presidente de la Rep6blica por sexta vez a Santa Anna, 

En diciembre de 1841 lanza la co11vocatoria p~rn el Congreso 

Constituyente, que debería quedar instalado el lo, de junio de 1842, -

Ya reunidos, 'se formaron comisione a que elaboraron pro ye e tos, al~unos 

de tendencia federalista, reiterándo la may~ria el régimen cent~aliata 

. El Congreso Constituyente no pudo discutir tales proyectos, que por. 
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de ere to expedido el 19 de dicie111bre de 1842 por don fü.colás Bravo, Pr! 

·sidente de la República por deaigm1ci6n de S11nta Anna, se nombró una -

Junta de Notables, enc:argada ele formar las bases para organizar a la -

Nación, 

El 13 de junio de 1843, Santa hnna, ·riresi dente provisional -

de la República, enunci6 la expedici6n por la Junta de Notables de las 

llamadas Rases de Organización Política de la República Mexicana. Es

te ordenamiento, cuya ileKitimidad ea notoria, reitP.ró el ré~imen cen-

¡ · tral ii~plantando por la Cona ti tuci6n de 1836, 

En 18116 1 se declara la ~uei•ra a Estados Unidol.l, El paia es

caso de recursos, se aprestó a defenderse de la aeresibn del vecino -

país. Se pone al mando de las tropas a Parerles Arrillaga, quien 1 se -

subleva en San Lui.s Potosi, ·design~ndose Presidente provisional, El -

General Mariano Halas se leva11ta en armas el 4 de agosto de 1346, des

coMcier.•lo al rép;imen centralista, convocando a un Congreso Cona ti tu-

yen te que lo primero que hizo fue designar Presidente interino a Santa 

Anna y Vicepresidente a Gómez i~ariaa, se restaura la vigencj.a de la -

Conat:i. tución de 1824, 

Se suceden en el poder Manuel de la Peña y Pefia, José Joa- -

quin Herrera, Mariano Arista y Juan B. Ceballoa, en virtud del pronun

ciamiento de Manuel Maria Lot1bardini el l 7 de marzo de 1853 se declara 

?residente de la Rep(1hlica Santa Anna; su ilegitimidad era notoria, -

.itlicia una de las die ta duras más aprobiosas, en su persona se concen

trs.\ron todas lns funciones estatales: dictaba leyes, las ordenaba cum

plir y organizaba a discreción loe tribunales. 

Un pueblo puede so¡.iortar por algiin tiempo las vejaciones de 

que lo hag1rn victima las autod.dades; puede padecer pacientemente la -

m!:ts indi:gn11nt.e opresión de su gobierno; pero llega un momento en que -

hombres decididos a romper el aprobio lo sacan de au letargo y lo to-

man en reconquistador de sus derechos. 

A causa de los demanes Santanistas, el General don Juan AlV!_ 
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rez, quien junto con el CoronP-1 Francisco Villarreal, proclamó el Plan 

de Ayutla el lo. de marzó tle 1854, que es el antecedente de las leyes 

de Reforma. 

El Plan de Ayutla, nos dice Mendieta y Ndftez, "juzgado como 

base de una verdadera revoluci6n, aparece con gran pobreza de mP.tae, -

pues no contiene loa principios de una nueva organización política y -

social, circunstancia común a caai tocias las revoluciones", ( 20) 

Santa Anna comprendió que no se trataba de una simple asona

da militarista, y aún cuando arroj6 contra el movi1J1iel'to todo su pode

río 1 , demostró en sus resoluciones que habla perdi.do la confianza en si 

mismo y en quienes lo rodeaban. Comprendió que el pais exigía una nu! 

va or¡¡;anización y opt6 por renunciar a su mandato, 

La revolución de Ayutla fue origen de hondas transformaciones 

políticas y sociales realizadas por hombrea eminentes de las nuevas g!!_ 

neraciones que dieron contenido y altura de fines, a lo que en un priE 

cipio no fue sino un pronunciamiento motivado, quizás, por causas p~r

sonalietas. 

Al triunfo de la revolución ne Ayutla en octubre de 1855, -
fue nombrado Preaidente Interino don Juan Alvarez por los representan

tes nombrados conforme al plan revolucionario; bajo su interinato ee -

dictaron las primer11s leyes reformistaa que trataban de r.1cabar con los 

µrivilep;ios del clero y del ejército, y aún cuando mucnas de esas le-.

yes teriian ant~cedentes precisos desde 1833, no fue aibo hasta el ano 

de 18)5 en 11delante cuando se coordinaron en un cuerpo sistemático que 

consti. tuyó lo que en nuestra historia se conoce con el 11ombre de Re fo::_ 

ma y que compren1e una serie de disposiciones de trascendencia jurídi

co-social, económica y politica que, en resumen, lograron la separac:ión 

de la iglesia y del Estado, la desamortización de loe bienes del clero 

su incapacidad para 11dquiri.r propiedades rúe ticas y urbanas 1 el 11,lici.!! 

mo en la ensefianza, el establecimiento del Hegistro Civil y la Consti

tución de nuestra patria como República representativa y federal. 

Como resultado del Plan de Ayutla, surge la Ley ele Peaamorti 
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zaci6n de 25 de junio de 18561 y el triunfo del Partido Liberal. 

El objeto de 6ata L11y er.~ poner en circul.lción las grandes -

masas dA bienes caneen tradoe por la.a di versas corporacion11e civiles 'f 

religiosas, pnra que eatn desco!lcentración beneficiaria a loe inquiH

nos y arrendatnrios de l~s fin~HE y a la sociedad en gene1•a1, Al mia

r.to tiempo la traslación de pronilldo;.d benefid~rl.1:1 al Eral'io que se en

contraba en situación precsria. 

Respecto a los resultados que se obtuv~.erou con la Ley de -

Desamortización, Caso nos dice: "La ip;lesis. au;~nazó con am1tem!l a - -

quienes adquirieran loe b'!.enell que a ella irn le quitaban. Arrendata-

rios, aparceros, ceusatarj.os 1 personas humild.ee muchas de ellas, de 

creencias profundufi, se abstuviol'dn de adqui::-ir, y entonces q11ienes o_!! 

quirieron fueron loe riel'ª• a. loa que el anat.em.a no preocupo, bien por 

no ser creyentes o bien por crear en su riql\eza y la omnipotencia de -

listas,. siendo asi los humildes e6lo el conducto de que se valib. el po

deroso para reconcentrar la propiedad. Asi, puede decirse, que en M6-

xico nunca ha existido hasta éste instante, la pequeña propieda1l, el -

pequeño 'propietario, la clase burguesa. Nuestra República ha pasado -

de un sistema amort:l.zador 11. un sistema concentrador de la propiedad 

por el latifundio. E11 suma de un latifundio a otro". (21) 

Fue jurada la Constituoi6n el ~ de febrero de 1857, fecha m! 

morable para nuestrn historiiq. tras l.argos dehates, en que durante un 

año se habian estado ventilando en el seno de la representación nacio~ 

nal las cuestiones más graves, entrando en· pug~~ .. los pr~ncipioe radio!, 

les de la dr.mocracia con los arraigados intereses del P11rtido Conserv! 

dor, .y con la timidez de los que creían que no era lleg1.1do el tiempo -

de:.introducir en la legislación novedades que co11sideraba11 peligrosas¡ 

se elevaba, por fin, a la cateKoria de Ley Fundamental aquel proyecto, 

cuya aparición habia sido vista por unos como la realizaci6n de las -

más bellas esperanzas de la Hepública y por ot1·oa comd el conjunt.o de 

los r.:ás peligrOBOS err'bres que preoipHarian a 111 Mación er. un abismo 

de desp;rnciae. 

Se dejaba oxpodido el camino para'reformar la Constitución, 
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ya que lueso se hablb de que las situaciones cambian y las leyes no p~e 

den mantenerse inmutablaA, pero siempre y cuando el uue blo lo p:l.diera, 

Después se nombró a una comisión para que enunciase al Presidente que 

se le es~e.raba a jurar; Comonfort se presentó acompallado de su Millist.~ 

rio y pronunci6 lo siguiente: "Yo, Ignacio Comonfort, Presidente susti 

tuto de la República,. juro ante Dios, reconocer, guardar y he.car guar

dar la Constituci6n Poli tics de la República Mexicana que hoy ha ex pe-

' dido el Congreso", Respondiéndo el Vicepresidente del Congreso: 11Si -

.aai lo hiciereis, Dios os lo premie y si no, Dios y la Patria os lo d!. 

manden", 

Con ~eta Constituci6n se volvi6 a los cauces del Federali8111o 

El constituyente del 57 se inapir6 en el libre determinismo individua

liata, en él liberalismo f'ranclta que oponia el derecho individu.al a .. • 

cual·quier otro derecho, llegando al grado de exigir que el Estado se -

detenga Rnte la posibilidad de invadi 'I:" la· esfera de derechos particul!_ 

rea. 

La Constituci6n fue duramente combatida por conservadores y 

clero, al grado que el Arzobispo de México expidi6 una circular en que 

declaraba su ilicitud, ordenando que los que la jurasen no podrian re

cibir lo·s Sacramentos, sin que antes se retractasen p6blicamente, 

En el articulo 270., incorpora a 61 1 en gran parte. la Ley -

de Desamortizaci6n, pero ya no establece la excepci6n que hacia el 80. 

de la mencionada Ley o sea qué; 11De lae propiedades pertenecie·ntee a -

los Ayuntamientos se exceptuarln también los ·edificios. ejidos y terr! 

noe ~eetinados exclusiVamente 8.1 servicio público de l.as .poblaciones a 

que pertenezcan" a pRrtir de la Coneti tuci(m de 57 loe ejidos entraron 

ta~bién a la corriente desamortizadora, pudiéndose llevar a cabo la de 

samortizaci6n de una manera absoluta y r~dical. 

La expedici6n de las Layes de Reforma y de la Coastituci6n -

de 57~ trajeron consigo una serie ·de luchas.internas desatadas por loe 

conservadores, encabP.zados por el Ge,neral Miguel Miramón, quien mlls 

'tarde muriera fusilado, en unión de TomAs Héjia y Haximiliano en el C! 

·rro qe las Campanas. El gob:lerno contestó a estas rebeliorieé con un ~ 
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arma politica que hn'bia de ser definitiva para la Iglesia: La Ley de 

Nacionalizaci6n de 12 de julio de 1859, los artículos que nos intere-

san son el primero 1 que establece: 11Entrau al dominio de la Nación, w 

todos los bienes que el clero secular y regular ha es.tado administran

do con diversos títulos, sea cual fuera la clase de predios, derechos 

y acciones.en que consistan, el nombre y la aplicación que hayan teni

do"; el 5o. , que suprime en toda la lte pública las 6rdenes de 1os regu

lares que existan, cualquiera que sea la de11ominación o advocación con 

que se hayan erigido así como lus archicofradías, cofradías, conp;rega

ciones o hermaudHdeo anexas a las comunidades relip;iosR.s, a las ca te-

dralee parroquias o cualesquiera otras iglesias. 

Ahora uo sólo son las tierr11.s las que van a ser recogidas y 

devueltas al cauce comercial, sino todos sua bi1wes, tern;.Jlos, pinturas 

y demás propiedades de la iglesia. Se iu tel'esó a los ci ud!lda llOñ para 

que denunciaran los bienes menc5.onadoo con una participación del valor 

de ellos, pero el clero, hihil, encuentl'a la manera de que el denun- -

ciante fuera el que mna le convenia cuando no podia matedala1~nte evi

tar· la .delllmci.!1. La raayor parte de los bienes de J.<i i..~leoh ri11saro11 a 

poder de presta-nombres o a uociedlli:lea anónimas, donde pudieron ocul--

1 tar su ol'igen, 
1 
1 
l· 

Se considera, que la Weform~ no dió al indigena sino la tie

rra, convirtiéndolo, de improviso en propichrio 1 pero la falta de edu 

b~ción, refacción e irrigación, le impidió continuar el cultivo de la 

tierra. Propietario ya, halló que la tierra que recibia no podía cul

tivarla, y entonces, por la faltA de legislación que pusiera trabas a 

la enajenación, se vió que el indigena enajenaba sus tierras, las de -

los ejidos, las comunales a individuos poderosos que podian adquirir-

las en cantidad¡ por otra parte, los arrendntarios se abstuvieron, por 

los anatemas de la fr·lesié\ 1 de t1tljuriica!'Se 111s propiedades eclesiásti-

cas que en arrendamiento o a censo disfrutaban, y como vinieroL loe PS!_ 

derosos sin escrúpulos relir;ioso.s de ningún p;ér.ero, a nacer suyos los 

bienes que 1rntes fUl'lrtrn, de ln ir,leflia, El, llnatema sirvió para inver-

tir los ·tirminos: a los nincrables los dejó abatirlos y n los riaoe los 

col~ó de btenea; asi dejarnn de existir la propiedad comunal y la pro

piedad eclesiástica, en una 1;ran parte¡ pero, a travéB de loo ej.idate-
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rios y los comun'rtros pas11ron a manos de los latifundistas, es decir de 

la propiedad co~unal se vino a la propiedad individual, pero con carac 

tsr's verdaderamente trRgicos para la nepública. 

'I'ERRENOS JlAJ,nros '{ NACIONALES. - El articulo 720.' de la le-

gislaci6n bobre baldios de 20 de julio de 1863 1 Ley de Renito Juárez,

. en su arHculo lo., fija el concepto de baldíos: "son baldtos, para .,. 
I 

los efectos· de esta !.ey, todos los terrenos por la P.U t,oricfad faculta da 

para ello por la Ley, ni cedidos. por la misma a titulo oneroso o lucr! 

tivo a individuo o corporllci6n autorizados para adquirirlos". 

Otra 1ey que nos interesa exa1.1iner, es la Ley de 15 de di-. -

ciembre de 1883 aobre colonizaci6n y que 'introduce en nuestro r6gimen 

político una de las instituciones más nefastas para 111 República, las 

llamadas Compal\iae Deslindad.oras. Eataa compaftiaa colonizadoras y -

deslindadores contribuyeron a la decadencia de la propiedad rural e -

incluso fueron un peligro para loe minifundios, que por falta de docu

mentaci6n o de otros requisitos, fueron incluidos dentro de los bel- -

dios. 

La ley de baldíos de 26 de marzo de 1894, dictada por don -

Porfirio Diaz; en su articulo lo., nos indica que son terrenos propie

daa de la Naci6n: Loe terrenos baldios, l8a demasías, las excedencias 

y los terrenos nacionales. Define a loe baldíos como terrenos de la -

República que no han sido destin1tdos a un uso público por la au torid11d 

tac'ul tada para ello por le .Ley; demesias son loe terrenos poseldoe por 

perti,cul1tree con titulo. primordial y extenei6n mayor que la que l:ete -

determina, siempre que el exceso se encuentre dentro de los linderos -

señalados en el titulo y por lo mj.smo confundido en su totalidad con -

la extensi6n titulada; P,xcedencias son los terrenos propiedad de part!_ 

cularea poaeidos durante 20 aflos o más, fuera de loe linderos que seil! 

la el titulo pr:i.mordial, pero colindando con el terreno que hte ampa:';. 

ra. Son terrenos nacionnles los haldios descubiertos, deslindados y -

medidos por comisiones P.epeciale,s, o pol' Compañías autorizadas para -

eilo y que no hayan sido· le¡r,nlmente "enajenados, asi cooto loa baldlos -

denunciados por particulares cuando/éstos hayan ab'!ltidonado el terreno. 
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En su articulo 80., establece que·no está prohibido a lae CompaftilNI 

enajennr extensiones mayores de dos mil q1dnientas hecUreaa. 

Se establecia en bata ley el Gran Registro de la Propiedad • 

de la RepQblica; la inscripción era voluntaria, pero la omisi6n de és

ta, pr~vada de ciertos privilegios, privilegios que pueden resumirse ~ 

en que toda propiedad inserí ta en el Gran Uegistro debe ser considera

da "perfecta, irrevocable y exenta de todo g6nero de revisi6n". 

Las Compai'lbs Deslindadoras, con grandes capitales, muchas -

veces extranjeroe, llegaron a poseer cantidades fabulosas de tierra, -

creándose asi el régimen latitundista mexicano, que fue causa princi-

pal .de la Revolución de 1910. 

Durante la adminietraci6n del General Diaz se abandon6 tota·!, 

mente la politica agraria; el General Diaz, quien subi6 al poder en -

virtud del Plan de Tuxtepec, enarbolando la bar1dera de la No Reelección 

El r6gimen porfirista, moderara al principio, se volvi6 cada vez m~s • 

conaervador, hasta llegar a ·adquirir las caracteristicas propias de -· 

loe gobiernos dictatoriales. Favoreció el acaparamiento de ·las tierra~ 
llegando a su limite m4ximo el latifundismo. Fueron treinta años de • 

paz sostenidos por las armas; en estas ci.rcunstancias tenia que esta-

llar la revolución. 

d}. - EPOCA REVO;LUCIOrlARIA. 

Teodoro Geiger dice que revolución es: 11Una modificación b! 

sica de los fundameiitos de una soÓ1edad histórica en general, y de ca

da una de sus partes, aspectos .Y creacione.a en particular". 

Ta.mbtén se ha definido h revol'ución col!lo un: "Súbito, ráp,!_ 

do, y violento cambio de la ley oficial del grupo o de las institucio

nes o valores que representa", según Sorokin, 

"La mi.seria del pueblo Ri es causa de las revoli1ciones, cau

sa de las revoluciones, cnuea latente que estalla en rebeldia cuando • 
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un carácter excepcional, temerario y orf~a.uizador, polariza el desconte!!. 

to de las clases populares en un movimiento orgaidzado.. Las que por BU 
. ' 

incultura y deaorganizad.611 las hace incapaces, por si mis111as 1 de coor-

dinar BUS fuerzas J.• de planificar una insurrecci6n11 , en concepto del -

maestro Lucio Mendieta y N6ñez 1 siendo causa princjpal de la caida de -

la dictadura del general Porfirio Diaz, en el norte de la República se 

alz6 lA voz de Francisco I. Madero, con el Plan de San Luis, quien tom6 

como bandera de principios el "Sufragio Efectivo y la No Reelección", 

Para Madero lo aprobioso no era la existencia de loa latifundioa sino 

•· loe actos ejecutados por las compañiaa deslindadoras con el col•Bentimie!l 

to del gobierno, al margen de la-.ley¡ proponia la devoluci6n de las tie

rras que ilegfllmente habian sido arrebatadas a ous verdaderoa propieta-

rios, pero no tomó medidaA radicales para la solución del pro~lema agra

rio; quizáa por temor a enfrentarse a las clasl!r. privilegiadas·, creyendo 

que la devolución de las tierras a sue verdaderos propietarios era la s~ 

lución adecuada al problema, hideron notar a Madero loa tics. l·1olina En 

riquez y Luis Cabrera la necesidad de terminar con la existencia de los 

latifundios. 

Como Madero no di6 soluci6n al problema econ6mico de la exis

tencia de los latifundios, el licenciado Andrés Molina Enr1quez, desco

noció el régimen interino de Jo'rancisco Le6n de la Barra, herenci.a del -

por firifJJ:lo en el Plan de Texcoco. La revoluci6n que originó el i'l.an de 

~txcoco, fue fácilmente sofocada, pero tuvo una gran trascendencia en -

su ideologia, ya que sus idaas fu11ron reflejadas en el l'lan de Ayala -

que ha sido tomado como bandera de la revolución agraria. Emiliar.o z,... 
pata proclama el Plan de Ayala inopirado en el de 'l'excoco y toca arrpli! 

mente el problema agrario, declara a Madero como traidor a la caut1!1 re

volucionaria y a la agraria que no pudo resolver. 

Zapata pedí.a c¡ue se repartiera ·1a tierra entre los iudi os que 

efectivamente encabezaban el trabajo de ella, que hubiera una distribu

ción e.qui ta ti va de la tierra, para que doeapareciesen los grandes la ti

fundios, tomó Zapnta como ll!mu el. d11 "Tierra y Libertad", y. v:l:~10 u oar 

la pauta para ayudar a las claaes inMgenas buscando .la mayor dif,triliu

d.ón de la tierra para que bata se entregar~.~ quien ia trabajara, 
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El Plan de Chihuahun, de Puscual Orozco ae ataca tambi ér. a 

Francisco r. Mndero y se incita a la rebeli6n, (22) es de los planes -

que tienen mejor redacci6n, está compuesto de 37 artículos, destacando 

el articulo 35 que dedica al problema agrario en la sisuiente forma: -

"Siendo el problema agrario en la República, el que exir;e mlis .cittr.ada 

y violenta. solución la revolución garantiza que desde luep,"o se proced! 

rá a resolverlo bajo ~aa bases generales siguientes: 

I.- Reconocimiento de la propiedad a los poseedores pacifi 

coa por más de veinte años. 

II.- Revalidaci6n y perfeccionamiento de todos loe t1tulos 

legales, 

III.- Reivindicac:f.6n de los terrenos arrebatados por despo,jo 

IV.- Repartici6n de todas las tierras baldias y nacior1aliz11-

dae en toda la República. 

v.- Expropiación por causa de utilidad pública, previo av~ 

lúa, a los grandes terratenientes que no cultiven hab! 

tualmente toda m1 propiedad; u las tierras asi expro-

piadns se repartirán para for1entar la agricul tul'a in-

teneiva", 

Para terminar con la revuelta iniciada µor Pascua+ Ol·ozco el. 

presidente Francisco !. ll11dero destacó a Victoriano Huerta y lo derro

t6;. mss tarcie Jluerta traicionaria la confianza dfl Madero. 

F.n la C4mara de D:i.putados en el afio de 1912 ee presenta varios 

proyectos para soluclona.r., el pro l.> lema agrario, asi' se diacu ti e ron: 

I •. - El ?litn Alitrd1n, !I .- ·1::1 i1royccto de !anssi 'y Juan Sarabia que re-

formaban los articuloo lJn., ~~o. y 'l2o., de la Constituci6n de 1857. O 

rrr.- F.l proyecto del diputado Gahriel V!trgas, que trataba la supresiór. 

de l.cis tiend11s de raya y .la re~lan1entación del contrato de aparcería. -

IV.- J,a Sf!i,jU!lila iniciat:i.vu :le Juiin Snrahia, que declaraba de utilid'ió • 
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pública la expropiaci6n de los latifundios, v.- La iniciativa que pre 

sentaron loa diputadoe Joa6 Natividad Macias y Luis Cabrera, el 3 de =1 
diciembre de 1912 en la que pedían se declarara de utilidad pública la! 

dotación y reconstrucción de ejidos para los pueblos, que el. ejecutivo) 

expropiara tincas con objeto de dotar a loe pueblos de tierras, que -·· ; 

fuera el gobierno federal quien hiciera las expropiaciones estando de 

acuerdo con loe gobiernos de 108 Estados y oyendo a los Ayuntamientos 

de los pueblos de cuyos ejidos se tratara¡ que la propiedad de dichos 

ejidos quedara en poder del gobierno federal en tanto se devolviera a 

los pueblos su calidad de persona juridica¡ que las expropiaciones qu!.: 

daran a cargo· de la Secretaria de Fomento y que una .ley regllllllentaria 

.determinara la forma de efectuarlas y loe medios financieros para lle

-varlas a cabo, y la condición juridica de los ejidos formados, 

Esta in~ciativa que sostuvo el C.Lic.I,uis Cabrera, en un di!!,~ 
'curso en el que 

1 
atac6 el peoniemo y pugnó por la recostrucci6n y dota- i 

ción de ejidos a lo.a pueblos. En estas inicia ti vas se observa que se 

luchaba ya por resolver en alguna forma el problema agrario 1 que había 

sido la causa motor de la Revolución de 1910, 

La decen11 trágica estalló en México el 9 de febrero de 1913, 

Victoriano Huerta obtuvo el mando de laa fuerzas militares para sofo-

car el cuartelazo, pero Huerta tomó prisioneros al presidente Francis

co I. Madero y al vi.cepresidente José Maria Pino Suárez s los que diaa 

después lee dió mu~rte. Habiéndose celebrado el Pacto de la Ciuda~ela 

el 18 de febrero de 191), en virtud del cual se hizo presidente provi-

. aional Victoriano Huerta. (Angel Casso nos dice que: "la cuestión - -

agraria era de tal manera imprescindible para cualquier rAgimen que en 

el pacto de la ciudadela se estableció la creación de una Secretaria -

de Estado que habia de llamarse de Agricultura y que se encargara eap!. 

cialmente de resolver la cuestión ap;rar,ia"), 

Ante tal situación, en Coahuila se levanta don Venustiano --

Carranza, en contra del. usurpador proclanianc\o el Plan de Guadalupe - -

('26 de m~roo .lle 1913), encabezando la Revolución Conetitucionalieta, -

llamada en esta forma- P,Or que pretendía restablecer el orden legal; C! 
rranza triunfó pero a caUB'R de los numerosos levanta:dentos de las fa~ 

- 17 -

1 
i 

1 

·1 
i 
1 ¡ 

1 
1 

¡ 
J 
! 
\ ¡ 

j 
¡ 
1 
i 
1 

l 
! 
! 

1 

1 

1 
í ¡, 
l 

1 
~ 

i 



i 
1 

ciones revolucionarias tuvo que salir a Veracruz, donde se dicta un nu! 

vo Plan al que se llam6 Adiciones al Plan de Guadalupe, dicho Plan es -

preponderantemente político y lus adiciones que se hicieron con'poste-

rioridad su contenido es Social y Económico, l.a Secretaria de Fomento 

del r6gimen revolucionar~.o dict6 el 6 de ener"o de 1915 la Ley Agraria 1 

antecedente de nuestro actual articulo 27o, 1 Constitucional. 

Lila fuerzaa revolucionarias se dividieron en dos partes, por 

una don Vanustiano Carranza¡ y por la otra las fuerzas del general 

Francisco Villa y de Emiliano Zapata, denominada Convencioniamo; en -

plena lucha revolucionaria se reunieron en la Ciudad de Quer6taro los 

diputados que formaron otl Congreso Constituyente los cuales después de 

arduos trabajos promulgaron el 5 de febrero da 1917 1 la Constituei6n -

Politica que actualmente rige al Pais. 

2.- ESTADO ACTUAL DEL CAMPESINO MEXICA?IQ, 

ta Revoluci6n Mexicana tiene el honor de ner el primer gran 

movimiento social del Siglo XX que trans!orm6 e innov6 la técnica Con!

titucional al elevar a la oateg0ria de preceptoe constitucionales loa 

derechos y crarantias socioecon6micas tanto de obreros como campesinos. 

tas normas de la Reforma Agraria Mexicana que torman el sia~ 

tema b!sico del deracbo Agrario y que le han dado la unidad y armenia 

de conjunto a toda la Legialaci6~;Agraria 1 se localiza principalmente 

en el articulo 27 de la Constituci6n Política de loe Eetadoe Unidos M! 

xicanoe·, que ea la Ley principal ·del Paie 1 al. que la expoeici6n de mo

ti vos hecnae por la Comisi6n que formul6 dicho articulo atirin6 que 11 El 

artículo 27 de la Coneti tuci6n thne que ser el más importante de cua!!. 

tos contenga", se declara que la propiedad de las tierras y aguas com

prendidas dentro de los limites del Terri tori.o Nacional, originalmente 

corresponde a la Naci6n, la que ha tenido y tiene el derecho de trasm! 

tir el dominio de ellas a los particulares, constituyéndose de este m~ 

do la propiedad privada. 

El tercer párrafo, cuyo texto fue reformado a partil• del 10. 
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de enero de l 934 y qued6 aei: 11La Nac16n tendrá en todo tiempo el der!_ 

cho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el in

ter6a público, asi como el de regular el aprovechamiento de loa elemea 

tos naturales eusceptibles de apropiación, para hacer una dietribuci6n 

equitativa de la riqueza pública y para cuidar de su conservación. 

Con este objeto, se dictar•n lae medidas necesarias para el fracciona

miento de loe lati!undioo; para el desarrollo de la pequeña propiedad 

agrícola en explotación; para la creación de nuevos centros de pobla-

ción agrícola con las tierras y .aguas que lee sean indispensables; pa

ra el fomftnto de la agricultura y para evitar la destrucción de los -

elementos natural!ta y loe daños que la propiedad pueda sutri.r en per• .. 

juicio de la sociedad. Loe núcleos de población que carezcan de tie-

rrae y aguas, o no las tengan en cantidad suficiente para las necesid~ 

des de su población, tendrlin derecho a que se lea dote de ellas, tomsa 

dolaa de las propiedades inmediatas, respetando siempre la pequeña pr~ 

f1! pie dad agricola en explotaci6n, .. qui se permite al .Eatado Mexicano pr2_ 

j 

gramar reformas socioeconómicas de los mayores alcances, en beneficio 

del pUeb~o. 

En el párrafo sexto se expresa que el dominio de la Nación 

sobre las.aguas es inalienables e imprescriptibles, en esta materia, -

como en otras relativas a aspectoo importantes de la cuestión agraria 

ea necesario reformar la legislación que la reglamenta especjalmente -

la ley de aguas propiedad de la Naci6n, la ley de riegos y la ley re-

gl~ment.aria de pArrafo quinto del artículo Z? Constitucional en mate-

ria de aguas del nubsuelo. 

Se r.e fiere a. la capacidRd pEtra adquirir el dominio de las -

tierras y agulls, el párrai"o sbptimo. 

La fracci6n xr ordena que para poder aplicar la legislación 

agraria se integre una Dependencia Directa del Ejecutivo el actual De

parta$onto de Asuntos Agrarios y Colonización, un Cuerpo Consultivo -

AgrRl'io, Corniai o ne e Agrarias Mixt~e, Gomith l'artj.cularee Ejecutivos Y. 

Com:i,sari.adoa Ejidales y de Jlienea Comunales. 

En la fracción XV ae menciona el. respeto y protecci6n de J.a 

: . . . ' 
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pequena propiedad agricola en exp1ot!lción, estableciendo que las auto::_i 

dades agrarias incurrirán en reeoonanbilidad en caso de afectarla. Se

i'lala los limi tea de. la pequeña propiedad a¡~ricola alcanzando 100 hectá

reas de riego o huroendad, o 200 de temporal para la primera y'para la 

ganadera las superficies que sea suficiente para mantener hasta 500 ca

bezas de ganado mayor o su eq11i va:t.ente en ganado menor. 

La última fracción declar11 revisables todos los contratos y -

concesiones hechos por loa gobiernos Rnteri.ores y desde el af!o de 1876, 

que hayan dado origen al acaparamiento de tierras, aguas y demás rec ir

sos naturales. Se faculta al ejecutivo federal para declararlos nulos 

cuando impliquen graves perjuicios al interba público, ( 23) 

La Reforma Agraria Mexicana ha sido considerada en forma poei"'. 

tiva y negativa, con juicitls favorRblee y deo!avorables, de criticas y -

elóp;icos; para poder obtener un concepto que Ae ape~;ue a la realidad im

peran te, es necesario realizar un b11lance de sus 'resul tadoe, aludiendo a 

loa r1mglones u1lis destacados por 1a trascende¡¡cia aocioecon6mica, claro 

está ese bal1.nce se ti°'ne que hacer en forma rtuy general, en virtud de -

que ei se enpecificarn detall!lda~ente, resultaria incongruente para la -

magnitud de este trabajo. 

La difl tribuc:!.ón e qui t!\ ti va de la propiedad inmuC'tble rural es -

una de las baeeR .principales de la Reforma Agraria Mexicaua, ya que C'll.'I -

la respuesta a la necesidad vi tal y a u·n anhelo popular en lo referente 

a la redistribución de la tierl'n en el censo efectuado en 1960 se toma-

ron lo'B sigui en tes reRul tildo s.: 

Número de Ejido: 18 699 

Número de Ejidatarioe: 1 597·691 .(24) 

. 
El total de h6ctareae que han entregado los Gobierr:os Revolu-

cionarios sori: 41+ '+97 075; y que han beneficiado aproximadamente a más 

de 190 000 familias. 

La eituaci6n de los campesinos Mexicanos, y haciendo realidad 
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el postulado del Ex-Presidente. de la República, Licenciado Gustavo l.liaz 

Ordaz, de que "La Reforma Agraria o es integral o n6 ea Reforma AgrE\ria" 

lo que vale decir que 1a reforma agraria no es únicamente la rediatrib~ 

ci6n y entrega equit11tiva de la propiedad rural, sino que la tierra y -

det1áe elementos de 111 naturaleza, deben otorgarse a los campesinos, re

cursos económicos, bienes, semillas, útiles de labranza y eervicioe que 

les permitan poder elevar su económia personal, para subsistir ellos y 

su familia en una forma deco~oaa, integrando unidades econ6micas de ex

plotaci6n de suo parcelas y pequeñas propiedades oue. lee permitan mejor 

nivel de vida en lo económico,· en lo social y en :to intelectual. 

El Gobierno actual h~ cumplido con ftatoe objetivos, ya que k~ 

los principales renglones de la Politica Agraria ha· permitido que crez

can inati tuciones tales como el Banco Nacional de Crédito Agricola, el 

Banco Nacional cte Crédito Ejidal y el Banco Nacional de Comercio Exte-

rior, Instituciones que facilitan crédito al campesino para eer reali-

dad todo lo arriba seiialado. , 

Y aunque estas Instituciones han realizado operaciones de C!6 
dito, siempre han tenido pérdidas. 

En 19?1, los créditos a la producci6n agropecuaria, alcanza-

ron un total de ~ 7 360 700 ooo. 00 

Se han invertido hasta el año próximo pasado en· materia de· -

irriRación, (preoás y obr1rs de carácter hidraúlico) S 15 481 944 61?.24 

que tiP.nen una capacidad de 50 mil millones de metros cúbicos 1 que b•· 
ne fieian una superficie de 2 478 148 héctareas, en la superficie indi~a 

da se localizan constituidos 134 distridos de riego, que estan integra• 

dos por 248 141 ejidatarios y 100,812 propietarios individuales que cu! 

tivaron 2 26?. 937 hectáreas, dichas ~bras' han sido realizadas dentro •• 

del Plan Nacional de Pequefta Irrigaci6n permiton aprovechar 14 000 helA 

reas que benefician a 4 000 faoiliao, el indice de analfabetismo arroja 

loa si.guientes porcentajes: 

En 1910 con 15 160 .369 habitantes el ~O ~ , 
En 19.30' con 16 552 000 habitantes el 66.'77 •;/ 
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, .. ·En 1967 con 45 600 000 habitantes el 26 % 
En 1970 con 50 000 000 habitantes el 20 % 

~' : 

En 1960 exiatian en el país 32 895 escuelas primarias: 25 611 

en el medio rural y 7 284 en zonas urbanas. (datos proporcionados en.la 

S. E.P .) las plal'lae de maestros de primaria, para_ el afio .eecolar que se 

inicia, asciende a mio de 173 615 personas de las cuales 114 343 traba

jan en el medio urbano y las restantes en el medio l'Ural ate11die11do a 

una poblaci6n escolar de aproximadamente 2 151 28.3 millones de niños, • 

el esfuerzo que .eu este campo realizim los Gobiernos de loe Estados y 

de los Municipjos, aai como el sector pr:lvarlo, el n<imero de educandos -

asciende a 8 766 081 (25) 

La distribución de ll\ población eoonólllicamente acti vs, se~-;ún 

la naturalez1.1. de laa 11otividades a que se dedican, ae resume en loe s.i

guientes datoB: 

1910 1970 

Población total de hr:.>bitantes 15 160 ººº 50 000 000 

Poblaci6n económicamente acti 

va, personas. 5.002 ººº 16 141 816 

Población ocupada eu la ngri-

cultura. 3 597 ººº 6 456 ?26 

Ocupada en otras actividades 

pe1•aon•u¡. l 405 000 9 685 0':)0 

En la actualidad con una poblaci6r. de casi 50 millones de ha• 

b:itantes, la población económicamente activa llep;a a la cifra de 

16 141 816 millones. De ésta última cantidad total, el 41% son personas 

ocupadas en actividades ltgropec1u1ria.R y las restantes o sea el 57% tra

bajan en los campos industrial, comercial y de servicios. 

El salario rural que en 1910 era de S 10.80 ~enaualP.a, aecen

di6 e11 1920 a ~ 3.3.00; en 1930 deset,tndi6 a S 30.60 lll mes; pel'o en 1940 

el salario promedio mensual era de S 43. 50 y en I950 alcElnia la su::.i1 de 
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$ 125.00 en 1961 el salario promedio es·, de 11 12.10 diarios o sea de - -

¡¡ 363.00 mensuales. Para el bienio 1911•19'72 la Comi,si6n Nacional de -

los salarios minimos aprob6 para el c11r.ipo salarios que fluctúan entre -

S 36.00 y 13,75 diarios, la cantidad mAs baja para las zonas del Estado 

de Oaxaca y la au:na más alh pllra la zona de Raja California Norte, Pe

ro a pesar del aumento que se evidencia en los aalar:loe rurales, es in

concuso que en la realidad, por una pa~te, en muchas regiones del pais 

no se pagan loa anlarioa minimoe fijados y por otra, el aumeuto en los 

salarios min~.moe fijados y por otra, el aumento en los salai·iofl se neu

traliza con el alza del costo de la vida, por lo que debe adoptarse una 

politica tendienta a mejorar el ntvel de vida de lao f'a~nilias cawpeei

naa. (26) 

Medianta un control efectivo de los·prec:l.os y una eviaente m• 
joria en los salarios rural11a, 

La seguridad social en diversas zonas rurales del pais se ini 

ci6 con loe decretos publicados en loe diarios oficiales de 27 de agoa• 

to de 1954 y 31 de diciembre de 1959, el 18 de abril de 1960 fue publi

cado' el reg1n111ento al Seguro Social obligatorlo para los trabajadores - • 

del campo, a partir del JO de diciembre de 1965 quedaron incorporados -

al r6gimen del Seguro Social los productores de caña de azúcar y sus ~~ 

trabajadores. Mb de 500 mil campesinos gozan actualaente de este se~ 

ro. 

La Ley del Seguro Agricola del 30 de diciembre de 1961 y el -

Reglal!lento del 6 de septiembre de 1963, permiter al agricultor proteger

se contra riesgos que, reiteradamente, afectan au economia. Para el -· 

afto de 1965 ae aseguró la producci6n de 3 millones de 100 mil hectlreaa 

aei como 350 000 cabezas de ganado. Para el año en curso de han asegu• 

rado 450 000 bovinos de leche y carne 7 60 000 equinoa 9 con valor de -

s 921 000.00 (27) 

Loa caminos vecinales re•iaten especial importancia para la • 

economia agricola del paia, ya que 6ataa unen laa zohae, productoras de 

a~tisfacores agricolae con las vias troncales 7 permiten au ~!_aplaza-•-
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miento a loe mercados, tanto naciona.lee como extranjeros, Hasta 1969 

1 l~ red nacional de caminos nacionales alcanza una longitud de 70 000 
1 

1 kilómetros, lo que confirma la especial atención que han otorgado loe 

Gobiernos Revolucionarios a esta cuestión. ( 28> 

Hasta el año de 1969 la Comisión Federal de 1-:iectricidad ha

bia realizado una inversión total de S 1 505 ?42 000,00 en instalacio

nes eléctricas con una producción de 6 893 865 KW, beneficiando a más 

de 5 752 582 habitantes, correspondiendo una r;ran parte al medio rural 

La propia Comisión ha desarrollado hasta fines de 1969 un amplio pro

grama que permitió electrific11r 6 978 localidades rurales, beneficiav•

do a 2 800 000 habitantes, habi6ndose tendido 9 000 kilómetros de li~

nea de tranemisi6n e instaladas 6 subestaciones, con capacidad de ~ 

5 000 kilovatios y 2 plantas de 350 kilovatios para tal efecto. El -· 

pais dispone actualmente de 6 millones 893 mil kilovatios, C29) 

Debernos establecer en tlirminos generales que la producción -

llgricola viene participando indudablemente del crecimiento firme y~·

constante de la producci6n nacional, Las estadiaticas acusan un pr.o-

greeo reiterado que se manifiesta en una economia nacional. mAa sólida 

y estable, 

El producto nacioual bruto ha variado en .la siguiente forma: 

1950 1 40 577 000 000 • 00 

1955 87 349 000 000 • 00 

1<)60 154 137 000 000 • 00 

1966 2?2 000 000 000 • 00 

1970 

Los tlicnicos calculan que en el presente afio aacenderl a loa 

$ 300 000 000 000 , 00 de los datos anteriores se ·puede determinar que 

el ingreso nacional per capita manifiesta las siguientes variantes: 

En 1950 era de s l 420. 00 (anuales) 

En 1955 ascendi6 2 623. 00 (anualu) 

En 1960 alcanza 3 98;-. 00 (ánualea) 
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En 1966 logra $ 6 1 562.00 { anuales 

Y en 1970 logra ?,500.00 anuales 

La tasa de crecimj.ento del producto ha sido reiteradamente -

positiva rte variaa años a la fecha, aai y por ejemplo, consigm1mos las 

relativas a los si¡~uientes años; en 1952 al 4~~; en 1957 el 7.7%; en 

1962 al 4.8i; y en 1967 el 7%. 

Teuiendo en consider<1ció11 el indice de crecimie11to de1,1ográfi 

co, la tasa Je rtesarrollo econ5mico par~ los miamos aftos es como si-

gue: En 1952 el .9%; en 1957 el '•.6~~: en 1962 el l.?%; en 1967 el 3,9); 

Se puede estimar que la producni6n agrlcola que en 1953 1 

aproximad•lmen te de once mi 1 millones de pesos 'lumen tó a u1ás ae veinte

:nil millones p.qra 1%2 y a S 30,000,000,000.00 en 1967 en una nuperfi.

cie cultivada de rrtÚs de quiz1ce millones de hectárt>as 1 ~sto de•füefitra -

un crecimiento sostenido de la producción, 

El aumento de la producción agropecuaria se debe atribuir a 

la aplicación de la t~c11ic1, al uso de fertilizantes y de semilla~ me

joradas que han sido obtenidas por p6ritoa mexicanos s titulo de ~jem

plo menci.onaremos que en 1951+ la producci6n por hectáre!l de trigo en -

loa ¡,;stacloa del noro1H:•te rle la Hepúblice era de una tonelada, en 1961•, 

se eleva a tres y media tonelndas por hect{1rea. Este e,iemplo se repro

duce en otros renglones de lR producci6n agricoln. gate resultado ea 

indudablemente halagRdor porque convierte a ~·!Óxico de un pit!s importa

dor de productos básicos parnalimentur a sus habitantes, eu a1tosufi-

ciente y exportador de esos mismos productos. 

Heaurniendo la producción agrícola repres'!r1ta el l¡QJ; de 11ue13-

tras exportaciones y constituye un importante renRlón de equilibrio en 

nuestra balanza de pagos. Estos resultados q11e juzgamos insuficieutes 

para remediar las gr~ndes y seculares carencias del pueblo de M~xico, 

espec:f.almente del nnc tor campeaino 1 tienen, sfn embargo, el lllex·i to in

discutible de haberse' cona ti tui do en factor importan te del progreso 

que se evidencia en todos los órdenes de ln vida de la Naci6n y en fir 

sosten de la estabilidad política y de la paz aocial. 
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CAPITULO TERCERO 

REFORMA AGRARIA ''PERUANA 

1.- Antecedentes hist6ricos. 

2.- Medios legales pua realizar la Reforma Asraria. 

3.- Diversas formas de tenencia de la tierra. 

4 - Estado . actual del campesino peruano. 
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. 1) •• ANTECEDENTES HISTCRICOS ¡ 
i 
1 

El imperio de los incas fue fundado por une tribu de • ! 
. ! 

lengua quechua en el siglo XII, que procedía de la región del l~ 

go Titicaca, que llegó a extenderse por le zona andina del sur -

de Colombia hasta el norte de Chile y Argentina. 

' 
Las culturas-aborigenes del Perú fueron las de Chavin• 

de Huantar, Tihuanaquence,--en la región de la cordillera y la de 

ilaahicachimu y le de_nasca en la costa, vestigios de eses cultu

res son las piezas de cerámica, objetos de su culto totémico y -

'·tejidos que demuestran el desarrollo alcanzado. 

La principal cultura fue la tihuanequenoe, capitanea-

da por Manco-Capeo, fundaron la ciudad de Cuzco, capital del im

perio lugar donde residía el Inca, monarca absoluto que obten!a

al mando por herencia. 

Tres emp~radores incas son los que destacan, Pachacútec 

que erigio el templo del sol. Tupac-Yupanqui, que estableció el 

sistema de _visitas generalas en su dominios y Huayna-Capac, que

conquistÓ el reino de Quito, a la muerte de Huayna-Capac quedó -

dividido el imperio, y sus hijos Ruase-ar reinó en Cuzco y, Ata--

hualpa en Quito, lo que favoreció a los conquistadores españoles, 

la sociedad incaica estaba regida por un sistema administrativo

mcy riguroso, se dividía en tres clasess la nobleza, el pueblo y 

loa yanacones o servidores de los grande~ del imperio. El ayllu 
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o conjunto de familias de un antepasado común, constituía la ba

se de la organización social y reconocía la obligatoriedad del -

trabajo. Su actividad principal en el Órden económico era la -· 

agricultura; se cultivaba el ma!z, las patatas, la coca y el al• 

godón, mediante irrigación y el uso de abonos. 

Disponían de una ruagn{gica red de camines, aunque el -

comercio estaba poco desarrollado. Su religión era sencilla, 

adoraban al sol, la luna y loa fenómenos naturales, mantenían el 

culto a los muertos, su arquitectura se caracterizó por su sen-~ 

cillez y soHdar.idad, aún sa conservan ruinas como las de Machu• 

Picchu, palacios y templos como los d~ Pachaoamac, el Cuzco. 

El Gobernador de Panamá Pedro Arias Dávila Pedrar!as,

concediÓ en 1'24 a Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernan• 

do de Luque autorización para explorar y conquistar las tierras

del sur, los exploradores llegaron hasta la desembocadura del -· 

rio Santa, Pizarra después de haber obtenido el título de capi-· 

tán general y Gobernador de la Nueva Castilla, en Espafia,-orgaoJ. 

zó la conquista el 8 de mayo de 1532 fur.dÓ la ciudad de San Mi-· 
) 

guel de Piura, capturó a Atahualpa en Cajamarca y ordené matarlo 

en 1533; como Atahualpa había matado a su hermano Huesear, el I,m 

perio quedó sin jefes y as:! los espafioles llegaron a Cuzco,el 15 

de noviembre de 1533 y al afio siguiente fundaron la ciudad espa

ñola del mismo nombre. 

Al fundar la ciudad de los reyes 11L1ma 11 se inaugura el 

pe;r:!odo colonial, el primer virrey fue Blasco NÚfiez Vele, aplicó 

las Ordenanzas de Barcelona contra los encomenderos, de los cua;.. 

les se levantaron en armas en 1554 capitaneados por Francisco --
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Hernández Girón, el Virrey Andrés Hurtado de lfendoza acabó c:on -

los Últimos partidarios de Girón, organizó la agricultura y la -

_ j minería, fundó la primera casa de moneda en Lima, la Universidad 

de San Marcos fue establecida en 1551, cuando gobernaba Francis

co de Toledo que estableció el Tribunal de la Santa InquisicicSn. 

Bl virreinato del Perú fue creado por las Ordenanzas -

de Barcelona, y comprendía la audiencia de Lima, las de Santa F'I 
de Bogota, Quito, Panamá, Buenos Aires, Chiley Charcas, el cen

tró de al~a cultura era Lima con una Universidad y tras reales -

colegios~· Bl arte en todo su esplendor elevó la ramosa Catedral 

de Lima que tue destruÍda en 1746 por un terremoto, las Minas de 

Plata de Potos! enriquecían a la corte colonial y a la Corona, -

i: las clases pobres apenas participaban de la prosperidad y languj, 

decían en la misaría mas estrema. 

Se inició la decadencia del virre~nato en el siglo --

. XVIII, restablecimiento del virreinato de Nueva Granada y la "."'-

creaci~n del R{o de la Plata, fueron causas que restaron impor--
' . ' , '. , 

. tanela a Lima como c11pi tal unioa, el virreinato del Peru a fines 

del siglo apenas comprendía otro territorio ~ue el de la audien

cia de Lima, además la ciudad sufrió varios terremotos las rebe

liones de los comuneros del lejano Paraguay y las de Juan Santos 

Atahualpan y !upac-Amaru complicaban el gobierno del virreinato. 

En obvio de inútiles repeticiones, aquí cabe mencionar 

lo marii restado en el apartado b) .- del capítulo II del presente

trabajo ya que la misma situación que pranlecia en el virreina

to de Nueva Espafia imperaba en el de Perú. 

:¡ La, si tuoción a principios del siglo XIX en Es pafia, ra-
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c1litó los movimientos de reivindicación, Francisco Antonio de-· 

· Zela se levantó en Tacna en favor de la independencia, Juan ~osé 

Cresp y Castillo; en Huanuco Mateo García Pumacahua •. José de -· 

Sen Martín después de haber logrado la independencia de Chile, • 

llegó a Pisco, el 8 de septiembre de 1820, arribó a Lima y pro-· 

clamó la independencia al 28 de julio de 1821, con el título da

protector asuniÓ el mando supremo de los departamentos libres 

del Perú se retiró para siempre del Perú dejando en manos del 

Congreso la organización del nuevo estado. La primera constitu-
. ' 

• 8 • • cion en l 23 la promulgo el Congreso pero este fue derrocado por 

José de la Riva Agüero y se hizo proclamar presidente, su admi-

nistración fue etimera y al tomar las tropas realistas la capi-

tal,. se refugió en El Callao. Simón Bolivar llegó a Lima cuando 

el país estaba en pleno desorden al restablecerse el Órden acabó 

con los realistas, tras las victorias de Junin y Ayacucho, se-· 

hizo nombrar presidente vitalicio, el Congreso rechazó la presi

dencia de Bolivar y nombró a José de la Mar presidenta, durente

su admih1s1¡rao1Ón estalló la guerra contra Colombia por cuestio

nes de límites. 

La Constitución rué reformada en 1834, con un sentido

más liberal. Bolivia y Perú formaron una federación la que se -

disolvió a los tres años.· (1836-1839), la explotaci~n en gran -

escala del guano llevó la prosperidad al Perú, as! se construy&-

lá primera línea de rerrocarril en sudamérica y la nación se con 

virtió en una potencia marítima, el precio del guano no se man-

tuvo largo tiempo, lo que provocó una crisis económica que hizo• 

estallar una revolución. 
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Andrés Avelino Oáceres, presidente del Perú, para sal• 

dar la deuda nacional, entregó en concesión a los ferrocarriles

por un período de 66 años a la Peruviari Oorporatión y reorganizó 
. . 

a la economía; Nicolán de Pierola, hizo-lo mismo con la pol!tica 

y la vida militar, en su segundo mandat,o presidencial. 

De 1919 a 1930 ocupó le presidencia Augusto Eernardino 

Legu!a, que diÓ al país la constitución de 1924, por ~n golp~ mj 

litar rué derrocado; en un lapso de cuatro años el ?erÚ·tuvo si~ 

te.presidentes. En las elecciones de 1956 llegó al poder por SJ 

gunda 'vez Manuel Prado y Ugarteche, el cual convocó a elecciones 

en-1962 y al no obtener ningún candidato la mayoría de votos rué 

depuesto por un golpe militar, hasta que Fernando Belaunde Terry 

llegó a la presidencia, el cual rué depuesto por le actual junta 

militar de gobierno encabezada por el general de división Juan -

Velasco Alvarado. 

Según la constitución, administrativamente dividida en 

23 departamentos y una provincia constitucional, el poder ejecu

tivo lo ejerce un presidente que dura en su encargo seis años, -

hay dos vicepresidentes que duran igual período de tiempo en su-

. elección;- el poder legislativo corresponde a las Cámaras de Dip~ 

tados ·presidencial; el poder judicial lo ejercite la Corte Supr,1 

ma de Justicia, el idioma oficial es el espafiol, aún cuando algy 

nos grupos.indígenas hablan el quechua o el aimará. La ensefian

za primaria es obligatoria y libre, para la enseñanza superior -

existen en el país varias universidades, la Naci.onal Mayor de -

San Marcos, fundada en 1551, la católica, la Agraria, la Cayet_a

no Heredia, ,la Nacional de Ingeniería en Lima, las de Arequipa,-
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Cuzco, Trujillo, Huanoayo, Ica. ( 30 ) 

2.• MEDIOS LEGALES PARA REALIZAR LA REFORMA AGRARIA 

La reforma agraria sólo se puede realizar en el Perú,

aplicando el contenido del Decreto - Ley de 24 de julio de 1969-

y de acuerdo con lo establecido por la Constitución. (31) 

La inspiración social de este ley, es compatible con -

la necesidad de garantizar la continuidad de los altos .ntveles ~ 

de rendimiento, que la tecnología agraria ha hecho posible, por

eso es inexacto que la reforma agraria entrañe una merma de la .. 

producción del campo, por el contrario, al racionalizar el uso -

y la propiedad de la tierra al crear los incentivos derivados -

del más amplio acceso a esa propiedad, la reforma agraria tiende 

a formar más y mejores propietarios del agro, es decir, a impul

sar una más pujante producción agropecuaria que beneficie, no a

unes pocos, sino a la sociedad en su conjunto. 

, Un sector campesino cada vez más prospero, organizado

Y coherente, es la mejor garantía del desarrollo armónico '/ ace

lerado de la actividad agropecuaria, dentro de la totalidad del

proce.so nacional de desarrollo. 

Otra tendencia central de' la ley de reforma agraria 

vinculada a la naturaleza de las mayores necesidades del país en 

su conjunto, es el enfasis que ella pone en la reor1enteción cte'.. 

los recursos de capital hacia la industria, corno parte del es--

ruerzo nacional destinado a colocar al Perú en condiciones vent~ 

josas, frente al reto que plantea el esfuerzo de industrializa--
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ción dentro del sistema de la integración económica latinoameri

cana. Las nuevas responsabilidades que el Perú plantea la polí

tica de integración regional y subregional, demandan del país, -

un vigoroso esfuerzo nacional de todos los industriales y un de

cidido respaldo del Estado, a una dinámica y garantizada políti

ca de industrialización, centralmente basada en el sector inter

no de nuestra economía. Por eso •\S también una ley de impulso a 

le industria peruana, cuyo futuro depende decisivamente de la 

creación de un cada vez mayor mercado interno de alto consumo dj 

versificado y, también del apoyo constructivo del Estado, cons-

ciente del inevitable destino industrial del Perú. 

· Desde este punto de vista, es muy importante que el c.1 

pital nacional comprenda cabalmente la significación de la Ley -

de Reforma Agraria coino instrumento estemulador del proceso de -

industrialización del Perú. La loy, en efec~o, abre grandes --

perspectivas e la inversión industrial a través del incentivo q~ 

significan nuevas empresas forjadoras de riqueza y creadoras de

fuentes de trabajo, estas nuevas y amplias perspectivas de desa-

r~ollo económico, plantean un reto a la capacidad empresarial y-r 

d dinamismo de la joven industria peruana, cuyo futuro será en

gren parte, el resultado· del esfuerzo tesonero de quienes a ella 

ded:l.quen toda su energia y su talento. La industrialización es

un aspecto central del proceso de desar~ollo económico del Perú~ 

y el esfuerzo industrial, puede y debe formar parte de.la tarea

de transformación de las estructuras tradicionales peruanas. Ly 

char por la industrialización es, luchar por el porvenir de la -

nación peruana. Y por ello, el impulso a la industria constitu-
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;ye, uno de· los principales objetivos de la política de transfor

mación del gobierno revolucionario a este r!n, coadyuva la Le;y -

de Reforma Agraria a estimular el dinamismo del secto~ indus---

trial mediante.la reorientac1Ón de los recursos hacia fines de -

promoción de la industria peruana. 

No se trata pues, de destruir sino de racionalizar el

empleo de los recursos nacionales, en función de la necesidad -

principal de toda la sociedad peruana. El gobierno hoce una in

vocación para que nl margen de posibles temores infundados, se -

aprecie con claridad las enormes posibilidades que la Le;y abre -

al desarrollo económico del Perú. Los empresarios nacionales, -

deben tener l.a certeza de que el gobierno revolucionario, no ti,! 

ne otro propósito .que, el de afianzar une política industrial ~~-
,' 

que no puede tener exito, sin la ampliación de mercado interno .. . . ' 

de oonsum~, como el que oreará la aplicación, de la Reforma Agra-

ria. 

3. - . DIVlfüSAS FORl~AS DE TENENCIA DE LA TIERRA 

El problema de 18 tenencia de la tierra he sido tacto?'. 

esencial en el desarrollo político social del Perú, el proceso -

de-concentración señela las distintas etapas de vida.del pa!s, -

se hin hecho diversos intentos por conseguir una justa distribu-

ción de la tierra, con el propósito de hacer ~legar al mayor nú~ 

mero de peruanos los beneficios de la riqueza nacional, se ha ~~ 

9ombatido la acumulación del petrj.monio territorial; conve!'lcidos 

de que la riqueza y prosperided de un país solo se obtiene con-
/ 
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el bienestar de la mayoría de sus habitantes, 

El reparto agrario contribuirá al desarrollo de le pr~ 

ducción agropecuaria y se incrementarán los sectores industrial• 

yde servicios, también se destruye el sistema reudal-hacendario, 

pero al mismo tiempo se procura establecer una sociedad mas jus

ta y democrática en el ca~po, sin embargo en algunas partes del

país, aparece el min1fundismo, cuya falta de rentabil!Jad condu

ce a .formas infrahumanas de vida. 

El aprovechamiento y organización de los productos --

agrícolas que contempla el decreto ley número 1?716, tiene el -

propósito de evitar se incremente el problema del minifundismo,

transformando las. estructuras económicas, sociales y culturales

del pa!s. 

La estructura del ordenamiento agrario tiene profundos 

desequilibrios que generan condiciones extremas de injusticia s,g 

cial. 

Las negociaciones y predios rústicos expropiados serán 

administrados temporalmente, antes de su adjudicación por Comi-

tes Especiales, los cuales estarán integrados por dos represen-

tantas del Ministerio de Agricultura y Pesquería, uno de los CUA 

les lo presidirá, un representante del Banco de Fomento Agrope-

ciuario, un representante del Banco de Fomento, Industrial, dos -

representantes de los trabajadores del predio o empresa expropiJ 

dos, elegidos por ellos; un representante por cada una de las en 
tidades cuya intervención el Ministerio de Agricultura y Pesque

ría estime conveniente en cada caso. 

La adjudicación de las tierras obtenidas para la Refo! 
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me. Agrat-1a serán hechas en propiedad por la Dirección Oene1·al de 
Reforma Agraria y Asentamiento Rural en favor de los campesinos

s1n tierras o que las posean en cantidad insufi<::iente, también -

se podré hacer en favor de sociedades Agrícolas de Interes So-·

cial, de cooperativas y les comunidades campesinas, conjunta o• 

separadamente con el Banco Agropecuario y/o el Banco de Fomento

lndustrial y se efectuarán mediante contrato de compra-venta, ...... 

con reserva de dominio, por el precio que se fije en !'unción de

la capacidad económica de la unidad agrícola materia de la &dju• 

dicac1Ón. 

El precio de venta se pagará en veinte anualidades con-• 

tades desde la fecha de la adjudicación, pudiendo el adjudicata

rio cancelar el valor en menor plazo. La Dirección General de -

Reforma Agraria y Asentamiento Rural queda facultada para eoor•• 

dar, en casos especiales, un nÚD\ero de años muertos, que en nin• 

gÚn caso podrá ser mayor de cinco, as! como pare establecer la • 

tasa de interés que d~vengarán los saldos pendientes. 

El predio de venta de unidades de mediana propiedad a •• 

favor de personas naturales será pagado en armadas anuales que -

en ningún caso podrán ser inferiores al monto de la merced con-

ductiv& que hubiera estado abandonado el adjudicatario. 

Los contratos de compra-venta que se otorguen, podrán 

celebrarse por ducumento privado con firmas legalizadas y constJ, 

tuirán título suficientes inscribibles en los Registros Públicos 

y los certificados que otorguen éstos tendrén la misma validez -

que los testimonios de escritura pública para todos los efectos. 

Solamente podrán ser socios de les sociedades menciona--
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das con anterioridad, las personas naturales que reunan las si-- ! 
guientes características. 

civil; 

a).- ser peruano; 

b).- mayor de dieciocho años de edad o tener capacidad 

e).- jefe de familia; 

d) •• oampes1no; 

e).- no ser propietario de tierras, o serlo en superfJ, 

cie inferior a la unidad agrícola familiar, en este Último caso

téndrá la obligación de enajenarlos a favor de la Dirección Gen.! 

ral de Reforma Agraria y Asentamiento Rural, siempre que esto lo 

requiera; y 

r) ~- residir de preferencia en el predio de la adjudi• 
:·--

cacion o en lugar vecino. 

La' reelección de adjudicatarios será hecha mediante -

sorteo entre quienes reunan los rquis1 tos anteriores y se compr.Q 

meterán contractualmente a cumplir las siguientes condiciones 

esencialGS• 

a) •• Trabajar la tierra en forma directa; 

b) •• Tener su vivienda en un lugar compatible con lá-

explotación personal de las tierras; 

c) •• No vender, gravar, ni transferir por ningún con-

cepto sus derechos sobre la unidad adjudicada, sin autorización

de la Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural, 

antes de haber cancelado su precio; 

d) •• Contribuir personal o económicamente en forma pr~ 

porcional a las labores y servicios de interés común; 
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e),. Pagar a su vencimiento las cuotas de amortización 

por la compra de la unidad adjudicada y cumplir las obligaciones 

que contraigan con las instituciones autorizadas; 

f),- Pertenecer a una cooperativa o sociedad de inte-

rés social, cuando al momento de la adjudicación se ha estable.e.! 

do la obligación de integrarla; y 

g).- Acatar las directivas de carácter técnico admini§. 

trativo que imparta la Dirección General de Reforma Agraria y -

Asentamiento Rural. 

Sino se cumplan las obligaciones anteriores se adeuden 

dos anualidades consecutivas, procedera la rescisión del contra

to respectivo, declarada la rescisión se notificaré al adjudica

tario para que desocupe la parcela. El etdjudicatario podrá rec,Y 

rdr ante el f'uero agrario dentro de los treinta días Útiles si

guientes a la notif'icao1Ón. Cuando la rescisión se produzca por 

falta de pago, podrán abonar las anualidades adeudas .dentro del

término antes indicado, quedando sin efecto la rescisión. ,_ 

Ordenada la desocupación, el adjudicatario tendrá der.1 

cho a la devolución de las amortizaciones y al valor .de las mej,2 

ras por él efectuadas, deduciendo previamente las deudas que tu-
• 1 , viere por prestamos otorgados por as Instituciones de credito -

del Estado, as! como la merced conductiva calculada por el tiem

po que hubiere conducido le parcela. 

Cuando falleciera el adjudicatario de una unidad agr!

oole familiar ·sin haber cancelado su precio, caducará el contra

to de compra-venta, considerándose lo que hubiera abonado aquel· 

como la merced conductiva por el tiempo que hubiera conducido la 
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parcela y, en tal caso se adjudicará gratuitamente la misma a la 

cónyuge o compañera permanente y a los hijos menores de diecio-

cho años, quienes estarán obligados a liquidar el condominio ··

cuando el Último de los hijos cumpla dieciocho años de edad, o

adquiera capacidad civil • 

. La unidad agrícola familiar es la superficie de tierra 

que, trabajadas directamente por el agricultor y los miembros de 

su familia en condiciones técnicas de eficiencia, reune además -

los siguientes requisitosi 

a) •• Absorber toda la fuerza de trabajo de la familia

y no requerir el empleo de mano de obra extraña, salvo en deter

minados per!odos de la campaña agr!cola y en proporción no mayor 

de la cuarta parte de la capacidad de trabajo anual de la fami-· 

lia; 

b).- Proporcionar al agricultor un ingreso neto suri-· 

ciente para el sostenimiento de su familia y cumplir con las --· 

obligaciones correspondientes a la compra de la parcela y acumu• 

lar cierto margen de ahorro. Los lotes que se adjudiquen como -

unidad agrícola familiar son indivisibles. 

Queda prohibida la partición de un predio rural en ex

tensión menor a las señal~das para la unidad agr!cola familiar,

' las que en ningún caso podrá ser inferiores a tres hectáreas. 

As{ la Ley de Reforma Agraria del Perú, reconoce y pr.Q 

tege tres formas de tenencia de la tierra, a saber la propiedad, 

privada, que no debe exceder de los l!m1tos que la misma consig

na la propiedad comunal y la propiedad colectiva cuando se forma 

parte de una sociedad de interés.social. 
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4 .- ESTADO ACTUAL DEL CAiiU>ESINO PERUANO 

Como una medida capital en el frente interno ha sido -

calificada la Ley de Reforma Agraria de 24 de junio de 1969, emj

tida por el Presidente del Perú, General de División Juan Velas

co Alvarado, ';/ como "un instrumento básico para el desarrollo, -

que ha recibido ~l apoyo de nuestro pueblo y el más completo rei -

paldo Internacional", 

. E1 11DÍa del campesino" fue de significación histórica. 

En homenaje· a esa fecha se promulgó la Ley de Reforma Agra~ia p~ 
Jlt; . 'h' "' # ra elevar ef'ectivamente la condicion economica y social de mill.Q 

nes de campesinos, Ninguna medida más atinada, necesaria y jus

tu el sistema de tenencia de la tierra en el Peú permitip hasta 

· entonces que una infima minoría de propietarios, por lo general

insens1bles a las necesidades del desarrollo del país, poseyera

lJ inmensa mayor!a de las tierras de cultivo, han quedado atrás

los privilegios y sólo existe la voluntad del Gobierno, de los -

campesinos y Je ~os sectores más progresistas y amantes del país, 

de ejecutar las disposiciones de este nueve Legislación. 

El mensaje a la Nación que dirigió el Presidente Vela.§. 

co Alvarado al anunciar esta Ley, puntualizó que era la realiza-
1 

ción de una idea con la cual todos estaban de acuerdo desde los-. , . 

o)'gar.ismos técnicos nacionales, hasta las recomendaciones de la-

reuniÓn de Presidentes Americanos. en Punta del Este y de las ofj 

cines especializadas de las Naciones Unidas. 

Añadió el Mandatario que le Ley "se orienta a ,la canc.!! 

lación de los sistemas de latifundio y del minifundio en el agro 
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perµano, planteando su sustitución por un régimen justo de teneD 

cia de tierra que haga posible la difusión de la pequeña y mediJ 

na propiedad en todo el pa!s. -tt 

De otro lado por ser una Ley Nacional que contempla t,2 

dos los problemas del agro, y que tiende a servir a quien traba• 

ja la tierra, la Ley de Reforma Agraria se aplicaré en todo el -

territorio del· país, sin reconocer privilegios ni casos de exce,R 

ción, que favorezcan a determinados grupos o intereses, la Ley,

por tanto, se comprende a todo el sistema agrario en su conjun-

to, porque sólo de esta manera será posible desarrollar una poll 

t1ca agreria coherente y puaste al servicio del desarrollo naci,2 

nal. 11 

El Presidente Juan Velasco Al.varado, al 1nunciar la ... 

emisión de la Ley Agraria prometida por su gobierno, pronunció -

ante los micrófonos de las radiodifusoras del Perú, estas pala·

brass 

"~ste es un día histórico, desde hoy en adelante, el -

campesino del Perú no será más el paria ni el desheredado que -

vive en le pobreza, de ln cuna a la tumba, y que miró impotente

un porvenir igualmente sombrío para sus h~jos •11 

De seguro no fueron mur,hos los ~escendientes de los -· 

incas que lo entendieron, porque el mandatario sólo habla caste

llano. Y entre los que entendier9n,. menos aún cre!ari. Cuatro -

siglos de abajismo pesan, sobre todo cua.ndo han muerto hombres -

del tamafio de Tupao Amaru en lucha inútil por la tierra. 

Ahora, meses después de emitida la Ley por los milita• 

res r.evoluoionaria:; se ve que aquellas· palabras de su ~efe ao--
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mienzan a ser verdad, La reforma agraria peruana es la que va a 

ritmo más vivo en todo el múndo subdesarrollado, excepto México, 

donde el reparto de la tierra toca a su fin tras cuarenta años,

Y Cuba, donde ya están en proceso de solución hasta los proble-

mas económicos y técnicos del campo, 

Ya hubo otras dos leyes llamadas agrarias en el Perú,

ninguna de las cuales tocó el latifundio seriamente. En junio .. 

del año pasado el 2% de la población poseía aún el 90% de la ti! 

rra. Mientras los· latifundistas detentaban el 75% de la super-

ficie cultivada, el 84% de los finqueros, minilatifundistas sólo 

disponían del 6% de esa superficie el 40% de la región aprovech.n 

da de la costa pertenecía a 99 propietarios, el 60% de los cul-

tivos de la Sierra a 181 propietarios. El ingreso medio de los

trabajadores del ca!llpo, jefes de familia, no llegaba· a 200 dóla

res al año; por lo menos la mitad de ellos ganaba 100 dólares al 

año. 

El sector agrícola se ha1laba estancado, ni siguiera -

el 2% del país estaba cultivado, y de esa pequeña superficie vi

vía la Última década, el producto agrícola aumentó a una tasa de 

2.6% al año, mientras que el incremento de la población tuvo una 

tasa de 3.1%. La progresiva escasez de alimentos convirtió al • 

costo de la vida del Perú en uno de los más elevados del mundo.

En 1966 el país tuvo que importar 130 millones de dólares de alj 

mentes, incluso cereales, grasas, carne y leche. 

Los latifundios peruanos figuraban entre los más exten 

sos.- Casagr~nde, Cayalt!, Tumán y Puoalá, por ejemplo, eran im

perios donde laboraban 20,000 personas en cada, uno, varios de --
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esos ingenios eran casi tan exten~os como la República de El Siü, 

vedor.- La Hacienda Casagrande tenía 20.000 hectáreas cultivadas 

y producían casi la mitad de la zafra azucarera del pala. La -

distancia entre la oligarquia y la peonada era como la del plan.t 

ta al microbio. 

La ley agraria del Perú es una buena sintesis de las -

experiencias latinoamericanas al respecto, y demuestra un pro---

. :fundo conocimiento de la realidad interna y un sentido práctioo

para resolverla de inmediato. Se compone de unos 200 art!culos

radactados con presición, como es del caso cuando un decreto. eso, 

tá hecho para aplicarse y no para burlarse. La tierra se otorga 

a quien la trabaja, en propiedad o en forma colectiva y coopera-

tiva, según convenga. La unidad de· producción bajo el sistema • 

de autogestión. El máximo de tiena inatectable es ;bastante mo

derado y dopende de la región y del cultivo; en general, el tra~ 

tamiento de los problemas agrarios esta regionalizado, jerarqui

zado y escalonado. La expropiación se paga en bonos redimibles-

·. en 15 años. 

La reforma agraria peruana va aparejada al crédit'o ru

ral, la ayuda técnica~ el aprovechamiento directo de las utili

dades por el productor, así como a una previsora legislación so

bre aguas, las c1:1ales también estaban acaparadas por los oligar

~as. Una serie de estrictas disposiciones previó el sabotaje y

la .C?P'odciÓn fraudalenta de los afectados contra la marcha de la 

refi:;rma. · Otros planes contemplaron la construcción de subestr~ 
' . 

\·úrae" para asentar población e industrializar el campo; entre --

, .ellas, combinadlfs de energía eléctrica y riego, como el de Ol111os9 
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cuyo financiamiento se negoció con la Unión Soviética. El Esta-. . 
do, ademes, obtuvo fuertes recursos en bancos internacionales y

en fuentes externas para financiar la reforma. 

Apenas dos días después de la emisión de la ley agra-

ria fueron intervenidas ocho de las principales negociaciones -

agrícolas, incluso Cesegrande. Las expropiaciones recayeron por 

igual sobre latifundistas criollos, europeos y norteamericanos,

empreses ooncectadas con influyentes políticos de Washington y -

dominios de .familias patriarcales de Lima, ante cuyos miembros -

los indios solían arrodillarse y los gobernantes hipotecaban el• 

poder. Piura, Lanbayeque, Cuzco, Lima, A~equipa, buena parte de 

las zonas agrícolas resultó afectada antes de terminar el año. • 

El 30 de octubre le habían suscrito 1,500 contratos de adjudica

ción de tierras e cooperativas, comunidades y parcelarios, bene

ficiando a más de a,ooo familias con 177,000 hectár1a1. 

La nueve reforma agraria peruana sigue la política de

confirmar las afectaciones que se habían venido haciendo desde -

1964 en virtud de las dos leyes anteriores; esto acumula ventej~ 

samente las cifras y da continuidad al proceso de reparto de la

tierra. Entre octubre de 1968 y octubre de 69, solamente, fueron 

expropiadas 6?7,000 hectáreas; en los dos meses siguientes, 

otras 394,000. Los campesinos beneficiados por el gobierno mili 

ter pasan ya de 40,000. Si todo esto ocurrió mientras se estrU& 

turaba el aparato administrativo y técnico para ejecutar la re-

forma y mientras sl régimen se enfrentaba a cuestiones tan se--

r1as. como el petróleo y el crédito exter1o~, es de suponer que -

las expropiaciones y los repartos tendrán visible acelP.rac1Ón --
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desde ahora. 

En 1973 quedará terminada la emisión de bonos por valor 

de 15,000 millones de soles es decir casi 370 m1l.lones de dÓla•• 

res para financiar la reforma, los cuoles adquirirán un poten-·· 

c1a1 de inversión del doble hacia 1975. Este capital excluye •• 

las demás partidas necesarias pera construir las infraestructu-

ras del campo, las cueles se cubren dentro del presupuesto naci~ 

nal. 

Desde aquel histórico 24 de junio de 1969, han declarJ 

do su apoyo a la ~~forma agraria.del gobierno militar re1olucio

·nar1o en el Perú lo• rectores de las 2' universidades nacionales 

y privadas, los colegios de Ingenieros y Abogados, la Confedera-

1' ción de Trabajadores y una cantidad incontiible de otras organizJ 

¡· 
i. 
1 

i r .. 
¡· 

. ~ , ' 
ciones de presion. La iglesia Catolica arrojo a la balanza todo 

su peso, tras la declaración unánime de los obispos., el arsobis

po de Lima, calificó la Ley Agraria como 11un valioso instrumento 

de justicia en un aspecto fundamentalmente de la vida y del tra

bajo· de los peruanos para la verdadera 11beraci6n nacicnal11 • 

FINANCIAMIENTO DE LA REFORUA AGHARIA 

La Ley de Reforma Agraria, establAce que el valor de • 

expropiación será pagado en la siguiente formas 

1.- Las tierras conducidas directa y eficientemente 

S/100,000 en efectivo y el saldo en Bonos de la Deuda Agraria de 

la clase 11 A11 , que se redime en 20 años con un interés anual del .. 

6~. 
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2.- Las tierras arrendadas o conducidas en forma dire~ 

ta pero deficientemente S/50,000 en efectivo y el saldo en Bonos 

de la clase 11B" que se redimen en 2S años y con un interés del -

5% anual. 

3.- Las tierras enfeudadas S/25,000 en efectivo y el -

saldo en bonos de la calse "C" que se redimen en 30 años y que -

pagan un interés del 4% anual. 

El ganado que se adquiere por compra-venta y su valor

se reintegrará en efectivo. 

Se pagaran s/1,000,000.00 en efectivo y el saldo en b~ 

nos de la clase "A", cuando se trate de plantaciones, !nstalaci.g 

nes, éonstrucciones y equi~os agrícolas. 

El valor de las amortizaciones e intereses anuales de

los bonos de la deuda agraria se hace en efectivo hasta por un -

valor equivalente a 150 sueldos mensuales vitales de la provin-

cia de Lima, y la diferencia en acciones de las empresas del Mi

nisterio de Industria y Comercio estime conveniente entregar. 
. . 

Los Bonos de la Deuda Agraria, seran aceptados por el-

100% de su valor por la Banca de Fomento Estatal, cuando ellos -

· sirve para financiar hasta el 50% del valor de una empres e in--

dustrial debÍdemente calificada a la cual el tenedor de los Bo-

nos aportará el otro 50% en efectivo. 

Las acciones de dichas empresa~ no podrán ser transfe

ridas en un periodo de 10 años, salvo que el producto de la ven

ta sea para invertirse en otra que haya ~ido debidamente califi-

cada. 

A la fecha se ha pagado por aplicaciones de Reforma -• 
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Agrarias 

Tierras, Plantaciones, 
Construcciones, en efectivo,, •••••••.•••••••••• S/ 199,065,225 

CLASE 11A11 • 

CLASE 11 B11 • 

CLASE 11C11 • 

(en Bonos) 

Por Ganado 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . • .. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• • • • • • . . . . . . . . . . • • • 

Total Soles. • • 

436,263,000 

262,497,000 

543,257,000 

797 ,505,000 

La adjudicación de los predios expropiados se efectua

por la Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural 

a. las comunidades campesinas que tengan tierras insuficientes P.1 

ra cubrir las necesidades .de su población, cooper~tivas que est.1 

blezcan beneficiarj.os, sociedades agrícolas de interés social o

• personas naturales; dicha adjudicación se efectua por contrato 

de compra-venta o sea que los beneficiarios pasan a ser propie-

tarios .de la tierra que el Estado les adjudica por aplicación de 

.la Reforma Agraria. 
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CAPITULO CUARTO 

.ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS SISTEMAS 
LEGALES VIG.ENTES EN MATERIA AGRARIA 

EN MEXICO Y PERU 

·c:i).- Aspecto Constitucionc:il en ambos sistemc:is. 

b) .• Estudio compc:irc:itivo de sus leyes reglc:imentc:irias. 

e).- Estudio de las Instituciones que c:iplicc:in la Reforma Agraria 
en la República Mexicana y en el Peró. 
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a.) •- ASPEC'ro CqNSTITUCI ONA L E!f AMBOS SISTEMAS, 

En la Rep'1blica Mexicana es fundamental el artículo 27 de la Consti

tuci4 n Política de loe Estados Unidos I4exioanos que esta en vigor desde -

el 5 de febrero de 1917, dicho art!oulo ha sufrido diversas modificacio-

nee y los p&rrafoe relativos a la reforma agraria sont 

"La propiedad de las tierras y ar,itae comprendidas dentro de los Hm.! 

tes del territorio nacional, correspon~e originaria.mente a la· Na.ci6n 1 la-

cual ha tenido ~ tiene el derecho de trae1nitir el dominio de ellas a los-

particulares, oo ne ti tU,Ye ndo la propiedad privada. 

Las expro~iaoione' solo podr&n hacerse por causa de utilidad p~blioa 

y media.nte indemnizaoi6n. 

La Naci6n tendrá en todo tiempo el dere~ho de imponer a la prophdad 

privada las ~odalidades que dicte el interés público, así como el de refll! 

lar e.l aprovechamiento de loe .el• "'"atoa naturales susceptibles de apropi! 

oUn1 para hacer una distri.buciér. G•IUitativa de la riqueza p'1blica y para 

cuidar de su conservac-i6n. Con eete objeto, se diotar!tn las medidas neo.! 

e.i\rias para el fraccionamiento de los latifundios, para. el desarrollo de-

la pequeña propiedad agr!oola en explotaoi6n; para la creaoi6n de nuevoe

oenttoe de poblaci4n agrícola con las tierras y aguas que les oean india"'.' 
f • { - ,-

·pens~blee;. para e 1 fomento de 111. agrioul tura y para evitar la destrucci6n 

de.los elementos naturales y loe daños que la propiedad pueda sufrir en -

·perjuicio de la sociedad. Loe nuoleos de poblaoi4n que carezcan de tie

·.rras y aguas, o no las tengan en cantidad suficiente para las necesidades 

de su poblaci6n, tendr&n derecho a que se les.dote de ellas, tom,ndolae -

de las propiedades inmediatas, respetando siempre la pequeña propiedad ~ 

agrícola en explotaoidn. 
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••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• • •• • • • el domi.rúo de la Naci6n es inalienable e imprescriptible y 

la explotaoi6n1 el uao o el aprovechamiento de los recursos de que se tr! 

ta·, por loa. particulares o por sooiedadee consti tu!dae conforme a las le

yea mexioanaa, no podr4 realizarse sino mediante conceaiones otorgadas por 

el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y oo.ndioiones que esta~ 

blezoan lae leyes. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• • • • • • • La capacidad para adquirir el dominio de las tierras y -

aguas de la Naoi6n, Be regir4 por las siguientes prescripcioneet 

I.- Solo loe mexicanos por nacimiento o por 1Bturalizaci6n y las ao-

ciedades 11111xicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las tie----

rras, aguas y sus aooeaiones o para obtener conceaionea de explotaci6n de 

minas o aguas. El Sstado podr4 conceder el mismo derecho a los extranje-

i rol, siempre que convengan ante la Secretaría de Relaciones en considerar 

se como nacionales respecto de.dichos bienea y en no invocar, por ló mie
l 

·mo, la protecci6n de aua gobiernos por lo que se refiere a aqu&llos1 bajo 

·la pena, en oaao de faltar al convenio, de perder en ben~fioio de la Na-

oi6n1 los bienes que hubieren adquirido en virtud del mismo. 

Bn una faja de cien kil6matros a lo largo de laa fronteraa y de cin

cuenta en las playas, por ningdn motivo podr4n loa extranjeros adquirir -

.el dominio directo aobre tierras. y aguas. 

El Estado, de acuerdo con loe intereses pdblicoa internos y los pH.!! 

cipios de reciprocidad, podr4, a juicio de la Secretaría de Relaciones, -

conceder autorizaci6n a loe Estados extranje.ros ¡rara que adquieran, en el 

lugar permanente de la residencia de los Poderes Federales, la propiedad

privada de bienes inmuebles necesarios para el servicio directo de BUS e,! 
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bajadas o legaciones; 

II.- Las asooiaoiones religiosas denominadas iglesias, cualquiera --

que sea su credo, no podrán, en ninetin caso, tener capacidad para ad qui-

rir poseer o administrar bienes raices, ni capitales impuestos sobre ~~ 

ellos; loe que tuvieren actualmente, por sí o por interp6sita persona, ~ 

entrarán al dominio de la Naoi6n, concediéndose aooi6n popular para denu~ 

ciar los bienes que se hallaren en tal caso. La prueba de presunciones ~ 

será bastante para declarar fundada la renuncia. Los templos destinados-

al oul to pi1blico son de la propiedad de la NaoicSn, representada por el -

Gobierno Federal, quien determinará los que deben continuar destinados a

au objeto, los obispadoa 1 casas curales, seminarios, asilos o colegios de 

aaooiaoiones religiosas, conventos o·cualquier otro edificio que hubiere~ 

sido oonetru!do o destinad.o a la administraoicSn, propaganda. o enseñar¡za -

de un .culto religioso, pasarán desde luego, de pleno derecho, al dominio-

directo de la Naci6n 1 para destinarse exolusi vamente a los servicios pd-

blicos de la Federaoi6n o de los Estados, en BUS respectivas jurisdicoio-

ne.e. Los templos que en lo sucesivo se erieiere11 para el culto pdblico,-

serán propiedad de la Naoi6n; 

III ,- Las inati tuoiones de benefioe.icia, pdblica o privada que ten-

gan por objeto el auxilio de los neoesi tados, la investigaci6n científi-

ca, la difucicSn de la enseñanza, la ayuda recíproca de los asociados, o.

oualquj,er otro objeto l!oi to, no podrán adquirir más bienes raioes que 

los indispensables para su objeto, inmediata o directamente destinados a-

&l; pero podrán adquirir 1 tener y administrar capitales impuestos sobre -

bienes raices, siem:ire que los plazos de imp!eici6n no excedan de diez --

años. En ni.ngdn ca.so las instituciones de esta índole podr~n estar bajo. 

el pa. trona to, d ireooión, cargo o vigilancia de oorpora.cionos o insti tuci,g 
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nes religiosas, ni de ministros de los cultos o de sus asimilados, aunque 

4atos o aquéllos no estuvieren en ejeroioio; 

IV,- Las sociedades comerciales, pol' acciones, no podrán adquirir, -

poseer o administrar fincas rdetioae. Las sociedades de esta clase que -

se conetituyeren para explotar cualquiera industri~ fabril, minera, petr,e 

lera,· o para cualquier otro fin que no sea agrfoola1 podrt1n · adquirir¡po

eeer o administrar terrenos únicamente en la extensi6n que sea estricta~ 

mente necesaria para los establecimientos o servicios de loa objetos ind,! 

oados y que el Ejecutivo de la Uni6n1 o los de los Estados, fijarán en o,! 

da caeos 

·V,- Loa bancos debidamente autol'izados, conforme a las leyes. de ina

ti tuoiones de orédi t1> 1 pod1'~il tanor ce.pi tales impuestos sobre propiedades 

urbanae y rdstioaa de acuerdo oon las prescripoio nes de. dichas leyes, pe

ro no podrán tener en propiedad o en administraoi6n m!s bines raioes que

los enteramente necesarios piir.a su objeto directo; · 

VI,. Fuera de las corporaciones a que se refieren las fracciones -

III 1 IVy V1 así oomo de loe nuoleoa de poblaoi6n que de hecho o por der.! 

ohoe guarden el estado oomural 1 o de los nuoleoa dotados, restitu!dos o·

ooneti tu{dos en o entro de poblaci6n agrioola', nineuna otra oorporaoi6n -

civil podrét tener en propiedad o administrar por sí bienes raicee o capi

tales impuestos sobre ellos, con la ~nica excepoi~n de los edificios des

tinados inmediata y directamente al objeto de la instituoi6n1 loe Esta--

d os1 el Distrito Federal, y los Territorios 1 loa mismo que los Municipios . 

de toda la Repdblioa tendrCn plena capacidad para t.dquirir y poseer todos 

los bie ms raices necesarios para los servicios pdblioos. 

Las leyes de la Federaoi6n y de loa Estados en sus respectivas juri!. 

diÓoiones 1 determinar!t1 loe casos en que sea lle utilidad pdblica la ocu-
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paoicSn de la propiedad privada, :¡ de acuerdo con dichas leyes la autori

dad ad.minilitrativa hará la doclaracicSn correspondiente. El precio que se 

fijará como indemnizacicSn a la cosa expropiada, se basarA en la cantidad-

que como valor fiscal de ella figure en las oficinas catastrales o recau-

dadoras, ya sea que este valor haya sido nenifestfl.do por .el propietario,

º simplemente aceptado por él de un modo tácito por haber pagado sus con-· 

tribuoiones con esta·base. El exceso de valor o el dem&rito que haya te-

nido la propiedad particular por las mejoras o deterioros ocurridos con -

posterioridad a la fecha de la asignacicSn del valor fiscal, será lo 'ltnico 

que· deber! quedar sujeto a juicio pericial y a resoluci6n judicial. Ea to 

mismo se observar~ cuando se trate de objetos cuyo valor no esté fijado -

en lae oficinas rentísticas. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. 
VII,- Loe ni.1oleos de poblacicSn1 que de hecho o por derecho guarden.

el estado comunal tendrán capacidad para disfrutar en co1¡1l1n las tierras,

bosques y aguas que lee pertenezcan o que se lee haya reetituído o resti-

· 'tu:¡eren. 

Son de juriediccicSn federal todas las cuestiones que por 1ímites de-

terrenos co:nunale~, cualquiera que sea el orieen de estos, se hayen pen-

diries, o se susciten entre dos o m~a nucleos de poblnoi6n el Ejecutivo -

. · Federal se abocar<f al conocimiento de dichas cuestiones y propondrct a loe 

interesados la resoluci.Sn definitiva de las :niamae. 3i estuvieren confor, 

mea 1 la proposicicSn del Ejecutivo tendrA fuerza de resoluci6n definitiva-

3 serd irravocuble; en caso. contrario 1 la parte o partes inconforme e po-..;. 

dr!Ín reclamarla ante la Suprema Corte de Juatici.a de la Naoi.Sn, sin per--

juicio de la ejecucicSn inmediata de la propoaici6n presidencial. 

I,n Ley .fijarit el procedimiento breve conforme al cual d ebel'$n 'trami-
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tárae las mencio.mdas controversias1 

VIII,-· Se declaran nula.et 

a).- Todas las enajenaciones de tierras, aguas y montes pertenecien

tes a los pueblos, rancherías 1 congregaoio 111s o comunidades, hechas por -

loe jetes políticos, gobernadores de loe Estados, o cualquiera otra auto

ridad local en .oontravenci.Sn a lo dispuesto en la Ley de 25 de junio de -

1856 y dem!11 leyes y disposiciones relativas. 

b).- Todas las concesiones, composiciones o ventas de tierras, aguas 

y montea, hechas por las Secretarías de Fomento, Hacienda o cualquiera -

otra autoridad federa.1 1 desde el día lo. de diciembre de 1876, hasta la-. 

fecha, con loe cuales se hayan invadido y ocupado ilegalmente loe ejidos, 

terrenos de común repartimiento o cualquiera otra clase, pertenecientes a 

loe pueblos, rancherías, congregaciones o comunidades y nuoleoe de pobla

ci.Sn. 

e)•- Todas las diligencias de apeo o deslinde 1 traneaooionee, e m.je

naciones o remates practicados durante el período de tiempo a que se re-

fier~ la fraoci.Sn anterior, por compañías juece's u otras autoridades de -

los Eetados o de la F\-Jderaci6n1 con loe cuales se hayan invadido u ocupa

do ilegalmente tierr.as, aguas y l)IOntee de loa ejidos, terrenos de común -

repartimiento, o do cualquier otra clase, pertenecientes a nuéleoe de po

blación. 

Quedan exceptuadas de la nulidad anterior, únicamente las tierras ~ 

que hubieren sido tituladas en loe repartimientos hechos con apego a la -

ley de 25 de junio de 1856 y poseídas en nombre propio a título de ·domi-:

nio por más de diez años, cuando su superficie no exoeda de cincuenta he.2, 

táreasr 

IX.- La divisi6n o reparto que se hubiere hecho oon apa_rienoia de l,! 
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g!tima entre los vecinos de alei1n ndcleo de poblaoi6n y en la q~e haya -

habido error o vioio 1 podrá ser nulificada cuando así lo soliciten las --

tres cuartas partee de los vecinos que estén en poseei6n de una cuarta ~ 

parte de loe terrenos, materia de la diviei6 no una cuarta parte de loe -

miamos vecinos cuando estén en poaeai6n de las tres cuartas partes de los 

terrenos; 

X.- Los nucleoa de poblaci6n que carezcan de ejidos o que no puedan 

lograr su restituci6n por falta de títulos, por imposibilidad de identi-

fioarloe, o porque· legalmente hubferen sido enajenados, serán dotados·-

con tierras y aguas suficientes para constituirlos, conforme a las neos-

sidadee de su poblaoi6n, sin que en ningdn oaso deje de OQnoedérselee la 

extenei6 n que necesiten, y al efecto se expropiará, por ouenh del Go--

bierno !t'ederal 1 el terreno que baste a ese fín 1 tomándolo del que se en-

cuentre inmediato a lol! pueblos interesados. 

La superficie o unidad individual de dotaci6n no deberá eer en lo -

sucesivo menor de diez hectáreas de terrenos de riego o humedad o, a fa,! 

ta de ellos, de sus et¡uivalentes en otras clases de tierras, en los tér-

minos del párrafo tercero de l~ fracci6n XV de este artículo; 

XI.- Para los efectoa de las disposiciones contenidas .en este ar tí-

culo y de las leyee reglamentarias que se. expidan, ae creant 

a).- Una dependencia directa del Ejecutivo Federal encargada de la

aplicao'i6n de las leyea agrarias y de su ejecuci6n. 

b) .- Un cuerpo coneul tivo conpueato de cinco personas que serll:n de-

signadas por el Presidente de la Repl1blica y que tendrá las funciones -

que las leyes orgánicas reglamentarias le fijen, 

o)·- Una Comiai6n l.tixta compuesta de representan tea iguales de la -

1''ederaci6 n, de loe gobiernos locales, y de un representante de loa oamp! 
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sino1:1, cuya designaci6n se hará eri loe términos que pr•!Venea la Le,y reel,!! 

1!)3ntaria respectiva, que funcionará en cada Eetado 1 Territorio y Distrito 

ii'fltiera.1 1 con las atribuciones que las miemae leyee or~nicae y reglament,! 

1•iae determinen. 

d) .- Coini tée particuhree e'jeouti voe para cada. uno de lo• nucleom de 

poblaci&n que tramiten expedientes agrarioa, 

e)•- Comiaariadoe ejidalea para cada uno de 101 nucleoe de poblacictn 

qlle posean ejidoa; 

XII.- Las solicitudes de reatituci6n o dotaci4n de tierra• o agua1 -

se presentaritn en l.os Estados y Territorios directamente ante loa gobern.! 

dores •. 

Loe gobernador•• turnaritr. las eolicitudee a. lae Comisiones Mixta.a, -

las que aubatanoiarán loe expediente e en plazo perentorio y emitirán dic

tamen; loe gobe.rnadoree de los Eetadoe aprobar4n o •odifioaritn el dictamen 

de laa Comisiones Mixta.a y ordenaritn que ee dé poeHi4n inmediata de laa-

auperfioiee que, en su concepto, procedan, Loa expedientee p·aear&n ento.!! 

cea al Ejecutivo Federal para eu reeoluoUn. 

Cuando lo& gobernadoreá M cU111plan con lo oz:denado en el p&rrafo an

terior, dentro del plazo perentorio qu·e fije la .Ley, ae considerar& desa

probado el dictalll8n de la.e Comisiones Mixta.e y ae turnarit el expediente -

inmediatamente al Ejecutivo Federal~ 

Inversamente, cuando las Comisiones Mixtas· m formulen dictamen e!l -

pla~o perentorio, loe gobernadorea tendr~n facultad p"lra conceder poeeoi.2, 

nea en la extensi6n que juzguen procedente; 

:XIII.-. La dependencia del ~ec11tivo y el Cluerpo Consultivo Agrado .;, 

dictaminar& sobre la aprobaci4n, reotific•1oi6n o modifica.ci6 n de loe diot,! 

menea. formula.dos por la.e Comisiones Mixta.a, y oon ll\s modificaciones que• 
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hayan intuduoido loe eobiernoe locales, '3e informará al ciucladano Preei-

dente de la llepl1blica, para que ést11 dicte resoluoi6n coroo f!U,!lrema autQr,i 

dad agra.ria; 

XIV'.- Lo•J propietarios afectados con reelllucionee clotfltol'i11s o res-

ti tutorias de ejidos o aguaii, que Ae hnbil!een dictado en favor de loe PU! 

bloe, o que e11 lo futuro ee dictaren, no ten1lr<in ningi1n derecho, ni reou.t, 

so 111gal ordin,1rio, ni pod1•1tn promover el juicio de amparo. 

Loa afectados con dotaoi~n temr4n aol<>.mente el derecho de acudir al-

Gobierno l•'ederal para que les sea pagada la inclemnizacidn oorreapondien--

te. .Este derecho'deber&n ejercitarlo loe interesados dentro del plazo de 

un año, a contar desde la f'eoha en c¡ue se publiqu11 la reaoluci6n respecti 

vi+. en el ''Diario Ofi.ci !1 l de 111 Federaci6n" • lt'enecido e se t&r1ninn 1 nineu-

na reolamaoi~n ~er~ admitida, 

l1os due!io>J o poeeedores de predios agrícolas o eariaderoe, en explo~ 

oi~n, a loa r¡ue Ae haya expedido, o en lo futuro se expida, certificado -

de inafectabilidad 1. podr:in promover el juicio de ampliro contra la priva-

ci6n o af'eohci6 n aerari11. ileeales de sus tierras o aguas; 

XV,- Las Comisiones fUxtaa, loe eobiernos loosl11e y laa demAe autl)r,i 

dad.es encareadaa de he tramitaciones agrarias, no podrán afeotat' 1 eri ni..!! 

eún caso, la pequeña propied11.d agrícola o eanadera en explotaoi6n e inou

rririfo ·en reepon!labil tdad 1 por violaciones. a la Conatituoi6n, en caen de-

conceder dot11.ci-?nee :¡ue la afecten. 

Se cnneiderat'a pequeña propiedad aer!cola la c¡ue no exc11da de-cien--

hectáreas de. riego o humedad de primera o sus equivalentes en otras ola--

sea de tierra, en explotaoicSn. 

P11ra los efe~to11 de la eo.uiv.alenota se computará una hectarea de riJ! 

eo por dos de te·~poral; por cuatro de aeostadero de buena calidad y por - .. 
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,·. 
och~ de monte o de agostadero en terrenos áridos • 

. Se considerarán, aaímismo, ce.no pequeiia propiedad, las superficies -

que 'no excedan de doscientas hectáreas en ·terrenos de temporal () de agos-

tadero susceptible de cultivo; de oientooincuenta cuando las tierraa se-

dediquen al oul ti vo del algodón; si reoi ben, riego de a.venida fluvial o ':"' 

por bombeo; de. trescientas en explotaci6n, cuando se destinen al cultivo

•de pl~hno, caña. de azúcar, oafé 1 henequen, hule, ooootero, vid 1 olivo, -

quina, vainilla, oaoao o árboles frutales. 

Se considerar' pequeña propiedad ganadera la que no exceda de la eu-

perfioie necesaria para mantener hasta quinie ntae cabezas de ganado mayor 

o su equivalente en eanado menor, en loa téx·minoe que fije la Ley, de ---

acuerdo con la capacidad forrajera de los terrenos. 

Cuando debido a obras de riego, drenaje o oulllesquiera otras ejeout! 

das por los dueños o poseedores. de una pequeña propiedad ~ la que se le -

haya expedido certificado de in~fe~tabilidad 1 se mejore la calidad de sus 

tierras para la explotaoi6n agrícola o ganadera.de que .se trate, tal pro-

piedad no podrá ser objeto de af'!otaciones agr1,11•ias aun cuando, en virtud 

de ·la mejor!a obtenida, se rebasen loa !lláxirnoe señalados pllr esta frac-

c'i.Sn siempre que 11e reúnan loa requi si toe que fije la Ley;. 

XVI.- Las ·tierras que deban .. ser objeto de adjudicaoi6n individui\l d!, 

berán 'rrao'cionarse precisamente en el ;no:nento de ejecutar Las resoluciones 

presidenciales, conforme a las leyes reglamentarias; 

XVII.- El Congreso de la Uni6n ~ las Legislaturas d~ loa Estados, en 

sus respectivas jurisdicciones, expedir~n leyes para fijar la extenai6n -

1nllxima de la propied;id rural, y para llevar a cabo el fraocionamiento de-

1011 excedentes, de acuerdo con las siguientes .basess 

a).- En cada Estado, Territorio y Distrito l!'ederal, se fijarl. la ex-
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tenei4n m&xima de tierra de que pueda ser dueño un solo il'kiividuo, o ao--

" o iedad legalmente oo ria ti tu ida. 

b).- El excedente de la extenai6n fijada, deberA ser fraccionado por 

el: propietario en el plazo que seña.len las leyes locales, y la.e fraccio

nes a1rán puestas a la venta en las condiciones que aprueben loe eobier-

noe, de acuerdo con las mismas leyea. 

o).- 31 el propietario se opusiere al fracoionarniento, se llevará e_!! 

te a cabo por el Gobierno local, mediante la expropiaci6n. 

d).-.El valor de las fracciones será paea,do por anualidades que amoL 

tiown oapi tal y 01-édi toa 1 a un tipo d11 interés que no exceda de 3% anual. 

e).- Loa propietarios estarán oblieadoa a reci hito bonos de la Deuda-

Agraria local para garantí zar el pago de la propiedad expropiada. , Con ª.!! 

te objeto el Congreso de la Uni4n expedir! una Ley facultando a los Esta-

dos. para orear su Deuda Aeraria.· 

r).~ Ningún fraccionamiento podrá sancionarse sin que hayan quedado-
•, 

satisfechas las necesidades agrarias de loa poblados inmediatos. Cuando-

existan p1•oyeotos de fraccionamiento por ejecutar, los expedientes agrJ.L~ 

rioe serán tramitados en ofioio en plazo perentorio. 

g).~ Las leyes locales organizarán el patrimonio de familia, determ.!, 

nando loa bienes qu11 ueben constituirlo, sobre la base de que ser!t inali~ 

nable y no estaril sujeto a embareo, ni a gravamen ni.neuro, y 

XVIII.- Se declaran revisables todos los contratos y concesiones he-

· chos por loe gobiernofl anteriores desde el afío de 1876 1 que hayan triúdo -

por consecuencia el acaparamiento de tierras, aguas y riquezas naturales-

de la Naci6n1 por una sola persona o sociedad, y se faculta al Ejeoutivo

de·. la Uni4n p11.ra declararlos nulos cuando impliquen perjuicios graves pa.-

ra el interés pl1blioo. 
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En la República del Perú, la Constituci6n vieente fue publicada el 9 

de abril de 19331 y los artículos que tienen relaci6n con la Refor.ua Aer! 

ria 1 aon los eiviientesl 

ARTICULO 17•- Las compañías mercantiles, nacionales o extranjeras, -

est4n sujetas, sin restricciones, a las leyes de la Hepliblica, En todo -

contrato del Estado con extranjeros, o en la.a concesiones que oto1•gue --

aquel en favor de estos, debe constar el sometimiento expreso de los se-

eundos a las leyes y a los tribunales de la República y su renuncia. a to

da. r11c lamac i6 n d ip lom~ ti ca. 

ARTICULO 29 .- La propiedad es inviolable 1 sea material 1 intelectual, 

literaria o artística. A nadie se puede privar de la suya sino por causa 

de utilidad pública probada legalmente y previa indemnizaci6n juetipreci,!. 

da. 

Cuando se tr11. te de expropiaci6n con fi nea de reforma aeraria 1 irrie! 

ci6n 1 colonizaci6n o ensanche y acondicionamiento de poblaciones, o de -
.( 

expropiaci61Í' de fuentes de energía o po:r causa de guerra o calamidad pú-

blica, la ley podr4 esta bleoer que e 1 paeo de la indemnizaci6n se. realioe 

a plazoF. o en armadas o· se cancele mediante bonos de aceptaci6n obligato-

ria. La ley eeñalarét loe plazos de pago, tipo de intereses, el monto de

la emi'ai6n 3 las dem!s condiciones a que haya lugar, y determinará la su-

rn.'!I hasta la cual el pago de la. indemniz:ici6n ser' hecha necesariamente en 

dinero y previamente. (Amplia.ciiSn establecida por la Ley 15242 de. 28 de

noviembre de 1964). 

ARTICULO 31.- La propiedad, cualquiera que eea el propietario, estL. 

regida exclusivamente por las leyes de la Repllblica 3 se hitya sometida a

las contr.ibuoioms 1 .sra.vitmenes 3 limitaciones que ellas establezcan. 

ARTlCOLO 32.- Loa extranjeros están en cuanto a la propiedad, en la-



.... 'I 

','; 

misma condioi6n que los peruanos, sin que en ningún caso puedan invocar -

al respecto situaoi6n"excepoional ni apelar a reclamaciones diplom~ticas. 

ARTICULO 33.- No son objeto de propiedad privada las cosas públicas, 

011,)'.0 ,uso es de todos, como loe rios 1 lagos y caminos pdblicos, 

ARTICULO 34·- La propiedad debe usarse en armonía con el inter&s so-

oial. La ley fijar~ los l!mites y modalidades del derecho de propiedad, 

ARTICULO 35·- La ley puede, por razones de interh Mcional 1 establ_!! 

oer restricciones y prohibiciones especiales p~ra la adquisici6n y trans-

ferencia de determinadas clases de propiedad, sea por su naturaleza, o -

por su oondioi6n1 o por su situaci6n en el territorio. 

A~TICULO 36 ·- Dentro de cincuenta kil6metros de 111s fronteras, los -

extranjeros no pueden adquirir ni poseer, por ninedn título, tierras, -

aguas, minas o combustibles, directa o indirectamente, iqdividualmente o-

en sociedad, bajo pena de perder, en beneficio del Estado, la propiedad -

ad~uirida 1 excepto el caso de necesidad nacional declarada por ley expre-

aa. 

ARTICULO 37.- Las minas, tierras, bosques, aguas y en general, todas 

las fuentee naturales de riqueza pertenecen al Estado, salvo loe derechos 

legalmente adquiridos. La ley fijará las condiciones de su utilizaci6n;... 

por el Estado, o de su conceei6n, en :,>ropiedad o en usufructo, a los par-

·. ticulares. 

ARTICULO 38.- Bl Eatado puede, mediante una ley, tomar a su cargo o-

naoionalhar los "tranap.ortee. terrestres, marítimos, fluviales, ll\custres 1 

aereoe y otros servicios p~blicos de propiedad privada, previa indemniza-

oi~n y de conformidad con las leyes existentes. 

ARTICULO 41.- El Estado, percibirá parte cie las utilidades de las e.!!! 

presas mineras, en el monto y la.proporoi'!Sn que· determinará neceeariamen-
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te la ley. 

·AR~ICULO 47•• El Estado favorecer' la conaervaoi6n y difuei6n de la -

pequeña y mediana propiedad rural. La ley fijad la .extensi6n lláxi111a de

tierra de que puede ser dueño una s6la peraona natural o jurídica, segdn

el tipo de explotaci6n a que la tierra se dedique y tomando en cuenta las 

peoualiaridades demoe:rMioa.s, sociales y geogr'1'ioas,· de cada zona o re

e:i6n ad como las oondioionea na.tu.ralea 3 técnicas de produooicSn. 

El Estado dad apoyo eoon6mioo y técnico neceaar.io para deearrollar

la propiedad rural y los siatemae cooperativo y comunitario de explota--

ci6n y comeroializaoi&n. 

AH'l'ICULO 207 •• Las comunidád'l!e do indígenas, tienen existenoh legal 

y personería j11rídica. 

AHfl'ICUW 208.- El Estado earan.tiza la integridad de la propiedad ·de-

laá 001nunidadea. 
"~' 
\' La Ley orgaftizard el catastro oorresporxliente. 

Al{'l'lCt'LO 209.- La propiedad de las comunidad e a ea impresoripti ble •

inajenable, salvo el caso de expropiaoi6n por causa de utilidad pdblica,

previa inde11nizaci.Sn. Es1 admis1no 1 inembargable. 

ARTICULO 210.- Loa consejos municipales ni corporaoi6n o 11utoridad -

aleuna.: intervendrAn en la recaudaoicSn ni en la adminiatraci6n de las i·en

taf'I y bienes u e la.a comunidades. 

ARTICULO 211.- El Estad'l proourar-1 de preferencia adjudioai· tierrna-

a las oornunid~dea de indígenas que no la.e tengan "n oar1tidad suficiente ;., 

para las necesidades de su poblaoi6n, y podr~ expropiar oon tal prop6ei~ 

to, las tierraf'I de propiedad priv~da conforme a lo dispu~eto en el párra

fo seeundo del artículo 29. 
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b),- ES'IUDIO COMPARATIVO DE SUS LF;YES REGLAMEMTAllIAS, 

La Ley Federal de Reforma Agra;ia de 16 de abril de 1971 1 es la r¡ue-

norma las disposiciones aerariaa contenidas en el artículo ¿7 Constituci~ 

nal 1 señala que ea de interés pdblico y de observancia general en toda la 

Rep~blioa Mexicana, reune las mejores tradiciones jurídicas del país e 

intenta ir adelante en la oreaoiiSn de lae moderna.e insti tuciomrn legales,. 

está Óontenida en siete libros y desarrolla los ai~lientes temast Autori-

dades Agrarias; el Ejido; Redistribuci6n de la Propiedad; Procedimientos

Agrarios; Hegistro y Planeaoi6n Agraria y en el dltimo libro se hace men

oi6n a la Responsabilidad en materia agraria, 

En el Perd es la Ley de Reforma Agraria de 24 de junio de 19691 la -

que se refiere al p:rooeso inteBral que sirve de b11ee legal pllra transt'o1·-

rMr la estructura aeraria de ese país: destinsda a sustituir los r~ei~--

1119 del latifundio y los del minifundio por un siatena justo de tenencia, 

·propiedad y explotaoi6n de la tierra para oontribuir al deearrollo social 

y econ6111ioo de ese Eetado 1 que servirtt para ordenar la oreaoi6n de un or

denamiento agrario que garantice la justicia social en el c'a1npo y aumentar 

'la produoci6n del sector campesino, elevando y aseeurando loe ingreso a de 

··1os campesinos para que l<l tierra constituya, para. el hombre que la trab,!, 

-· já1 base de su estabilidad econ6mioa1 fundamento de e1l bienestar y garan

tía de su dignidad y libertad, está eontenid:i en diecieeis títulos que -

llevan loe siguientes nombrest Prinoipios B~sicos; L~s Tierras para la --

Reforma Agraria; De loa L!mi tea a la Propiedad :tura.l; El Prl)cedi:T1i>!nt,., de 

Afeotaci6n; Del Valor de las 'l'ierrae; De la 1''orna en r¡ue eerán adjudica-. 

dos los predios: :ve la' ACJiatencia T~onica y Creditioia 1 Del t.Unifundio; -

De las Parcel'loionse por inici&tiva privada; De las Coll!unid'ldea r.amp~si-~ 

na.a; De lo~ Contratos 1\grarioe; De loe Organismos de Reforma i\erariaJ Del-
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Patrimonio ;¡ F'in11cil'ltni<Jnto de la f\eforma A¿;l'al'ia¡ De los Sistecwui de Tra.b_!! 

jo y Kx.¡¡lotaoi6o ae la ~'ierra; De los Dereohoe Preferenoil\les y de las - · 

Tierras Eriazas. 

Ambas leyes reglamentan a las autoridades agrarias y a l011 organie-

moa agrarios que aplican la Reforna Agra.ria, aquí es importante hacer me.e, 

ci.6 n que e11 l{,xico no existen tribunales especiales, es decir que conozcan 

Y resu·elvan los problema.e en mate.ria agraria y en el Per11 ai exillten loe

'l'ri.bun<1.lea Agrarioa. 

En M~xioo, la ley organiza y planea la eoonómía del ejido y de las 

· com11nidadee campesinas, incorporandolos a los progra111as de desarrollo -

que inicie y vigile el Departa.monto de Asuntos Agrarios y Colonizaci6n, 

.se oonci be al ejido como al conjunto de tierras, bosques, aguas y todos -

los recursos natura.lea que constituyan el patrimonio .de un ndcleo de po~ 

.b~51cHn oarnpesirlll' 1 tiem &de:nb personalidad jurídica propia. 
1 

En el Perú, deapula de la promulgación de la Ley de rteforma Agraria, 

se cambio el nombre de las Comunidades de Indígenas por el de Comunidades 

Ca~pesinas y las organiz6 en cooperativas y para lograr ese fin la Dire,g 

ci6n General de Integraoi6.n de la Poblaci6n Indi5ena del :Uniaterio de _. 

'l:rabajo pasad oorno Direoci6n de Co.:nunidadea Campesinas á for nur parte de 

111 Direcci6n General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural, la que ree! 

truot11rará dicha.a co1nunidad1111 orgaaizándolas en oooperati'l'as para evitar 

la fragmentaoi6n de laa tierras comunales. 

La redistribuci6n de le. propiedad agraria se otorga en Mbieo a loa-

nucleos de poblaoi6n que haya:i sido privados de sus tierras, aguas o bos

ques, por cualesquiera de loa actos a que se refiere el artículo 27 de la 

Constituci6n Polhioa1 y se le restituirán cuando pruebent Que s6n pro-. 

pietaríos de l~s: tierras, boaquéa o aguas cu.ya reatituci6n solicitan; que 
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fueron despojados por cualq~era de los siguientes actost 

a).- Enajen~ciones hechas por los jefes políticos, gobernadores de -

los Estados o por cualqui'lra otra aut.o ridad local en oontravenci6n a lo -

dispuesto en la Le,y de 25 de junio de 1856 y dimita disposiciones relati-

vas; 

b) .- Concesiones, oor.T}>Osiciones o ventas hech,1s por la Secretaría de 

Fo/llento, Hacienda o cualquiera otra autoridad federal, desde el lo. de d,i 

oiembre de 1876 hasta el 6 de enero de 1915, por las cuales se hayan inV,! 

dido u ocupado ilegal~ente loa bienes objeto de la reatituoi6n; 

o).- liiligeuofae de apeo y deslinde 1 trausaccionea, enajen<icionea o

renia.tea practicados durante el periodo a que se refiere el inciso ante

rior, por compah!aa, jueces u otras autoridades de los Bstados o de la F! 

deraoi6n, con los cuales se hayan invadido u ocupado il«galmente loa bie

nes cu,ya restituci6n se solicite. 

La ejecuci6n de la Refor~a Agraria en el Perú, se llevará a cabo· por 

zonas, cu.ya determinr.ioi611 será establecida por Deoreto Supr1:no, previo i,!l 

fór111e de la uireoci611 General de Reforma Agraria y Asenta.niento Rural del 

Ministerio de Agricultura y Peaquer!a. 

' 
Bi Poder .EJec~tivo, a solicitud de h DireccicSn General de Refor1aa -

Agraria, adjudic~rá á titulo gratuito los predios del dominio privado del 

Eetado 1 sin necesidad de que se encuentren ubicados en Zona de Reforma ~ 

Agraria. 

Cuando los poseedores de los predios del Estado o de personas jurídJ: 

ca• de derecho público interno, afectados con fines de Reforma Agraria,·

s'e negaren a entregarlos a la Direcci6n General de Reforma Agrari\19 &sta.

podr' solicitar judicialmente su entrega, bajo inventario. El Juiz esta-

. rá obligado, bajo responsabilidad a otorgar la inmediata poaesicSn, sin aa 
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. m:L tir recu.rao algu.ao de1tiM.do a . detenerla o paralizarla. 

La doble uatancia ejidal1 tiene 1u pri1118ra fase, cuando 11 solioi ta 

la restituci6n, dotaci6n o ampliaci6n de ti•rraa, bosques o aguas al Go--

bernador de los Batado1, Territorios Federales o al Jefe del Departamento 

del Diatrito Federal, cuando el Ejecutivo local dicte su mandamiento, en

viar' el eipediente al Delegado Agrario; sino dicta el mandamiento se te.e, 

dr' formubdo co;no negativo, la Uolllisi6n Agraria Mixta recoger' el expe

dieAte para turnarlo al Delegad.o Agrario. 

La aegullda i.natancia ae illicbrá una vez que el Departamento de AIU!! 

.toa Agrarios y Oolonizaci6n reciba el ezpediénte, y emi tirtl diotaJDen y se 

formu.lar1' un proyecto de resoluoi6n presidencial el cual &1r' sometido a

la, ooneideraoi6n del Pr11idente de la R1pl1blica, el aprobar4, negaril o 111,2 

dificar' el proyecto y dictarlt la reaolucidn definitiva. 

La.a dos leyes reglamentan la capacidad individual eA materia agra--

ria, con la novedad de que la ley mexicana equipará en igualdad de dere-

chos a, hombrea y aujerea. \ 
\ 

Admi.smo hacen aaenoidn a la unidad mínima de dotaci6n, en México de

oonformidad con la calidad de las tierras y en el Per\1 de acuerdo con la-

ubioabi6n de las tierras laborablea. 

Laa dos legislaciones reconocen y protegan la pequelia propiedad, en

M&~~oo la t.ierra se entrega a loa ·ejidatarios aiSlo la poa11i6n de. la tie-

! · · rra, en el Per11 se e~trega a loa comuneros en propiedad., así tambi&n se -

hace menci6n a las causas o JJX)tivos para perder los derechos aobre las 

tierras que se posean, cuando no se trabajen las tierras personalmente o-

· oo n eu fa1nÜia durante dol a.iíos consecutivos, sin causa justit'icada o de

je de realizar los trabajos qu.e le correapondan, en el Perú las ti1rra1 -

se entregan en propiedad para pagarse en veinte anualidades ser4 causal -
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para que el adjudicatario SI le rescinda el contrato y tambi&n cuando no-

cumpla con 101 demás requisitos que .le impone la Ley d• Reforma Agraria. 

Ea de vital i111>ortanoia hacer notar· que tanto M&xico co~o el Perd, -

ademb de regular la propiedad y poaeai6·n de la tierra, también se regla- · 

menta la diatribuci8n, el uso y consumo del agua, requisito indiapenaable 

para que se aprovechen las tierras y aa! opere la Refor111a Agraria en loa-

doa paiaea con 8pti~os reaultadoa. 

e),- ESTUDIO DI IAS INS'l'ITUCIONES QUE APLICAN LA 
RE!<'OR!ü AGRARIA Etl LA HPUBLICA MEXICANA Y IL PERU. 

In Mbico1 la refor111& agraria la aplica el Presidente de la Repdbli

ca, loa Gobernad orea de los Estados y 'l'erri torios 1''ederalea, el Jefe del

Departamento de A1untoa Agrarios y Oolonizaoi6n, el propio Departam1nto,-

1l Secretario de Agricultura y Ganadería y la Secretaría, las. Oomiaiones

Agrarias Mixtas, adem's todas las autoridades administra~ivas que actua--

rán como auxiliares. 

El Departamuto de Asuntos Agrarios y Coloni.zaci6n1 ea la dependen--

cia del Ejecutivo rederal encargada de aplicar laa leyes agrarias, en -~ 

cuanto no se atribu,ya eXPreeamente competencia a otras autoridades. Su -

11 tular ea nombrado y removido libre mente por el Presiden te de la liepdbl! 

ca, al igual que el Secretario de Agricultura 7 Oanader!a. 

Ea el Presidente de la Repdblica la autoridad suprema en materia ---

Agraria, dicta todas las medidas que sean necesarias a fin de alcanzar pl! 

name nte la Reforma Agraria y sus reaolucionea defini tivaa, en niagdn caso 

podrán Hr mdificadas. 

Loa Gobernadores de loa ~atados, Territorios Federalea y el Jefe del 

Departamento del Distrito Federal, resuelven en primera ina~&Jlcia las reJ 

U tµcionea y dotaciones de tierras y aguas, la creaci6.11 de .a.uevoa cuntroe 
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de poblaoi6n, proveer todo lo necesario para la substanoiaci6n de expe

dientes y ejecutar los oondamientos; nombrar y remover libremente a sus -

representantes en las Comisiones Mixtas• 

Corresponde al Departamento de l.auntos Agrarios y Coloniaaci6n, apl! 

car los preceptos agrarios del artículo 27 Constitucional, laa leyes agr,! 

rias y sus reglamentoa, conceder y ampliar laa dotaciones o restituciones 

de tierras y aguas a los nuoleos de poblaci6n ru:oales, crear nuevos ce.n--

tros de poblaci~n agrícola, intervenir en la titulaci6ny el paroelamien

to ejidal1 llevar al corriente el registro agrario ruoional y el catastro 

de las propiedades ejidales 1 co~WJ.alee e .it~fectable•, resolver sobre los 

. límites y deaU.nde 1 reconocer y titular las 'tierras y aguas co:11unalee de-

los pueblos; resolver loa problemas de los nuclaos de poblaci6n ejidal --

que no correspondan a otras entidades u organismos, manejar los terrenos-

baldioa y nacionales; proyectar planea generales y·ooncretos de coloniza.-

ci4n para raejorar la poblaoUn :rural, con la cooperac16n t'onica de la -
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Secretaría de AgrioultUra ~ Ganader{a planear, organizar y promover la -- ' ~ 

l produooicSn agr!oola y ganadera de loe ejidos y de las comunidades, mejo-

rar y conservar laa tierras y aguas ejidales· y comunales. 
f 

El J.efe del Departaniento de Asuntos Agrarios y Colonbaci6n es el 

rellponeabh,, polhica, administrativa y t'cnioamente de esa dependencia -
. ' 

ante el Presidente de la Ropdblioa, oo n el oual acordad los asuntos agr! 

rioe de au competencia, firmará las resolucioÁea y acuerdos que el Preai-

dente. dicte en m~teria ~graria y los har' ejecutar bajo su responsabili~ 

dad.coo¡•dinar·it au actividad· con la Secretarla. de Aericultura y Ganader!a-

para la realizaci6n de los proeramas nacionales y regionales que se esta

blezcan formular y realizar planea de rehabili taci6n agraria; proponer -

al Preeident~ de la Rep~blioa la oreaoi4n de nuevos centros de poblaoi6n, 
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apro.bar los contratos que celebren los .nucleos de poblaci6n con terceros

º entres í; organizar y pronover la producoidn agrícola, ganadera y fore.!! 

tal de los nuoleos ejidalee 1 comunidades y colonias, de acuerdo con la S.! 

cretar!a de Agricultura y Ganadería y para el uso, aprovechamiento y ax~ 

plotaci6n de aguas con la Secretaría de Recursos Hidráulicos; fermentar -

la industria rural y las actividades complementarias al cultivo de la ti! 

rra eri ejidos, comunidade1 y· nuevos centros de poblaci6n, intervenir en -

la elecoi6n y destituci6n de las autoridades ejidales, resolver la organ! 

zaci6n agraria ejidal, formar parte de los Consejos de Adrninistraci6n de

los. Bancos Oficiales que ~torgan cr&dito a ejidos y comunidades agrarias, 

informar al Presidente de la Repdblica de las consignaciones que se hagan 

ante las autoridades comp~tentes de los Gobernadores de los Estados de la 

propia Repltblica, decidir 101 conflictos de competencia terrl torial entre 

dos o mb delegaciones agrarias, nombrar y remover al personal t&cnico y-. 

administrativo del Departamento de Asuntos Agrarios y ColonizacUn. 

·La Secretaría de Agricultura y Oanader!a planea, fomenta y asesora -

t&cnioamente la producci6n agrícola, ganadera, avícola, apícola y foras~ 

t&ls define, aplica y difunde los m&todoa y procedimientos técnicos dest,! 

nadoa a obtener mejores rendimientos¡ or@anizar y encauzar el cr,dito aj,! 

·dal 1 agrícola, forestal y· ganadero en cooperaci6n con la ~ecretaría de H,! 

cie.ada; org.1.nizar loa ejidoa para aprovechar mejo'r aua recursos agrícolas 

y ganaderos con la i,.,yuda del Banoo Nacional de.crédito Ejidal y del Depa,t 

tamento Agrario, organizar a los pequeños propietarios, los servicios de-

defensa agrícola y ganadera, vigilar la sanidad agropecuaria y foreatal;

dirigir y administrar la •ecuela Nacional de Agricultura y las E:scuelas -

de Agricultura y Oanó\dería 1 organizar y :fomentar lae investigacionea,iss-· 

tableoer, eetaciones experimentales, laboratorios, estaciones de crfa, -
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pastos dt reproducci.Sn', rettrvas 1 cotos de casa, semilleros y v:Cvtroa; -

/ 
co~gresos, ferias, exposiciones, concursos agr:Coolaa, conservar los aue-· . ¡ 

loa agr!colaa, pastizales y boaquear proponer la construccidn de pequeñae 

obraa de irrigaoi~n, mantener al corrunta loa estudios sobra las condi

cionas econ4mica• da la vida 1'11ral, 

Ea en el Ministerio de Agricultura y PHquer!a donde ea aplica la l! 

nea a aiguir en materia dt Ref'oru J.graria en el Perdr armo .n!.zando los p~ 

nea de deaarrollo econl511ico 7 aocial, proponer al Poder Ejeou'tivo la de

olaracUn, previot loa eetwU.oa oorrHpondientH da Zona!J de Reforma Agr.! 

ria :¡ la aprobaci&n de 101 planea dt afeotacUn rtspactivos, ad como su

financiamhnto, otorgar t!tulos dt propiedad, delegar en el Di'rector Gen!. 

ral de Reforu Agraria :t Allitntamien to Rul'al laa funoionea 1 atribuciones

que la Ley dt Retol'lll& Agraria 1 sil regla111Ataci611 lt confieren, aie111pre -

que sean delegablea por au propia naturalesa. 

La Direcoi4n Qeneral de Refi>rma Agraria 1 Aautarniento Rural del Mi

nisterio de Agricultura y Peaquer!a, tiene como !unciones la ejecuci.Sn de 

laa aocionu de tr~naformaci6 n de la eatructura de la tenencia de la tie-

rl'& rdatica, tendr4 peraonalidad jur!clica, í6lo para loa efectos de la -

atectaci4n, adquiaici6n1 expropiaci6o, 1 adjadicaoi&n de pred~oa r~aticoa 

en ap11oaci4n de la lagialacUn aobre rator11a agr·aria, manteniendo la au-

bofdinaci4n j•rarquica correspondiente como Dependencia del Ministerio de 

A~ricultura 1 P1aquar!a. 

Adem&a de laa funoionea aeñaladas tiene laa siguientaet percibir, ·ag, 

ministrar 1 rendir cuenta de los fondos que le sean asignados· con finas -

de Reforma1graria1 evaluar el mont~ de loa ingreeoa anuales, elaborar el 

plan anual de il1Vtr8iOAaa: dictuinar aobre loe.pro1eotos de asentamiento• 

rural que lleve a cabo el latado o lntidadta particularea; aperaonarae, -
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en ejercicio de sus derechos, en·toda clase de procedimientos cualquiera-

que sea el fuero a que correapo11da, transigirlos o desistirse de ellos; -

impo11er las multas que por violaci6n o incumplimie rto de sus normas 1 · señ!_ 

le la Ley de Reforma Agraria; cumplir y hacer cumplir las resoluciones --

del Ministerio de Agricultura y Pe squeri'.a y del Tribunal Agrario; otorgar 

los contrfitos de adjudicaci6n 1 as! como los de adquisici6n de predios rlÍ! 

ticos celebrados en cumplimiento de la ley empadronaooo a los adjudicat~ 

rios y propietarios, pudiendo delegar tales funciones en los respectivos-

funcionarios d.e reforma agraria. 

, Las acciones de los organismos respectivos del Ministerio de Agricu,l 

tura y Pesquería, para la mejor ejecuci6 n de la Reforma Agra.rh dentro de 

la zo ia de afectaoi6n1 eerá11 coordinadas por un C6:ni te presedido por el -

h!inistario de Agricultura y Pesquería e integrado por loa directores gell.!! 

ralea de reforma agraria .Y asentamiar1to rural, el da promooi6n agropecua.-

·ria, aguas e irrigaci6n, así como al gerente del Banco de Fomento Agrope

cuario del Par~. 

Loe Dil'eotors de Zona.a Agrarias en cuyas jurisdicciones se declaren-

Zonas de Heforma Ag11aria 1 tendr4n la responsabilidad directa de la ejecu-

ci6n de la Reforma Agraria en eu Zona. El Director de la Zona Agraria -

integrará las acciones de lae3ub~ireociones para garantizar su coheren--

c.ia y dinamismo y dirigirit la 'Reforma Agraria en todos sus efectos direc-
' 

toa y complementarios. Depender! del Director Superior del Ministerio de 

Agricultura y ~esquería a través de la ~irecci6n General de Refo~a Agra-

ria y Asen ta nd.en to Jtural. 

El Tribunal Agrario es el 8rgano juriadiocional encargado de conocer 

y resolver en única instancia. loa conflictos y cc111troversias ::¡ue se orifd 

nen con motivo de la aplicaci6n d~ la legislacicSn sobre la Hef'or111a. Agra...; 
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·ria, a&11aa, tierras eriazae y de selva, de derecho agrario en general. -

Por lo tanto sus retolucionee son inapelables y producirá!l todos loe efeg, 

ios de la cosa juzga~a. 

Cuando el Estado o una. persona natural o jurídica fuera demandada a~ 

te cualquk!r Juez o Tribllllal con motivo de un acto de Reforma Agraria o -

de derecho agrario en general podrá deducir la excepci6n de juriedicci6n

y,. exigir que su diferencia sea sometida al Juez Agrario competente. 

Son r·equiei tos para ser vooal1 

a).- Ser Peruano de Nacimiento, ciudadano en ejercicio. 

b).- Ser Abogado o Ingeniero Agr6nomo con no menos de quince años de 

experiencia profesional o per1ona con igual tiempo de experienci~ en ma't,! 

rias agrarias. 

e).- Gozar de reconocida solvencia moral. 

d).- No ser propietario de. predios rlÍaticos, y no tener parientes 

·dentro del segurño grado de consanguinidad o afinidad, que sean dueños de 

t1.erras 1 durarán en su elecoi6 n un período de seis años, pudiendo ser re! 

legidoa. 

El Tribunal Agrario será preaedido por un Vocal, elegido por los de-

' más miembros, loe Vocales serán sustituidos por el Juez de Tierras del -

Area del Departamento de Lima. 

Para que funcione el Tri bu.nal se requiere la concurrencill de n.o me

nos de cuatro de sus miembro e y la.e resoluciones serán por mayoría de vo

tos, teniendo el Presidente voto dirimente. 

Las votaciones serán nominativas y la emisi6n del voto obligatorio,

y e6lo se podrán exousar por tener re1Roi6n personal con el asunto que se 

trate. 

En cada Zona de Reforma Agraria y Area de Heforma Agraria habrá cua..!!. 
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do menos un Juez de Tierrae, que conocerit en pri.nera instancia de loe CO,!! 

·flictos y controversiae. 

Loa Jueces de Tierra serán independientes entre sí e iguales en je-

rarqu!a. y depenlen en lo admiC1iatrativo y dirsciplinario del TribJ.nal Agr! 

rio •. 

Para ser .Juez de Tierras ee necesario serl 

a).- Peruano de tucimiento, 

b),- Ciudadano en ejercicio, 

c).- Abogado con no menos de tree años de actividad profesional. 

d) .- No eer propietario de predios riieticos y no tener parientes de_u 

tro del segundo grado de consanguinidad o afinidad que eean dueños üe ti! 

rraa. 

Los Jueces de Tierras serán elegidoe por el Preeidente de la Hepúbl,! 

ca a propuesta del Tribunal Agrario, 

Al interponerse la demanda ante el Juez de Tierras, é~te ordenará se 

corra traslado al demandado, quien deberá contestar por eecrito en el pl! 

zo improrrogable de seis días, ofreciendo sus pruebas, ser1 de !liez días

el plazo para ofrecerlas, salvo que el juez de oficio disponga la actua..:.. 

ci6n de otras diligeaciaa que tien~an a comprobar los hechoe controverti

doe, La carga de la prueba corresponderá al propietario expropiado en --

loe casos correspondientes, 

Vencido el término da prueba el Juez dictará sentencia sin aús trá:nJ.. 

te. 

El inoumplimiento de los plazos .señalados por el Juez da lugar a re

curso de queja ante el Tribunal Agrario de la sentencia dictada por el -

Juez de Tierras se puede apelar dentro de.l término no de cinco dfae ante-

al Tribunal Agrario. 
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El ~·r.ibunal Agrario reeolverit las apelaciones dentro del Urmino de·-.· 

ocho dha previo el dictamen de au Departamento Jurídico o ei lo estima··

naceaario diepondd, adamita, el informe de su Departamento Técnico y/o ol · 

de uno de loa miembros del Tribuaal. 

JU Tribunal !¡rario formula1·4 su Reglaruento Interno y !(anejar! loe -. . 
fondos del pre1upueato que le H& aeignado, 

.:,,: .. '\ 
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REFORMA AGRARIA 

1;- Organizaci6n de las Naciones Unidas. 

2.- Organizaci6n de Estados Americanos. 

3.- Acuerdos tomados e:n sus últimas re:unione:s. 
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ORGANIZACION DE LAS NACIOf\ES UNIDAS 

La Reforma Agraria como objetivo mu.ndial para superar los 

niveles de vida y consecuentemente la producción agr,ícola, -
ha sido una. meta traaada por los diferentes Organismos Inte,!' 
nacionales que le dan cohesión y solidaridad a todos los pu~ 
blos d.el Orbe. 

.El 26 de junio de 1945, en la Ciudad de San Francisco se
reun.ier6n representa11tes plenipotenciarios de la mayor parte 
de los paises existentes con el objeto de integrar la organ,!. 
:aaoióri de las Naciones Unidas; con esto, se efectuaba la cóE 
creti:aación definitiva de un viejo anhelo de la humanidad. 

"Nosotros los pueblos de las Naciones Unidas resueltos a 
preservar a las generaciones venideras del flagelo de la gu_! 
rra, que dos veces durante nuestra vida ha infringido a la -
humanidad sufrimientos indecibles. 

A reafirmar la fé en los Derechos fundamentales del .hom
bre, en la dignidad y el ,valor de la persona humana, en la -
igualdad de. derechos .de hombres y mujeres y de las naciones 
grandes y pequel'1ae, a crear .condiciones bajo las cuales pu~ 
dan mar1tenerse la justicia y el respeto a las obÜgaciones-
emanadas de los tratados de otras fuentes de derecho inter

nácional ~ 

. A promover el Progreso Social y elevar el nivel de vida. -
dentro de un concepto mas amplio de libertad".· 

Esto significo que los -~obiernos de los diferentes pueblai 
se encontraban prestos a luchar por preservar la paa y sure-
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rar los medios de vida. 

La tarea realizada por la. O.N.U. se ha significado por

su gran sentido social, pues a pesar que su objetivo princi

pal es de tipo Político, también ha realizado una labor im-

portante en el terreno de la Planificación Económica. 

En la materia que examinamos las Naciones Unidas han -

promovido diversos eventos i. y es importen te destacar que en• 

las conferencias denominadas Asambleas Generales, es decir • 

donde asista el pleno de los Países representados se han di,g 

tado resoluciones que abiertamente secundan la necesidad de~ 

ejecutar la Reforma AgrariaJ sin embargo, considerando que -

la soberanía Nacional de los Estados Miembros es intocable y 

~o exiate·órgano coercitivo para imponer sanciones a quienes 

no aplican las resoluciones aprobadas por las Na·ciones Un1-

das, realmente no se ha podido efectuar planificadamente la

Reforma Agraria¡ considerando también que. esta medida, en -

muchas oouiones afecta los intereses de algun()S Gobernan--

tes; recogemos este fenómeno especialmente en los países de

e1tr11ctun semiteudal con régimen dictatorial ya que la Dic

tadura y la Obl.igarqu!a s.on elementos que producen el. lati-

tundismo; pese a estos obstáculos la O.N.U. ha realizado una 

labor de investigación a través de sus organismos espocial1-

zados como son la Organización.Mundiel para la Alimentación~ 

(F.A.O~) y el Consejo Económico y Social Organismos que se -

han avocado al conocimiento de las condiciones Agrarias de -

los Pa1sH miembros. 

Bn forma sintética expondremos l~ labor que desarrolla-
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la Organización de las Naciones Unidas en relación a la refo! 

ma Agraria. 

En Noviembre de 1950, la Asamblea General expresó en su 

Resolución 401 (V) .la convicción de que las. condiciones agr§ 

rias que subsisten en muchos Países insuficientemente desa-

rrolledos son una causa importante de la baja productivida¡:l

Agr!cole y de los bajos niveles de vida en estos pa!ses, y -

de que deben tomarse medidas inmediatas pare estudiar el gr~ 

do en que les formes de estructura agraria poco satisfacto-

rias y en particular los regímenes de propiedad rural 1mp1-

den, el Desarrollo Económico. 

Considerando esta Resolución, el Secretario General ººD 

juntamente con la Organización de las Naciones Unidas para -

la Agricultura y la Alimentación (F.A.O.) preparó un Informe 

intitulados 11Reforma Agraria defectos de la estructura agra

ria que impiden el Desarrollo Económico", conocido el infor

me por el Consejo Económico y Social, fuá aprobado y en Sep

tiembre de 1951 el Consejo dictó la Resolución 370 (XIII) en 

la cue se estableció que en virtud de las diferentes caract~ 

rísticas especiales que presenta cada territorio insuficien

temente desarrollado la Reforma Agraria no se puede aplicar-· 

en forma general ni con medidas idénticas pero que, cuantas

medidas se aplicaran para mejorar el sistema agrario estuvi~ 

sen vinculadas a los planes generales de Desarrollo Económi

co; tambié~ estableci6 que la O.N.U. y s11.s organismos espe-

cializados, siguieran conslderando como problema esencial P.fl 

ra el desarrollo Econ6mico la realización de la Reforma Agr~ 
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ria concediéndcle la máxima prioridad en sus programas de -

Asistencia Técnica, También se solicitó al Secretario Gene

ral que consiguiese que los Gobiernos informaran periódica-

mente sobre las actividades que realizaran para este aspeo-

to; siendo el informe cada*tres años por lo menos. Se pidió 

al Secretario General que preparase un informe analizando -

los resultados de la cooperación Agrícola y las ventajas y -

beneficios que ofrece el sistema cooperativo. 

En el sexto y séptimo período de secciones de la Asam-

blea General nuevamente se trató e~ problema de la Reforma -

Agraria. El 12 de enero.de 1952 en la Resolución 524 (VI) -

se pidió a todos los Gobiernos aplicaran las recomendaciones 

del Consejo en la medida de sus posibilidades financieras -

técnicas, as! mismo se instó a los Estados Miembros que al -

determinar su Política Fiscal considerasen la integración de 

fondos para la Reforma Agraria; invitado a las Instituciones 

que conceden préstamos internacionales a que resolvieran fa

vorablemente las solicitudes de crédito que fuesen empleadas 

en. efectuar reformas agrarias • 

En la Resolución 625(VII) que aprobara le Asamblea Ge0& 

ral ,se recomendó a los Gobiernos que incluyeren en sus res-

puestas al cuestionario periódico de Reforma Agraria 1nformJ 

ción sobre las cot1seouencias financieras que surgieran de la 

aplicación de los programas Agrarios. En esta misma resolu

ción se trataron también los problemas referentes a los re--. 

cursos mundiales para la alimentación, as! como el problema

de insuficiencia de tierras y deficiencia de las estructuras 
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Agrarias; así mismo, reccmendÓ que se adoptasen todas las me

didas necesarias .para la aplicación de la Reforma Agraria; -

apertura de nuevas tierras, modificación de la política fis-

cal etc., también recomendó que los Gobiernos adoptaran "medj 

das prácticas encaminadas a fomentar y ejecutar sus programas 

de Reforma Agraria11 , por ejemplo, la prestación de Asistencia 

Técnica, la Organización de Conferencias Regionales sobre el

aprovechamiento de los Recursos Naturales, de Centros Reg10l'\i 

les para la formación de técnicas y de Seminarios para el es

tudio de los problemas relacionados con el bienestar. y el pr~ 

greso de la Población rural. 

En primer cuestionario periódico," se presentó a los Go--

biernos a finales de 1952, habiendo sido formulado por el Se

cretario General en colaboración con la F.A.o., la O.I.T. y• 
la U.N.E.s.c.o. posteriormente el Secretario General de acue¡ 

do con los organismos mencionados preparó un informe intitul~ 

. do Progresos en Materia de Reforma Agraria •. 

Después de haber sido oónsidarado este informe, el conse• 

jo en su resolución 512 C. (XVII) .de 30 de Abril de 1954 afi! 

mó que aún cuando, se habían registrado progresos considera-

bles, todavía existía la necesidad de que se adoptasen dec1-

siones en relación a la aplicación de la Reforma Agraria. El 

Consejo pidió a la Asamblea General q.ue continuase consid.era.n 

do el problema Agrario como esencial e hicier~ estudios sobre 

el problema ~el financiamiento pidiendo también al Secretario 

General in~ormara sobre los efectos de las disposiciones dic

tadas en materia Agraria por otra parte se reconoció el sistj! 
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ma cooperativo fundamental para el proceso de desarrollo agrj 

cola invitando a los Gobiernos a que prestasen la ayuda convJl 

niente a dicho sistema. 

En el noveno período de secciones de la Asamblea General 

de diciembre de 1954 la Asamblea ratificó las resoluciones ~

del Consejo y en su resolución 826 (IX) pidi& al Secretario -

General de los Organismos especializados y e2aminQae loa -~

todos más adecuados pa~a poner en prñotica la resolución an-

tes mencionadá. 

Estas labores se han realizado en estrecha colaboración

de los Organismos interesados coordinados por la Secretar:!a -

General especialmente la F•A.O. y el OonseJo Económico y So-

c1al que para su más eficaz gestión, se ha dividido regional• 

mente funcionando en América Latina non tl nombre de Comisión 

Económica para América Latina (CEPAL). 

La Comisión Económica para América Latina en su cuarto "."' 

período de sesiones efectuado en junio de 1951 resolvió pedir 

a los Gobiernos estudiaran el problema del régimen de.tierras 

tomando en cuenta la resolución 401 (V) de la Asamblea Gene·

rel; posteriormente en su 50. período de sesiones en Abril de 

195'3 la Comisión recomendó que se considerase a la Reforma 

Agraria como un elemento esencial en los estudios que se rea

lizan. para establecer programas de desarrol1o económico. 

La Comisión ha venido colaborando estrechamente con la -

F.A.O. realizando conjuntamente estudios sobre la siti•ación :r 

las necesidades Agrícolas en la América Latina; a este respe.s 

to algunos Países han solicitado expertos para estudiar sus -
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problemas agrarios; Guatemala en 1951 solicitó dos técnicos-

pera la Organización del crédito rural controlado. En 1952 -

se reunió en América Central un Seminario sobre crédito Agrí

cola patrocinado por la CEPAL Y LA F.A.O. La Cepal también -

colaboró en el Seminario Latinoamericano con el problema de 

la tierra que se efectuó en 1953 en el Brasil. 

Considerando la resolución 378 y (XIII) del Consejo Eco· 

nómico y Social que se refiere a los problemas fiscales que -

afectan la AgricultUra la O.N.U. en colaboración con la F.A.O. 

ha emprendido estudios rel~cionados con los gravantes fisca-

les que se imponen a la tierra y a los sistemas tributados. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Agrfoult,Y 

ra y la alimentación (F.A.O.) ha realizado proyectos para me

j!'.!~•ar las condiciones agrarias; llevando a cabo ~eminarios y

conrerencias regionales y Mundiales, también ha prestado col~ 

boraciÓn y Asistencia Técnica en 1954, envió un técnico e Bo

livia que auxiliase la aplicación de la Reforma Agraria en dj 

cho Pa!s. 

De acuerdo con las resoluciones 390 (XIII) y 496-(XVI) -

del Consejo Económico y Social se ha atribuido creciente im-

portanoia a los programas que se relacionan con el biafiestar

rura1; en los programas de desarrollo de la comunidad se ha -

demostrado que es muy importante cree~ Centros locales de Bis 

nestar Social para impulsar la Reforma Agraria en 1953, un -

Seminario sobre el desarrollo de la Comunidad y servicios so

ciales en el medio rural de la Am~r1ca Latina, patrocinado -

por el Gobierno de Brasil y las Nacion~s Unidas, diÓ como re-
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sultado el destacar la necesidad de coordinar el desarrollo -
# • . 

economice con los programas de servicios sociales en el medio 
\ 

rural. 

En resumen, podemos decir enfáticamente que las Naciones 

Unidas y sus Organismos espectalizados han estado laborando -

permanentemente en la integración de programas económicos y 

estudios para mejorar las condiciones agrarias de los Pa{ses

insuficiente~ente desarrollados. 

LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS A!'.IBHIGANOS 

El .30 de abril de 1948, se reunieron en la ciudad de Bo-

gotá, Representantes Plenipotenciarios de los diferentes Go-

biernos del Continente Americano con obje'to de Signar la Car

ta de la Organización de Estados Americanos, con esto surg!a

ante el panorama Internaci.onal un nuevo organis!llc cuyos prop.Q 

sitos se fincaban en los más sanos principios de solidaridad, 

paz y justicia social. 

La O.E.A., nada como 1m organismo regional afiliado a .. . ~ 
la Organizacion de las Na<'it'rtee l!n11as; pl"etendlendo, formu--

lar normas de Derecho Internac~onal PÚbl1co, en el marco del~ 

Continente Americano. 

En. <i ich& r~rnnión, los Plerdpotencis:rios acc-rdaron mani--

ft-ster '3n el proemio del docu:nento que i 

11Convenoidcs 1e que la misién histÓricfl de América es -

ofr€oer al hombre una tierra de libertad y un ámbito tavera-

ble pare el desarrollo de su per~onalidad y la rea11z6ción de 

sus justas aspiraciones; 

Conscientes de que esa misión ha inspirado ya numerosos.;. 
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convenios y acuerdos cuya. virtud esencial radica en el anhelo 

de convivir en paz y de proveer mediante su mutua comprensión 

y su respeto por la soberanía de cada uno, al mejoramiento do 

todos en la independencia, en la igualdad y en el derecho; 

Seguros de que el sentido genuino ele la solidaridad ame

ricana y de lR buena vecindad no puede ser otro 111¡e el de co!! 

solidar en este Continente, dentro del marco de la.e Insti tu-

ciones democráticas; un réeimen de libertad individual y de -

justicia social~ fundado en el derecho el respeto de los de-

reñhoo esenciales del hombre; 

Pere1~adirlos de <J.Ue el bienestar de todos éllos así :)omo-

8u contribuci6n Al progreso y la oivilizaci6n del mun<io habrá 

ne requerir cada día más una intenoi:i. oooperaoi6n r.ontinMt::il¡ 

Determinados a per:~everar en la noble empresa qne li:1 h11-

~anidad hR oonfii:1do a las Naciones Unidas, ouyos principios -

y prop6sitos reafirman solemnemente compenet:rados de qne 113 -

ore~nizaci6n jltrírli ca ea unR condición Me esa.ria pora la seell 

ridl'!d y la paz, fundadas en el orden moral y en la justir.if.l," 

Bn estoa collllideranclos fundamentRlea hi:i.saron los pleni--

potenciarios la estructuri;>. ideolór,ica de la ntrnva oreaniza- -

oi6n, pero habíamos de ver en el desarrollo ulterior de aichn 

oreanismo hasta qué punto la O.E.A., ha si~nificado un avance 

en el terreno qtte esta Tesis· est11dia; iaun cuando afirm1:1ron -

que el sentido eentlino rle la soli'daridad americana debe ten-

de~ a~onnolidar un r~eimen de libertad inrlivirlual y justicia 

social, hemos visto en la realidad de nuestro hemisferio ~ue

estos principios en los ~ás de los países miembros solo sieni 
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ficAron 11 teratura de política internt"cionol, pero nunc8 ---

principios fundnment.ales de gohierno; gran parte de 10s sign~ 

tarios de la Carta de la O.E.A., en sus regímenes internos -

suspiciaron y han auspiciado sistemas dictatoriales de opre-

sión popular donde la justicia s~cial no existe ni come frase 

retórica. 

La Organización de los Estados Americanos en mot?.ris :lo

impulsar la justicia social; y en especial de pro~over la Re

forma Agraria en el Continente he realizado, a ju:l.cio ·fo su -

representante en México, una actividad bastante pobre, pue::to 

que, se ha concretado o actividades políticas que sen loables. 

en tanto sean de política que benefkien a los Estodos miem-

bros, pero hemos encontrsdo que en el campo de las decisiones 

internacionales la OEA ha llegado a convertirse en un oreont~ 

mo de opresión política donde se ha ahogado los justos anhe-

los de libertad económica de algunos pueblos de América Lati

na; siendo motivada esta situación desafortunada por la prE:1-

siÓn económica del gran estado Americano, les Estados Unidos

de América, que ha subordinado el interés de la justicia so-

cial interamericana ror int·:ireses financieros particulares: 

En Jos Últimos años encontra:nos los cases de Guatemala y 

de Cuba, cuyos movimiP.ntos populares han quer:ldo ser ahogados 

por los ::!:stados Unidos y sus comparsas en América Latina; la

OEA llegar~ a sus altos propósitos solo cuando los gobiernos

de América Latina sean efectivamente representantes genu:l.nns

de sus pueblos. 

A partir del afio pasado la OEA ha empeza~o a desrirrollnr 
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una labor tendiente a mejorar los bajos niveles de vida de al 

eunos pueblos americanos; este fenómeno se ha realizado a Vi! 

tud, del temor del gobierno imperialista de los Estados Uni-

dos a que los pueblos latinoamerjcanos siguiendo el camino de 

la Revolución Mexicana y de la Cubana, emancipen económioame,n 

te a sus pueblos. ~ este respecto la OEA proclamó el PLAN -

conocido como ALIANZA P/¡RJ¡ BL PROG~1.sso, cuyos propósitos son

verdaderamente encomiables y necesarios para el mejoramiento

de sus Estados miembros. 

Por otra part9, seria negativo no mencionar algunos es-

f\tP.rzos de organismos descentralizados de lo OEA que han pro

movido conferencias, seminarios, y reuniones inte~nscionales

con el propósito de solucionar o presentar soluciones a los -

problemas que aquejan a nuestro Contlnente. 

As! pues, podemos afir·1ar que la OEA en el terreno que -

nos ~~upa no ha realizado una labor concreta, si bien es cie.t 

to, han tratado de inv~sttgar y de fundamentar soluciones Pk

ra el problema agrario de América. Su mejor esfuerzo ha sido 

la declaración de la ALIANZA para el Progreso en la Carta de-
' 

Punta del Este de A~osto de 1961 en la que definitivamente la 

organización .reconoce oflc1 almente la necesidad inaplazable ~ 

de efectuar reformas agrarias en l~ América Latina que den e~ 

mo resultado el mejoramiento integral d~ sus hBbitantes. 

R'f!SQWCIOliSS DE LAS ULTF".AS liEUNIONES 

INTEHP!BRIGA!íAS. 

El desarrollo de las ~ltimas reuniones interamericanAS -

en lo In· ad as con motivo del tema que nos o cura, es d ec:!.r, la e§. 
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tructW'a agraria de Amé!'ica Latina; l:sn tor.ie1o '.lesda 1q59 ~:r:

cariz francamente positivo a virtud, del en~e!!d:'.'1:!..ia-11t:: ce:la -

día mayor de 'i.Ue los niveles de vida de los !JUeblos lntino-

americanos y consecuenterr.ente su progreso general 'solo se -

pueden éonsolidar a través de la a~licacioñ urgente de refo! 

mas agrarias que cambiando las relaciones productivas exis-

tentes permitan un íniice de productividad mayor al miemo -

tiempo, que la justicia. distributiva sea más eficiente, con..:. 

virtiéndose asi en una verdadera justicia social. 

En la X Conferencia Interamericana celebrada en Buenos

Aires se aprob6 en su resolución número LXXIII en la que se

recomienda a los gobiernos del Continente que "continúen sus 

esftierzos para la realizaci6n de sus reformP.s agrarias, de -

acuerdo con las normas t~cnicas apropiadas que p~rmitan una

distribución justa de la tierra y su incorporaci6n a la pro

ducción". 

A ra!z de esta resolución el 8 de julio de 1959 el Con

sejo :ie la Organizaci6n de Estados Americanos aprobó la res.2.. 

lución número XXXII de la Comisi6n Especial para Estudiar la 

:<'orir.ulaci6n de Nue"ias Medidas de Cooperación Económica en la 

we E'S rtlso1vi6 recomendar al Consejo .Inter!llD.ericano Económ!, 

co y Social iue constituya de inmediqto una Comisión 'Sspe--

cial, de Expertos, para que sobre la base de estudios que -

decida emprender proponga a la Organizaci6n de ~stados Ameri 

canos medidas concretas para atenier las necesidales finan-

cieras que ?iantea a los países Latinoamericanos, en general 

la ejecución de planes de reforma agraria, incluyenjo la ---
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prestaci6n de asistencia técnica. 

Estas resoluciones auguraban la pr6xima resolución o -.

cuando menos el planteamiento de resolucioñ del p~oblema se

cular que América Latina había enfrentado; la Secretaría Ge

neral de la OEA., en un folleto dedicado a orientar los tra

bajos de la Comiei6n de Expertos que llamara "Documento Bás,! 

~o" afir11161 

"Del texto de la resolución transcrita se desprende que 

existe el anhelo de buscar soluciones a dos problemas bási-

coe de cualquier ~rogrruna de Reforma Agraria: El de su finan 

ciamiento y el .de la Asie,tencia técnica." 

:"En un punto de aran importancia, continúa el documento 

bisico, pues de los resultados que se obtengan, primero de -

!os trabajos de la Comisi6n de expertoe:J y des!)ué~ de la res_2. 

luoiqn de la XI Conferencia Intera.m.ericana, dependerá 1.lle --

1 puedan a.cti varee los procesos de las reformas en vías de re!!: 

, lizaoi6n o emprenderlas en aquellos países en que aun no se

" hnn iniciado". 

Posteriormente el 15 de octubre de 1959 se reunió por -

primera vez la comisión especial de expertos para el .estudio 

. de las necesidades financieras, que plantean la ejecuci6n de 

Planes de Ref'orn1a Agraria; durante 7 días los expertos enca

bezados por el nr. Lucio l'l!endieta y Núfiez, discutieron sobre 

el financiamiento y la realizRci6n de la Reforma Agr9ria; -

sin embargo, a ~esar de que la resolución LXXIII fue acepta~ 

da y firiniida por todos los Estados miembros de la OEA; solo-,. 

participaron en las disousionP.s de la Comisi6n de Experto~,
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loa representantes des Estados Unidos de Norteamérica, le R,t · 

publica de Cuba; la República de Venezuela; los Estados Uni

dos Mexicanos; le República de· Brasil; la República del Uru

guay, habiendo enoiado observadores las Repúblicas de BoÚ-

via y Costa Rice. 

Desde luego, las características de lo 4ue debe ser la-

ReforlD8 Agrariá fue moti ve de discusión permanente, pues . -·-

mientras México y Cuba por sus 1irocesos revolucionarios en -

sus Historias Nacionales, tienen una clara concepción del -· 

concepto que entrañe la Reforma Agrarii, los demás pa:!ses, -

algunos gobernados por aligargu!as, otros por dictaduras y -

algunos más con democracias incipientes, no podían entender~ 

el significadc de la reforma agraria. 

Se discutió los diferentes tipos de expropi'aciones que

proced!an y la forma de financiarlas, desr:ie luego, nó H 11,! . , . 

go a ningun acuerdo concreto, pues los puntes de vista de --

los diferentes delegados estaban superditados a la pol!tica

seguida por sus gobiernos 1 más que verdaderos técnicos o -· 
\ 

expertos, los representantes de los países obedecían a indi-

caciones de tipo político, sin embargo, se diÓ como resulta

do final el planteamiento de un cuestionario para todos los• 

países americanos en los que se solicitaban datos sobre las.:. 

condiciones agrarias, sobre la organiiación de la propiedad

territorjal, sobre la economía agrícola, sobre condiciones - ·· 
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del trabajo agrícola y sobre las c;aracter!sttcas y costos -'!" 
¡, 

aproximado de la Reforma Agraria, finalmente se laboró un -- ·,···'. f 
~- \~ 

cuestionario definitivo ya que el anterior fue formulado pox• i1 
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México y no aceptado; en el que se pidió los siguientes da-

tos& l.- Antecedentes Generales. 2.- Cuáles son las instity 

ciones nacionales que llevan a cabo la Reforma Agraria y los 

Programas de Refor111& Agraria. 3.- Cuáles son los programas

proyecto1 y medidas tendientes a una Reforma Agraria. 4.- -

Cuál ha sido y es la amplitud de los programas proyectos y -

medidas en términos de cantidad de tierra afectada y númerc

de tam111a1 beneficiadas. ~.- Cuáles son los principales -

rubros de gastos e inversiones que se han tornado,en cuenta.-

6.- De dónde han provenido o provendrán los recursos pera ~

financiar los programas. 7 •• En qué medida se ha utilizado

º se utilizará la tributación como parte del programa de J<e

forma Agraria. 8.- En qué medida se consideran recuperables 

les gastos de la Reforma Agraria. 9.- in caso de contar con 

los elementos de juicio determinar el aumento de la partici

pación de la agricultura en el producto bruto nacional o en

el ingreso Nacional, proveniente de la Reforma Agraria, de -

acuerdo con el coeficiente de capital-producto. 10.- Cuáles 

son las medidas de pol!tica económica general que se han pr,! 

visto para lograr el desarrollo equilibrado de la economía ~ 

con motivo de la Reforma Agraria. lJ ... Qué política fiscal

y monetaria se ha seguido o se piense seguir para contrashr 

el eventual impacto inflacionario de une Reforma Agraria. 

12.- Qué parte de los programas de Reforma o de Mejor8m1ento 

Agrario podría dar lugar • proyectos específicos en cond1c1~ 

nes de ser presentados.a los Instituciones Internacionales -

de crécUt'O en procura de su f1nnnc1ación~ 
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Este cues.tionario rue la resolución qde aioptó la ( Co.mi• 

s1ón de Expertos que habr:Ían de. volve~-a reunirse del °'25 de.: 

abril al 30 del mismo mes del.año de 1960 otra vez en - • -

Washington, habiendo asitido delegados de Costa Rica, Vene-

zuela, Chile, Uruguay, Cuba~ México, Brasil, Estados Unidos

y Arlentina,, Bn esta segunda Reunión ae recibi~ron los in-

formes de ·loa cuestionarios que fueron contestados por Bra-~ 

sil, Bolivia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, Estados Uni

dos,. Guatemala, México, Panamá, fareguay 1 Uruguay y Venezue~ 

la. 

De 101 resultados obtenidos en los, cuestionarios, pode

mos afirmar que a. grandf)S rasgos se confirmó la grave situa

ción agraria por la que ·atraviesa América Latina., en le que:.. 

la tierra se encuantra en poder de unas ·cuatas manos, prodti-. . . 

ciendo la explotación y la miseria de millones de campeilinos, 

que pese a to401 pugnan diariamente.por la realización de la 

Reforma Agraria. 

Fue alentador el hecho de que de 21 países Americanos -

13 contestaron los cuestionarios, sin embargo, en el capítu

lo de la• resoluciones. de la Comisión fue realmente pobre, -

debido al hecho 1notado anteriormente de que los expertos -

respondían fundamentalme~te no al conocimientp objetivo y -~ 

cienti!ico de la reforma Agraria sino a l.a. p9l!tica 1nte~na

y externa seguida por sus países, en esa virtud las resolu·

ciones de esta II sesión fueron francamente raquíticas, pero 

no obstante este esfuerzo fue muy importante porque se refi

rió concretamente a la resolución del problema agrario, que-

- 156 -

1 

. ¡ 

1 
~ 
1 

¡ 
¡ 
1 

1 
i 
1 

~ l 
¡ 
l 

J 
l 
¡ 
¡ 
¡ 

1 
¡ 

· 1 

l 
1 

1 

l 
1 
l 



por prlmera vez se tt"ataoa de conocer intensamente. 

Las resolucioues de referencia fueron las siguienteas -

a) •• Que se solic:l.te de todos los organismos de asesoria té,g 

nica a que se pueda recurrir, el máximo posih1e de coopera-~ 

c1Ón a los países latinoamericanos ~ue a ellos rcurran en -

busca de ayuda que Jes permita formular, a la brevedad posi

ble, planes específicos y estudios definitivos relacionados· 

con programas de Reforma Agraria. b).- Poner especial).nte-

rés en atender las solicitudes de i)réstsmos ·destinados 8· Re-

formas Agrarias, que se les presenten, a medida que le co~-

olusión de les estudios que cada pa!s realiza se lo permitan. 

Ese especial interés debe ser no solo para la parte que se -

destine a importaciones de equipos, sino también para aten--

der a apropiados gastos internos dentro de cada P.sís. 

Por otra parte 1 se han realizado di versas reuniones, S,! 

.minarios, conferencias interemericanas con el propÓsi to de • 

conocer o resoiver el problema agrario del Continente Ameri~ 

1 • canoo Podemos señalar la celebración de la V Conferencia I.n 
1-> 

teramericana de Agricultura y la VI Conferencia Regional pa

re América Latina de la FAO que.se celebrarán conjuntamente

éntre el 8 y el 20 de agosto de 1960 en la Ciudad de México. 

Bn.estas Confer~ncias se discutió ampliamente el probl2 

ma de le Refo1•ma Agraria habiéndose llegado a resolv-·.ones • 

altamente satisfactorias que encierren el conocimiento del -

problema egrario y fundamentalmente le convicción de que di

cho problema solo será resuelto a través de la aplicación de 

la He forma Agraria, as:!'. mismo se refieren a direrent.(·S pro--
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blemas de la agricultura consideramos como más importantes -

las declaraciones DC, XXXIII '1 XXXV' que transcribimos tex--- " 

tualmente. 

Declaración IX& 

"La V Conferencia Interamericana de Agricultura y la -· 

Sexta Conferencia Regional para América Latina de la FAO·. 

Considerandos 

Que uno de los" principales obstáculos para la indusrie• 

lización de los países de un grado de desarrollo económico -

relativamente menor, radica en la falta de un w~rcado !n~er

no amplio y en estado de expansión; 

Que cuando la estruct~s agraria es rígida y atrasada,

obstaculiza el desarrollo agr!oulo y, en consecuencia, la 11\A 
' , 

yor parte de la poblacion, que vive d• la agricultura obtie-

ne ingresos bajos, y además se hace dif:Ícil desarrollar cam

pos que como el industrial,, P,erm:Íten mejores niveles de vida. , 

Que las fluctuaciones excesivas de los precios de los • 

productos básicos traen éonsigo la inestabilidad en el ingrJ 

so de divisa• por exportaciones, lo _que provoca, además de • 
'/ 

perturbaciones de orcten económico político y social, acen-·· 

tuades distorsiones en la plan1ficac1Ón1agr!cola e industrial 

de los pa!se1, frena el ritmo de crecimiento de los que de".'

penden fundamentalmente de Uchas exp~rtsoiones Y. afectan -

así mi1m~ el. comercio -internacionalj 
/ ' 

Que durante_ la Última década los precios de los princi-
' # ' ~ ' ' ~ 

peles producto~ de exportaoion de la America Latina han dis-
. ' , : \, ' 

minuido considerablemente ·en releo.~·on con los precfos de mu- .. 
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chos artículos de importación y solo en ciertos casos se ob

servan recuperaciones esporádicas de escasa importancia; 

Que en mat~ria de cooperación económica internacional -

se están realizando esfuerzos por medio de convenios intern& 

oionales vigentes y a través de organismos internacionales -

especializados a fin de que se reduzcan las acentuadas y deJ 

favorables oscilaciones de precios internacionales de los -

productos básicos, esruerzos que es necesario intensificar; 

Que el uso por parte de los organismos 1nternacionales

dt crédito de sus recursos para financiar cultivos de los -· 

que hay excedentes, puede agravar la situación de los países 

que tienen excedente• exportables; 1 

Que las investigaciones y los trabajos estadísticos, t,1 

les como la formación de número Índices internactonales, 

constituyen, imprescindibles instrumentos tanto para los or

.ganiamo1 internacionales, como para los gobiernos de los pal 

sea. 

Recomiendan a 

· l.• Que entre los cambios que se introduzcan pera 1mpu,l 

· ;aar el desarrollo económico, con objeto de mejorar las con--

.diciones de vida de la población rural se de prioridad a la

utilizaciÓn eficiente de la tierra, aplicando la Reforma 

Agr~ria Integral en donde fuere apropiado, de acuerdo con --
' 

las caracier{at1cas de cada Pa!•• 

2,- Que loa gobiernos a través de sus representantes en 

los Órgano• adecuados soliciten se estudien la conveniencia

de per~eccionar los acuerdo• internacionales en vigor sobre
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1 
productos' básicos; de concertnrlós a más largos plazos, y de- ) 

intensificar el análisis que se está llevando, a cabo sobre· -

los productos de interés para los países, a fin de. determ1-

nar, a la luz de los resultados la conveniencia de concluir

nuevos acuerdos internacionales en relación con problemas·--· 

que pudieran encontrar soluciones adecuadas por este medio. 

3 ... Intensificar los esfuerzos que se; r.ealizan en la -

Amérj~ca Latina para el establecimiento de un mar.cado común a .· 

f~nde promover e inarementa.r. el comercio d& los paÍsesiatj. 

noamericanos entre sí y con otras nacione.s que permita la 1.Q'. 

tegración 1 complementación económica de la Amé1·ica LaÜna. 

4.- Que se· consideren las prácticas q\le se apartan de "."' 

las normas com\lnes del comercio internacional, tales como -

las pol!ticas de precios dobles aceptables solamente como 

una medida provisional y que, des<;le un punto de vista.·mun--· 

.dial se propugne la adopción de cualquier pol!tica que haga- . 

posible la aplicación de prácticas sanas en comercio intern.1 

. cfonal. 

·~.- Sugerir a través de las representacfor¡es de los Go.;.. 
. . ' , - -, ·: . 

biernos en los organismos internecion.ales de credito, que --
. . 

··estos consideren al otorgar créditos para el tomento· de la -

prodÜcci&n de los productos de los que hay excedentes en el.; 

mercado mundial. 

6.- Que se espere el informe del g~upo de peritos que -

ha convocado el· Sercretario General de las Naciones .Unidas,"'.' 

. en oumplim:l..ento de la resolución de la Asamblea Generall423· 

(XIVr sobre .el mecanismo de. las oompens~ciones financieras -. 
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de fluctuaciones de los ingresos por concepto da exportacio

ne1 de productos básicos y que, además, a través de los con

ductos que los gobiernos consideren convenientes~ se solici

te de las Naciones Unidas que se continúe el estudio de ---

otras soluciones para los problemas derivados de las adver-N 

sas fluctuaciones de precios; y 

7.- Que los gobiernos a través de sus representantes en 

las Naciones Unidas soliciten que se intensifique el trabajo 

para la preparación de Índices internacionales de precios de 

los productos básicos de exportación e importación y de las

relaciones de los términos de intercambio por países y por -

art!oulost 11 

Por otra parte, refiriéndose concretamente a la Reforma 

Agraria la V Conferencia Interamericana de Agricultura y la

VI Conferancia Regional para América Latina de la FAO en su

daclaraciÓn XXXIII afirmaronr 

Considerando 1 

''Que, para fomentar la riqueza de. las naciones y ele--

var el nivel de vida de los hombres, debe procurarse una me

jor distribución de los recursos agrarios y perfeccionarse -

las. técnicas de su explotación; 

Que es indispensable reconocer las justas aspiraciones

que asisten a todo hombre a tener acceso a una superficie ~e 

tierra cuya producción sea capaz de sustentar decorosamente

ª él y a su familia; 

Que la Reforma Agraria no concluye con la entrega mate

rial de la tierra pues se estima que para alcanzar su más a! 
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ta concepción debe complementarse con el crédito rural, ser

vicios técnicos, seguridad social y egr!cola para sus cose--

chas Y ganados, organización del mercado para sus productos, 

precios justos y equitativos para los mismos, labor educati-

va, sistemas viales, acción sanitaria, obras de mejoramiento 

territorial y demás líneas de progreso e integración nacio--

nal, con el propósito de orear unidades económicas de explo-

tación, 

Recomiendans 

l 

1 
i 
; 

j 
1 

1 ,¡ 

1 
' " 

Que los Gobiernos de los Países Americanos que aún no-- ¡ 

~:u::::l::•;o d:::::::::::·::::l:: ::1::::·::,~::~:::n •::: .1 
\ 

un sistema de reforma agraria integral, que al mismo tiempo- .. ) 

que reconozca el derecho del campesino a adquirir u obtener;;. ! 
la propiedad de la tierra que trabaje, establezca como esen• j 
oial su derecho al crédito oportuno, suficiente y barato, a

la asist'9nc1a técnica y. social 'f a la seguridad de los mero¡ 

dos, a fin de que la tieri-a const1 tuya para el hombre que la 

trabaja la base de su estabilidad econÓ~ica, el fundamento -

de su progresivo bienestar social y la garantía de una vida

digna y libre para él y su familia. 11 

Estos elevados conceptos son realmente sumamente inter_!l 

santas para la materia que nos ocupa, pues en estas declara

ciones internacionales se ve claramente la concepción certe-
, .~ . 

ra de los elementos que integran la Reforma Agraria, mas ad~ 

lante en la declaración XXXV, la Quinta Conferencia Inter--

Americana de Agricultura y la Sexta Conferencie Regional pa-
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ra América Latina de la FAO, establecierons 

Considerandos 

"Que 1:oda re.f'orma agraria integral debe sar resultado -

de una acción conjunta del Gobierno Constitucional y de las

Insti tuciones Públicas y Privadas de cada País que tengan -

in¡erencia en el sector agrícola; 

Que tal acción debe buscar la incorporación del CampeaJ 

nado a la vida económica y 1oc1al de las naciones y dar con

esto la importancia y la prioridad que como sector activo de 

la producción debe tener la agricultura; 

Que con respecto a la necesidad de incluir en la legis

lación de cada p1Í1 el derecho agrario, resulta urgente e 1.!!.! 

prescindible conocer préviamente la situación real d• la --

agricultura de cada país o región, especialmente en los as-

pactos técnico agron6mico y socioeconómicos; y 

Que toda reforma agraria integral, significa, necesariA 

mente, un plan de acción continuo y a largo plazo que debe -

prescindir de las tendencias políticas o pertidaristas. 

Recomiendan• 

Que en los planes de reforma agraria se considere con -

especial atención la realización de estudios técnicos que -

permitana 

A.·· Levantar un Inventario de Recursos Nacionales; 

B.- Determinar y diagnosticar los problemas que tienen

en relación con el uso de los factores agropecuaria; y 

c.- Efectuar un estudio técnico socio-econ6mico que 

considere, en rorma especial el nivel de vida del sector ce.m 
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' ! . 

P•~1no y sus perspectivas de acuerdo con los an·tracedentes pr.2 

por'cionados conforme a los puntos A y B." 

Estas conclusiones habían de tener repercusión en los -

ulteriores congresos internacionales; en el mes de septiembre 

de 1960 en la Ciudad de Bogotá, Colombia, se efectuó 'una reu

nión auspiciada por la OEA en relación a formular nuevas medj, 

das de cooperación económica para los pa!ses americanos. 

En el acta que se levantó con ese motivo encontra:::os 

que en el tema "medidas de mejoramiento social", en el inciso 

A referente a las "medidas para el mejoramiento de las condi

ciones de la vida rural y el uso de la tierra" se estableció, 

lo siguiente 1 

1.- Revisar los sistemas legales e instituciones exis-

tentes en lo que respectan as 

A.- LegilaciÓn y facilidades relFtivas a la tenencia de 

tierras, con miras a asegurar su distribución de manera más -

amplia y justa, en forma tal que se atiendan los objetivos de 

ocupación, productividad y desarrollo económico; 

B.- Instituciones de Crédito Agrícola a fin de Fropor-

cionar financiamiento adecuado a los agricultores o a las as~ 

ciaciones de agricultores. 

En lo que respecta concretamente a la Reforma Agraria,

la Conferencia de Bogotá llegó a los siguientes acuerdos s 

Recomendar a los Estadoa miembros iniciar o acelerar 

programas apropiados para la modificación y mejoramiento de -

las actuales estructuras agrarias en aquellos países que as! .. 

lo requieren, con el fin de lograr la sustitución de los sis• 
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temas latifundistas y minifundistas por un sistema justo de -

propiedad; ampliar y facilitar el crédito agrícola; prest~r -

mayor y mejor asistencia técnica; crear y mejorar los siste-

mas de comercialización de los productos y adoptar más siste

mas ágiles de tributación predial. 

Recomendar 1 los.Estados miembros y a las Entidades In

ternacionales de Crédito su cooperación al financiamiento de

programas de reforma agraria mediante un mecanismo especial -

de ayuda que otorgue créditos a las instituciones nacionales

especializadas en el desarrollo de esos programes, a fin de -

asegurar la solución adecuada de los problemas que impiden -

qu~ la problación rural se incorpore activamente a le vida !'\l. 

cional de los pueblos de América. 

Hacer suyas las recomendaciones números XXIX, XXX, XXXI, 
' XXXIII, ;:~IV J" jJOCV de la (:¡·.~inta Conferencia de Agr1cul tura-

. y 111 Sexta Regional para América Latina de la FAO) celebrada -

'en México entre el 8 y el 20 de agosto del presente aiio. y so

licitar a los Estados Miembros y a los organismos internacic-

· nales Americanos que consideren en fcrria preferente estas re-

···. comendaciones y aquellas presentadas al CIES por la ComisiÓn

Especial de Expertos para el Estudio del Financian1ient.o de -

ProgrHrne s de Reforma Agraria de acuerdo con les resol ucicnes

XXXII del Segundo Período de Sesiones de la CECE, como medio

de realizar una reforma agraria integral, sobre bases justas, 

realistas y científicas. 

Despu~s de estas reuniones a cue nos hemos venido re--

fir iendo se llevó a cabo 1a declaraci6n de Purite del Este en.·: 

..... , 
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la que se estableció el programa dado a conocer mundialmente~ 

como Alianza para el Progreso; del 5 al 15 de agosto de 1961-

el Consejo Interamerlcano Económico y Social al nivel minist.e 

rhl; redactó los puntos fundamentales de la Alianza para el

Progreso que será el Último docu ento internacional que analj,. 

comos en relP.ción a la Reforma Agraria de América Latina. 

Es importante señalar que en todas estas reuniones no -

se ha establecido el concepto claro de Reforma Agraria y a P! 

sar de sus avanzados y positivos conceptos se rehuye hablar -

del término fundamentda Exproviac1.Ón de la Tie1•ra, · 

El entendimiento de la grave crisis económica que ha P.! 

decido América Latina a través de siglos, parece que se d.es-

pertó en la conciencia de los Estados Unidos de Norte América, 

cuando a petición del Presidente Kennedy se inicia la alianza 

para el progreso; este plan en el que se pretende estimular -

la actividad econó~ica de América Latina para superar sus ar

caicos niveles de vida, parece ser que surgió ante la reac--

ciÓn que produjo la Revolución Cubana que rompiendo tradicio

nes expuso, con lenguaje franco, ante América y ante el mundo 

lo que significa el colonialismo económico y la cruenta rea-

lidad de los países malamente llamados subdesarrollados. 

El 5 de Agosto de 1961 en Punta del Este, Uruguay, los

Ministros de Hacienda de todo el continente firmaron la Carta 

de Punta del Este, que constituye la alianza pera el progreso; 

en el ~reámbulo del docuoento se afirmóa 

• d 1 1' "Las Republicas Amer:t.canas proclaman su ec s on de es_Q 

ciarse en un esfuerzo común para alcanzar un progreso econótj 
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, 1 • oo mas ace erado y una mas amplia justicia social para sus --

pueblos, respetando la dignidad del hombre y la libertad pol.,! 

tica". 

(Posteriormente en el título primero de la carta refere.n 

te a los objetivos de la alianza para el progreso se afirmó el 

punto No. 5 que, las repúblicas Americanas por la presente -

c&rta convienen). 

En el título primero referente a los objetivos de la -

Alianza para el Progreso se estipulÓs 

La Alianza para el Progreso tiene como propósito aunar

todas las energías de los pueblos y Gobiernos de las Repúbli

cas Americanas, para realizar un gran esfuerzo cooperativo 

que acelere el desarrollo económico y social de los países 

· participantes de la América Latina, a fin de que puedan alcaD 

zir un grado máximo de bienestar con iguales oportunidades P! 

re todos, en sociedades democráticas que se adapten a sus prQ 

pios deseos y necesidades. 

~as Repúblicas Americanas por la presente carta convie

nen en trabajar pars alcanzar las siguientes metas principa-

les en la pr~sente d~cada: 

l>unto No. 5.- Aumentar considerable~ente le productivi

dad y la produccién agrícola, y mejorar asimismo los servi--

cios de almacenareiento, transporte y distribución. 

Punto No. 6.- Impulsar, dentro de las particularidades

de ceda país, programas de refor~a agraria integral orientada 

a la efectiva transfcrreaciÓn ~e las estructuras e injustos -

sistemas de tenen.cia y explotación de la tierra do,nde as:! se

requiera, con,.miras a sustituir e1 régimen del latifundic y -

l 
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ail1fund1o por un sistema justo d• propiedad, de tal manera • 

qu., mediante el complemento del cr&d1to oportuno y adecuad.o, 

la asistencia técnica, y la comere1al1zac16n y d1str1buc16n • 

d• los productos, y la tierra const1tu,ye para el hombre que -

la trabaja, base de su estab111dad. econ6m1ca, tunda!llento de -

au progresivo bienestar y garantía de su libertad y dignidad. 

In el t!tulo segundo relativo al desarrollo eeon6m1eo y

soc1al, en el cap!tulo segundo denominado, programas naciona..; 

les de desarrollo en su inciso segundo dieea 

Los Programas Nacionales de Desarrollo deber4n incorpo•• 

rar esfuerzos propios encaminados aa 

Inciso C.- Robustecer la base agrícola, extendiendo loa• 

beneficios de la tierra, en forma ca~a vez mayor a quienes la 

trabajan, y asegurando en los pa!~es con poblaci6n 1ndígena,

la integraci6n de 4'sta al proc .. ~ econ6m1co, social, 1 cultu

ral de la Sociedad Moderna. 

Para la realizac16n d~ ~stoa prop6s1toa deberki adoptar

se, entre otras, medidas, tendientes ál establecimiento o me!g 

ramiento, aegdn el ºªª(); de los siguientes serv1c1oaa lxten-~ 

a16n, Crédito, ls1at~nc1a Técnica, Invest1gac16n y Mecaniza•• 

c16n Agrícolas; SalÚd y·lducac1Ón; Almacenamiento y Distr1bu· 

c16n; Cooperativa y Asociaciones Campesinas, y Programas de .. 

Desarrollo Comunal. 

In el capítillo cuarto del mismo titulo segundo, 1nt1tuJ.i 

do Ayuda lxterna para Apoyar los Programas Nacionales de Dellf 

rrollo, ae establece en su párrafo tercero• 

Los lstado!' Unidos contr1buirk a financiar prorectoa de 

asistencia t4onica propuestos por un pa!a participante o J)Ol'• 
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la Secretaría General de la Organizac16n de los Estados Ame

ricanos, destinados as 

\\ 

Inciso B. - La Realizaci6n de confor.:ildad con los acuer

dos de cooperaci6n existentes entre la Secretaría General de 

Organizaci6n de los Estados Americanos, la Com1si6n Bconómi• 

ca para América Latina y el Banco Interamericano de Desarro

llo, de Estudios e Investigaci:Jnes en el propio lugar, inc]J,J. 

so 1os relativos a problemas de desarrollo, la formación de

organismos Nacionales para la preparac16n de programas de D~ 

sarrollo, Reforma Agraria y Desarrollo Rural, salud coopera

tivas, vivienda, ense~anza y rormac16n profesional, tributa

ci6n, y recaudaci6n de impuestos. 

In los punt_os anteriormente mencionados, es donde la -

Carta de Punta del Este se refiere a la necesidad y a la or

ganizac16n de Reformas Agrarias en los diferentes pa!ses del 

Continente Americano; desde luego, es muy difícil realizar -

estos planes agrarios patrocinados por Gobiernos oligárqui-

cos y financiados por el capital Norteamericano, pr1~er latj, 

fundista en América Latina; sin embargo, es positivo el he-

cho de que se reconozca en for~a inobjetable la necesidad de 

trans~ormar la estructura agraria en América Latina. 

En esta forma hemos sintetizado las resoluciones m~s -

importantes, que se han efectuado recientemente, y que su -

principal tema es la Reforma Agraria. 

Pero a pesar del esfuerzo internacional da los paises -

bien intencionados, a pesar ~ las diferentes resoluciones -

de los Congresos Internacionales; la triste realidad de nUe.J 
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tra América Latina, es que millones de campesinos sufren.--~ 

hambre, no son dueños de la tierra que trabajan, permanecen

en ignorancia secular y no tienen a mano asistencia técnica

º social de ninguna clase, no obstante esta dramática situa• 

c16n el porvenir de Am~riea se despeja y cada d!a la Revolu

c19n Social es un faro de esperanza que hace que los campe•

sinos Latinoamericanos, se acerquen al d!a definitivo de su

re1vindicac16n. 
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CONCLUSIONES; 

l.- En la historia de México y Perú,,ambos paises estan -
intimamente ligados, en sus aspectos economicos 1 sociales y~~o 
líticos, con el régimen de la propiedad de la t1err~. -

2.- La Reforma Agraria es un proceso dialéctico, cuya me
ta es el logro de la justicia socia~ que espira a transfromar
el sistema de propiedad y e~plotacion de la tierra1 para mejo
rar y superar el nivel economico, político y social de la cla
se campesina. 

3.- ~a reforma agraria es y debe ser un acto pÚbliqo, fO! 
ma~ y jur1d1co, ,en virtud del cual el Estado otorgue la pose-

.µ...sion de la tierra a los campesinos que la trabajan, para su --
6liinmediata explotación, en extensión funcional para la solución 

de las necesidades de las familias campesinas. 

4.- Los p~ane's pol!t~cos de la Reforma Agraria revelan la 
inquietud de Mexico y Peru para resolver los problemas necesa
rios para su subsistencia y progreso. 

5.-.Atbrtunadamente se percibe el prop6sito de los gobier
nos de México y Perú de resolver el P,roblema de la tenencia de 
la tierra,. lo que seguramente deber a lograrse con las leyes -
vigentes de Reforma Agraria, ya que es objeto primordial de -
sus actuales mandatarios. 

6.- Todas las corrientes ideológicas, aceptan actualmente 
como Única solución al problema d1 la tierrai la Reforma Agra
ria; principalmente pa1s1s como Mexico y Peru que tratan de s_y 
perar su desarrollo economico. 

7 •• Habrá Reforma Agraria cuando existan al mismo tiémpo
los s1g1,lientes elementos: redistribución de la tierra, expro-
piando les latifundios y entregando la tierra a los campesinos; 

·créditos jus~os que deben ser otorgados ~in esp:Critu de lucro0 

y como funcion publica del Estado.a traves de organismos crea• 
dos para tal efecto, asistencia tecnica que se conceda a la -~ 
clase campesina como politica del gob1erno 1 para mejorar la -
productividad integral del país y esistenclr. social para erra
dina:r la ignorancia, la insalubridad y el vicio en les :nedios
rurales. 

8 .. - México y Perú, fuarón antes de la conquista, centros
de cultura, destacando en esos paises por su organización, los 
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aztecas y los incas. 

9.- En ambos pa!ses la distribución de la tierra era a t~ 
das luces injusta, en la epoca precolombina, ya que los reyes, 
guerreros y nobles eran propietarios de grandes extenciones de 
tierra en cambio quienes formaban el pueblo sólo tenian peque
ños lotes 1 además.tenian obligación de trabajar en las tierras 
de los poderosos. 

10.- Durante la .Colonia en toda iberoamérica tuvieróq vi
gencia las Leyes de Partida e instituciones que legalizaron le 
tenencia de la tierra tales como Las Mercedes Reales, las En-
comiendas, las Presc~ipciones, las Reducciones, las Composici~ 
nes y el Derecho Canonigo lo que trajo como consecuencia el -
acaparamiento de la tie~ra por los espafioles, sus descendien-
tes y por el clero, lo que facilito se formaran los latifun--
dics. 

11.• La defectuosa repartición de la tiena durante la 
precolonia y la colonia, trajo cerno afecto la gran masa del 
pueblo explotada ror una minoría. 

12.- La ~eforma Agraria Mexicana fu~ la primera cronolÓgj. 
o~mente en America Latine, que se origino Y,desarrollo a tra-
ves de todo el proceso historioo de la naoion. 

13.- La Reforma Agraria Peruana-, iniciada en 19691 en fo,t 
ma real y efectiva tiene como caracteristioas · principaJ.es i ex
propiar la tierra y las negocincion~s agro-industriales, repa~ 
t.ir la tierra a los campesinos en regimen de propiedad; anular 
toda forma de contrato basado en la prestación de servicios; -
restituir les tierras usurpadas a las comunidades indigenas y
establecer la pequeña propiedad. 

14.- Tanto en México como en Perú, se protege ,a los peqU_!! 
ños propietarios y se les proporciona asistencia tecnica y ec~ 
nómica ~ través de Organismos Estatales. 

15.- La Reforma Agrnria debe ser legislada y aplicada en
tal forma que las leyes 'que la regulen, sean sencillas y facil 
mente comprensibles por la clase campesina, para que puedan ser 
utilizadas y entendidas. 

16.- La Reforma Agraria ha sido una fuerza motriz y P.erln§. 
nanta anhelo de liberación económica por eso México y Perú han 
demostrado ante el mundo que,sus campesinos pueden resolver el 
problema de la tierra a travesde sus revoluciones y ele sus --

: J 

i 
\ 

¡ 
'¡ 
! 

¡ 

) 
l 
! 

l 
) 
i 
l 
l 
l ¡ 
l 
i 
'¡ 
1 
1 
l 
l 
l ¡ 
1 

\ 
. ~ 



! 
1 
1 
1 
¡ 

,, 
' 

leyes de Reforma Agraria. 

17.- El ju~~o reparto de la tierra con una base jurÍdica
aclecuada es un principio mundialmente reconocido y el Perú se
inspiro en el principio mexicano de que "La tierr*' es de quien 
la trabaja" al expresar "Campesino, el patrón ya no cornera más 
tu probreza" y afectar las tierras para entregarsela a quien -
la trabaja. 

18.- La Organización de las Naciones Unidas se ha preocu
pado por resolver el problema agrario y en varias Asambleas G~ 
nerales, ha considerado que para mejorar el nivel económico de 
los paises subdesarrollados la aplicación de los ~rincipios de 
la Reforma Agraria. 

19.- Uno de los Organismos Intergubernarnentales es el de
l.a Organización para la Agricultura y la Alimentación, (F.A.O.) 
que se dedica al estuaio y resolución del problema de la tiEl"-· 
rra y ha contribuido al desarrollo y fomento de los programas
de Reforma Agraria que se llevan a cabo en los paises de bajo
nivel económico. 

20.- La Organización de Estados Amer1canos. (O.E.A.), ha -
elaborado una doqtrina jurídica un:hersel que permitira esta-
blecer la relacion hombre-tierra-comunidad sobre las bases de
una verdadera justicia social agraria en beneficio directo de
los hombres que trabajan la tierra. 

21.- Las reuniones internacionales cel~bradas en nuestro
Continente han reconocido como unica solucion al problema de -
la tierra la Ejecución de la Reforma Agraria. 
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