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I N T R o D u e e I o N 

El contenido del presente traoajo en llll 11111Uisis cr!t! 

co de lo qu• ha sido la explotaci6n de las tierras mexica:aae 

a partir de nuestros antepasados, e• específico el pueolo ~ 

tecc que forjd dur~te su existencia una forma de explotacim 

asraria que aDstecía en forma suficiente laa neceeidades de 

a~uélla sociedad prehisp.:lnica. La razdn por la cu&l se ha h.!!, 

cho el estudio a través de la historia de México, en lo ref.!!, 

rente a la agricultura, ea eacencial, debido a que no ea pos! 

ole conocer las causas por las cuales existen loe proolemas 

actuales en el a«ro nacional, ya que la historia de nuestro 

país h~ sido una constante lucha que siempre ha estado lie! 

da a la tierra a lo lereo del devenir del tiempo, y en esta 

tierra mexicana ee ha derramado la sBllgre d~ nuestros ante

eeeoree por la conquista de sus demandas Bj!;l"arias. 

Puede decirse que la lucha agraria co•e•zd a partir 

de la lle~da de loa eapaf'loles co•quistadores ea nuestro pa

!s, es decir desde afio 1521 y por treE. siglos que perdurd la 

estancia española, o eea hasta el movimiento independiente 

de lBlO, que supuestame•te aejorar!a las co•dicionee iahura,._ 

nas oajo lae cuales laooraoam loe campeeinos a loe dueaos de 

lee tierras, lo que desgraciadamente no fue as! y que trae

cendid y genero nuevamente una lucha civil ~nerada en las 

demamdas ag"arias, encaoezadas principalmente por jüiliano 

Zapata, me refiero al movimiento revolucionario de 1910, y 

como resultado de éste movimiento se cred y promulgd la pri

mera Constitucidn Pol!tica, que a nivel •undial co•ten!a pr.!!. 
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ceptos aormativos de carácter eminenteaeate sociales, ea es

pec!f1c·> el artículo 27 Constitucional, objeto de éste estu

dio, y cuyo conteaJ.cSo si¡nificnba el fin de la luche agraria 

iniciada, co~o ya lo he dicho, desde 1521. 

?ero el reeul tado actual a más de 75 ailos de halterse 

decretado nuestra Conetituoi6n, el contellido del viejo artí

culo 27 ha sido transgiversndo y utilizado para desviar la 

finaltdad por la que se promul~ y el resultado ha sido ne~ 

fasto 1 ya que la si tuaci6n agraria actual del país es de su:! 

desarrollo y retraso tucnol6g1co y los campesinos, ea su ma

yoría, se encuentran en una miseria extrema. 

La reformn del artículo 27 Constitucional, decretada ea 

el goltierno actual do Salinas de Gortari, ee la respuesta a 

las presioaes ejercidas por loe inversionistas aacioaales y 

extranjeros para que inviertaa sus capitales en el campo. 

?ero el sector agrario no ea el dnico sector product!, 

vo que e• encuentra en =isis, sino todo el pa!e, _ y lo 

que suceda en el futuro en el campo se verá reflejado en to

da la economía nacional, precieameate por ser ua aector pro

ductivo priJlario que susteata a todos los demás sectores de 

producci6n, ya que un pa!s que no está ltien allllentado no 

puede ser capdz de «enerar y producir 9ienes y servisios. 

Por otra parte la firma y aceptaoi6n del Tratado Tril!_ 

teral de Libre Comercio entre Caaadá, Estados Unidos y IA4xi

co, parece ser la f6nnula má~ca que reaolver& todoa nuestrc:s 

pro9lemns econ6micoa arrastrados por largos ailos. Lo dnico 

que decidirá esta situaci6n será el tiempo y el resultado de 

nuestras acciones por mejorer nueatro pa!s. 
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1.1.- JIIYmm&S fOllll&8 U ~-CU DB Ll HlllllU DB 

JIUBSUOS All'fBP.l84D08. 

1.2.- IOIUIA JIB ·.DPLO!f40I01' llB LA UlliUU.. 



CAPITULO I. 

Alft!BCBDBl'iTBS HIS'rOHICOS SOBRS Li\ BXPLOUCIOR DS LA TIERRA. 

1.1.- DIVKRSAS PORllAS DB TBRBRCIA DS LA TIBHRA DB 

NUBSTROS ANHPASADOS • 

.lila 1011 Batado11 tlnido11 .. xicaao11 deetacaroa de• pua1'l.e11 

a~r!pae11, taato por 11u cultura coao por 11u podllr!o militar 

uac de elles tue el pueltlo lla.Ta que deaim6 11111 tierras de 

Yucat4a y C.at.reamfrica, de aotaltle cultura, pere d• peltre -

llCZ"icultura d•ltido a 1&11 cead1cioae11 adver111111, pece prepici-

811 para la preduccicSa acr!cela, lta11e ecoa.Sldca de 11uatut-

cila de 1011 aatural.e11, come uaa marcada aridez de 11uele11 la 

careaoia de cerrieate11 permaaeate• de agua a flor de tierra 

7 la a!llÍlla e irregular precipitaoifa plu't'ial, deteraiaarea 

ea el pueltl.o ~ la a~pci6a de ua 11i11teaa ce.,..al de expl.e_ 

taeifa, ea ""7ª 't'irtud cult1va11aa graade11 e"'e•11iea1111 de ti~ 
rraa para elttaaer 1011 producto11 aece11arie11 para la 11u1te111te!!. 

c1a, 1&11 que altaadeaaltaa uaa vez levaatada la co11echa, em1-

craade el grupo da poltlac16m haeia etro11 l..,u-e11 prop1c1e11 -

para rea11zar aue'l'88 11e11eat11ra.e. .lete siateaa de vida deter

aiaf la pe11eaifa precaria de lae tierraa de cultivo qae pr1-

vf •• tre le11 11a.T1111 7 11u rfct••• d1ver11e al iaperaat• eatre 

la peltlac16a de Valle del Aaahuac¡ razoaee por laa oualee 

•• ••11 ecuparo11011 del estudie •e ol paeltlo llaJ'a.1 7 el otre 

que tu.e el pueltlo Azteca el que, por lee va.tea l!aite11 
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de su imperio y por la imposici6n de sus instituciones o 

la influencia de &etas en toios los pueblos sojuzgados y 

colindante~, puede presentarse como su prototipo y faci

litarnos el estudio agrario de loe pueblos abor!genes. 

La organizeci6n política y silcial del pueblo Azt•~ 

on guarda estrecheB relaciones con la distribuci6n de la 

tierra. Dos son las formas b&sicas de la tenencia• 

I.- Tierras Comunales; 

II.- Tierras Pdblicaa. 

De esas dos formas de teaencia territorial, le 

que mayor importancia reviste pera este estudio es la co

munal, correspondiente a los ndcleos de poblaci6n, por loo 

notorios vínculos con lea instituciones e«rariae contemp~ 

r&neas. En ella se distincuan dos tipo e fundamentales: 

a) Calpullalli, tierras.del Calpulli, que se divid!aa en 

parcelas cuyo usUfructo correepond!a a las familias que 

las deteataban y lBB que eran traJ1Rmitidas por aerencia 

entre los miembros de UJla misma familia¡ b) Altepetlelli, 

que eran tierras de los pueblos, 

El Calpulli.- en plural Calpullec, es una unidad 

socio-política que oricinalmente signific6 "Barrio de Ge!, 

te conocida o Linaje Antiguo", teniendo sus tierras y ttf¡t 

minos conocidos desde su pasado remoto.Lea tierras llama

da~ Calpullalli pertenecían en comunidad el ndcleo de po

blaci6n integrante del Calpulli,Lae $ierraa del Calpulli 

se divid!an en parcelas llamadae Tlalmilli, cu.ya poeeeicSn 

y dominio util se otorgaba a las familias pertenecieatee 
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al barrio. Hay qua hacer notar que su explotaoi6n er, i™' 

dividual o, mejor dicho, familiRr y no colectivP., como al_ 

cunas personas err6aeell&ttte lo han af'irmado. En BUS cult!_ 

vos utilizaban una vara larca con punta moldeada P. fuego, 

de cobre llaaada c6atl. Cada fPllilia tenía derecho P. une 

parcela que se le otorgaba por conducto, cenerP.lmente, d<i 

jefe de familia; el titular de la parcela la uaUfructueba 

de por vida, ein poder enajenarla ni gravarla, pero can la 

facultad de transmitirle a sue herederos, oi el poseedor 

mor!a sin sucesi6n, le parcela volv!P. A la corporaci6n.No 

era permitido el ecapRl"elliento de parcelasi no ere l!ci to 

otorgar parcela e quion no era del Celpulli, ni enajenarla 

e otro barrio, estaba prohibido el p.rrendamiento de pare~ 

las y los poseedores ten!an la obligaci6n ineludible de -

cu.l.tivarlas personalmente. Sin embar&o, conforme a loa 

usos y costumbres del pueblo Azteca, ere permitido que, 111 

ceaos de excepci6n, un barrio diera en errendBlliento par~ 

de sus tierras " otro, destin~dose el producto del •rre!!_ 

delliento a gastos comunales del Calpulli. El pariente ma

yor, Chiaancellec, con el concenso del consejo de ancienm 

hac!a la distribuci6n de las parcelas entre los miembros 

del Calpulli. El titular de una parcela no pod!a ser des

pose!do de elle eino por causa justificada¡ el poseedor -

de une parcele perd!a sue tierraa si abandonPba el barrio 

pera avecindarse en otro o era expulsado del clan. Si el 

titular de una parcela dejaba de cultivarla, sin ceusa le_ 

g!tima, durante dos cilos consecutivos era ll!lonestado y r~ 

querido para aue la cultivase al eilo siguiente y si no lo 
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hac!R perdía sus tierr~s oue revert!an al Calpulli. Se e~ 

timaban motivo• justificados pera no cultivar las tierras 

ser menor, hu6rfR110, enfermo o muy viejo, estaba estrict.!!. 

mente prohibida la intervencidn de un Calpulli en le tie

rra de otro, se llevRbe riguroso registro de las tierras 

que correspond!an R cad" barrio y dentro de .!ate a cada -

poseedor en papel (Aruatl), con inscripciones jeroglíficas. 

,Utepetlelli.- Eran tierraJJ de loe pueblos ~ue se 

.encoatraaan en loe barrios, trabajad•s colectivamente por 

loe comuneros en horas determinadas y sin perjuicios de : 

los cultivos de sus parcelas, cuyos productos se deetina

loan e realizar obras de servicio pdblico e inter6s colec

tivo y al pago de tributos. Con los productos restantes, 

se integraloa un fondo com'lln que dio ori"8n a las Cajas de 

Colllunidad que reglalllent6 en la Colonia la Leg1slaci6n de 

Indias. 

Tierras P\1blicas.- Eran equellAs destinRdaa Pl 

soetenillliento de instituciones u 6rganos del gobierno, ea 

decir a financiar la funcidn pol!tica. Se seffaleban los ~ 

siguieates tipos1 

al Tepantlalli, tierras cuyos productos se deati~ 

ne .. an a sufra,;ar loe ,gastos motivsdoa por la conservacidn 

funcionBlliento y cuidado de los palacios del TlacatecutlL 

b) Tlatocalalli, tierras cuyos productos se desti

naban al sostenimiento del tlatocan o Consejo de Gobierno 

y altas autoridades. En este grupo quedabas comprendidas 



laa tierrae que se otergaaaJI a al11111os f'ulloioaarios para 

sosteaer au caril!O coa tipidad. 

e) lliltchiaal.li, tierras cuyos frutos as destiaa'ooa 

al aoatellilaieato de ej,rcite y a gaatoa de .,iorra. 

•) Teotlalpaa, que erllll aquellaa ilr~aa territoriales 

cuyos productoo se destiaaae.a a sufracar loa gaetoe aotiy~ 

dos por el eosteaiaieato de la f'ulloi6n religiosa o culto -

pdalic•. 

Tierras de los S.fteree¡ se diTidea •• dos: 

a) Pillalli¡ 

a) Tocpillalli. 

le.a reteridaa tierras ea otorcaaaa para r•oeapeaear 

loa aor.ioios de loa Seftoros. Eio. real.idad los dos tipos ce

rreepoadea a ua aisao c'aero por eu id,atica aatlll"aloza. 

Las Pillalli oraa poeoeioaee otorpdae a loa Pipilt-

zia con facultatea de traa11J1itirl1U1 por hereacia a sua tas

aeadioatea¡ "Sea t1err1U1 eatreca4as a los aoltl.oa1 

l.- Per servicioa prestados al. Bey. :11> oato oaao ae -

pocl!a ceder ai Teader la tierra, s6lo heredarla a ..... hije• 

cea lo qu ae tuoroa tora11J14o T•rds•eros aqoras•o•• 2.-Por 

rocoapeasa de Wl aorTicio. S. le porait!a al. aoale ceterla 

o oaajoaarla, excepto a los do la claae eocial. llaja. Bst .. 

tiorraa ostaaaa sujetas a la r•Tiaida (patriaoaio del Re7), 

cuaado •l aeal• dojaaa do prestar s•rTioios al. aoaeraao, • 

se oxtiasu!a la taailia ea toraa directa. Laa heredaba 

orea traaajadas por maoehualoe o ai•• orea arrea --
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dadas, haciendo la distinci6n de que si lae tierras eran 

producto de una conquista, el trabajo correspond!R a los 

mayeques derrotados. Como contraprestaci6n al privile~o 

que daban la.a tierras, los nobles se solidarizaban con 

el rey, le prestaban sus servicios particulares, adem~s 

del vasallaje." 1 

Las Tecpillalli se otor~aban a loe señoree lla

mados Tecpantlaca, que servían a loe palacios del Tla

cateutli, o jefe supremo. 

Como se puede observar, la distribuci6n anterior 

se hac!a en funci6n de las instituciones que so sostenían 

con su usufructo. Eran tierras cultivadas por macehualea, 

labradores asalariados y aparceros o mayoques. 

Yautlalli, independienté•ente de las formas de t~ 

nencia de la tierra eei'ialadas anteriormente, eet"s tierra 

eran las conouistadae por loe Aztecas y a las cuales la -

autoridad correspondiente no había dado un destino eepecf 

fico, encontrihidose a diepocisi6n de las autoridades, se 

equipara a las tierras que en la Colonia recibían el nom

bre de realengas y a las que en l? actualidad ee les de

nomina nacionales o bald!ae. 2 

l.- Jos& Ham6n Medina Cervantes. Derecho Agrario. 

Pag. 37 Ed. Harla. 

2.- Radl Lemus Garc!a. Derecho Agrario Mexicano. 

PaA"S• 70 1 71,72 y 73 Bel. Porrua S.A. 



-9-

P-d.l.'& coni.:.i.uir con nuestro .::s1.1.i.dio sobre la teaene 

cía de la tierra entre los aztecas, se expone el siguienV. 

cuadro en forma de sint••is: 3 

I. COMUNAL 

II. PUBLICA 

FORMAS DE TENENCIA DE LA TIERRA ENTRE 

LOS AZTECAS •. 

l.. ALTEPETLALLI : Tierras del pueblo. 
2. CALPULLALLI: Tierras del barrio. 

l.. TECP.o.NTLALLI: Tierras destinad"" al. 
sostenimiento de loe 
pal.acioe del Tl.acate-
cutl.i. 

2. TLATOCALALLI: Tierras del. Tl.etoceJl o 
Consejo de Gobierno. 

3. KI LCHillALLI : Tierras para sufragar 
gastos militares y de 
~erra. 

4. TEOTLALPAN: Tierras cuyos produc-
toe se destinaban al. 
cill.to pdbl.ico. 

5. DE LOS S!lllORES: 
·a. PILLALLI: ¡¡¡~:: de loa Pipil.t. 
b. TECPILLALLI: da loe Te e pan-

tlaca. 

6. YAHUTLALLI: Tierras aue estaban a 
diepoeici&n de las au-
toridadee. 

3.- Ra.U Lemus Gerc:Ca. Derecho Agario llex:l.cano. 

Ed. Porrua, Pagina 73. 
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De acuerdo a todo lo visto anterioriaente se puede 

observar que la mayor parte de la distribuci&n de las ti~ 

rras entre los aztecas, correapond!a en su mayor:!a R los 

~erraras y gobernantes; "Hab!a una defectuosA dietribu

ci&n territorial, pues la tierra se encontraba concentrad> 

en pocas manos, hab!a tambien una injusta explotaci&n .-

agr!co1a, porque ouienea trabajabF.n la tier~a normal.mente 

ao eran due5os de ella y pagaban altos tributos. No es 

pues de extraf\arnoe que los pueblos sojuzgRdos por los -

mexicas estuvieran inconformes con esta situación y que -

fueran factor pronicio y determinante para ayudar a loe -

españoles a derrocarloa. " 4 As! se explic" que el 24 de 

abril de 1519 llegara Hernan Cortes con un pu5ado de ho111-

llres a Saa Juan de Ulda y apeaas dos af\oe doepu&s, el 13 

de Af;oeto de 1521, c~yera en aw menos ~enochtitlan y con 

ella todos loe pueblos abo~igenes. 5 

La base fundamental del eostenimeinto de los pue

blos aborigenes era sin duda la primera actividad econ&

mica del hombre o sea la agricultura, y en loa aztecas, 

su organizaci&n y forma para explotar las tierras era 

muy ambiciosa lo que determin&;como ya se expuso en los 

anteriores p&rrafos la ce.!da de eu imperio. 

4.- JUl&el Caso. Derecho A&rP.rio. Ed. ~·orruE. 

M&xico 1950, Pag. 5 • 

5.- lilartha Chavez Padr&n. El Derecho Agrario en 

lllfxico. Ed. Porrua • )!,!xico 1988 • Pag. 151. 
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1.2,- FORMA D~ ~XPLOTACION DE LA TIERRA. (6) 

Los trabajadores de la tierra indigena figurebpn 

dentrm de tres catecorfas: los aparceros¡ los mPyeques, y 

los macehuales, La condici6n econ6mica por lo tanto, de 

estos cwapesinos, ara diferente. Acaso el ?.parcero o a

rrendaterio se encontrabR en 11.e joras circwtstancies, por

que m1n cuando solamente sobro 61 rec,d:e todo el peso del 

trabajo, era, en cambio un coparticipe en la producci6n. 

no tenía mM derecho sobre la tierra que labraba, oue el 

derivado de BU convenio con el due.ilo o BU leg:!tiw.o posee

dor; pero ese mismo convenio lo colocaba en la CAtegor!a 

de un trabajador, en cierto modo libre. El 11ayeque tenía 

derecho sobre la tierra que explotaba, pero no era libre; 

sobre 41 estaba el vencedor, verdadero ae~or feudal quo 

exigía una parte sobre la producci6n de la tierre, y como 

ede11M ten:!e que contribuir al sostenimiento del reino o 

del cacicez~ vencido el cual pertenecía, lo consideramos 

careado de gabelas, como un verdadero esclavo de la tie

rra, a pesar de ser, en derecho, propietario de ellA. 

Por dlti110 el macehual, en el orden mM bajo de 

los trabajadoroB ruraleB; hombre sin patrimonio, sin 11&B 

recursos que la fUerza de BE brazos. Vivia trabajando en 

las tierraede los grandeB propietarioB, directamente bajo 

las ordeneB de estos, o bien en las tierras de loa apar

ceros o de los 11ayeques, a ceabio de un jornel que debi6 

haber sido epenas el indispensable pare el sostenimiento 
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raq,teriaJ. de su vid~. 

Como se puede observar en la epoca anterior e la 

conquiste, existía una condici6n misereble bajo la cu•l 

realizaban sus le.horas sin la ayuda de bestias de labor, 

que no exixtían, y sin instrumentos o raaquinae ~!colas 

adecuad::...a. En estas condiciones, el tr8bajo au!cola de

bid ser extraordinariamente penoso y en todo caso, muy 

mal retribuido. 

Es por ello nue lR A~icultura entreton!a un 

eran ndm.ero de brazos. c~reciendo de instrumentos de hi~ 

rro, del buey del caballo y mula que les aliviaran sus 

faenas, suplían oouellas faltas por medio de perseveran

cia y trabajo. Us~ban de le coe porP c.var le. tierre; del 

huictli o pala pere removerla; de hachas de piedra o de 

cobre para cortar ~rboles y ~aleza. Les dem~ feenps ~ue

daban encomende.dr-s a lp fuerzp del hombre, ayudado rior la: 

mujeres y los niños. te. poblaci6n era numerosa y neces~

rio fu& aprovechar todo el suelo util, tanto en la llanu

ra corao en las laderas de ios montes. Loe camnce 11enos ~ 

matorrales ere.n preperados para lR siembra por medio del 

fUego, quedando libres al. nismo tiempo que recibían abono 

con las cenizas. 
La manera como se real.izaba este primitivo esfue~ 

zo agrícola consistía en que, llegado el tiempo oportuno, 

y despuee de roturada l~ tierr8, con la coa hecianse los 

a~jeros en linea rect•, en donde debía depoeitarse le s~ 

milla. Esta dltima operPci6n la hacian las mujeres, tapll! 

do la siembra con el pie y npretando encima de ell" le -
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tierr:•. Crecida un poco la planta, se le amontonaba un PE. 

co de tierr~ para fortnlecer su tallo, y se ~rrNlc~br l~ 

hierba que liter~1mente hubier~ crecido a su Rlrededor, ? 

fin de que no l.e robase los jugos que el !IP!?. pudier• PP!!? 

vechsr. Por dl.ti.ao, vol.v:!ase a escardarlo a efecto de que 

las raices adventicias pudieran encontrar lur;ar adecuado 

a su propia final.idad, y se esper•be. el tiempo en que l:e 

mazorca rindiera el ·fruto solicitado, cosechando en comdn 

el t;reno, que se depositaba ~n trojes o graneros. 

Los indigenas distin~an varias clases de tie

rras¡ segdn el. cronista Se.hut;\1n, Fr. Bern"1"dino 7 y 

establece; " .t.. la tierra. fertil, para sembrar, y do•de se 

hace mucho lo que se siembre en ella, llem~n ntoctli que 

qUiere decir tierr~ que el F.l:\1ª he trf\Ído: es blanca, su_!. 

ta, hueca y suave; es tierra donde se hRce mucho mp!z o -

trigo. Hay otra manare de tierrf' fertil donde se hr-.ce muy 

bien el ma:!z y el trigo¡ l.l.e111e.nl~ aueutla1l.i, que quiere 

decir tierra que est~ eatecorlad~. con maderos Dodridos ¡ "' 

suel.ta e.11aril.la y huecA. Hay otrA tB11bien fertil. que se -

l.l.BllA tlal.coztl.i, que quiere decir, tierra 'llllfll'ille, el. -

cual. color significa fertil.idad. Hay otra manera muy fer~ 

til. que l.lBllen xal.Atoctli, porque ea tierra AI"enoeA que li. 

agua la trae de l.os al.toe, y es suave de labrar. Hay otrr 

manera de tierrR fertil que se ll.!Ulla tlacotl.al.li ¡ os tie

rra donde las hierbRB se convierten en estiercol, y sirve 

do abono enterr6ndolas en elle. A la tierra arenisco y 

escasa, y aue dp poco fruto, la ll~en xal.Plli, que ouie

re decir ti~rrP nrenosa y esteril. Hay otrp pegpjosp, bu~ 
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Da para hacer Da.rro de p?redea, y suelos para los tlApan .... 

cos, es fertil, pues se hPce bien el maíz y trigo•. 

"Otra manera de tierra fertil hay, <Ble se llBllln 

se1lall1, o sea tierra donde ha estado edificada alguna -

oasa, 7 deapuls que se cava y ee siembra es fertil , A la 

tierra estercolada la llruaan tlalflviac, que quiere decir 

tierra suave, porque lP han adobado con estiercol, Hay 

tamltiln tierras de rie¡o que las llroaan atlalli, oue -

quiere decir BAUª o tierra que se puede recar. A lP. la

derc, repecho o falda de algdn monte o collado, llPmaJl 

tapetlalli, que quiere decir tierra de cuesta. Ea los -

repechos da las cuestas hay UJ>BB tierras padregoe"" o 

cascajosas, asperas y secas¡ llllaaal"" tetlalli, que -

quiore decir tierra pedregosa o cascajosa¡ hdceee en -

ellas bien el ma!z. Hay UJ>as tierras que tieDea.mucho en 

si la humedad del agua, 7 por esto son flrtiles; tamllien 

hay otras que son hdmedas por naturaleza por ser llajas, y 

auaque no llueva conservan la humedad 7 son t&rtil••, y -

cuando llueve mucho se pierde lo que en ellas ee eembr6 ~ 

La tierra salitrosa se llBlla quixquitlalli, que -

quiere decir tiérra d~nde se hace salitre, y es eeteril, 

por raz6n de que late es de mala condici6n 1 tamloiln la ~.;, 

tierra donde se hace sal ea in1'ruct!fera, Hay una ltlanQ"!, 

cina eeteril en que no se hace cosa al&UJla• Hay otra lll"!! 

ca oue es como cal 7 sin provecho; hey una manera de &etA 

~ue llaman tlateuextli, que quiere decir tierra de cal; -

no poroue es ltlanca ni tieae que ver con lata, sino por

oue cocida, molida y envuelta con la cal la hace muy tuel:'-
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te y atlll.d'ntala; es tierra neua como de ado~es". 

Había pues, tierras en donde. el fruto ee recocía 

deapuds de que, trabajadas las milpas, ee eacomendaba a 

la estaci611 de lae lluvias su desarrollo y beneficio.Eraa 

lae de temporal, para cuya protecci6n invocaban y featej.!! 

llan a sus dioses y otras divinidades propicias a loe m8!!. 

teaimientoe. Y hab:!a tambiln tierras de regad!o, e lae en.e 

conduo:!aa el ~a por medio de arcaduces, ll&11adoe, aP~P!. 

lolli, o bien canales o aceouias, apantli, formando exte!!. 

eos aietemas de 1rrigaci6n, en loe que parece oue ee die

tincuieron con especialidad loa mayas. Tambidn solían -

~ovechar el Rt;UB junt&idola en dep6sitoo o ellleroae 11.f. 

•adaetlaquilacaxtli, correspondientes a loe jaclJeyee, cu

yo nomllre perdura hasta estos tiempos. 

Cuando un terreno se ecotalla y no producía lo oue 

era de esperar, lo dej~ ·d,peramear uao o dos ailoe, o 

m4s, hasta que recollraba eu fertilidad, de lo que dalla -

muestra la maleza de c¡ue ea cubría. Isa tierras ea propi!_ 

dad o en usufructo estaban acotadas con cercas de piedra 

o con vallados de ma~eyea. 

Pero no solamente los trallajadores de la tierra 

pertenecían en vigor a las tres cleeea o categorías de 

que hemos hecho mdrito en anteriores li•eae. Hall:!a otro 

c«nero de at;r:!colas de cuyos esfuersoa y sudores se apr~ 

vechaban tambila loa que poseí!Ul el campo. Y estos eran 

los esc1avos. 



Los indicenRs lla111~'oenla con el tlfrmino tequiyotl 

o tlacoyotl, y con el de huehuetlacolli se deBijpte9e a lCE 

siervos, La palallra tequiyotl ea ein.Snimo de tequiutl, y 

a111br.a se interpretan en catallano como pena, ejercicio, -

fatiga, o9ligacidn, contribucic5n, servidumbre, Los indios 

por necesidad ea vend!an no perd!en su li'oerted ni sus "" 

'oienes, sino que eran como eente alquilada In perpetut.m1, 

y que lo \Snico que empellaban en la venta era eu trs'llajo. 

Dist:!Jl&UelL!le tres clases de trabRjo a qlile ee de!!. 

tina'llan los esclavos indigenas1 el grupo oue acarrea ma

teriales¡ el grupo que produce en el ce11po, y ol que dn 

eervioios personales en las casas. Bn lo referente a las 

faenas ad!colas ha'o:!s toda une organizaci6n. Loe eei\oree 

esta'oan interesados en las rentas que de'lla el oempo: te

n.Un derecho a las que produc:!an ciertas tierras repartl 

das por los diferentes po'llladoe, y en ollas 'llasaben eu 

econoll!a. Be posi9le que esta organizacidn tuViera algu

nos puntos de semejanza con le orcaJúzaci.Sn medieval del 

viejo continente¡ pero sdlo se podrían establecer algunos 

paralelos deepulfe del estudio del sistema de propiedad de 

loe aeftores aztecas. 

6. - Da.tos tomados del li loro "Historia de la Te

nencia y explotacicSn del cempo en .,xioo. 

Praacieco Go».zal.es de Coeeio. 114. S.R. ¡,. 

Tomo l. Paca. 20,21,22,23,24 y 25. 
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Como heaos observado, lss diferentes formss de e!:. 

plotaci6n de las tierras, de ecuerdo a su fertilidad o i~ 

fertilidad de las mismas; de todo ello sacaben provecho -

dnicS111ente el Rey, los sacerdotes, los nobles, los solda

dos, y las clases privilepe.dae que viv!en en la comodi~ 

de.d y la alrundancia; pero loe damM, atados al suelo, "~ 

l>iados por el traoajo con malo y eecaeo alimento, vegeta-

~an para sus eeftores sin recompensa y sin eeperanze. In

mensa era la distancia eatre el rey y su vesello; distin

ta la capital del Imperio y las provincias sometidas. h 

Aquella sociedad se divid!a, marcadS111ente entre 

vencedores y vencidos; eatre seftores y esclavos¡ entre -

privilegiados poseedores de los bienes de la tierra, e -

ilotas dosheredados, sin otro porvenir halagUeHo que la 

muerte, alcanzada en el cruapo de l>atalla o en el are. de 

un dios. 8 

7.- Sahugdn, Pr. Bernardino de • Historia de 

laa cosas de Nueva Ellpal'la. lllxico 1829. 
8.- Pranoieco Gonzelez de Cossio, Op. Cit • 

..... 26. 
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1,3,- LA CONQUISTA Y LA REPAHTICION DE LAS TIERRAS, (9) 

La conquista espallola interI'Ullpi6 el proceso de 

desarrollo de los puemlos indisenas de Alllrica oue fuero• 

sometidos, deepule de drani4tica lucha, a un r4gimen de ~ 

trimutoe y servicios, mase de la nueva estructura econ6-

mica y social estamlecide. 

Despu4s del descumrimiento del nuevo mundo, le -

Corona espallola otorsd permisos para realizar expedicion!E 

y viajes de comercio, y poco m4s tarde par~ :fundar pobl,._ 

cionee y colonias en laa Antillas, tranaplantendo al mis

mo tiempo a dichas islas las instituciones políticas de la 

metr6poli, Pero el creciaK.ento de la pomlaci6n espal'lola m 

las islas descumiertas por Col6n, oricin6 QUe loe recursm 

de ellas resultaran in.euft.cientes a las necesidades y 811-

micionee de conquistadores y colonizadores. laa mercanc:!111 

encarecieron extraordinariamente, loe· indios bam:!an sido 

repartidos en encomiendas y las minas y plantacion6B tue

ron ocupadas por los primeros emigrantes y loa que lea e:l.

suieron en loe primeros alloa del siglo XVI, Por otra par1e 

los colonizadores no estabea diepuestoe a vol'Vllr a su pid; 

que ham:!an amendonado en llueca de fortuna y poder. 

La empresa de la conquista tuvo un car4cter pdmli

co y privado al mismo tiempo, pues perseguía fines de in

terls ceneral, pP~a servicio y provecho de la monarquía -

espallola, y tammi4n fines de inter&a particular, es deci~ 

para beneficio de conouistadores y mercsderes, La conquie

ta fue una erapresa raili tar en la oue sus r1ientbros ~ las -
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6rder.es del je:f'e o "adelantado", se en~chilban voluntarj,¡i 

mente y o9ten!an como recompensa una participacidn on los 

ltene:f'icios 1ogrados, que los convert:!a en socios de la -

empresa porQue tamltien aportaban a ellP. armas y provicio

nes sin perder la propiedad individual de unae y otras. 

En un principio los conquistadores espe.lloles lle

garon a las costas del t;ol:f'o de Mbico con el prop6si to -

de rescatar, es decir trocar cuentas de ·;idrio, espejos y 

otrae ltaratijas, por oro de los ind!genae. En esta época, 

el dinero actua~2 como uno de loe factores mds poderosos 

en el e.ano d~ 12. sociedad europea, contribuyendo decisi

vamente a diso1ver y destruir lae anticuas relaciones :f'e~ 

dal.es. 

La primera etapa de la conquista de México culmi

n6 con la ca:!da de la capital. del poderoso. Estado Azteca 

en poder de Herruht Cortés, de su hueste y de sue a1iados 

ind:!cenae. 

El capi t.in espaf!ol halt:!a salido de Cube en 1519 -

con una armada compuesta por once navíos y acompafl?.do ªP!? 

ximgdamente de medio millar de expedicionarios. llespues -

de desemltarcar en la costa oriental: de México, para evi ti%' 

deserciones de los partidarios de Vel&zquez que lo acompg 

ñaltan, ltarren6 las naves y poco desnués se dirigid a 1a -

capital azteca. Entr6 a ésta des 0uée de una recepci6n co~ 

dial. de tlatoani MoctezU11a y a cont1nuaci6n se apoder6 de 

éste y de los principales je:f'es políticos aztecas. 

Contra Cortés envi6 Vel&zquez, el gobernador de -

Cub•, • P&n:f'ilo de Narv~e" •l :frente de máR de medio mi--



llar de homllres. Cort'4s deepu&e de dejar a Pedro de Alvar~ 

do en Tenochtitlan, marcho contra Narv~ez al que derrot6-

en Cempoala. Loa soldados del capitifn vencido se unieron 

a Cort&e 7 &ete, con su ejercito reforz,,do regree6 a le. 

capital azteca • 

llul'at1te su eunencia, Alvarado h3lt:{a sido atacado 

por los tenochc!\s, como represalia a le_ infBlle muerte oue 

en masa ordencS de jefes y eel'ioree en el Templo Mayor de 

la ciaudad, Loe Tenochcas dej..ron que Cort&e entrara a 

su capital y reanudaron con mayor ltr:!o y coraje el atnoue 

a loe espal'ioles.Estoe tuvieron que altandonar la ciudad -

emparados por la eo111tre de la nooho, el 30 de junio de ~ 

1520. 

Cort&s vold6 solare le capital., deepu&s de haber -

lacrado la alianza de otros estados ind:!1enas, rivales de 

loe aztecas. El sitio de Tnnochtiltlat1 por Cort&e y sus -

nuevos aliados, concluy6 con la ca!dn de la ciudadden po

der da loe conquistadoras. Esta euoeao ocurricS el 13 de -

ecosto de 1521. 

Apenas consumadR la conauieta de Tenochti tlan y ~ 

tadoe aliados de &eta, Cort&s or¡eniz.S pol!ticruaente loe 

nuevos territorios no111trando autoridades y entre¡Alldo ti~ 

rras e iBdioa a sus capitanes y soldados. 

Eetaltlel!ida la domihaci6n eepallola en loe peque-

l'ioe y ~andes estados del centro y sur de lll!xico, NU!lo de 

Guzm&n para emular las hazafiaa de su rival, el conquista

dor Hern~ Cort&e, ee dispuso a invadir las provincias si

tuadas al occidente de M&xico, aco11p<ú'lado de unos treeci!J-
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tos espalloles y miles de indice aliados, principalmente -

mexioanoe y tlaxcal.tecas¡ as! como de capitanes entre otro 

crietollal de Ofiate, Francisco V!zquez de Coronado, Gin&e 

V!zquez del Mercado, Diego de lllarra y Juan de Tolose .• 

Kn M:i.choaa!n, la expedici6n de Guzm~n aument6 con 

varios miles de indios tarascos que le fuercen prpporcio

nsdos por el caciaue ind!gena de la re¡:i6n, a pesar de qw 

los tarl!llcos se hall!an sometido a los conquistadores ein 

opoaer resistencia, Guzmhi exip.6 al cacioue oro en .:ran 

cantidad e insatisfecho con lo olltenido, orden6 que fuera 

aue.aado vivo. 

La expedici6n de Nul'lo Guzm!n sigui6 11u cami.ao por 

los estados ac~es de <lutlllajuato y Jalisco, dejando trm 

s! una estela de sen«re y horror. El terrillle conoui11tadcr 

contiau6 su camino hasta arrillar a Atzatl911 o Acaponeto, -

oa donde mil.~s de sue aliados ind!i;enas perecieron vícti

mas de las enfermadades y del hamllre, provacadas por uaa 

espantosa inundaoi6n que cullri6 por completo la reci6n. 

Las conquistas de Guzm~ en el occidente del país 

.no pasaron del r!o Mocorito, en la provincia de CuliacM 

en dos años hall!a consecuido someter a loe crupos indice~ 

nas del occideRte de M&xico, empleando medios de terrillle 

cruel.dad y exterminio. "Ninguna empresa de los coaquiet..

dores eepalloles; escrilli6 el historiador don lrl:l.guel o. de 

.Mendiza~al; presenta un sal.do tan sencriento como la de -

Nul'lo de GuZlll!n, no ollstante que en la mayoría de los ee

ftor!os ind!ceaas, pequeftos e impotentes para oponer una 

resistencia formal, se le recilli6 en paz y se le propor-
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oionaron todos loe elementos de subsistencia con que con.

ta9an. Un rastro de incendio, deeolaci6n y muerte marcp -

l.a ruta de esta int"ame expedici6a. Los ind!cenas la eim-

9olizaron por una v!•ora que cae de las nu9es eo9re lR -

tierra", otro autor eecri9i6 (orozco y Berra), refiridn

doee a1 conquistador de la Nuava Galicia, "No podemos -

comprelader la conducta de Nuño de Guzmán, A~uello 110 er~.; 

con:¡uist;i...r, sino destruir". 

A partir de 1590 la acci6n ostequiet• de fr•ilee 

empez6 a emplearse como instrumento de la expansi6n eepa.

fiol a en el noreste del antiguo territorio mexicano. En em 

fecha l.oe primeros mieioaeroe jeeu:!tae se diricieron a la 

proviacia de Sinaloa y eeta9lecieron centros de producci6i 

acr!col.a cenadera y aán minera, llpmadoe misioaee, que .

pronto se multiplicaroa en Siaaloa y Sonora y mda tarde 

en las CaJ.iforniae. La evancelizaci6n jesuítica de los -

ind!cenas se llev6 a ca9o en forma individual auaque len

ta pero más eficaz, creando en los nuevos coaverooe la n~ 

oeeidad de un culto colectivo que no oractica9an, e impo;,. 

niendo a aquellos l.a coetumre de acudir a l.ucares deter

minados para l.a pr~ctica de los nuevos ritos reliciosoe. 

La 111.tima etapa de la col.onizaci6n espaí'lola en el. 

anticuo territorio mexicano ee inicia aproximad••ente a -

mediados del siclo XVIII. A principios de este siclo, los 

límites de la Nueva EspM.a se extend!an desde le Alta Ca

lifornia hasta Texas, de e de Orei:;cSn hasta Guatemala y desd> 

la Florida hasta Yucat~. 5610 el noreste de !l.1faico no hf. 

9!a sido incorporado a la dominaci6n espaftolr. 
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ConsU11ada la Conquista de la parte central de 

nuestro pa!s en 1521 y al'loa ei~ientes, va a iniciarse el 

proceso tres veces secular de la colonizaci6n espaflola. 

El oro adquirido por los espafioles no fUe sufici!!:· 

te para satiaf?.cer sus aspiraciones de riqueza y forttma.. 

NecesariBllente el conquistador hul>o de transfor-

marse en colono y arr;:iigR?"se en la tierra domonode, deci

dido a crear en la nueva tierra condiciones sociRles y -

ecoa6micas semejantes a las Que exist!en en EepPllF. 

Este interés explica la introducci6n de plantas -

~tilas, de animales domésticos, de instrumentos de trallo

jo, de la moneda corno sicno de camllio, de nuevas técni cps 

para el lelloreo de las minas, el trallajo artesanal, etc. 

Ademds, la existencia de una gran masa indígenR, 

cuyo trallajo pod!a aprovecharse sin remuneraci6n alguna, -

represent6 un factor determinante en la tranr.formac16n dli 

conquistador en colono. 

9,- Datos tomados del lillro "HietoriR Social y 

Econ6mica de México. 1521-1654" de Acust!n de CUe 

Canovas Paga. 45 a la 57. Ed, 1'rillas. M&x. 1985. 
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REPARTICION DE LAS TIERRAS. 

"Solllre este particular ha ha9ido de9Atee, pues 

tres son.loe tipos de patrimonio aue se dieron en el Rei

nado Eepafiol 1 

a) El. real patrimonio aue pertenecía a la Casa -

Real para sus gastos y eeta9a conati tui da por el conjunto 

de •ienes destinados a ellvenir las aeoesidades personales 

del Rey y a emprender nuevas &11erras y conquistas. 

9) El. patrimonio privado del Rey, oue le es propb 

y personal, antes y deepu6s de su iavestidura como tal, y 

que estalla constituido por sus 9ienes particulares. 

c) Patrimonio del Estado o tesoro Real, se deduce 

que las tierras de la Nueva EepañR pertenecieron a este -

patrimonio, el oue se deetina9a a la adllinistracidn, ordm 

y defensa del Reino; las a.u.e.e Alejandrinas otorcaron e ~ 

loe reyes eepefloles lae tierras de la Nueva Espafta, pero 

en su calidad de 1<>9ernantes y en tal virtud lee impueie

roa la o9licaci6n de convertir al cristianismo a los pue-

9loe a9or!cenee y lee concedid textualmente la eo9eran!P 

y juriediccidn; asimismo la conquista se hizo justific6n

dose mediante la pacificacidn y po9laci6n, instituciones 

tam9i4n de Derecho Pd9lico. 

Explicado as! el derecho de poeesidn de las tie

rras de la Nueva Eapefla en favor del patrimonio del Esta

do Eepeflol, veremos como de ah! derivd la propiedad y loe 

diferentes tipos d propiedad de la tierra.durante la C<>
lonia •, 1° 

10.- Martha Chavez Padrdn. El. Derecho Agrario en 

M6xico. Ed. Porrda. ~aes. 161 y 162. M6x. 1988. 
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Loa principales incentivos ~.13ra loe espo\ñoles expe

dicionarios- sin contar con las remuneraciones directas

consist!an en un rápido enriquecimiento, apoyeA~ ~n,los 

bienes muebles e irunuebles (9!isicamente terrenos y minRs) 

además de la fuerza de tra9ajo ¡p;ratuita o pagada a 9ajo 

precio, co110 resultado de una desi,.-ual contrataci6n. 

Es determinante el grado militar, político y posi

ci6n socia1 de los expedicionarios para la asi~aci6n de 

la ri~ueza en le Nueva EspaftP.. AmDici6n acentuada por lP. 

or~anización de M6xico Tenochtitlán, con u.~a población -

de 300 mil ha9itantes, sumado al ~ovimiento c~~ercial -

quo le da~a rns~oe de una ~an metr6poli, como camaza de 

un inmenso imperio. 

El tránsito del 8 de noviem9re de l5lg al 13 de -

a~osto de 1521, principa1ment~, permite a los esoañoles 

conocer la organizaci6n econ6:nico social de los aztacas. 

Igua1mente el desarrollo de la conquista hace post· 

9le eva1uar la verdadera magnitud d la riqueza azteca. 

Recu~rdese el acercamiento de Moctezwaa con Cort~s 

y aliados, mediante rega1oe de 9andejas y collares de -

oro, que les ilunin6 la felicidad en el rostro e incluso 

en el corazón. 

¿Cudl. fue la poeicicSn de la Corona para cumplir -

con sua compatriotas enrolados en la conquista, al mismo 

tiempo que aatieracer y controlar las ambiciones de loe 

I9~ricoa? Por un lado el rormal respeto y protecci6n a -

las posesiones y propiedades de loe 9ienes mue9les e in

muebles de loe indígenas, e incluso a su organizaci6n e~ 

cio productiva. Sin descuido dal adoctrinamiento, combi-
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nado con l!'I propagaci.Sn de la relip.Sn c;it~Ucc. e idiomR 

espnffol, la legielacidn a1 respecto es muy abundante; b4:.::, 

tenos anotar las "Partidas" y, en esnecial. las "Leyes de 

Indj as" en J.as C!Ue se ar.ioya el estudio de loi::: diferentes 

~ipos de propiedad de lae ~ierrae durRnte lR colonia y 

~ue se ona.lizard en el ~i!tliente capítulo. 

fil. repArto de tierras a favor de los espa~oles in! 

cialmente fue gratuito, ya que mds to.rde se comlliaa con 

la compraventa. La asilT!eci6n de las tierrM y demás lli!!_ 

nes a los espa.'!olee form6 parte de una oolíticn l!lollal. ., 

de la colonizaci6n e incremento y diversificai6n de acti 

vidadee productivas.Mediante las "Capitulaciones" se cr!. 

aba la ciudad, villa, etc.,cuidando una adecuada locali

zaci6n geoecon6mica.Se recomendaoa fundar la ciudad, vi

lla, etc., cerca del mnr, sitio no ~este, sano con al

cance el agua y aire, con montes, tierras de la9ranza, -

con minas terrenos para solares y as! edificAr casas, -

plazas, iglesias, y diepocieionee para repartir las tie

rras entre conquistadores. 

Estos lineamientos son determinantes para el r6gi

men de propiedad durante la Colonia y las diversae for-

mas de tenencia de la tierra.En este esquema se combinan 

sistemas de propiedad con objetivos y organizaci6n con~ 

trapuestos, como el de los indígenas y el de los qspaño
les.11 

11.- J.osé Rem6n ;,1edina Cervantes. OP. CIT. 

l'ag. 52. 
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C A P I T U L O II 

' 
LOS PROBL:!>TAS AG¡¡,<RIOS DU!ir.NTE LA co:oNIA i:: INDr;Pl::NDENCH 

D:l ".J::XIG•J. 

31 se:7UlldO proceEo ciue tuv:i :;ue ver cor. el den~ 

rrollo de los Eietemas de tenencia ::' l?Z;llot:-cidr.. de 1-::. -

tierra. en i11éxi ca, se origin6 en .€uropa1 en ti emnos ta.'ltbi

én re~~~os, y se hizo presente en eEtas ticrrRs por con-

dueto de una de las naciones repreeentativae de la ex~an

si6n eurol')ea de esa époce.: España. C-:mo tal, los t:!tu.lo!:> 

que primero hizo valer ésta sobre el Nuevo Mundo fueron 

los del descubrimiento y ocupaci6n de les tierras i~otas 

desconocide.s antes por el mundo civiliza.do, hnbi te.das ad~ 

más por infieles y aemiaalvajes, y ~or lo tento eu~ce~ti

bles de a~roryiaci6n ryor Quien, ade~áe de Eer la naci6n d~ 

cubridora, se pro.-,on!a realizar en esas tierras unn "obra 

de civilizaci6n". El título ori¡tinal de Esnafie a l"s tie

rras del nuevo mundo fue pues: el e.ct'J de deecubri::-:i~nto -

y ocupaci6n que realiz6 Criet6bal Col6n el 12 de Octubre 

de 1492. Sobre ln base de ese hecr.o real P. indisoutable 1 

J::spafla t;eimr6 más tarde ar~entaciones y títuloe de dis

tinta índole, destinados a legalizar eee acto. Al mismo 

tiempo, al poner en obra la ocupaci6r. y colonizaci6n de 

las tierr~E reci6n descubiertas, se desarrollaron formns 

de ocupaci6n y tenencia del suelo, ;.reducto unas vecee -

del car&cter mismo C!,Ue tuvo la empresa colonize.dora, y -

otras de la tradici6n jurídica e institucional espal'lola -



adaptada a la eituacidn americ"1te. A todas ese.a formns ote 

en conjunto integraron los títulos ori~nr~es de le pro-

piedad de la tierra en la Nueva Ee~u..~a, eo refieren lns -

páginas si,r.uientes. 1 

2.1.- DIV.::rlSAS Fü!!il!AS DE PROPI.;DAD Dil LA TIF.'!RA. 

Propiedad de los Españoles: El·descubrimiento,

la Conquista y poblacidn do la Nueva España se realiz6, -

en su parte fund81llental, con fondos particulares. Le Ley 

XVII, Título primero, Lillro IV, de la reconilacidn do las 

Leyes de los Reynos de las Indias, ordena "Que ningun de~ 

cullrimiento, ni poblacidn se ha~a a costa del Rey". En e~ 

ta virtud, los 9articulares que participaron en la emnre

aa de conquistar y colonizar los nuevos territorios dese~ 

biertos en Am~rica, se hacían acreedores a una recompensa 

reconocida por las Leyes de Partida, as! como 9or la Ley 

XIV, 1'itulo primero, Lillro IV de la Recopilecidn mencina

da, que manda ~atificar a los deacullridorea, oacificado

res y ~obladores. 

El ori~n de la propiedad territorial de loe -

eapaflolee, en lo que fue la Nueva ÜJpafta, se encuentra en 

los repartos y mercedes otorgados a los conquiatedores, -

para compensar los servicios prestados a la Corona. 2 

La propiedad de los espaflolee adonte dos modali 

dades: a) Individual y 11) Comunal. 

Propiedad Individual: Este tipo de nrooiedad --

1 .- Enrique Flores Cano. Ori~en y Desarrollo -

de los Problemas Agrarios de M4xico. 1500-

1821. Ed. SEP Lecturas Mexicanas 26 Serie 
Pag. 23. 
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sur~e con los primeros repartos de tierra.e realizados por 

Hernán Cortás, y con los posteriores efectuados ~or ln c2 

rona directamente. i.mtre las instituciones que dieron or~ 

gen a la propiedad individual debemos sefialar las si.;uie~ 

tes: 

a) blERCEDES 

Consistía en la potestnd del soberano de donar 

determ.inP.do bien rea1engo- en nuestro caso tierra.e- a --

efecto de co~penear los servicios prestados a la Corona,o 

bien estimular la lealtad e identidad del reinado. 

Esta donaci6n se hacía mediante un orocedimien

to administrativo prácticamente ante el cabildo, el virnf{ 

y el golDernador, quien hacía la nsi¡o;ne.ci.Sn del predio.El 

lDeneficiario debía cumplir con loe siguientes requisitos: 

a) toamar posesi.Sn de la tierra, tres meses despu~s de -

otor~ad~., b) poblar y edificar los terrenos, c) cultivo y 

siembra de las tierras, d)introducci.Sn de nuevos cultivos 

al i&Ual que t6cnicas agrícolas y para el olantío de ar-

boles, e);irohibici.Sn para enajenar la tierra donada, en -

los primeros cuatro afias; pasado eete tiempo se permitía 

transmitirla, f) a los que abandonaran la tierra se les -

castigalDa con multa y reversi6n del predio de regreso a -

la Corona y, g) prohibici.Sn de vender las tierras a los -

olerig:os. 

b) CABALLERIAS 

Ea una tierra mercedada que se asipna'9a en f'un

ci6n del grado militar del conquistador. Esto determinalDa 

la extenei6n, caracteristicas y destino de la tierra. lle 

2.- Raúl Lemus García Op. Cit •• Pag. 85. 
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ah! que la caballer!a combine el aspecto distributivo de 

la tierra 1Jara actividadee agrícolas-ganaderas, asignaci-

6n de ganado mayor y menor e igualmente es una medida --

agraria e<;uivalente a 42-79-53 hectareas. 

c) PEONIAS 

2orci6n de tierra ~ercedada nue se asi¡;tlaba ~ -

t!tulo personal a los que conquistaron y que integraban -

la infanter!a. Al i,t!;Ual que la caballer!a se mezclaoa la 

distribuci6n de la tierra con fines agrícolas-ganaderos, 

la asignaci6n de ge.nado mayor y menor y, finalmente , la 

peon!~. ~e reduc!a a su aspecto de medici6n (8-55-90 llec

tareas), superficie menor a la caoaller!a. De esta forma 

esta9a conformada una. peon::Ca. 

d) SUERTES 

~arrano o.ue se otorgaba a título particular a 

los colonos, que destinRban a sufra&ar el sostenimiento -

de la fBL!ilia. Su extensi6n era de 10 hectáreas, 9 áreas 

y 68 centiáreas. 

e) COMPRAVENTA 

Ineti tucicSn jur!dice. básica dol dorcho romano, 

la cual fue desarrollada en plenitud por los españoles en 

nuestro suelo, a fin de formalizar y apropiarse de los t~ 

rrenos de loe indí~ena.e y, en menor ndmero, de los ~rodio 

incultos. En los albores de la Conquista existía la probi 

cidn de enajenar los terrenos durante los primeros cuatro 

al'ios, contados a partir de la asignacicSn de esos inmueble? 

transcurrido est9 lapso de tiem~o eKist!a la lioertad pa

ra venderlos, excento a los reli¡!'iosos o a las 6rdenes de 
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nue formHoan parte. Más tarde (1571 i se penni.te a lo" in

dios que venda.~ sus tierras, en tanto cubrieran los re~U!, 

sitos procedimentales correspondientes. Con esto se expe

ditaba el CEl!!!ino del arrebato de la ,,ro~iedad ind:!gen" -

por espafioles y posibilitaba l~ fi.r,ura de la com,,osici6n, 

que es el más s6lido ~tecedente de la h'lciende :nexicsna. 

f) CONFiii •IACI'S 

La mayor!a de lo.a tierras cedidas por ).n Corona 

no fueron debidamente reauisitadas y t:!tuladas. Esto ,,ro

pici6que los ,ra~ietarios poseyeran una meyor extensidn -

de terreno que la amparaaa por el t!tu1o correspondiente. 

fara re~arizsr esta aituacidn la Corona estableci6 el -

procedi~iento de confirmaci6n, con el cual el prooietario 

legalizaba su t:!tulaci6n de forma y fondo de esa posesi6n 

para transformarla en pro'!)iede.d. 

g) PRESCRIPCION 

Fi,;ura clásica del derecho romano, emoleada corro 

medio para adquirir la propiedad inmueble: es una de las 

formas que permiten transformarse de ~oeeedor a pro~ieta

rio. O sea, que aquel que poaeeyera tm predio en forma P!! 

c!fica, pdblica, continua-no es9ecifica el tiemuo-, con -

ánimo de pronietario, estaba en oosi~ilidad de invocar la 

prescripci6n ante los triounales de la Corona. Con esto -

se convertía en pronietnrio. Es de aclarar que la ?reecr,!> 

ci6n no progreea~a en al&UflOS casos en el reino. 
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PBOPli:iDAll co:~UllAL. 

Bntre las formas de propiedad se encuentra la 

de car~cter coaunal, que comprende diversae figuras,al-

cunas exclusivas de loe ind!cenes -como la.e tierras de -

com6n repartimiento- 7 algunas de los espal'loles-como la 

dehesa-, entanto que otras esta•an \ajo el dominio con-

Junto de los espal'loles e ind!t;enoe - como los montee, -

paatoa 7 aaurui. 
Sin lucar a dudas el ejjldo es la figura central 

de estas formas de propiedad, dol que heredemos la domi

nacidn y denominacidn y m~s tarde tranaforma sua omjeti

voe en unidad de produccidn 7 de auetento para sus inte

crantee. 
a) .PUNDO LSGAL 

& el 6.rea territorial destinada a la fundaci

dn de los pue\loe, villas, eto, por los eepal\oles. De -
ah! que tundaiaentBl.aente estos terrenos, estln destinado 

a resolver necesidades colaetivas de la po\lacidn, ta1ee 

como1 escuel"f, mercados, ple.ZBB cal.lee, templos, etc •• 

Por otra parte t11111miln en el fUndo legal se -

contempla lo relativa a loe soleres, que eran propiedad 

illdi.vidual, para edit'icar lee viviendas de cada una da -

las person!\B. Es de notarse que al delimitarse el tundo 

no adlo se contempal.~an las necesidades preeantes,aino 

18" futuras, como producto del crecilliento de la po~la

ci4n, el punta central. del pomlado era le icl.esia. 
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lt) Da!ESA 

Superficie de terreno destinadn a la cría y PI\§. 

toreo de ganado mayor de cenado mayor y menor da loe ee-

paftoles. Para el canado maYor ee di•idta en: l) Un sitio 

oon une supert'icie de 1755 hectareas, 71 4raas, 'I el cri.!!. 

daro con llUperfioie de 438 heotoh-eae, 90 ih-eas y 25 oenti 

4reas. Al canado menor se le deetinalten las ai,guientee h.!!, 

redadas: 1) Sitio con una superficie de 780 hectoh-aas, 27 
4reae y 11 centioh-aas, y el criadero con una oxtenei6n da 

195 hecUreas, 6 oh-eas y 77 centioh-eas. 

c) BBDUCCIONBS DE INDIGENAS 

Localizaci6n da loe pueltloe de indioe donde aa 

conoentralta la pololaci6n, a fin de divulcar el idioma y -

la fe cat6lioa, al mismo tiempo que tratar de protecer su 

patrimonio cul:tural y, en especial, sus tierras. 

d) BJIOO 

Del latín exi tWI, que e qui vale al C&ml>O que ea
t6 localizado en las orillas de los pueltloe. Dietincuimoe 

el ejido en funci6n de eue poltladoras 'I ueutruotuarioa ~ 

desde dos 4nt;Uloe1 a) el e~ido ds loe indicenas, con ont.!!. 

cedantee en el calpulli o chinenoalli y lt) el da loe eap.!!. 

aolee. "Bl ejido espaftol era un solar situado a la ael.ida 

del pueltlo, que no ee laltra, ni planta, destinado al ao-

laz de la comunidad y ae conooi6 daade hace muchoa aicloe 

' ae cre6 con cardoter comunal o inajenaltl•"• ~ 

e) PROPIOS 

Son los terrenoe rdsticoe y urloaaoe propiedad -

de los BYUntamiantoe, deetinados a eutracar el suto co-

rriente del pueblo, lo mismo que los servicios pdltlicce -

3 .- Martba Cbbez Padr6n. Op. Cit. Pag. l 71. 
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de la comunidad. La extensi6n dd loe propios iloa acorde 

al tBllei'iO del municipio. 

t') TIERRAS DE COhlUN REPARTlidlilNTO. 

Br-an lotee aaipedoe a lae fEilllilias ind!cenas, 

con pleno derecho de poeeei6n pera usut'ructuarloe y así 

poder cenerar loe 0roductoe e ingresos pera el soeten:lm! 

anto de la t'B11ilia en cuaeti6n. Su reg1men se acercaloe -

al da los calpullis, en el que le propiedad era de carAJ!. 

ter precario, esto es, que no pod!a hipotecarse, enaje~ 

naree, traneaitirse (excepto herencia e la t'Blllilia), etc 

ada•4s dalo!e cultivarse en forma ininterrumoida, ya que 

tres el'lo~ consecutivos sin cultivo eran causa de priva-

cidn del derecho sobre el lote. 

e) MONTES PASr<IS Y AGUAS. 

Tanto eepaflolas como ind!«enas debían diat'ru-

tar en comdn los montee, los pastos y lea aguas, BllÍ lo 

eetaloleoi6 Carlos V en una oldule expedida en el e.Bo de 

1533. 
INSTITUCIONISS DE TIPO INTlll!llEDIO 

Comprende alcunas f'ormas de tenencia de le ti!, 

rra, COllpoeieidn y oapitulnci6n entre otr .. , que f'ormal! 

zaban al rag!11en da propiedad, ejustilndoee a loe procecl!. 

mientoe eetalolecidoe, y aa! el espel'lol pensaloa ya de ser 

poseedor a propietario, e• ta.to que en las capitulacio

nes se orientaloa a aspectos de pololaoi6n y diversas for

mas de dietriloucidn de la tierra. 
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COlllFOSICION 

Ka un eintema para regular y ti tulsr le tierra 

usurpada o poseída en exceso por los eepeflolee, por un -

lapso euperior a loe diez al'loe, ein causar perjuicio a l 

propietario ind!gena ¡ al :n1B1110 tiempo ape&"dndoee a los -

procsdiiaientos eeta9lecidoa y cubriendo el monto estipu

lado para asa b.eredad, 

CAPITULACIONES 

La Capitulacidn, ora el contrato suscrito en-

tre la autoridad y el espaflol, en el que se comprometía 

a po9lar las tierras deaouliiertos, 

aKAL6NGOS 

Realengos eon loe repartimientos de terrenoe, 

que como su nom9re lo indica, se reaervello. el rey para • 

disponer de ellos se&d.n su volunto.d, o sea, lae nueva• -

tierras conquistadas a nom9re del so9erano, a las que -

late no ha9ía destinado a un servicio pd.l>lico, n1 cedido 

a título t;ratuito u oneroso, a individue o corporaoidn. 

PROPIEDAD ECLESIASTICA, 

La propiedad eclesillstica era una de lo.e torm~ 

lidadee primordiales derivadas de las Bulas del Pa~a Al.!!, 

jandro VI, la evancelizacidn de los indios de Am4rica, -

la Ley III, .T~ulo II, Li'llro IV de la recopilaoidn ordend 

"VaYan en cada uno de loe navíos, que ruaren a deecul>rir 

dos pilotos, si ee pudiesen b.a"19r, y doe eacerdotea, cl4 

.rigoe e reli~oaos, para que ee empleen en lo. converaidn 

de loe indios a nuestra santa re catdlica", 

Las instituciones religiosas llegaron a adqui

rir &:rendes propiedades territoriales, a peear de que --
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se le eeta9a prohi9ido, pero en virtud del eep!ritu rel;!.. 

t;ioeo que prevalecía en la &poca y que determina9a el -

otorgamiento de grandes donaciones, en 9ienee territori~ 

les, al clero. Es aa! como de un estado de completa mie!. 

ria, con el tiempo l.ogr6 acUJllular una gran fortuna. La 

concentraci6n de 9ienee ra!cee en manos' del clero no e6-

lo afecta9a a la econom!a de la Nueve Eepnfle., lo, que -

provoc6 el consiguiente descontento eocial, sino que ad.!. 

ade atecta9a al erario pd9lico puesto que la l&J,eein go

za9a de variae excenoionee. La tol'l!la en que el go9ierno 

eepal'lol controló la expansión de la propiedad territori

al del clero !'Ue a travee de la nacional.ize.ci6n de loe 

9ienee en propiedad de la iglesia. 4 

.Qi ae! como se encontra9an die tri buidae las -

tierras entre loe eepai'lolee e ind!genae cuya reparticidn 

eieapre tavorecid a loe intereses de loe oepal'lolee loe -

que pcee!an las mejores tierras, la torma de eu explota

ci6n se analizarll. en el cap!tulo pr•cedente. 

Jos& Ra116n Medina Cervantes. Op. Cit. 

Pacu. 55, 56,57,56. 
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2.2.- LA EXPLOTACION DE LAS TIERRAS DURANTE LA COLONIA. 

El. regímen de tra'llajo a&r!cola se apoya'lla en 

la aervidwnbre del pe6n, expoliado, vejado, e inic11a111en

te explotado de por vida. Conforme a la estructura feu-

da1 del virreinato, la explotaci6n au!cola se finc6, -

1'UndB111ental3ente, en el tra'llajo esclavista obtenido me-

diente los repartimientos de indios, Adn para el pe6n l!. 

re que te6ricwaante contrata'lla su tuerza de tra'llajo por 

un mísero ea1ario, se ruaron ideando procedimientos de -

sometimiento y repreei6n que lo acerca'lla a la esclavitud 

El. sistema de explotaoi6n llQ!cola en la Colo

nia sufre modificaciones como la introduccidn del arado, 

la alzada y la hoz que se com'llina'llan con los instruaento 

prehieplinicos, Se introdujeron cultivos º°"'º trigo, art11: 

avena, ce'llada, hortalizas como la ce'llolla, ajo, etc., -

frutales como manzana, hico y otros. Paralela: a la agi

cultura crece la ganader!a, con pies de cr!a traídos de 

Eepal'la como ovejas, caras, cerdos, caballos, bueyes y 

asnos. 
Tres son las fUentee que proveían de fuerzru. ., 

de trallajo a la ..,;ricul tura colonial, todas ellas dentro 

de un rec!men de inhumana explotaci6n, a sn'ller: a) Ll -~ 

peonismo; '11) La Encomienda, y o) la esclavitud. 

BL PEONISLIO 

La lira contrataci6n de la fUerza de tra'llajo 

esta'lla aceptada y regulada por la Corona y el Virreinato 

mas no era significativa, ya o.ue exiet!a una mejor o--
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ci6n en la encomienda. As!, la B&?"icultura ten!a inoorp~ 

radoe peonee, con sueldos promedios de uno n dos reales 

diarios. Por otra parte el ollreje, que ea el antecedente 

de la fábrica, principalmente contrate~ ollraroe pare ~ 

las minas con salarios de un real y medio diario. 

ESCLAVITUD. 

Se eacontra~a regulada por loe azteca~ en la -

4poce prehispánica, difiriendo da la aplicada por el d..

recho romano en el apartado del derecho de gentes. Le -

lecieleci6n indiBllB, formalmente protectora de loa indí

genas, no eceptalla le esclavitud pare esta clase social 

que eubeanaaa con la introducci6n de negros a.frioanoe a 

la Nueva &!pafia, medida cravada por la Corona, eecdn 06-
dula de 22 de Julio de 1513 y otras on que ee awr.entaae 

la cuota de referencia. De hecho al negro ae le ubic6 on 

las más duras tareas, eetaaa proeorito para determinados 

puestos¡ en euaa, vivid en oalide.d de esclavo, similar a 

las cosas. 

BNCCldI ENDA 

EB una instituci6n de derecho pdblico que ee -

desarrollMen la Nueva Bepal'la, mediante la cual el eoae

rano espaRol otorgaae a loe conquistadores (encomendero~ 

en enoomienda a indfpnae, a tia de oapaoit..rlos en 1111a 

t4cn1ce u oficio, de catequizarloe e inetruirlce en al -

idioma eepal'lol. Por contra el encomendado p&«aaa un tri

buto, al icual que el desarrollo de traaajoe que le ord!, 

nn9e. el encomendero. 
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La encomienda surge en •l aedievo; en Bepllfla 

que a los encomenderos se les entre¡faltan villas castilla! 

o tierraa an donde oosaNJi rentas a la Corona, de le11 -

que reoilt!an una parte, otorc&nloles la oltli•aoi6n de d,! 
tender loe dominios territoria1es de la encoaienda. 

De la metr6poli se trasplanta la inetituoi6n -

al nuevo mundo. Le. encomienda se introdujo por primera -

vez ea Aalrioa en la Isla Bapaflola, hoy Santo Dominco, -

~or Criet6bal Col6n. En la Nueva Espafta la aetableoi6 -

Herniln Cort&s con modalidades peculiares, 7a que vicula

lta estrechamente a la tierra y era hereditaria. 

La encomienda decener6 en una inetituci6n de 

tipo esclavista, en la que el encomendero ara duefto de ll? 

vida y hacienda de loe naturalee encomendados, y a q~te
neo tratalta con gran rigor y despotismo. Laa leyes eena

ftoles prohiltieron otorgar encomiendas a ministros eole

si'8tioas 7 ee t8111ti4n dirijida hacia loe extranjeros; -

asilliemo limitaron el ndmero de encomendado• a trescien

tos naturales. 

Las formaa imperantes de explotaci6n de la ti,!!. 

rra en la Nueva Espafta ee tradujo en el tiempo en escla

vitud para el ind!gena, lo que finalmente trajo la con-

secuente Independencia de M&xico. 
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~.3.- EL MOVIMIENTO INulil'ENDIENTE DE 1810, 

~a 11ram4tica desigualdBá existente entre loa habi

tantes, que era eoon4mica y cultural.¡ la aiaparataa.a aiatri

buci4n ae la tierra, t'ueron lRs causas re~t~s y Vf!raeaerns -

de la sangrienta pugna entre insurgentes y loe raaliataa de 

1810 u 18~1. En los comienzos del siglo XJ:X, a6lo treinta ~ 

mil personas sabían leer y escribir en una poblaci6n ae alr~ 

deaor de seis millones y medio de habitantes¡ a6lo los espa

ffoles naciaos en la Peníneula poaían ocupar loa altos cargos 

gubernamsntalee¡ s4lo loa eapa.i'l.oles y algunos criollos tenía 

en sua manos el comercio y la inoustria, y e41o unoe cuantos 

inaiviauoa privilegiadoe y el clero eran aueffoa ae caei toco 

el territorio de la naci4n. Una sociedad así no poaía flore

cer ni ser feliz, no poaíe marchar hacia eaelante ni logara 

el aeaempeffo ae p4~el ae importancia en la historia ae la et 
vilización. Una sociedEUI así constituida no poaía mantenerse 

como charca quieta por tiempo inaefilliao; tenía que agitarse 

alglÍn aía, en un momento aaao, como se agit4 al o!r el pri-

mer grito ae rebelaía, cuyo eco se repiti4 ae monta.i'l.a en mon. 

talla. Algunos criollos, moviaos por legítimas ambiciones y -

el anhelo aa tener una patrie¡ algunos curas pueblerinos con 

ingresos ae 100 a 120 peaoe al ano, y miles ae inaios y mes!. 

zoa ignorantes y en l~ cayor miseria se arrojaron al torbe~ 

llino ae la revoluci6n, 

La Inaependencia de M4x~co, como es eabiao, no la • 

coneumaron loe insurgentes sino quienes loa nab!an combatido 

con aefla inauaita a sangre y fuego. Pue tan sdlo la inaepen-
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dencia política de Espalla lo que favorecid a los criollos y 

a los mismos espalloles avencindados en el país. El mestizo 

y el inaio continuaron a.rrastranao su aura existencia de -

parias. Es cierto que, desae 1oa primeros afios posteriores 

a lB~l, loe nuevos gobernantes se ocuparon ael problema oe 

la tierra, pero tal vez sin el enfoque apropiado, Pensaban 

que el problema consistía en una aeficiente aistribucidn de~ 

los habitantes sobre el suelo y no en UO"- ma.:19. distribucidn 

del suelo entre los habitantes, como •ralla realidad, Ade-

m4s se tuvo la ittea de traer colonos europeos Para que ex-

plotaran loe territorios poco poblados y as! incrementar la 

proauccidn y al mismo tiempo influir en el aesenvolvimiento 

cultural del ina!gena, Toao esto, seguramente por imitacidn 

ae lo que se sab!a se estaba haciendo en loa Eataaos Uniaoe. 

No pensaron nuestros primeros legioladores que la -

importacidn de gente de Europa significaba acrecentar el ná

mero de explotadores del labriego nativo, por la razdn ele-

mental del me,yor grado ae evolucidn econdmica y cultural de 

aquellos. üe suerte que desde el gobierno de Iturbide hasta 

el 11l.timo gobierno ae ~"'1ta Ana, se expiaieron varias leyes 

ae colonizaoidn con el proposito obvio de poner bajo culti

vo por extranjeros y mexicanos los terrenos improauctivos. 

Ninguna de estas leyes aio resultaao positivo, tanto 

porque no vinieron colonos europeos como porque loe labraaom 

indígenas, que no sabían leer y vivían en eu me,yor parte le

jos ae los centros urbanos, ignoraban la existencia ae talee 

leyes; por lo anteriormente expuesto no ee sefta.:taran para e~ 
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te estu41o 1as 1eyee que se emitieron durante esa 3pooa pue§ 

to que no tuvieron reeu1tadoe positivos ninguna de e11as, El 

doctor Mora sabía perfectamente que e1 prob1ema de 1a dietri

bucidn de 1a tierra es :fundamental. en e1 deearro11o de una n¡¡ 

ci6n. :aneaba que para que la poblaci6n prosreeara en una re

p~blica naciente era menester que las tierras se aiviaieran -

en pequeflas porciones, y que ia propiedad puaiera trasmitirse 

con mucba faclidaa. Aeu parecer cuando las tierras se dan a 

loe inaiviauoe que no las habían aaquirido con su trabajo e -
industria, sino por una concesi6n ¡¡ratuita de la ley, nunca -

sabr&n apreciarlas ni sacar aeellas el partido de aquellos e.u 

yoe hábitos de laboriosidad lee han proporcionado lo neceoa~ 

rio y verlas como propias, teniendo en elLaa un capitel. aiep~ 

nible en cual.quier LlOmento. En resumen, ee partidario de la -

pequena propiedaa y de que ésta sea trabajada p~r el propiet~ 

rio. ~ostiene que la propiedad de la tierra aahiere al aueno 

a su patria con mds fuerza y tenacidad que cwil.quiera otra, -

puesto que exolu,ye la facilidad que tienen loe que subsisten 

de la industria para salir ae su pa!s, llevdnooee de su cau

da1 en une certera. Ademi!.e pudo agregar !llora que la tierra -

4espierta amor en qu!en la fecunüa con el auaor ae su cuerpo 

y el desgaste productivo ae su energ!a • 

.l/Urante la Independencia ae M&xico loe bienes ael Cl~ 

ro aumentaron loe !>rimeros ai'loe aespu6e de la revoluci6n, Mo

ra hizo un estuoio minucioso sobre la cuantía de taJ.ee bienes 

en 1oe comiensos as la cuarta aeci!.da del siglo XIX, llegaado 

a la concluei6n de que escend!an e al.go mds de lº/9 millones -

menos de peoeos. El doctor Mora, quien no obstante su inveoti 
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dura eaceraotal trat6 en 1833 de que en Mlxico fuera su

primida la contribuci6n que ee hac!a a la Iglesia por me

dio ae loe aiezmoe que conetitu!en una contribuci6n ruino

sa no e6lc porque se cobraba sobre el total y no sabre ol 

l!quiao de loe proauctcs, sino porque no ee reduc!a a loe 

frutos eepontaneoe dO lR tierra, sino que abarcaba a loe • 

carácter industrial, 

"Lo que ocurri6 entre l8il y 1854 etapa do gesta

cidn de nueetra nacionaJ.i~acl, era necesariamente lo que d~ 

b!a ·ocurrir. Al advenir la vida a la vida i.D.dependiente, -

Mlxico ee encontr6 faJ.to ae loe elementos eolliaJ.ee necesa

rios para constituir una verdadera naci6n. Acostumbrados -

sus habitante .. a callar y obedecer durante tres largos si

glos ae aominaci6n eepal'lola, tuvieron que iniciar eu ruta 

a travás do un dramático per!odo de anarquía y luchas, en 

busca ae la formula que sirviera ae base para construir la 

nacionalid&<I, Al coneumaree la Independencia, domi.D.aba l.a 

sociedad un clero poaeroso que en 300 eftoe·ae fanatiBJDo -
hab!a logrado acw:iular en eue manos la mayor parte de la -

propiedad ra!z de la naoi6n, La guerra de Independencia h~ 

b!a creado una claee militar que antes no exiet!a, y que a 

partir ae 1821 obtuvo aeceneoe y priVilegioe que le permi

tieron influir preponderaatemente en la vida del Estado, -

meaiante eu ooupaci6n favorita de hacer pronunciamientos, 

convertida casi siempre en el brazo armado de la Iglesia. 

Toao elemento de orden fue aeetruido por el eet.,. 

do permanente ae guerras civiles y de anarquía que parecía 

conaucir el pa!e a eu total e inevitable ruina. En el bre-
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ve períooo oe 33 años hubo un Imperio¡ se aictaron 5 Ccns

ti tuciones; sP, estab1ecieron aoe rea!menes fedcra1es y aos 

centralistas¡ ocurrieron dos ¡¡uerras con el extranjero, en 
la última de las cuales el país sufri6 la mutilación de la 

mitad oe eu territorio; y en las postrimeríao de este perí~ 

do, lanta Anna, con el apoyo ae 1oa coneervaaoree, estable

ció la mAe oprobiosa aictaaura, • 5 

En ~ep•i•mbre ae 1821, lu junta üubernativa desig

nó a loe miembros ae la regencia, nombrando a Iturbide pre

sidente de ésta y confiridnaole aaemde, el cargo de genera

lísimo del Ejdrcito. Iturbide coneoliod de esta manera su ~ 

posición de jefe del partido militar criollo que aspiraba -

o sea al gobierno permanente del país. 

El Imperio ae Iturbide c~76, falto ae apoyo mili

tar y político, sienoo substituido por un Supremo Gobierno 

provisional ejecutivo. Los republicanos entre loe que figu

raban antiguos jefes insurgentes, consumado el aerrocamien~ 

del regímon imperli.al, se eeparabam oe loe borbonietae, Mu

chos ae loe partidarios oe IturbidB se unían a loe republ~ 

canos. Pronto éstos iban a diviairee en feaeralistas y cen

tralistas. Loe borbonistas, cuyas aspiraciones políticas h~ 

bían sufrido rudo golpe con la repulsa que del ?l!Ul ae Igu~ 

la y el Trataao ae C6rooba hab'an hecho el Uobierno espellol 

a~ convirtieron en centralistas, ee aecir, partidEU:tios de -

la república única e inaivisible. Los españoles, el clero y 

sl.gunos jefes militares se afiliaron también al centralismo 

pero en 1824 triunfaban loo feaeralistas y ~Axico se conve~ 

t!a en una RepÚblica Federal. 

5 .- Agust!n Cue Cánovas. Hietoria ~ocial y Econ~ 
mica de I~6xico. 1521-1854. Eai torial Trillae 
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Iturbiae el-bor6 un plan que se apartabR en vari~ 

puntos ael proyectado en Las Juntas ue la Profesa, y que ~ 

firm6 en Iguala el G4 ae febrero ae l8~l. 

El plan ae Iturbide se reauc!a a proclamar la in

depenaencia absoluta ael trono espe.T.ol, a establecer un go

bierno monllrq~ico moderaao, a proteeer la religi6n cat6lica 

como dnica en el pa!s y a ofrecer el trono ae M4xico a Per

nsnao VII o a falta de 4ste, a un príncipe de la familia -

reinante. Y para simbolizar las tres garantías funaamenta

les ae eu plan, religi6n uni6n e independencia, aaopt6 el -

pabell6n de tres coloree, actual insignia ae nuestra naci6n 

que es el color ae nuestra bmiaera. 

El ~G de septiembre de 1821 comenzaron a entrar a 

la capital mexicana las tropas trigarantes, el a!a 27 de 

septiembre ae lB~l a las die~ de la me.l'iana aol memorable 

dÍa entr6 Iturbide seguiao de su Estado Mayor y del grueso 

ae sus tropas, que ascena!an a 16600 hombres, habienao for

mado a la vanguardia ~e las fuerzas al General Vicente Gue

rrero. En la esquina ae ~an PranciacG aonae se encontraba & 

el Convento, el ayuntamiento hizo la entrega de las llaves 

de la ciudad a Iturbide, quien continu6 su camino hasta pa

lacio, deeae aonde, en compañ!a ae ot~onoju, preeenci6 el -

desfile final ae su ejercito. As! fUe como so consumó la I11 

dependencia ae la Nación e Iturbiae airig16 un discurso al 

pueblo aicienaos "Ya estais en el caeo de saludar a la Pa

tria Indopenaiente, como os anunci4 en Iguala ••• Ya sabeis -

e.hora el moao %ª eer librea¡ toca a vosotros senaiar el de 

ser felices". 

6 .- Angel Miranda Baaurto. La Evoluci6n de M4xi

co. Segundo curso ae la historia ae V.4xico. Preparatoria. 

Eaitorial Herrero. Paeina 93. 
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2,4.- LA CONSTITUCION DE 1824, 

El d!a 4 de Jctubre de 1824 fue publicaaa la Con~ 

tituci5n Pedera1 que eatablec!a una forma ae Gobierno eeme

j31lte a la ae las Estados Uniaos. ~l poaer legislativo era 

aeposi taap en aos Clhiaras. Loe diputados iban a sor aesigilj!. 

ttoe por eiectores, en tento que loe aenaaoree iban a ser d• 

por caua eetaao, El Preeiaente y el Vicepreaiaente ae la R~ 

piiblica, elegiaos por lae Legislaturas ae loe Estaaoe, clur~ 

r!an en su cargo cuatro alloe, Victoria y Bravo, aeeignaaoe 

Preeiaente y Vicepresidente, tomaron poeeci6n ae uoue car~ 

goe el 10 ae Octubre ael mismo allo, La Ciuaaa ae M&xioo fue 

declarada residencia de loe poderes de la nacidn y convert~ 

da an ~istrito Pederal, El 24 de diciembre de 1824, el se~ 

gundo Congreso Constitu;¡ente conclu!a eue tareas, 

A continuaci6n transcribiremos loe artículos ae lJ. 

Conetituni6n de loe Este.O.os Unidos Mexicanos de 1824. 

"Art, l •• - La Naci6n Mexicana es para siempre li

bre e indepenuiente ael gobierno espal!ol y as cualquiera ~ 

otra potencia. 

•¿,- :lu territorio comprende el que fue eJ. virre~ 

nato J.lamaao antes Nueva ~Bpalla, el que se uecía oapitan!a 

general ae Yucatdn, el ae las comanaancias llamadas antes é 

ae provincias intern!!.B ae Oriente ~ Occiaente y el ae la al. 
ta y baja California, con loa terrenos anexos e islas aaya

centes en ambos marea. 
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"3.- La religi6n de la Na.cz6n Mexicana es y eerd 

la cat6lica, apost6lica, romana, La Naci6n la protege por 

leyes sabias y justas y prohibe el ejercicio ae cual.quier 

otra. 

"4,- La Naci6n Mexicana aaopta para BU gobierno 

la forna cte íl.e ,,:blica representativa, popu.l.ar y feaeral. 

,JI,- Lae partee ae esta Federaci6n son loe Eeta

áoe y Territori?B eiguientass el Estaao de Chiapas, el de 

Chihuahua, el ae Coahuila y Tejas, el de '1lll'ango, el de -

Guanajuato, el de X4xico, el ae Michoacán, el ae Nuevo Le-

6n, el de Oaxaca, el ae Puebla de loe Angeles, al de Quer~ 

taro, el ae San Lu!e Potosí, el de ~onora y Sinel.oa, el de 

Tabasco, el de las Temaulipas, el de Vere.eruz, el de i.al.iJl 

co, el ae Yucatdn y el ae loe Zacatecas; el Territorio de 

da la Alta Cel.ifornia, el ae la Baja Cal.ifornia, el de Co

lima y el ae Santa Fe de Nuevo M&xico. Una Ley constituci2 

nal fijard el carácter de TlaxcaJ.a. 

"6.- Se divide el Supre'mo Poaer ae la l'ederaci6n 

para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Juaicial," 

JJurante la etapa oomprenaiaa entre 1821 y el 23 

ae junio ae 1856 observamos que el problema agrario conti

nu6 agravdnaose en BU configurac16n¡ se reconocía la exis

tencia ae una aefectuoea aietr1buci6n ae terree, pero se -

quer!a resolver aicho aspecto e6lo con redistribuir la po

blaci6n, promovienao la colonizaci6n ae loa terrenos bal~ 

a!oo, principalmente ae las fronterae y zonas aeapoblaaas.e 
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Era inaaecuado tratar ae resolver un problema ~ 

rio ya 9len<;mente formado y compuesto ne muchea facetas, -

tllA .al.o con colonisaci6n¡ y toaav!a mds, ne coloniaaci6n; 

en terrenos no cultivables, como eran loe balaíoe. 

T aunque teoricamente encontramos preceptos de La 
yes aa Colon1zaci6n ae magnifico contenino, las soluciones 

legielativae tennieron a ser mds pol!tioae que tdcnicae.Ae! 

trat6 ae convertirse a loe militares en campesinos, ae ele

~entoe ae acci6n en elementos ne eetablliaaa, preferienao

loe incluso sobre loe aerechoe inaiecutiblee ae loe vecinos 

ne un lugar; por otra parte, ee pretena!o ingenuamente su

bir el nivel cultural ael ina!gena mezc14naolo con el ex--

11ran~•ro en las nuevas colonias, olvia~noee ne que el abo

rigen hab!a sino explotaao por el elltran~•ro durante tres -

siglos. Bra olilri.o que con ta1ee medinas, no ee renistribuysi. 

ra la tierra, ni la población, ni ee reeolviera el problema 

que afectaba al agro. 

"Lo m4e grave fue la tergivereaci6n ne las normas 

que permitieron la fatal colonización extranjera en e! Nor

te ne la Repdblica y que peovooaron el aeemenbramiento aelf 

pa!111 cara reBUl.t6 la experiencia que en esta 'poca eirv16 

para que en llldxico se sentaran las bases lega.lee estrictas 

meniante las cual.es un extranjero puso.e obtener tierras po¡: 

que nos costó la mitaa ael Territorio N!oional, el sacrifi

cio o.e mucnos mexicanos, y el. asentamiento ne un maligno -

precea•nte que tratar"1 ne utilisar en la etapa siguiente, 

loe Be in.o e ae la intervenci6n Tripartita • .,7 

7.- ll!artha Chavez Paar6n. Op. Cit. Pag, :.!l."{. 
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2,5,- LA CON:ITITUCION uE 1857. 

La Constitución Política ae 1857 se aeoret6 en -

nombre aeuios y con la autoriaaa aal pueblo mexicano, pues -

no consignó lR libertaa ae culto•, BUscitilnaose al. respecto 

acalaraaoa aebates, 

Bl artículo 27 ae la Constitución ae 1857 aeolaro 

por una parte eu concepto ae propieaad como garantía indivi& 

aual., y por otra, reiter6 los principios ae aesamortizaci6n 

en contra ae las corporacionee civiles y eclesidsticas, di~ 

cho artículo dispuso textual.mentes "La propieaaa de la~ per

eonaa no puede ser ocupada sin su consentimiento, aino por -

causa de utilidad pdblica y previa indemnizaoi6n. La Ley aa

terminar' la autoridad que deba hacer la expropiaci6n y lo• 

requisitos con qus esta h~a de veri:ficarea, Ninguna corpol"ll 

ci6n civil o eclesi4stica, cualquiera que eea BU car4otar, -

donominaoi6n u objeto, tendra oapaciaad legal para aaquirir 

en propiedad o Bdministrar por a! bienes raíces, con la &ii

ca excepQi6n de los edi:ficioe destinados inmediata y directa. 

mente al servicio u objeto de la instituci6n,• 

Bn BU artículo 72, :fracci6n XXI, oeffalo que el Con. 

greso tenía :facultades para dictar leyes sobre colonización, 

Con la expedici6n ae esta nueva Constitución al. ~ 

igual que con la de 1824 el Clero volvi6 a estar en contra 

ael Gobierno y ae la nueva Constitución y la pugna política 

la real.izaba en forma :franca y abierta contra ael gobierno. 

Loe anteriores artículos son los puntos fundamenta 
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mentales de la cjnstituci6n ae 1857, que en ~or o menor 8 

grao~ explicaban el creciente problema agrario ae esa «poca, 

puesto que el. reiterarse oonstitueionalmente la incapacidad 

de las corporaciones civiles para adquirir o administrar bi~ 

nee ra!eea, loe pueblos dejqr4n de ser dueffoa 4afinitivoe de 

sus ejidos, desapareciendo la propiedaaA inalienable, imprefi!. 

eriptible e inajenable de las comunidades agrarias y confir

mdndoae la entrega ce estas tierras en manos ae quien las d~ 

tentaba, pero en calioaa de propiedad particul.ar. Los affoa -

siguientea a la promulgacicSn ae la Coneti tuci6n de 185'/, po

co a poca fue aeaaparecienao el sistema proteccionista ael 

intt!gena lo que propicid el aespojo aeeua tierras por lllise~ 

ria e ignorancia, lo que contribuyd a acreoentar el problema 

agrario. 

HLos regímenes gubernamentales ael U«xico Inaepan

oiente hasta noviembre ae 1910, hab!an intentaao resolver el 

problema colonizado en terrenos bala!os, pero preten4ienoo -

en este forma, ahogar la~ vocea visionarias ae loa precurso

ree oe la Reforme Agraria, pero los fracasos ae las Iivee de 

ColonizacicSn y Bald!oe con sus aesaciertoe e ineficacias ai¡t 

ron ia razdn a HiaaJ.go, Morelos 7 a Ponciano Arriaga, cu:rao 

iaeea cobraron nuevamente vigencia seHal.anoo que el problema 

agrario aeber!a resolverse conforme a nuestra ancestral con• 

cepto ae propiedad con funei6n social. y ae que la tierra de

bería aa estar repartida en manos ue mucnoa, en pequenas Pºt. 

ciones que caoe quien atendiera aireetamente con su trabajo, 

en forma constante, para beneficio familiar, social. y nacio

nal,º 8 

8 .- ñoa.rthR lJhavez Paar6n. Op. Cit. Pag. l!44. 
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La Constituci6n de 1857 organiz6 al país en forma 

de Repdblica representativa, aemocrática feaeral:, compuesta 

de 23 Eetados libree y soberanos en su reg!men interior, pe

ro uniaos en una Psdaraci6n. 

La nueva Conetituci6n era dempcrática, liberal e 

in<liviaua1ista y estableci6 le.e bases jur!aicas 11• la Naci6n 

y el Esta110 mexicano, 

El Poaer Pi1blico se aivicti.6 en Legislativo, depoe~ 

tado en la Ciimara de 11iputa<1os, pues el senaao qued6 eupriml 

do; el Ejecutivo, desempeffaao por el Preeiaente de la Re!Jl1-

blica, aistido por cinco Secretarios de Eetaoo, y el Judicia. 

que se encomel:ld6 a la 3uprema Coret ae JUaticia de la Naci6n 

cuyo presiaonte aebÍa sustituir las faltas temporal.es ael -

Presidente de la ae¡niblica, 

.ldell4s se incluyeron en la ionsti tuci6n las leyes 

aictaaae sobre abo1ici6n ae fueros, <lesamortizaci6n <le bic-

nee ae corporaciones civiles y eclesiásticas y la liberte.a -

de enseffanza. 

Los al'ios posteriores a la Constituci6n fueren <le 

aoloroea aeegracie en la cual yac!an millones ae mexicanos, 

· 1e tregeaia de un pueblo ein ventura, la treaenaa y e levez 

injusticia social origen ae tentoe fracasos y tantee aeegre

cias sometieron al campesino a la miseria ma.xima; fue preci 

so que pasaran mi1e ae medio siglo, que el problema ae la te

nencia ae la tierra se agravara y que estallase en la Revol~ 

ci6n iniciaaa por Francisco I, Ma<1ero para que tales iaeas -

cuajaren, por lo menos en parte, en le aramática Historia de 

el ~~xico Conte&poraneo. 
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C A P l T U L O III. 

EL llOVI!l.IENTO REVOLUCIONARIO JJE l.910. 

Las íieetae para celebrar el centenario de la Inde

pendencia abarcaron en l.a ciudad. de Ml.xico toao el. mee de 
septiembre do 1910. No debi6 haberse conmemorado la Indepen

dencia, sino el ¡;rito de JJol.oree, o l.a iniciao16n de l.a l.u~ 

cha por la Independencia. Lo que mds importaba entonces, era 

gloriíic!ll> la pereonal.ide.d del general. u!az, heroe de l.a paz 

tanto en ~4>ci.co como en el eY.tranjero. Poro cuando eiln no ee 

apagaba en loe o!aoe de loe capital.inoe el eco de lae ranra.
rriae ee ..upo en todo el paie que don Francisco I. Madero ee 

nab!a escapado de l.a ciudad de ~an Luie Potoe!, que ten!a ~ 

por cdrcel y ya estaba sano y salvo en"ioe Estados Unidos.Se 

aupo tembi6n que había redactado un plan revolucionario, de,!! 

conociendo el gobierno uel ¡:eneraJ. u:!az e invitado al. pueblo 

a la rebeli6n. Eea era la rual.idllll.. 

r.J. l'lan de San Lu:!e contine un preámbulo e1> el que 

ee hace historia de loe Últimos acontecimientos pol!ticoe y 

se ataca aJ. gobierno del general JJ!az. Se habla de que lee 

pal.abras mágicas de sufragio efectivo y no reelecci6n hab:!a 

ll\Ilzadc a la lucha c!vica con entusiasmo y abner,aci6n ei 

precedente. El Plan consta de quince artículos, más bien ~ 

breves, entre los cunles S·: encuentran transito1·ioe. ~e sa

be que la mayor parte del documento en cueeti6n rue obra de 

Lladero. 

~n el articulo lº, ee declaran nulas lae elecciones 

de julio anterior y en el 2°, l5gicemente, ee dice que será 
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daec:nocido por :.1 cob::.erno at: con J:'ort'irio e. ::::irtir ael nu.! 

vo ::er.!::>C1o presic.cncia.l. t;n ~1 c.rt:!culo A' se conse.i;ra e1 ¡:r.:Q 

cipio de la. no ree1-ecciSn; -=""n el sº se decl.o.ra i:.aa.ero presi

dente provisional, con apoyo en la tesis de que ei hubiera h~ 

bido libertad en las eleccioneD, él indudablemente hubiera si 

do electo para ocupar la ~rimera magistratura d• la nacidn.En 

el artículo 7º se seBel.a sl 20 de noviembre par~ que todos 

los ciudadanos tomen las ari::as, a fin de arrojar del poder al 

gobierno ilegítimo de u!az. El. 6° que no se hn 1r.encionado, y 

ael oc~e~o en adelante, trütan de cuestiones ae significaci6n 

secundaria y son meramente circ•mstancia.J.es. 

El artículo 3° es trascedenta1, ya que es el que más 

influy6 en que loe campesinos as sumaran al movimiento revol~ 

cionario, para. que habiern. l.evo.nterr.ientos arme.nos en muchos -

lugares oel pa!s el cual a continuaci6n se trascribe: 

"Abusando de la l.ey de terrenos bal.a.ios, numerosos 
pe~ueños propietarios, en su ma,yor!a ina.!genas, han sido des
pojados tte sus terrenos, 'ºr ~cucrao da le ~ecretc.ría ae Fo-
mento 1 o por :fa.llos de los trib•.>.nales de le. República; sion<1o 
de toda justicia rostituir a sus antiguos ~oseedores los te~ 
rrenos de c:_:.;.c se 1efl dee;ioj6 d.e un ::!ad.o e.rbitt·c.rio, se ct.ecla
re.n sujetas a revisi6n tales oisposiciones y ful.los y se les 
exi.;i.rd a l:is que loa B.tlqu.irieron C1G un moelo tan inmoral o a 
sus hereC1eros, que loe restituyan a sus 'rimitivoe propieta
rios, a ~uienes pagarán tambi~n una inoemnizaci6n por los pe~ 
juicios su.t"ridos. S6lo en caso de que eaos terren~s hayan pa
sado a tercera persona antes de la promulgacidn de eate Plan, 
los antiguos propietarios recibirki indemniznci6n oe aquellos 
en cuyo beneficio se verificd el oe•pojo." 

Zapata y eus cocpeiteros de nrmae ae lanzo.ron bien 

pronto a la revoluci6n, no 9:>rque los hubieran electrizad.O 

le.e palabra.e l:\i{gicas a• un sufra.:rio efectivo y no rceleccilln, 

com'J l.;: a2cíe. e~ a_ocU:.:iento :político que se c:>:-Jenta, sino por-
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que creyeron en las ~roreesas ~;rarias nel ,irr~f~ e.r:te2 zeña

lado, sin.:> ;::>r~ue creyeron .?:: le.e pro:nesas e.,Jrari;.s ~r g,cte:.uts 

hab!&.n sido aes::ojaaos et.e sus "tierras r-or las e.utor~a.aa.es lr 

1oe hacendaelos del 2staelo ae :.:orelos, :¡ pensaron que habia -

J.le~atto la hora <1e la justicia. Algo semejante ocurrid •n to

d.o el pa!s y tambitJn se levantaron en ?.rmas. 

La lucha ~mada comenz6 en 11 ciuaaa ae Puebla el 18 

ne noviembre entre la policía y el ejercito por una parte y 

Aquiles ~eraén y sus compaf1eros por La otra. ~os ct.!~s cás tO:!:, 

<1e hubo leventa:oientoe y pronto se generlll.iz6 la ¡¡uerra civil 

en tod.a la ¡iaci6n. 11os tre:kt'a afies ae la precaria ~az !'orfir,!l 

na hab!an <1efi.n.itivamente termina<1o. 

Emiliano Zapata, el cau<1illo empecinado, pero que ccn 

su tenacidaa ae~enaora ael agrarismo, en los momentos crucia

les para la Historia ne !léxico, fUe ol facto:r determinante P.!! 

que el movii1iento revolucionario ae 1910 se complementara con 

un conteniao social, y al. lograrl.o, se ViBJ.umbren l.'·" :oo<1ali

<1aaee que se imprimirían al. concaptp <1a propiedad, en la Con~ 

tituci5n o.e l9l.7. :.'.adero hvl!lbre .::;repc.raao cro:!a ;· luc.'iaba ¡>or 

la aemocracia; ~miliano Zapata hombre inculto que hab!a sufr.! 

do en carne propia el <1eapojo <1• sus tierras, creía que la ~ 

paz no poaria loerarse hasta que no se solucionara el proble

ma agrario en :.:.15::.ico, se restituyeran. y o.ataran de tierras, y 

estos :princi-¡:ios se cansa.era.sen en las leyec d.e !~t!aico. Llebi

do a lo anterior la i~portancia ael ruovimiento suriano tuvo -

no e6lo para r.ueatra vi<1a política y socilll., sino ~undomentaJ, 

mente para n,_e2tra estructura jur:!a.ica., :¡a que nues·tra l9g:is

laci5n que cquilitra actua1mcnto l~e a:irant!as inaiviaualos Y 

sociales se ori~nd en ~~hico, ~o con la lucha a.el ,roletari-ª 
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d:> 1 Sl.t:.O con la lucha a.el c;i.;11,esinaa.o y 1.0&Td' r:lll,i;:o oonstit1,\ 

ciontl ~~or :>ri::lcr~- ve2 en nl ::-.und.o. 

Cuando Zapata con su .:'12.Il. d.e Ayala. se aubl.ta'IÓ contra 

~:aaero qt:.e .i:!ra el. jefe a.e un '.'.oviüiento revoluciono.ri~ triun

fante. a~ constituyó ~n l~ revolución dentr~ ae l~ rev~luci6n 

porque la enriqueci6 con su contanitto socio-econ6z:C.co; o sea 

-;ue el si;:, ple ca-,:.bio ae ho,ccbre s se enr1,ueci6 con el c:u.:bio 

de siste!Zlas, de eetructuras ec~n6micas en.ei r~IJimen ae tenen 

cia y e~plotaci6n ae la ~ierra r6stica. El ?len d~ Aya.la pi<ll 

por ~eaio ae los oampeeinos tribunal.ea eepeciales pzra el tr,:il 

tamiento ue los problemas agrarios, lo que im?lic6 &l rompici 

ento legislativo y la total. revoluoi6n; aún más, al invertir 

el proceai"1iento se~sl.~ao que los ryuebl.os entra.r!an en poeesi 

6n inme<liata. <1.e las tierras 1.isurpe.a.a.a y que los particulares 

pretenaer!sn SP.r auenos ae ellas ~•r!e.n quienes irie.n a loa -

tribunal.ea a deaucir ~ua derchoa, estaban invirtiendo la car

ga ne la ,ruaba en ;avor de una categoría econ6:.ti.ca inferior 

y moaiíicaru:to no s6lo el aerccho susta.ntivo,sino el <lerecho -

procesal, y al1n :.1'1s estaban ;>roponien<10 el estableci::iento de 

el derecho sociel., 

El ~lan ne Ayala ael 28 ce noviembre ue 1911 se re

duce a tras poctulacos a¡;ra.rios, que son los si¡¡uienteas 

a) aeatituci6n ae Ejiaos.- La reatituci6n ae nnría -

conforme a loa t!tuJ.os, pero por !J ~rento loa aespose!dos •u 
trar!e.n en posQsián <1e los terrenos y cespuea se ae¡¡uiria el 

litigio sobre su propietario veraaaero en tribuna.lea que eep~ 

cialm•nte se !on::ar!e.n una vez tercin~ua la revolución. 

b) ?racciona!lliento de Latifundios.- =:J. Zapatismo nw:i.. 

ca supritoiá el l~tií"nuiamo porque tanto nececitaban las ha--
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cienaas ae !Ja r-ueblos, co~o gstos ao aquellas, En conclusidn 

sooteninn que aeb:fon convivir la ::iarcela :r la hacienaa :!!Odia-

na. 
e) Confiscaci6n de ?rO?ieand a quienes se ~pusieran 

,, la realizaci6n ael. Plcn.- .;onfome .el artic.olo 8°1 •toe ha

cenda4os, científicos o cnciques 1ue se o~ongan aircctn o in 
direc~a=ente al presente ?lan se nacione1izarán sus bi~nes y 

las ~os terceras partes que a ellos les corresponde se desti

narán para inaer:inizaciones ae .guerra, ,ansiones vara las viu• 

das ;• huérfanos ne las victimas que sucumban en le. lucha ¡ior 

d'ste Plan." La confisca.ci6n se consideró necesaria '!,)ora.ue el 

veraaaero apoyo que tenian Los r3gímenee aetentaaores del po

der, era el econ6mico que preetabe.n los 11acenaados. 

Zapata en el Plan cie Ayal.a pueo un reactivo en l.a •Ji 
da naciona1 y el resultaao fue que en loe añoe subsecuentes, 

el problema ao!l'ario era el teca obligado para los f;l'aCldeo in

telectuales, los ,ol!ticos, loe ple.nea y las Leyes. 

3.1.- LA L~Y uEl.o 6 DE EN.ato u~ 1915. 

uon Venu:nio.no Carranza encar,..S al Lic. Luía l)s.brer<. 

que formu1ara W1 ~royecto ne ~ey, que neepues fue conocitta ca 

mo le. Ley ael 6 ne enero ae 1915, le;: que e. = ve~ ee el SC1t'!,. 

ceaente de1 artículo 27 Constitucional ae lS17, cuyo~ ~untos 

escenci::U.es de eea Ley son loe siguientes• 
Artículo lº·- .1.•cclarc nu1nss !.- Lae enajen:.?cioneo ce 

tierras co~unales tte inttios, si fueron hecnas ~or las 5utori

dcdes de l~s ~atados en contravención ~ l~ ,revisto 'ºr la Lw 

dol 25 de junio de 1856. II.- Lae composiciones, conceEiones 
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y ventas tte osas tierras hech~s por autoridaaas rcaero.J.es, 

ilo¡¡:iL::ilintc deede el _rimero tte C1icie!lbre de 1870. III.- Las 

diligenci~s dG apeo y deslinde ,~acticadas por com~~.ñias des

lin<1adoras o.por autoridattes loceJ.es o fetteraies, si ilegal~ 

mente se invadieron tierras comunal.ea de los ~ueblos, ranche

rías, congregaciones o comunidades indígenas. 

Artículo 2°.- ~i los vecinos querían que ~• nulific~ 
re una divisi6n o reparto, así. se efectuaría siempre y cue.ne1o 

fuore.n las C1os terceras partee quienes lo pittieran. 

Artículo 3°.- Podrán obtener a que oe les elote del -

terreno suficiente para conetruir1os. 

Artículo 4º,- ~e crea una Conisi6n Nacional Agraria, 
la Comiei6n J..ocal AgrBJ.•ia y loe Comit&s .t'articularos Ejecuti

vos que en cada Eatauo se necesiten. 

Artículo 6°.- ~e estableci6 de como iniciar el procs 

dimiento, :presentando solicitud ente los Gobernadoras o Jefes 

militares, 

Beta ley aiepone la ttevoluci6n n loe pueblos ae to<11i1 

las tierras que les habían sitto arrebntattas en contaaicci6n a 

la Ley del 25 C1e junio ae 1856, y establece que la nuliaad de 

dichas enajenaciones aeber! reclamarse .:nte las autoridae1es -

respectivas, mettiante la presentaci6n ae títulos legales que 

aomuestren el aerecho ael pueblo a la posesi6n ae esas tierra 

y en los casos ae que loe ~ueblos carezcan ae ejidos o que n~ 

puttieren lograr su restituci6n por falta de títulos, por imp2 

sibiliaad tte identificarlos o porque legal.mente hubieren sido 

enaje~cdos, se les reconoce el ~erecho a ser aotactos de terr~ 

nos suficientee ~eaiente e~propiacidn legal 'ºr el ¡¡obierno -

de tierras cerc:!nae a aichos puebios. 
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La i.ey establece e;:¡¡reeamente que las ticrro.s ae los 

?Ueblos se ~iviair.1.n en ~ropiedad privo.de ~ntre los vecinos • 

.:sl objetivo es claro; ~·a·que se ¡¡rctencie focentar la 

~eque~a pro~iedad y el ttesarrollo de una capa a.e C:=.I!:.peeinos 

acor.:.od.aaos ctUe sirvan de sosten socia1 a la bUrcuesia del pa

:!s. 

Lo icportante del Decreto del 6 de enero de 1915 es 

que al triunfar Venustiano Carra.nza fue la ;irimera Ley A{[ra

ria del pa:!s, !l\UltO inicial oe nuestra reformo. agraria y reali

dad concrets. para el Cam?eeinecto es.e !-t&xico que había luch!".ao 

por obtener un pedazo cie tierra que tro.bajar y del cual vivin 

Cuatro ceses despues de que Carranza la.nz6 el ~ecre

to ael é de enero de 1915 y creyl!ndoae tambUn como Carranza, 

jefe de fuerzae.rcvolucionarias y ¡¡or 1o tanto, con faculta

dee para expedir una ley, el general Francisco Villa dictcS et: 

.1.oe6n Gto., uo.o. Ley Agraria. Esta llamada .1.oey Villista que no 

alcanzó a tener fuerza legal en funcicSn de la derrota do Vilh 

reBUlt6 interesante porque evidenci6 el pensamiento oe la ge¡¡ 

te norteña que le daba preferencia. e.la crencicSn de la ,equeño. 

propiedad; Sstae caracter:!sticas nos ex¡¡lican porque el sist.!!, 

ma agrario que poco tiempo oee;iul!s so consaar6 en la Cosntit~ 

ci6n de 1917, equilibre el ejioo y la pequeña ,ropieoad, que 

respete a ambas instituciones como anhelos emanados ael ¡rue

blo; la pequeña propieaaa propue~ta por ~os cauaillos norte

ños y al ejido aefendiao p~r el cauaillo del sur. 
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3.2.- LA :;;i;;sTITUCivI; !J-" 191.7. 

La Oonsti tucicSn .?ol.!tica de los Est::.d.os t:niclos u.e>:i

nos pro~ul,;;ada el d!a 5 ele febrero de 1917 por Venustiano Ca

rrruu:a, es, no una reforma a la de lS57, que aunque de ell.a -

herede principi~s básicos, como sons !orma tte gobierno, sobe

ranía popu1~, diviei6n de poderes y derechos individuales, -

sino una nueva Ley, que olvic1a;ic10 los l!mites clel. Verecho CoJ!! 

titucional cl:isico, y vigente entonces en el ,,undo, recocicS -

en sus prece~tos l~s idea1es revolucionarios del ¿ueblo me~i

cano, les dio forma y crecS instituci~nes que los real.izaran 

en la vida fLltv.l'a del. pa.!s. 

Los aiputados constituyentes fueron hombres que sen

tían como ~ro~ia la an~stiosa vida de '.1ll vueblo que había l~ 

chado para e.l.ca.nzar un e:<istir más di¡;;no y más justo para to

dos, En general., los constituyentes eran j5venes, al.gunos sin 

6X'e.ll. experiencia política, pero todas sus licitaciones las su

pl!sron con su ,rofunda visicSn de l.a real.iclad mexicana, Cono

c!an por haberlos vivido, los enor:nes ,rcblemas n~cionales¡ -

contempl.eban c5mo el puebl.o hab!a ~enerosamente sacrificado 

la paz con la ilusicSn ae cre:ir un ~4xi.co mejor, y con honra-

dez y val.ent!a interpretaron esa vol.untacl otorc;anao a la Na••• 

ci6n la Ley ~uprema que establ.ecía, al. ::;argen ne l~ aoctrina 

consti tl\cional. clásica, los aerechos del trabajador y las 4:

ees de la refor.nn agraria. 
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''La Con1t::.tuci6n 1.:e>:ica.ne. de 1917 ;s la ;.ri:r.era en 

~1 ~undo an declarar y ¿rotegcr lo que dee¿uds ee ho.n lle.caao 

~cu-a.~t!as sOcial.es, o sea el aerecho que tienen t~aos los haza_ 

bres para llevar une. e:d.stoncia digne. y el deber ael Estado .

tte ::se¡¡urar que ad sea. ::ientras las ¡;2ra.nt!as indi vidu:ües 

eY.igen al Estatto una actitud de respeto ,ara las liberte.aes -

human.e.a, pues 4etas forman un camyo aonae el poder estatal no 

debe ,enetrar, las garantías s~cia1es, por el contrario, imp~ 

nen a los cobernnntes la obligaci6n de gsegurar el bienestar 

ae toaas las clases integrantes tte la coCIUJlittad. 

La Constituci6n que nos rige no fue obra de un solo 

hocbre. uebe a Venustinno Carranza el hnber puesto la victo~ 

ria que le otorga.ron las F.rmas, al servicio del. uerecho, y el. 

per::iitir que libremente la Asamblea ttiscutiera y modificara -

el. !Jro;vecto que 41 S"..lscribi&.•· 1 

1.-.Emil.io o. Re.basa y Gloria Caba1l.oro. ~exicnnos 

Esta os tu Constituci6n. Editado por l.n Impren'a 

tte l.a Ci5ara de Uiputattos XLVII Lectslatura. 

Llbico l.964. 
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).J.- ~JiiJ.IeIS DE Li. ·j!..:Jf.:..~CIA JZ :...11. :.rI..:.\.;: .. ;\, ~ot:T:::ilIL4\ 

~: ~;. ,_=\TIQ"'.;¡,J Z-7 CJ?lZTITt:C.I·.JUAI.. "! :ñ ?L":\~IOi; ¡;:.:;¡ ..:JILO. 

En i.;4xico el llerec'1o Agrario tiene un car6.ctar e.ni-

11ente11011te pdblico, m efecto, se derive. en su porte f'und&

mente1 del art!oal.o 27 Constituciona1, ~as 'utoridades en-

cargadas de tremitar loe expedientes ~arioe eon od.;¡;inis~ 

tretivas, el prooedi!:liento es ;i.d.:inietrativo exclusivamente 

aD.te díchas autoridades y cuando intervie~en, en ~oe caeos 

de <J!lparo, lae autoridades judicial.es, dotas son lee de or

der. federaJ., ~ ejido, adn despuh de entregado a :os bene

ficiados no co11Stituye ¡iropiedad privada a)leoluta, ~ueda ª.!1: 

jeto a constante~ intervenciones de lee autoridades ad!;!ini~ 

trativa.e. 

TSlllbien se derivan del artículo 27 ConetitucionaJ. -

las disposiciones referenteE al uso -;," aprovecha"!liento de 

a.,,-uas federa1oe, a los bosques, al. fraccionamiento de lati

t'Wldios, a la colonizacidn, a las tierras ociosas, tierras 

nacionales y organizaci5n de l.a at;ricul tura, 

La pe~ueila propiedad protegida por la Conetituci6u 

y la propiedad parcel.aria r..o ajidal., correeponden al dere-

cho privado, .:::n este ..tls~o derecho se clasifican los contr~ 

toe de carácter a;>r:!cola, ccruo la aparcer!a y .,1 arx·endaui

ento de !J%'edios rdsticos, no ejidal.eE, de oue ee OCU?B el -

!lorecho Civil, 

As! se co~prenda •1ue no es yoei~le definir en :..!ti'xi

co •l. carácter del ~erecho e..grario co~o pdblico y ~rivado 

exc1usiva~enta; ~ero s! se puede decir ~ue su contenido co

rresponde en su Qa,yor!a al. derec~o 9dblico. 
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.:l. urt!cuJ..:i :-; .;one~ituci.:>na.l conti.::ine clisyosicionee 

·=tue, funda;:ae1-:.ta:L ... ante .:;ueden reduciree a los ei:.uientes tree 

teLlaa; 

l.-•:::.a ;>ropiedad de la nación, "odalidades y ,:rol:ib,!: 

cior,ae a la proyiedad ~rivE>.dc.. - La nación he.. tanido y tiane 

el do.:.iinio ori.;in&.l sotre les tierras y a.suos C0::1!Jrendidas -

U.eni;ro de su territorio ~- ::ueda cor..etituir :a .!Jropiedad 9'ri

vada • .>ri atención el interés ~>Úblico o social., el :;ate.do ee

t~ facultado p&ra: 

a) Im;>on;:;·: : l derecho de ?rO!liedo.d, a trr.vée do la 

ley, :as .Jode.l-'.dades r¡ue dicte el intorée )Úblico. ;>or ejem

Jlo, Jodnlidades impue~to.s ~l derecho de propiadad son: l~ 

prohibición e.beoluta de vender in=.ueblee o. extranjaroe, den

tro de determinadas zonas¡ la prohibición de errendar, ven-

dar o .rravar tierras ejidales; etc •• 

b) .:;xpropiar bienes·propiedad de particu1o.ree por c~ 

usa de utilidad _¡iública (para realizar obro.e :11l.olicas o de · 

~eneficio social) y mediante el ;e.so de la correspondiente -

inde:::nizaci6n. 

c) :?rohibir o limitar al ejercicio del derecho de 

propiedad a deter!linadlis .1ereonns !:!si cae (extranjaroe) y -

:'.1ortles {corporaciones, asociaciones y sociodades) que deter_ 

minan las :fracciones I, II, 111, IV, "! y Vl del pll.rrafo s4p

ti:•o del art:!culo 27 Constitucional. 
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c.:.- .:Xpl:;t:-.ci!n de :-ecu:t:os n~t-.;.r~ea.- ..... c.:.s :-~u::.s, -

señel-d:i.s en esta :.rt:!culo, .al ::.Sc:.J.o su·o:,1arino de las isl.::..e 

J..a .,:!l~-;a.for~a ~or.-::.r..enttl ~~ el subsuelo ~:-ertor.acen ri. la r.a-

ci6n, _uien as ~ro;iatari:i de l.;.s r:.:_ue:z;a.s ;:uc enci.::rran ~;-.! 

z·rafo cu~to y (Uir..to). !lic!:os Cienes y ·~l es:;~ci.J a~rco no 

pueden, :lDr nin,~Ú.."l concepto, for.1la.r ,:arte dal J~tri.:..:::>r..:o da 

~os ~erticul.ores. 

Sin e::::i.bargo, o?l .:atado está fc.cultado para otorc:nr 

concesionas, de acuerdo con :.J ~rescr!to por les leyes re~l~ 

:ientarias, procur:.:r..do eia:.!9re al ... c.;¡or 'Laneficio 9;uoa la ~c

ciedad • 

.tJ. petróleo, 2.os carburos de hid.rcS·;~no y :..a ener:::!ll 

el.4ctrica invariablemente deben ser axplotados y ad..:inietra.

doe _;ar el .=:ate.do. 

J.- 1efor:!4a _.i_.-r,aria.- .;t .;;rt:Ccu1o 27 sienta :.t-.s tru:a 

d la reforca p~eria iiri¿ida ~ rec:..lizar 31 E.nhelo de ~ue 

dl ca~pesino ten~a el disfrute de la tierra ~ue ~rebaj~ • 

..:.Os cauces conntitucion~1es para este ?~op6sito son: 

a) La deaaparici6n del latifun~io, anticuo sistema -

creador de enormes ¿esi~-ua1dadee econ6~ice~, socirJ.ee J cul

tur;:.les en la. vid~. rur:;.J.. :.lexicruia. 

b) 31 1'.;Stableci.:.iento de l!:::rl. tes a lo. ,aque?'!.a .. iror.i!. 

de.d y el ab~o!uto respeto (inafecta2~lidnd) ~ara el!a. 

e) La restitución de tierras a los ndcleos de )Obln

ci6n =:,u.~ de :!echo o ::JOr derecho QJ.e.rd.en este.do cor.iur.e1, o't.:>,! 

66.ndvle.:: ca9acidaü. j:.L!"'!dica ¡1ara. disirutlll"las. 

C.) L,':!. entr.:.;a de tierras =-.. los r..dc2.:3os de :''J~lncidr, 

carentac de elles, señtlcndo 13. SU!J.Jrficie ~:!ni1:a do la :.mi

dad dd dotc.ci6n, .:. f:.n de .. :ue t"ea ::.u.ficientc :-:are. al t:oste:r4_ 

.::ien~o de ln fn.r.ilit.. Cc.:.lpeein~. 
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e) ~a conetituci~n de ~uooridadae o..:_T::ri"8 J ojid:U~ 

;/ 1:.s Uaees del ;roc"?so :.u.;~.l ¿::re. llevrir a cabo ':..n. ::-eforma 

·._,r:oria. 

f) ~a refjr.::lLJ a,gTFrie no sólo co:prende ~1 ~e~c.rto 

.::.e :3.s ti::rre.s, d;be r:irocurar ~a.:bi5n ·1 CE.C!)3Eino :.edi::>s -

p~a d:qllotarlas y )aTa ·.ue su labor ss-e. econ6rr.icn=.!?nta m~ 

.~roduclii va, cor.. al :>b~ :o::to de ~~uc así EB eleven los niv2len 

de vida de l::i. clnse rural. 

:;:.,. plL1l=~ci6n ;con6a~o-eocial encuentrn eu fur.dr.-

:::er.to ~n 0;;;Ste ~t!.:ulct yu :-,.ue -estnbl.~ce 9n favor de :~ 1la

ci6n al derech.~ de ret.-ular el. ::.provech~~iento de los lllec.en 

tos naturnl.es eusce:->ti"::ile:: da :-pro11i::.ci5n, pera ::acer una. -

dietribuci6n e~uitativa de la ri".ueza p~tlica y :'ara cuidar 

de su conserveci6n • 

.,J. ejido es una ineti tuci6n :.ue se ¿¡ener6 •n el X~

xico ~rehiepánico, cuando la tribu cexictJ.Jla ee ssent6 on T~ 

nochtitlan y la tierra s• dividid •n cuatro calpullio, cuya 

:,:.ro,iedad corres ~·ondi6 a cada uno de los cuatro .... rendes clR:, 

nea !amiliereE, ce.da uno rQ:.ido !JOr un cal.1u1tc.teo o C:ios -

f~iliar, núcleos de poClacidn cacernados ?Or al calpu1le-

q,ue o chinancalli, caiteza o pariente mayor, ·~uien repertio 

la 'tiierro. :n parcelas :1emadas ct.!.~1ulli, o. cada cabeza de 

f30ilie. residente del bFrrio. :?ero al ejido cor.t&:n.porr.neo 

•s llna ineti t'1ci.Sn co:o;>l¿ju, interrelr.c: onr da con :!.a total!, 

dad socio-•con6:::ica de :.:~xico, y dináioica • 

.:1 ejido i~plic~ va.rice elex.entoa, co~o eon: supue!!,_ 

":os no s6lo !)arn ee::er!'?..r !c. acc:!.6n, i::i.r,iulsar ;:-1 procediu:its!l 

to, sir..o tar.:Di~n pare. que el :z:jido viva·:/ ea p~r~Gtd.e, como 

~s la ca~acidad jurídica ~gr~ia rel~tiv& a.:!. dle=ento hUll&.-
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~o y le existenci~ de tiérr~~ afecta~les o sea el ~leaento 

tierra; i:nplica ta;,bi fo cienes q.:e lo constitiiyen, un rtf0im111 

de propiedad :; u.-io .:~ explotacicSn, cSri:anoe ejidtlee para r!!. 

girse, fonaae especieJ.es de organizaoidn, produccida, ooa-

~ratacicSn y comercializacidr.; además, colateralmente requi

ere infraestructura social y econdmioa." 2 

2.- Jdexioano Esta ea Tu Constitucidn. Ed. Porrda. 

!llxioo 1956. 
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3,4.- BL PROBLEMA AGRARIO DE MEXICO DESPUES DE LA 

CONSTUUCION DE 1917 HASTA NUllSTROS DIAS. 

A continuaci6n se hace un estudio completo de lo que 

ha sido la reforma a;¡raria en México que se inici6 a partir 

de ~ue se promulg6 la Ley del 6 de enero de 1915 que posterj,_ 

ormente se elevar!a a raneo constitucional. Pera hacer eete 

estudio inioiaremos con lo que efectuaron los lllBlldatarios m~ 

xi.canos en materia ~aria a partir del triunfo de la revol.!:! 

ci6n y la promulgaci6n de la Constituci6n de 1917 hasta el -

go9ic:no actual del Presidente Carlos Salinas de Gortari. 

Vt:NUSTii\NO CA.ltRAllZA 

"Aunque no era partidario de la reforma agraria, tuvo 

que iniciarla de9ido sobre todo a las presiones de las masas 

campesinas que habían participado en la lucha armada de 1310 

y que tenían como principales demandas "Tierra y Li9ertad" y 

"La tierra ea de quien la trabajaº. 

Carranza es el presidente que menoa tierra ha repar

tido, beneficiando a un nWnero ~uy bajo de personas, con un 

promedio de 3.6 hectareas por ca~peeino, {como se podra ob

servar en la tabla que se hace al .final de este anál.isis ), 

lo que representa un minifundio. Venustiano Carranza era Pll!, 

tidario de la concepci6n latifundista, pero no pudo evitar -

el reparto debido a la presi6n campesina, lo que demostra•a 

que la oligarquía terrateniente tenía que ceder parte de su 

poder otorgando algunas concesiones a loe campesinos. De las 

tierras repar~das por Carranza, solamente el ii.51' eren de -

riego, el 43.7~ de temporal y las demá.s eran de montes cerri 



-65-

les, pastos y otras no aptas para aprovecharse inmediatamen

te en labores agrícolas. 

ALVA:!O OBREGON 

Era un militar procedente de la peq_ueña burguesía de 

la concepcidn latifundista o bur·aueea; Obreg~~ 9ensaba que -

el ejidodebaría ser una escuela de donde salieran los campe

sinos que se convertir!an en pequeHos propietarios. 

Durante su mandato, se crearon las proouradur!RS de 

pueblos, cuya finalidad era eyudar a los ca:npe:;>inos analfab!_ 

to" para que solicitaran tierras y lee hicieran las medicio

nes de los terrenos. Estas procuradurías fallaron, dando lu

gar al engal'lo de campesinos y a la for.naci6n de grandes lat.l:_ 

fwtd.ios en pocas manos. 

Con Omre¿dn ee repartieron más de un mill6n de hect~ 

reas que DeneficiarOn a 134,798 cru::ipeeinos, con un promedio 

de 8.4 Ha. ,ar personas. De estas tierr&e repartidas, sola-

mente el 5.9~ eran de riego, mientras que el 2<. 5." era de 

temporal, el 20.l" de aontes cerriles y el resto de otro ti

po. 

Provenía twnbien de la burguesía agrícola del norte 

del país y era partidario de la pequef!a propiedad privada, -

aWlque pcnsa9a reforzar loe grandes latifundios, con lo que 

se lo¡¡rar!a el desarrollo capitalista del campo en forma ac!_ 

lerads. Cal.lee reparti6 cerca de tres millones de hectáreas 

6 297,428 campesinos, con un promedio de 9.9 Ha. por persona 

de las tierras repartidas, s6lo el 3.3~ eran de riego, en -

tanto que el 24.5~ eran de temporal y el reeto no aptas para 
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cultivo iru~ediato. 

B!tJILIO WltT;;S .;¡L 

Continuó con la pol!;ica callista en relación con la 

reforma agraria, y de hecho el propio Callee siguió manejan

do la política econ6 .. ica del pa!e, durante el llamado "maxi

mato" cal.lista. 

En dos alios, Portes Gil repartió :::ás de mill.on y me

dio de hectáreas que beneficiaron a l.71,577 personas, con un 

promedio de 9.9 Ha. por c~T.pesino. De l.as tierras repartides 

el 3.2~ eran de riego, el 2}.8~ de temporal. y el resto cerr~ 

l.es, pastizal.ea y otras. 

PASt.'UAL OP.TIZ RUBIO 

Eh xiteria Bc'Tl"Ícola, contim1a la política ceJ..liDte., 

disminuye el ri t:no de la reforma agraria y reparte menos de 

un millón de hectáreas, que sólo Deneficiaron a 64,573 per-

sonas, con un promedio de 14.6 Ha. por per~ona, elevándose 

consideraDlemente en rel.aci6n con los periodos anteriores. 

Sólo el. 2.3~ de las tierras eran de riego, el l.7.5~ 

de temporal, en tanto ti,.ue las tierras mal.as como montes y 

cerros representaron el 45.7~ del total. repartido. 

ABELARDO L. RODRIGUEZ 

Quien gobier~a al pa.!e de 1932 a 1934, reparte durea 

te eu mandato solamente 790, 694 hectáreas n 68,556 campeeinm 

con un promedio de ll..5 Ha. a cad~ uno. De las tierras entI'!_ 
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gadas e los beneficiariof:, el 6. 2 t. er'lr. de riegos ~, el 22.6,1' 

de te::: ·oral. 

ai el per!octo de 1915 a 1'!34 1 :-rdofl'ina le. v!a lati-

fundista de le. reforme agraria, favoreciéndose al sector pr! 

vado del campo en perjuicio de los e~idatar~os, con lo que -

se pretend!a abandonnr en forma definitiva la vio ca~peeina. 

~to proveed el cescontento de muchos cempeeinos que 

demanda9an tierras. 

LAZAP.O CARDENAS 

F.s llevado al poder por el . .-artido Nacional !<evolu-

cionario (PNR) y elabora el Primer l-1.a.n Sexenal, que conte-

n!a importantes pronunciamientos en materia agraria. 

Cárdenas asume la presidencia en 1934, afio er. el cu

al el descontento carapesir.o lle~aba e.1 má~imo, por lo que se 

hace necesario frenar las inquietudes de loa canpeeinos. El 

nuevo presidente era partidario de la vía c~~pesina y creía 

en la viabilidad del ejido, por lo cual reparti6 la tierra 

en forma ejidal y proporcion6 e los ca:npesinos otras formas 

de aYUda, como asistencia técnica y cr.Sdi tos. Cárdenas ha -

sido uno de les presidentes que más tierras ha repartido, -

casi 18 millones de hectáreas que beneficiaron a cerca de -

un mill6n de solicitantes, con un promedio de 22 Ha. por 

campesir.o. De las tierras repartidas, el 5 .4~ eran de riego, 

el 21. 9~' eran de temporal y las demás eran cerriles, bosques 

y pastizales primordial.:ente • 

.Es imoortante destacar ~ue en período cardenista au

menta el nWnero de "sujetos de derecho a.::rario 11 , ya que loe 

campesir,3 ~e le.e haciendas se les reconoci6 el d"recho de 
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de pedir tierras. Con la política a._.rraria campesina, se eli~ 

nan ~uchas trabas que frenaban el desarrollo capitalista del 

campo mexicano. 

MAllUEL AVlLA CA:·IACP.O 

~e ocup6 la ¡1reeiaer.cia de 1940 a 1946, era parti

dario de la propiedad privada para favorecer la producci6n 

8(,,<:T:!cola cornercia1; pro.:i.ovi6 las explotacionee privadsa en 

a.ietritos de rieco, con cul.tivoe comerciales, principalmente 

de exp~rtacidn. 

Avila Camacho repDrte cerca de seis ~illonee de hec

t&reae a 157,836 campeeinoe, con un promedio de 37.5 Ha. por 

persona. De las tierras repartidas, el 2.1 . .; era de riego, el 

17.l~ de temporal, el 27.2~ de montee cerriles y más de 50~ 

de paetizalgs, esto con objeto de fomentar la ganader!a ltov!_ 

na. De hecho con Avila Cnmacho em~ieza un per!odo que se co

noce como contrarreforma,fl8Taria, por loe resultados que 

arrojd, y que se alarga a loe :nandatos de ll!iguel Alemán y 

Adolfo iluiz Cortinas. 

\11.lian gobern6 de 1946 a l.952, sienta les liases de la 

contrarreforma a.eraria, ~ues abandona definitivamente la vía 

cam9esina en beneficio de los neolatifundioe capitalistae.S~ 

lo reparte 4,e44,l23 Ha. a 97,391 beneficiarios con una su-

perficie promedio de 49.7 Ha. por campesino. 

Pera apoyar en forma absoluta a la agricultura capi

talista de cultivos comerciales de e.portaci6n, el preeiden1e 



-69-

Alemán modifica el artículo 27 Constitucional en los aparta

dos X, XIV y XV: 

La modificación al apartado X consistió en cambiar 

loe l:!mitee de la pequel'ia propiedad, que quedaba as!: 

100 Ha. si las tierras eran de riego. 

200 Ha. si las tierras eran de te:nporal. 

300 Ha. si eran de cultivos comerciales (caf~, vid) 

400 Ha. si eran de e&ostadoro de buena calidad. 

800 Ha. si eran de agostadero de !!lala calidad. 

La reforma del apartado XIV coneiet!a en reeta8leccr 

el juicio de amparo, con lo cual loe duel'ioe de las tierre~ 

que eran susceptibles de afectación se prote5ían, y el proc~ 

eo de reparto ee detenía o se hac!a muy lento, 

La tercera .nodificación al artículo 27 Constitucio-

nal en su apartado rv permitía la entrega de certificados de 

inafectaailidad a aquellos propietarios cuyas tierras se ibro 

a dedicar a la ganadería, con lo cual se proponía proteger 

esta actividad. 

Por otra pa..rte, ea el período de Alemán se per~itió 

la entrada a la inversión extranjera directa que desde ento~ 

ces domina buena parte de la agricultura co~ercial del país; 

penetran la .Andereon Clayton y muchas otras empresas trane"!! 

cionaiee. 

De esta r.1anera, poco a poco se abandona a1 sector eJ. 

dal, por l~ cual baja su proporción del 47' de la superficie 

agrícola total en 1940 a 44~ en 1950. 
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ADOLFO RUIZ CO.-l'rIN.ES 

•,.'Uier. fue presidente de M~xico de 1952 a 1958, trata 

de detener el proceso de reparto de tierras y realiza alguncs 

car.ibioe en la legislación ª"-raria. 

Para este período, la propiedad privada sobre la ti• 

rra estaba Flene:nente asentada, en tanto que muchos ojidata.

:cioe y :ninifun~istae pasaban a ser una carga y un problema -

ya que se les heb!a abandonado a su suerte. Por aeta raz6n 

no había paz en el ce.::ipo, el descontento de los campesinos -

ibr. en aumento constante y el problema amenazaba con dee~or

darse y causar conflictos eociopol!ticos mful i:raves, por lo 

que Ruiz Cortinas se ve obligado a repartir la tierra. 

Dul•a:c.to eu mendato, se reparten cerca de cinco mill!!. 

nee de hectárer.s a 231,868 campesinos, con un promedio de 2l. 

Ha. por cada uno. De las tierras repartidas, el 33" eran g,.,... 

naderae; el 13.6" eran de temporal y e6lo el l.l" eran de -

riego; les demás eran tierrae malas para las lallores agríco

las. 

ADOLFO LOPKZ d!ATEX>S 

Se ve obligado, durante su período (1958-1964) a in

crementar el reparto 8'P'Ícola delDido a las presiones campee!. 

nas. Durante su mandato, so dejan de repartir certificados 

de inafectabili<:=.~ y ya no se renuevan las concesiones gana

deras que se van venciendo; de esta manera, el reparto de t~ 

rras aumenta a m~ de ll millones de hectáreas, que lDenefic!. 

an a 304,498 camoesinoe, con un promedio de 37.3 Ha. por pe~ 

so na. 
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Sin embargo, las tierras que ee reparten son de r!luy 

mela calidad, ye 1ue el 26.9i' lo re~resentuban loE "'antes ce

rriles, el 13. 57' eran de temporal y s6lo el O. 6;i eran de rie

go. 

GUSTAVO DIAZ ORDAZ 

Tambil!n ee vio obligado durante su mandato (1964-l,70) 

a incre:nentar el reparto de tierras, por lo cua1 i11i9one una 

pol!tica de recuperac16n de tierras nacionales que e6lo ~od!m 

utilizarse para formar nuevos ejidos y no pod!= otorgarse c2 

mo pequeilas propiedades privadas. Más de nueve millones de 

hectáreas fueron decl::radae tierras nacionales. 

Si nos atenemos a las resolueionee ejecutadas, ea de

cir, a la tierra raa1mente entreg2da a los campesinos, Díaz -

Ordaz raparte más de 14 millones de hectáreas a 216,695 bene

ficiarios, con una superficie promedio de 62 P.a. ~ar cnr.:ipesi

no. lle J.as tierras repartidas, edlo el o. 2:' eran de riego, el 

ll.41' de temporal. y el 88.4,C restante no era cultiva'ltle en 

forma inmediata. 

LUIS 4CHEVER!!IA ALVAl!SZ 

Contin11e durante su per!oQO (1970-1976) el ritmo de 

reparto de la tierra, que llega casi e 13 millones de hectlÚ"!!. 

se, lee cueles 'ltenefician a 205,999 campesinos tocándole 36.8 

Ha. de promedio e cada uno. De esas tierras, e6lo el 0.5~ ere:i 

de riego, el 91' de temporal y el ge,;,~ de tierras no aptas P.!!; 

ra la auiculture. 
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Jos.;; i:.op;:;z PO«Trr.Lo 

Gobierna al !'a!s de 1976 a l9fl2 y dUl"ante su ré¡¡imen 

disminuye el ritmo del reparto, con un total. de 5'938,939 de 

hec'tárea.s ~ue benefician a 92, 212 p ·rsonas, con Wl pro:nedio 

de 63.9 Ha. por campesino. 

De las tierras repartidas por L6pez Portillo, m&a del 

95~ no son aptas para el cultivo: s6lo el 1.2~ es de riego y 

el 13. 6;' es de temporal. 

«:IGUKL DE LA ;.;ADRID iitJftTAOO 

Se~ loe informes presidenciales, reparte 8'446,614 

hect«reas dlll"ante el sexenio (1982-1986). Bl. promedio de he~ 

táreae por campesino es de 37.7. ya que oenoficia a 223,804 

cam;esinos. Se estima o.ue, de las ti6.r:ts repartidas por Mi

guel de la Madrid, el 2.4:' es de riego, el 7.2'f. de temporal 

y el resto no son aptas para las actividades agrícolas. En 
1989 primer afio del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, -

se reparten 666,547 Ras. que benefician a 34,961 campesinos. 

Ahora bien, a continuaci6n se decribira en ttlrminos 

gemrnles lo que hR sido dlll"ante máe de, 75 allos el resultado 

de la reforma agraria en ll&xi co, tomando en consideraci6n la 

gril.fica que se expone en la siguiente página. 
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fülPARTO D-3 TI J)f(i(AS ¿f{ rAE.clCO (1915-1~85) 

E-residente Hectáreas Ce; ·?eto:inos Promedio 
repartidas. beneficiados. de Ha. 

por Camt> 

V :.llUSTIANO (1915 a 167 ,936 46,3c,i8 3.6 
CARRANZA 1920) 

AJ.NIJ!O (l92C a l'l~3,8l3 134,798 B.4 
OllllEGON 1924) 

PLUTARCO (1924 a 2'872,876 297,428 9.9 
B. CALLES 1928) 

EMILIO (1928 a 1'707,750 171,577 9.9 
PORTr:s GIL 1930) 

PASCUAL (1930 a 944,538 6i,, 573 14.6 
ORTIZ R. 1932) 

ABELARDO (1932 a 790,694 68,556 ll.5 
L. RODRIG. 193 4) 

LAZARO (1934 a 17'906,424 811,157 22.0 
CARDEN AS 1940) 

MANUEL A. (1940 a 5'944,450 157,836 37.6 
CMACl!O 1946) 

/IJIGUEL (1946 a 4'BM,l23 97, 391 49.7 
ALEMAN 1952) 

ADOLFO RUIZ (1952 4'894,390 231,888 21.0 
CORTINES a 1958) 

ADOLFO L. (1958 a 11'361,370 304,498 37.3 
14ATEOS 1964) 

GUSTAVO (1964 a 14'139,574 216,695 62.0 
DIAZ ORDAZ 1970) 

LUIS E. (1970 a 12'773,888 205,999 36.8 
ALVAREZ 1976) 

JOS<: L. (1976 a 5•938,939 92,912 63.9 
PORTILLO 1982) 

MIGUEL DB (1982 6'446,614 223,804 37.7 
LA MADrtID H. 1988) 
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686,547 34,961 19.6 

Fuente: <:laborado con base en: Centro de Investigaci6n Agre,...
ria, ¡;.igual de la Madrid. I Informe de Gobierno, 198). 

De la ~~r~iCél snterior se pueden extraer al.L~as con
sideraciones interesantes acerca d~l proceso de reforma aera
ria en nuestro pa:!s, que ya tiene más de 75 añoss 

-Des:-ués de más de 75 años de reforma oeraria, se han 

re.partido realmente 94'553 1 926 Ha. lo que representa el 48.2~ 

de la su:1erficie total del "a!s. 

- Se han beneficiado d•l reparto at;rario 3'076,850 -

campesinos, con un promedio de 28. 4 Ha. por co.da uno. 

- :;J. per!odo donde mayor reparto hubo fue el de Cárd~ 

nns, C':.Ue a su vez bcneficid o. un elevado nWnei-o de campesinos. 

- El período donde menor reparto hubo fue el de VenlJ!!. 

tieno Carranza, beneficiando a un nW.ero muy bajo de crunpesi

r~os. 

- Aunque el cuadro no lo dice, del total de tierras 

repartidas en todo el ~rocoso, ~icamente el l.8~ son de rie

go, el 12{. de tempord, el 53,5·: de a¿:;ostadero para la ganad~ 

r!a, el l0.9.:i de montes, el o.a:: desárticas y el 20.6% indef!. 

nidas, por lo ~ue s6lo el lJ.9f. del total de tierras reparti

das son aptas para la agricultura. 

Si analizamos la. reforma aeraria. por sus resultados, 

se puede ai'in-.ar que ésta ha sido un fracaso en México porque 

no cwnpl~5 con el objetivo de convertir las explotaciones 

agr!colas tradicionales en ex?lotacionee ae;r!colas capitalis

tas, ya ~ue a6n subsisten rRBgos precapitalistaa en muchas e~ 

munidades rurales. 
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Uno de los resultado::: rn& palpables del proceso de 

reforr.1.a e.crariP. es, sin duda 13.l:_""IJn'3., lr-.. flOlnrizac:.~n de la 

agricultura 1nexicrna, es decir, la creaci6n de dope polos P-er'i 

co1as opuestos pero complementarios¡ por un lado, un amplio 

sector •:i.inif'.1ndie'ta con condicior.es !Jrecn)itl"'..l:st2s y !JOr el 

otro un reducido sector neolatifur..dieta con rasgos capi te.lis

tas. 

KI. mini:fundismo coneti tuya una forma de explotaci6n 

precapita1iste y presenta las si;:uientes características: 

- "Ea Wla pe(!.ueña parcela menor de cinco hectáreas cuya expl2, 

taci6n no alcanza a eatis:f'acer la.E: necesidade:; m!nimas de 

1os ~:.:aductores. 

- la producci6n es de nutocons~o y rara vez se vende, es decll 

no llega al. mercado, 

- generalmente se encuentra en tierras de temporal, 

- casi no cuenta con capital, 

- sus técnicas de exploteci6n son muy atrasadas 1 lo 1ue impl!_ 

ca c¡ue su producci6n y productividad sean ,,uy bajas, 

- no tiene acceso al cr6dito, 

sus propietarios tienen ~ue trabajar otras tierras como jor 

ne1e:-oe para eul::sistir. 

El neolatifundio representa una forma de ecplotaci6n 

capi ta1ista y presento. las si!:Uientes características: 

- "Ea una gran estensi6n de tierra que es explotada en forma 

cnpi talista, 

- se producen cultivos comerciales que ae llevan al mercado 

tanto interno como externo, 

se encuentr:m en distritos de rie&0¡ es decir, son las mej~ 
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res tierras porque cuentan con sistemas de riego, 

- poseen mucho capital en forma de o:ic.~uinaria, herra.,ientas, 

fertilizantes, ~bonos y semillas, 

- eus t~cnicas de explotaci6n son muy avanzadas, lo Que les 

permite obtener al tas tan as de produccidn y de producti vid!D 

el crtldi to lo obti~·:..;.dn en forma oportuna, 

- generalmente hay un sdlo dueño de las grandes explotaciones 

que contrata mano de obra aaalarir.da, lo cual muchas veces 

viene de los minif"ur.dios ". J 
Para darae cuenta de l.li ma.er.i tud r:uc representa toda

v!a en la actualidad el problema de le tenencia de la tierra, 

ee conveniente saber que seg&. los Censos Agr!colaa, mls 1el 

50~ de propietarios agr!colas son minifundistas y sdlo poseen 

el 0.6~ de la superficie cultivable del pa!s, ~ientras que un 

7~ de propietarios neolatifundistas poseen eproximada~ente el 

noventa por ciento de tierras dedicadas a lo. produccidn egr!

cola. 

J.-
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Despuee del inicio de 1 a Reforma Agraria en i1i6>ico 

a 1nás de 75 t?.'los, surge una ¡>re[',Unta obligada en ~ete estu

dio; ¿cúal es le replidad del ;~jido en loe 90s ?, !'ar!i dar 

una respuesta ee necesario transcribir uno de los estudios 

que refleja con ~~s objetividad la situaci6n actual ael crun

po mexicano y es el realizado por el profesor e inveotigador 

de la Universidad Aut6nor.ia de Chapingo, Jesd~ Carlos Morett 

Sánche?, ti tul e.do Al.ternativas de ltodernización del Ejido 

( Instituto de :'!'oposiciones ilstrat6gicas, A. C., M~xico, Llayo 

de 1991, Bdi torial Diana), 4 
A continuéCión se trascriben ali.¡unoa de los datos y 

aportaciones del profeoer UDrett en el estudio referido: 

1.- "Nuestra inveatigaciór., cono la del INEGI, deaue~ 

tren que la producción ejidal está dedicada funden:eLtalmente 

al cultivo del ma!z¡ el Que so destina en cantidades cada -

vez m~ores a1 autocunswno de los pro?ios ejidatarios ••• 11 

2.- "la más de 18 mil ejidos y comunidades Q8Tarias -

(65.2'C) el cultivo principal es el ma!z. ~ato significa Que 

las dos terceras partes de los ejidos del pa!s son maiceros!' 

3.-Al total de los ejidos y comunidades con actividad 

forestal. es de 5154. Sus princi9ales especies maderables son 

el p:Lxo, el encino y el oyamel". 

4.- "Apeear que la mayor parte de loe bosques del peí-; 

se encuentran al interior de los ejidos y co~unidades a.erar~ 

as, la explotaci5n del recurPo por parte d~ &•toe es insien!_ 

ficante¡ es ilustrativo seffalar que en los m6s de cinco mil 

ejidos con actividad forestal sólo existen 575 aserraderos -

dado ~ue la explotación forestai reo.uiere de grandes recursm 
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de loe qua en general CRrgcen los ejidos 1 la mayoría de 

ellos h2 conco!:donado a ,::-e.rticulares (cosa per.nitide. por la 

Ley) la e>:plotaci6n ele los boso,ues ". 

5.- "~s ejidos con uso de tecnolo~a moderna empleo 

de semillas mejoradas, azroqu!micos 1 fertilizant9e, mecaniz~ 

ci6n, etc., eon el 21.071' del total". 

6.- "Bn i>proximP.dwnente le. tercera parte de loe ejid<E 

no se usan tertilizantee, herbicidas e ifteecticidBl!I, en ca.ei 

las dos terceres partee de los ejidos no se uFan ee~illas m~ 

joradas". 

7 .- "1?or lo que se refiere e. asietencie técnica ml!s 

de la mitad de loe ejidos (54.4%) carecen de ella". 

8.- "Por lo "Ue toca a la aaquinarie. agrícola de loe 

ejidos no se di~pone de ella, en el 581 de loe ejidos no 

existe un s6lo tractor. Es decir, en más de 16 mil de ellos. 

El promedio nacional de hectá.rens yor tractor en eji

dos es de 246.7. Eeta maquinaria se concentre. principqlruente 

en loe eetadoa del norte y centro de la Repll.blica. La.e enti

dades ~ue disponen de mRyor nWnero de tr~ctorce ~?r superfi

cie a;r!cola ejidal aon:Eaja California Sur, Gue.najuato y E!!c 

ja C::lifornir~"• 

9.- "los ejidatarioe que reciben cr4dito lo obtienen 

en primer lugar del BAIIRURAL (80~ de loa cesos); en secundo 

lugar de aleún otro bunco, empresa deacentrfl].izeda u orr:;nni!!, 

rno de cobienlo, con \U1 9.23(, el restante casi once por ci~n 

to eo otor~ado por otros e.gentes distintos o.1 cobierno. En -

este sentido F.e di~tin uen loa acaparadoree y lPB e¿roindua

trias ". 

l .- "Más de la mitad de los ejidos que se estudiaron 

(el 5l.9M tenía cartera vencida. ;::ato ea <!Ue r.c hebiendo P.2. 
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p~ar un pr4struno, tiene 8€0teda eu pos1b1lided de crádito. 

No eon sujetos de financiruniento mientr•e no liquiden 

el adeudo; o bien, ~ue el ¿obierno, cosa n=-dR ~ara se los 

condone, De esta forma el cr6d1to muchas veces constituye un 

verdadero eubsic.io y una. formn de enmascarar lr:.. ineficP;cíeu. 

ll.-"En m>Ú! del 75{ de loe csso11 ln cos~cha se vende 

en el mie:no lugar (casi siempre ~sta ee la :;>eor for.':'la de ven. 

der), el 20.5% en alguna ciudad cercana, el 5.6'. se vende en 

la ciudad de l4~xico y algunas otras grandes ciudades del ;>aÍ' 

el 4' se vende dentro de su propio estado, en el o. 5-~ en .Bs

tadoe Unidos, y cesi el 8% no ee vende". 

12.-"0aai ol 74:< de los ejidaterioe le venden a acap!l. 

radares, el 28,61' a CONASUPO, el 15.4:-' a ae;roindustrie.s, el 

3,09." al IllECAPE, y el 7,02~ a otro tipo de co:npradoree. Aqul'. 

ea interesante hacer noter que los ejidatarios manifestaron 

preferir venderle a los acaparadores por~ue a diferencia de 

la CONASUPO ástos p<'<;an m>Ú! rápido y/o mejor". 

13.- "A pesar de que el arrendamiento de la tierra e_t 

ti!. prohibido y que puede ser penado col\ 1 a auepenEi6n y hast' 

la párdida de los derechos a-..n-arios, en la me.voría de los 

ejidos se da la renta de parcelas''. 

14.- "Los resultados de r,uestra investit;aci6n sal\alan 

que en el altísimo porcentaje del 79.15 de los ejidatarios 

se ven obligados a salir de sus localidades en busca de tra

l>ajo. Esto es la prueb .. m~s evidente de que el ejido no al-

canza a satisfacer la.e necesidades de la inmer.fl"'l :nayor::!a de 

sus I:líembroa". 

15.- "Por lo qu se refiere al princi!'el de:tino de llll 

per!!~nas que salen del ejido cerca del 60·• e.;ii 0-rPn a los Es

tados Unidos", 
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".:i:l seg;·ndo dnstino por orden de importancia ai::UP. e!_ 

endo la ciuadad de Mdxico, a J.a ··~ua emi r...,n :>oco :;::.~e de 1.a 

tercera parte de loe ejidatorioE :ue su.len busc~.n.lo trflbajo'~ 

"En tercer luear, mlie del 34·' de los emi,Tados lo ha

cen hacia. las capitales de GUE:: esta.dos". 

16.- "is indudable c;.ue el .?HI tiene la mayor µrtJsen-

ciu r.aol!tica en el CR.r.1''º; reh:lsa ,or cinco y l!:edie. vece e en 

votoe a eu m& cercano contendiente y máe del 81.~ de los vo.:. 

tos son para. dicho partido. Si:n ei::ib::o.re;J, e~tos datos no de-

mu;stran fielmente la reaJ.idad, ya que al ahondar en les ra

zones por las que loe ejidatarioe votal!l por el ~encionedo -

partido nos encontr"""ºª con que cerca del 10"' lo hace por -

convicci6n 11
• 

"Los ejide.tarios declar-.ron en primer lucar (30.86:() 

<r.e había votado por el PRI no :>Or convicción sino por cove

nier.cia. Es decir, !Ji~msen :-ue si vot· n por el partido ofic.!_ 

a1 podrán obtener d,l ¿obierno más beneficios ~ue votando pcr 

alguno de los partidos. de opoeici6n". 

n.;:¡ 16.08;( los hicieron por temor. En i~ inveetigaci-

6n eali6 a la luz que dicho t~mor tiene un sólido fund¡;;nanto 

por el hecho r,.~e qu existen ejidos que r:e hEn visto en eerioe 

problemas por votar por al~-ún pertído de opoeici6n. Así, ee 

pudo notar recortes e interrupcidn de cr~ditos, en otros Cat:

sos, la parulizaoidn de obr.: .. a er.. !'!"Oceeo o cancel-?.ci6n de la: 

proyectos de otras, problemas en el suminietro de ~a de 

riego y hasta con l.r.o ,otable, suepensidn del servicio de -

ener&ía el~ctrica en lugares donde yn exíst!e, y hPete lle

:::ar ·-. la represión f:!sicn con ::.uy variRdos · redos de violen-

cia 11 • 
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0.::n el campo eYie.te un :ren deF:conocimiento de otras 

opcione~ polítiCPS¡ esto ee de:"\OEtr-5 cu· .. ndo el 11.1.~ de los 

ejide.tarios exprcs6 que votp,bnn :ior el !>artido en el poder 

porque era el !-nico qµe conocen, de los dem6e s61o saben su 

nombre pero nJ cuál.es EOn sus ,1ante!'.::i.ientos". 

"Poco mÑ! del 11-' sellalaron oue habían votado por el 

revolucionario institucional ~or manipuluci6r.; o bien, por 

agradecimiento a la fiesta, comida o regalos (despensas som

breros, playere.s, boleas etc.)~ue 1P.s habían dado loe candi

datos u otros miembros d 1 partidoº• 

"S51o el 9.8~ de los vot0J1tee expresó que lo había h,!!. 

cho porC?_ue estaba convencido de q_ue el PB:I cona ti tu:!a le me

jor opción política para loe ejidatarios "• 

Co~o se ha ~odido observar en los párraf'os que entec~ 

den el ejido es la institución en M~xico ha C\L~plido durante 

más de 75 años con la función de mantener un control políti

co sobre millones de campesinos y paralelamente, con base en 

esa confusi6n de derechos, per:niti6 a un gruuo de funciona-

rios, encar~ados de dar, quitar y repartir tierras, créditos 

sem!llaa, fertiliz ntes, [·Ubeidioe, etc., amesar fortunas 

muy superiores a 1a mayoría de los capitalista~ privedos en 

el país. 

Por otre. porte los cc,';Jpes-inos ~ue emi.~ran a las rrran

dee ciuadades de la Repdblica ganan m~e de lo ~ue obtienen 

explotando su ejido vendienf~ chiclee, cuidando carros o co

mo sirvientes en a1euna casa, por lo c.ue emigran a las ciu-

dadee debido a1 engallo o discurso demego~ico de cientos de 

bur6cratas y líderes o alti>Sn presidente de la Repdblica ~ue 
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yroaet:!a el desarrollo de sus co.•nunidades y me joree condici2. 

nes econ~micas. 

r:i sector w::rario es el me.a ~trasado, descapiteliz?~~ 

endeudado y abe.ndonado ea !Mxico, pero ee a la ve1 el nue 1..!E 

dependencias, or.:'Pnie!nos estatales, subsidios y trPnsferen-

cia.a ha tenido en lll&xico. 

En relación a la inminente finia del Tratado de Libr• 

Comercio entre Canadá, Estados Lnidos y México, en éste últi 

mo pe:!s exis~e un abismal. retraso en relaci6n con el a~ro de 

de aquellos paísoo y que han sido genera.das precisamente ?Or 

la refonna a,rraria y el eistema ejidal de México. Como un -

ejemplo de ello en los EatP..dos Unidos hay :nás de un tr?.cto:

por "">ricultor, mientras que en México a.penes si hay doe por 

cada cien campesinos. 

El. producto a.:;rario percápita es de 25 veces menor en 

México oue en los .,;e tados Unidos y 20 veces que en Canadá. 

Ta~bién existe en México una deforestación de millo-

nea de hect6reas de bosques y la erosión de grandes extenei2 

nea por el abandono o falta de cuidado por psrte de loa eji

datarioa. 

La creción de un~ maralla borocrática que acostumbró a 

millonee de campesinos a vivir del Estado y a miles de b~:o

crátas a enri('uecerae a costa de las aYUdae a loa ejidatari-

os pobres. 

Una generación de e jidatarios cuyo función política 

coneti tey6 el fBl!loao fenóc..ono de la pol!tic' mexicana 113.Cla

do "acarreoº. Para. los políticos mexicanos los ejidaterios 

han "!:onido la funci6n de animales, 'r>orregoa. 

4.- Lu!s Pazos. La disputa por el Bjido, Ed. DIANA • 

.M&xico 1991. 
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.;;J. reflejo de lo ~ue ha •ido la Reforma A.'raria en 

:.:uastro país :;:. :os lllti:nos 

la siguiente bráfica: 

40 eñoe queda de canifiesto en 

DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA. USAS ANUALES JE CRECI!o!IENTO 

Fer!odoe o años Tasas de creciciento ~ 

1940-1950~~~~~~~~~~~~~6.4 
1950-1960 4. 4 
1952-1962 4.6 
1963 4.0 
1964 .l 
1965 2.3 
1966 2.7 
19:,7 .5 
1968 2.0 
l')ó9 .7 
1970 4•5 
1971 6.6 
1972 1.3 
1973 4.5 
1974 3.8 
1975 2.) 
1976 .l 
1977 8.6 
1978 6.4 
1979 -2.8 
1980 7.5 
1981 6.4 
1982 -2.5 
1983 2.2 
1984 3.3 
1985 4.5 
1986 0.7 
1987 l.4 
1988 o.a 
1989 2.3 

Fuente: i!evieta EFOCA, il!Smero 2. ilevista Semanal. I'eg. 24 • 

.::nero de 1992. 
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lo que en lee dlti••• afies (1976-1992) ha acentuado el 

Pracaae de la preduccida agrioola¡ que •• ha .eide el daice 

sector productivo aacieaal ea crisis, sino tedoa loa aecteree 

produotives, es eia duda la pref'lulcla cria1• ec11n6aica ea la 

que adn se encueatra s1.111erg1do aueatre pala, la que se reauae 

•• el aipieate ena&y• ••l lil.c. tia .Bconoa!a J!:JIJS SILVA HBRZ<9 

que a la letra Uce 1 5 

ªLa oriaia de la deucla ooae-6 el 'fiera•• 20 de apate 

de 1982 cwuade laa autoridades tinaaoieraa aexicaaaa aauacia.

ron la iaoap8Alidad •• au pa!a pare. ooatiJluar les papa aeraa

lea d• au deu'4 páltlica exteraa a la cellllllldad -caria iater_ 

JULoioaal. Oaai ocho afies deaP1i4a, el pre'1•- de la Uuu •• 

lle. lliido reauelte, 7 centi.nda sieado ua eleMat• iaportaate ea 

le.a relacieaea ecoa&Jaicaa entre loa palees acree«orea 7 los 

Uudores, que ueaasa a la estalililicta• del sisteaa tiaaaoi•r• 

iateraacieaal. 7 eltstaculiaa lee eat'tleraea de deaarrell• de 

loa palees d•uUres. Si~e aieado ua preltl•- Hrio que ai'eo

ta a la "rl.da de ailleaea de porseaaa ea aueatro plaaeta. 

¿OoM .v.cetil eeta aituaoila? ¿Qu diacusila politice 

tUTa luaur dentro del Goltierao .. xicaae, coa las autendat9a 

tiaaaoioru •• los priaoipalea pala•• iaduetrializadoa 7 cea 

loa ltaaqueroa privad.ea iatornacioll&lea, coate1'e ae deaarre

llalta la oriaia? ¿Q\to tipo de d•eoiaieaH de politica iator

aa se toaaroa, 7 co• •• llevaroa a oalte las priaeraa ••P-

oiaci•a•s e:icteraaa? 

lil proplaito priaoipal de eate relato ea roapeader a 

laa pr•&U>ttaa aollra Jai poaic16a coao lliaiatn de Hacieada 7 

Orldito Pdltlioe de Jllxico al priaoipie d• la oriaia, 7 aollre 



las circuastaJ1ciaa que ae dieron la oportUJtidad de deseape-

~ar ua papel proaiaeate ea los aconteciaieatos de esos d!ae 

cruciales. ;:lo! este capítulo descri~ir& ai experieacia con la 

esperanza de que otro pueda aprender al~as lecciones de lo 

que suced16 y prepare.rae si eafr~ata ur.a crisis similar ea el 

!Uturo. 

ORIGENES DB LA CRISIS. 

lbraate casi cuatro d&cadaa antes de la crisis de la 

deuda, ..Sxico disfrut6 de un rápido creciaieate econ6aico coa 

esta-ilidad aoaetaria interaa y externa. En agosto de 1976, 
la econoa!a sut'ri6 un rev&s causado principllllleate por lo.e ~ 

terioree pol!ticaa expansicaistaa internas. Ett ese aes, el 

peso aexicanc se develu6 despuls de 22 afloe de eeta9ilida4. 

tlll procrama de ajuste ecoadaico, compreadiso on 1977 coa el 

apoyo del l'ondo llDnetario Internacional, o9tuve ~enoe resul

tados durante el priaer el'lo pero se 1nterrumpi6 ante el des~ 

•riaieate de importaatee dep6eitoe petroleros • .Batos deaeu-r!. 

aieatos trajeron un a~ petrolero y condujeron rápidwnente a 

un periodo de fácil endeudamiento externo. De 1978 a 1981, la 

econoa!a aexicaaa crecid a un ritmo anual proaedio de 8.4~, 

en t'rainoe reales. Por primera vez en la historia de eate 

pa!e fue pasi9le hacer todo sin airar las restricciones fin~ 

cieras. 

El valor de lee exportaciones petroleras aumeat6 en -

unos ellos de l,ooo millones de d6lares a 16,000 millones de 

d6larea. AdeaW. México era eepscialllleate atractivo para loe 

lleacos internacionales, Sllsioeos de poner sus recursos l!qui

dos excedentes con aárgenes de utilidad por encima de loe de 

eus operacianee iaternas. Las entradas de cr&dito externo re

preseataron aás de 50,000 millones de d6lares de 1977 a 1982. 
La aatitud eatusiaeta de los maaqueros de muchas partes del 
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mUJ1do facilit6 a loe mexicanos pedir prestado en el extranje

ro; pero unn de las consecuencias mds deaafortunadae de este 

e•deud001iento fue que permitid al go9ie~o evitar hacer lo 

que era cada vez aás necesario, dado el creciente dese~uili--

9rio ea la ecoaoaía interna y en sus relaciones exteraas. 

&l junio de 1981, eiú'rantad.a con la primera declinacidi 

en los precios del petrdleo -causada por cam9ios estructura-

les e• el mercado mundial y la ausencia de medidas compeneat~ 

riae internas- la eooaom!a mexicana fue testigo del princi~• 

de una illportante fUga de capital•s. Aperecid un clima de in

certidua~e y pesillliemo, mu,y diferente del que prevaloc!a ju~ 

to unos meses ant6e. 

Adn as!, las eepectativae en ese tieapo se referían a 

precios mi1s altoo del petr6leo¡ una serie de prestigiosas fu!! 

tes predecían pirecios petroleros por enciaa de loe cincuenta 

d6lares el 9arril. Eso explica la interpretacidn -finalae•ta 

err6nee.- de que la caída del precio del petrdleo era teaporal 

No lo fue. 

Bit 1981, las condicienes de comercio •• deterioraron 

y las tasas de inter&s internacionales se elevaron a niveles 

sin precede•te. Rl. paso mexicano permaneoid so~evaluado, las 

impo•taciones aU11entaroa de manera explosiva, y las axporte.-

oiones petroleras se redujeron allruptaaente. Io más ~ato -

que pod!a comprar uno ea ll&xioo era el d&le.r. La enorae fup 

de capitales -alrededor da 9,000 millones de d&laras ea al s~ 

gunde semestre do 1981- fUe contrareetada por un rápido ende~ 

dsmiento externo a corto plazo, pro9a9leaeate sin precedente 

en el mundo. ~ante 1981, especialmente en el eelUJldo. seaes

tre, se reci9ieron créditos por 23,000 millones de d6leres de 
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los ••roa48• interaacioaales por •odio de lee secteres priV! 

do y pdalico con una fUerte conoentraci6a en vencimientos a 

tres o seis me•••· La crisis econ6aioa aexicaaa, que eatall6 

un Bflo despu&s, empez6 con estos acoateaimientoa en 1981. 

Para fe'llrero de 1982 ee haD!a vuelta iapoeiale evitar 

la devaluaoi6n del peso. Bl mov:laiento del tipo de camDic, et> 

emDarao, no fue aaompallado por otras •edi"'8 de ajuate compl~ 

mentarias; por ejeaplo, no aucho deupule ~e la devaluaci6n ·~ 
aetaria se anunoi6 un a1111ento de aalarios. Beta fUe uaa lpooa 

de inoertid1111Dre y desconfiaaza dentro de la sociedad, 'T la -

tuca de capitales continu6 a nivel'ª altos. loa Dsncos extr~ 

jeroa empezaron a darae cueata de la seriedad de la s1tuac16n 

oDtener nuevos prlstamoa y renovar loa viejos se velv16 cada 

vez m.t.. dif:Ccil. Para fines de junio de 1982, sin emD&rgo, -

adn fUe pceiDle arreglar -pese a la reaunaia de varice Daaooe 

coaerciales a participar- un prlatwao jum'llo de 2,500 aillenes 

de dllares, coa coadiaiones y t&rminos relativamente ~eaea, 

lle hecho, este prlstamc fue el ..Utimc aatee de que es

tallara la crisis, Durante la cere•oaia de firma .. reiterl 

la confiaaza en el futuro del pa!a, ao:C como la actitud posi

tiva de lee D&ncos para ccntrilluir a la aoluciln de los pre-

Dleaas "transitorios" que eni"rentaD8 el país, 

RESPUESTAS DEllTRO DEL GOBIEllNO. 

Los signos de la ialllinente crisis ee volviero• cada -

vez alta evidentes, a partir de arill la fuerte ruca de capi

ta1••· •l desequilibrio externo, un creciente deficit guaern! 

aental 'T crecientes preeiones sobre loe preoioe internoe. De~ 

tro del ~aiernc prevalec!a una seneaci6a de conmeoi6a, as! 



como la renueaoia emocional de aceptar que el auge de que h,... 

-!a gozado llfxico durante cuatro al'los ha-!a llegado a su tia. 

Despu~s de largas y dit!ciles aeg9ciacioaea internas 

entre eLequipo eooa.Smico del eo-ierao y lea tuncioaarios el!. 

gidoa, se anunci' de nuevo programa de ajuste a tines de allrll 

Ha~!a reducciones en los caatos aulternaaentalea, auaeato ea 

los ingresoa pd•licos y restricoiones crediticio.a; sin emlwlr

ce, la e.uaeaoia de voluntad pol!tica para llevar a callo el 

programa lo ceavirti.S, ea reali4&d, en un aero anuncio de 'W.!. 
nas inteaoioaee,Bl Presidente de la Repd-lica ao acept6 del 

todo la dosea-ilid&d de iniciar conversaciones coa el PllI, ~ 

auaque eeaa." coavereacioaes parec!BJt oada vez más inminentes 

la iaterveuoi.Sn del l'llI era interpretada ºº"'° una clara sefial 

del t'raoo.ae y como indicio de serias difiou1 tadee en la pol!

tica econ.Saica. Ea• era lo que signitica-a en el pasado, de -

modo que la reeiotenoia pol!tica era oompreaei-le. 

Yo y etroe .tuncionarics que 'rBlllOB reeponsa•lee de la 

administraoi.Sa econ.Saica y ti.Jlaaoiera del p&Ía sa~amos que 

el eatal.l.ide de la orisia era a6lo cueeti6n de tiempo, A Pri!. 

cipios de maye, iniciaaoe discreto.a vieitae a Washiaton para 

converear con las autoritadee tiJlaacierBB de Eetadoa Uaidoa 

eo~e la eveluoi6n de los pro•lemas aexicenos. De nueatro la

do, ha•!a uaa comprensi.Sn muy clara de la aerie4&d de la ai~ 

tuaoi'n y de aua poei-les conuecuenciae internacionales, I.aa 

visitas al director gerente del PllI, al secretario del Tesoro 

al presidente del Conaejo de Golternadoree del Sistema de la 

Reserva Pederal y uaa serie de presidentes de -anoos privados 

ee repet!an cada mes. Sin duda, eete didlo&<> foaeat' un mejor 

entendi:niento de las dif!ciles circunatancias mexicana• y, al 
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mismo tieapo tacilit6 m'8 laa ne&0ciaoioaes. 

l!lll el verano da 1982, el pa!s vivid en waa atal•tara 

4• iacertidualn'e y talta de confianza. Le. iaeetaltilidad del 

tipo de caa~io awaeat6 coa las creoiaat•s tran•terenciae da 

peeoa ••id.canoa a dirtsae extran;teraa; todoa los c!fna ha~!n 

laraaa tilas en lo~ lllaaoo• para coaprar «&la.rea. Láe teeor~ 

r!as de las grandes coapefl!as, aexicaaae 7 extranjeras, al 

convertir .-lllldas caatidadea en dirisBB, tuerea ua taotor 

actin e iaportanta en la promooi.Sn de la iJIHtaltilidad 

caa~iaria. Laa aedidB.11 y pronuaci1111ientoa gulternaaentalae 

no tuYieron ningd etecto positivo¡ m«a ~i••• produ~eron re! 

cciones neaativae. Parecía ooao si todo hu~iera perdida el 

rwa•. 
.!Uraate ~unio y julio da 1982, al eadau4.aaiento axtar-

ao ae volvil cada vez m'8 ditioil y ha~!a vaacimieatee cada 

vez a'8 cortoa, contorme ee tirlla'lla.a prfstamoa para cu~rir 

lae o~liaacienee de loe deudores a otraa iastituoiones benc! 

rias. Se aceptaroa ocn aiop!a ~o .. e mlrgeaea soln'a la taaa 

de int•r'a de retereaoia. Las reaervae internacional•• del 

Banco de Mxioo disminuían a un ritmo ininterruapido. La ga.

aancia de una operacidn da interoam~io de 700 millones da d! 

larea con la Reserva Pederal ae perdi.S en una aamana¡ y dur"'!. 

ta laa dl.tillal!I aemBJlaa de julio, la p4rd14a da reaervaa ara 

da entre 200 y 300 milloaes de ddlarea diarios. Lo que eatr,.,_ 

• en el paÍll un d!a eal!a al siguiente. l!llltrenta4oa con uaa 

nueva y aagustiosa situaci6a, mantuvimos nuestra deciei6n de 

seguir al corriente en el servicio de la deuda. Cre!aacs que 

pod!amos ouaplir nuestros oomproaiaoa, ya ~· la suepan•i'• 

de pat;es podría halter provocado una reaoci6a ne¡ativa por -



por parte de los acreedores y del sector privado interao, coa 

cosecuenciae adversas para el pats. Se pensaba que la situa-

oidn era un proltle•a de liquidez, de carácter trensitorio.N"!!. 

ca coneider11111os, nin¡uno de los perticipaatee 1 que el proltle

ma era de carácter diferente, con eleaeatos estructurales o a 

da lar&'O plazo. 

Ea loe primeros d!as de a.costo, cuando se enfrent& una 

reducoi6n pernanente de lee reservas intemaoioaales y cuando 

lae reeervas netas ya estaltan a un nivel ltajo (l,600 milloaee 

de d6lares a fines de julio comparado 1119raaente más de 5000 

millones de d4lares en dieiea'llre de 1981), ae to11.6 la deei--

oi6n de devaluar el peso mexicano por segunda vez en seis me

ses, lD. impacto poei~ivo de la devaluaoidn salir-e el 111&roado -

oaaltiario -una vez aás ea auseacia de 11.edidas co11.pleae11.teriaa 

se disip6 en ~ces d!u.s, y ae reanud6 la eepeculacidn oamlti,._ 

l":ia. Ulla semana d spu4e, se anunciaron las reetricciones so-

ltre la convertiltilidad de los depdeitoe 1tancar1oe denominados 

en d:iytsaa extranJeras. Se eata-leoi& un eietema dual de ti-

pee oealtiarioe, y se cerr6 teaporalllente el mercado oaaltiario 

Bit eete 1apeo, la progrB111acif11. finaaoiera de fuentes y ueos 

de tipos de camltios se hac!a d!a con d!a, con proltleaaa treo~ 

entes de coltertura• "lleflana tenemos que pegar 40 milloaee de 

d6lares para cu-rir vencimientos con los ~coe Xy Y, y e6lo 

tenemos la mitad de eea cantidad. Necesitemos pedir prestados 

20 millones de d6laree e un plazo de 24 o 48 hora.e al lt!Uilco Z 

para cubrir nuestras obligaciones financieras. Ya veremos, 

deapu&e, como reeolvemos el proltlema para pasado maflsna". Es

ta era una práctica dramática y reolÍrrente, ea le cual usalta

moa t&cnicas disponi-lea en el moná financiero. PoGos d!as 6!l 



tea de la criei• colocaaea en la -l•a de I.oadr•• UllB elldsi!!a 

de ltoaos cu•ern&11entalee a Ull coato au,y alta. 

BL n11 DE SBllA1'A llBXICAll'O. 

ID. viernea 13 de acoato se velvi6 ada m4a evideate que 

eata~oa a punto de perder todaa las reurvaa l!quides del 

'llenco central, Pareofa posi•le que todae laa opoioaea ha•!aa 

sido ecotadas y qua la dnica aooifa peai~e era UllB morateria 

unilateral, Con la esperanza de eacontrar etraa apoieaae, hi

ce uaa 1laaa4a urgente a priaera hora de la lllll'lana a Doaald 

Becan, aecretario del Tesoro, y le anuaoif ai inae4iata aali

da l"l.llllto a Waahillct••· • reua! esa tarde con el aecre1a1rie y 

11\lB cola._radores mlla cercanos. Bl pronto daj& la rewaifa pllJ!l 

aooapaflar al Presidente Reacaa a Coap David, y cuaailo ae dee

pidi&, ae dijos"¡He;r, realmente Tienen un pro•leaa¡" Le roep!!; 

d!1 "l'lo, aei'lor secretario, aaltos tonemoa un pro•leaa•. 

En un &raa aal&a de rewaianee, el aiaao dfa, iaioiaaos 

uaa diaousi&a a&a f oraal. que ae ha 1lega4o a conocer coao el 

Pin de Semana llexicano, Del lado eetadunide•a•, se ha•fan UJl! 
do el &rUpo de repreaentantea del Departaaento de Be~ado, el 

Conasjo de Seguridad Ncioaal, la Acencia Central de Iatelige~ 

cia, la Oficina da Adllinistraci&n y Preaupuesto, el Departa-

aeato de llllerc!a y, por supuesto de 111 Reserva .Pedera1. Del 

lado mexicano est!-....oa al secretario de Bacieada y repreaea

tantes del Banco de lll:d.ce¡ taa•ifa aaiatiS el ea'llajador ••x! 
cano ea Betadoe Unidos. Desde el priaer aoaento, loe partici

pantes reconociaroa clareaente la iaportanoia del pro•leaa y 

sus posi-lee consecueacias internacionales. Coincitlinoa en 1a 
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necesidad de dieeftar ua paquete t1aanc1ero de eaerpacia para 

hacer frente a lo que •• coneideraloa ua pro9le111B de liquidez. 

ll&xico necesita9a recursos adicionales para cu9r1r neceaidadee 

de uportaacia ea iaportac1e11es 1.nllediatu y cuaplir eua 091!. 

gactonea tinalllcieraa exterau, ya q11e era crucial poder &<1•e

rar ua oliaa 4• c11Jú'1Blllla deatro del. pata. Las neceei4adea f!. 
aaaoierae &"••ralea de lllxico para l.oe aeeee ei.sui••tee tu.e~ 

ron prea .. ta<l.aa, diacutidaa y a.ceptadaa. I.ueeo, qaduallleate, 

en WI eati.lerse coaJunto, diaefteaoe el paquete 4• rescate. 

Se decidi.S que a• arreclar!a un prfataao puente a cor1D 

plaza por la caatid&d de 1,850 aillones de 46larea con lee -

9aacos central.es de loa pa!aee iaduatrializadea a travea del 

Baace de l'a&oa Iateraac1eaal.ee • Otro ol .. ente del paq11ete ti.

asacier. tue ""ª liaea de crfdi to especial (l,000 ailloaea de 

d&larea) co•oedida por la Oorporac16n de catldito J!eroa.ntil de 

BataAos U.idea para tiaaaciar illportacionee de aliaeatoa, pri!l 

cipal.aente aa!c, TBA91f• arreglaar.oa una"lhea de crfdito pe-

trolera• ¡¡or la a1eaa c•tidad. Coneiat!a eecenoialae•t• en 

que Botad.ea Unidos pagara per aaticipade, con •e.a• en loe ai

l'd.entea 12 aeeee, las compre.a da petr6leo mexicaao para la 

eetratfgica reserta petrolera. Beta operaci6n f'u.e la a4a dit! 

oil. y oontrovereial del paquete. 

I.aa reliaionea dur1111ta: el Fin de S••aaa llllxicue t•rai~ 

naron a las cuatro de la -udru«Bd&. Bl oliaa tue de:tinitiva.

mente cordial., pero tenso. A petic16a a!a, en viate. de las d!. 
t!cil.ee d;iacueioaee ao9re la linea de cr&dito petrolera, el 

Presidente Idpee Portillo enVid al secretario del lltriaonio 

Nacional y al director pn11ral. de PEllSX a unirse al. equipo n.! 

aooiador. 



-93-

RBUNIOK COK BANQUEROS PRIVADOS. 

!Da la llSJl:aaa del eáaa~o 14 de aeosto, trae reeoaocer 

auestra ineapacidad para coatinuar los pa¡oa de la deuda, tr!!. 

ti de poaerae ea contacto coa los presideates de los ~cos 

llllls illportSRtes del mundo, para hacerles aaMlr coa anticipa.-

ci6n nuestra situaci6n e intenciones y anuacie.rles que vieit!!. 

r!a Nueva York el si¡uieate juev ... Al misllO tiempo, los par

ticipaates dol tin de seaaaa mexicaao ya eetallaa preparaado 

la reuni6a del viernes 20 de a¡osto y ae laaldaa eaviado laa -

invitacioaee. Pudillos estaalecer contacto - una tarea dif!cil 

ea un tin de semaaa veranie«0- coa el Chaaa llanhattaa, Cheai

cal llaak, Cit18""k, •rcaa Guaraaty 1'ruet, Baal< ot llontreal, 

Manutacturera Hanover, Llo;rd'e llaalc, !he Baalc o! Tokio, Baa

que Kationale de Paria, y otros. i.a reaccianes de laa aeacas 

tueron positivas, en geaeral, ;y ayudaron a eata9lecer ua e3pf 

ritu de cooperaci6n coaetructivo. 

La reuni6n · •• el llllpartaaeato del Tesoro se reanud& 

la tarde del aáaado y contiau6 hasta auy entrada la noche.Lee 

autoridades eatadunideneee insistieron en una comisi6a, en -

nuestra op1ni6n, excesiva para la apertura de 111 línea de cr! 

dito petrolera, su poeic16n parec!a ser que lllf:d.ce eataaa ea 

proaleaas y que ten!a que pecar un precio. eapecial para salir 

del atolladero. Considereaos sus requiaitoa coao usura y au 

actitud como carente del verdadero eap!rito de cooperaci&a -

apropiado entre loa pa!aea vecinos. Bl teaal'lo de la comiailn 

no tue aoeptado por el grupo aexicano, ;y las ne¡ociacioaea ae 

interrumpieroa la aa!'lana del domin«O 15 de a«0•t•• llll•pu'a 

de una converaaci6n con el Presidente de lll:d.co, reciltiaoa -
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i.llstruccioaes para regresar de inmediato a !léxico y preparar 

la declaracid• de una moratoria. "Dejemos que Roma sea presa 

de las llame.e•, dijo el Presidente L&pez Portillo; quizá el 

mundo aer!a ditereate despu.S11 de e11a desciaidn. Cuaado eatuV!_ 

mos listos para ir al aeropuerto, sin em~go, el Departaaea

to del Tesoro de Eetadoe Unidos llamd, aceptBDdo nuestra posi 

cidn. Esta aceptacidn tard!a no elimind la actitud alusiva de 

las autoridades eatadunidenaes. ~ esto somos acreedores de 

una deuda que espero alg1ia d!a sea pagada a M4xico. Ret;resa-

mos a la mesa de negociaciones, donde lleCWl!OS a W1 acuerdo y 

tirmamoa un msmorandum de entendimiento. 

Despu.Sa de un 9reve regreso a M4xico, visitBG1oa los 

principales 11Bnoo11 de Nueva York, el jueves 19 de a,;oato. La 

teasidn perd*l-6 ea las coaveraacionea, paro bu'llo two8i6n uaa 

actitud constructiva hacia el pro8lema. La idea do establecer 

un t;rUpC aeeeor de 8aacoa so dsearrolld graduallleate. Fue una 

aituacidn nueva para todos, y tuvimos que eacontrar nuevos c~ 

minos. 

El vieraee 20 de agosto nea reunimos en la sede del -

Baaco de la Reserva Pedaral de Nueva Yorlc, priaero 0011. repre

sentantes de loa 14 8ancoe que fo:ntar!aa el ~po e.aeeor y -

poeteriol"llente con 200 representantes de la comunidad 8oaoar:la 

internacioaal. Deapu4a de un 'llr•ve resumen de loe recientes -

acontecilllientos ecoadmiooa en !llxico, incluso loa factore11 e~ 

ternos desfavora8les - el aumento de le.e tae&11 de inter.S11, la 

caída ea el volwaea y el precio de nuestroa principales pro-

duetos de exportaoida y la interrupcidn de loe tlujoe crecliti 

oioo- solicitamos una reeetructuracidn de 1011 pacoe de ... •rti 
zacidn por 90 d!aa, a partir del lUBes ei~ente, 23 de a40s-
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to. No ha'lt!a otra a1ternativa, loe pagos de capita1 que se 

venc!an eas d!a exced!1111 el tamEJ!o de nuestras reservas inte!: 

nacionales. Deli~radaaente evitoaoa el uso de la palabra mo

ratoria, y asumimos el compromiso de seguir al corriente en 

los paeos de intereaea. raa'ltifn anunciaaoa medidas de ajuste 

interno aclioio11ales para corregir la situaoi6n ecoa6aica. La 

semana anterior ha'lt!emos usado una ~ena parte de los prf st~ 

•os-puente para culn-ir al....,oa atrasos en los pseos de inte

resas de manera que pucliframos estar totalmente al corriente 

ouando llegarB11oa a las aegociaoio11es. 

El> conf'erencia de prensa al :final. d.. la relllL1.6a at;rad.!!. 

e! a lle ~coa eu comprensi6n y aceptaoi6n a la propuesta -

xi cana. Bl anuncio se esperaE¡ les baaces •o tea!- alte~ 

tivae. il d!a siguiente, la prensa 1».f'orm6 de la reuai6n de 

la delepoi.Sa aexicana y la comunidad kacaria en la aede de 

la Reserva l"edoral de Hueva York y los precies de las accio~ 

aes bancarias estadunidonees su.triaron un aota~e descenso.I.<l 

crisis de la deuda ha'lt!a empezado oticiallleate. 

EL PROCESO DE DEOISION INri>l!HA. 

Durante los primeros meses de 1982, los signos de la 

crisis econ6mica so volvieron adn alls evideatee. Parece• osP!. 

oialaeate olaroe ahora en retrospectiva; sin oll'ltarp, la eut2_ 

ria producida por el SU!<> petrolero o~etruy.S la capacidad de 

loe tunoionarioe de ver las cosas de manera realista y o'ltjeti 

va. Para junio de 1982 1 algu!10B funcionarios de alto nivel o~ 

pera~ un índice de crecimiento econ.Smico de 6~ para 1982, -

aunque unas semanas antes yo ha'lt!a previsto un crecimiento de 



cero para 1962. Dentro del gobierno ha9!a poeiciones contrad_!: 

toriae, como en todos loe &<>91ernoa. Por un lado eatabe.n qui~ 

aes pensaban -la me.yor!a- que era posi9le mantener la expa.n-

eifn eoon611ica 7 resistir la prea16n de las restricciones fi

na.noieraa. Por el otro esta'laan quienes co•eidera9an .necesario 

iaioiar un protuado ajwste interno, para evitar pro9lemas ads 

serios, el priller ~po domia6 las desoisiones econ611icas fun 
daaentalee basta los acontecilaientoe drlUlliticoa de junio y j):! 

lio de 19621 la fuga de capital.es y la p6rdida de reservas, 

producidae por la falta de confianza. 

Cluaado el go9ierno a• en!rent6 con la p«rdida permane~ 

te de las reservas internacionales, hu9o cierta discus16n de 

una moratoria. Imoluao hu9o rumores do que se celelora9a:a cow.

veraaoionee coa otros pa!aes latino&11ericanoe para explorar -

ai ellos poiSr!en tomar una aoci6n unilateral o conjunta¡ pero 

estos era.n edlo·rumorea. Lo que o&, oin em'llargo, es que al 12 

de agosto, el banco central, enfrentado con problemas de li-

quidez eorioa, en deterioro y en pelici-o de perder todas aus 

reservan, prepar6 un telex a la comunidad fimamoiera llllWICi"!. 

do una euapenei6n de pagos sollre la deuda externa. En las ee-

1naaas transcurridas dende 3unio, :¡o ha9:Ca estalllecido un gru

po especial. de crisis -con representantes de la Tesorería, el 

Banco de Jl&xico, y Nacmonal Pinanciera (la inst1tuoi6a de cr!,' 

dito oficial del Go9ierno l'ederal ..,xicaao)- cuya i'ullcid• era 

identificar, evaJ.uar y atender aspectos eapeoialmente di~!ci

lee de la crisis en daearrollo. P'u.e dentro de este grupo que 

ai ~co Central hizo ea9or aus inta•oiones~ Bl propuesto te

lex fue considerado evidente•enta i•oonveniente¡ mie•llroa del 

!l"UPº do crisis eu,;iriero• iniciar coaveraacio•ae formal.ea -
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con Washington, reconocer que el problema no era s6lo finan

ciero sino de carácter polftico. Incluso se e~ri6 que hu9i~ 

ra conversaciones entre el Presidente de ~xico y loe jefes 

de Estado de loe pafses deudores y acreedores más importantft& 

Las conversaciones posteriores no tuvieron lugar, paro 

el hecho de que hayan sido euceridW!I ee un clero reflejo de 

q11e el pro9lema ten!a un lado polftico dosde el principio.De!. 

tro del grupo de la cllsis, loe representantes del Banco de 

lllxico llegaron a reconocer las illplicaoiones políticas de su 

propuesta accidn y el telex nunca f'ue enviado. Con alto sent1 

do de urg&noia y con la aceptacidn previa de los principe.les 

ministroll del gabinete ocon6mico, prusentl la posicidn del 

grupo de crisis al Presidente. ID. dio la autorizacidn, y po

cas horas despuils viaj49amos a Washigtnn. 

Una suspensidn de pa«oo es siempre una alternativa 

atractiva para el deudor, pero pera lllfxioo, en esos neses, la 

alternati ve algunos riesgos serios: 

.Alrededor de 30~ del coneuao interno de mafz, alimento 

94eico aexicano, era importado de Estados Unidos. 

la industria mexicana, pese a su progreso hacia la i•

tegracidn nac'ieaal, era adn altamente dependiente de las im

portaciones, las refacciones, productos intermedios, materias 

primas y otros BUlllinietros 94eicoe proven!nn del exterior. 

Durante vsriae dtfoedas lllxico i9a a necesitar recursoe 

externos adicionales para completar su ahorro interno. Una m!!_ 

ratoria hallr!a ido en contra de este necesidad 9i!sice y a 19.!:, 

go plazo. 

lZ le atmdefera de incertidumbre y !alta de confianza 

prevaleciente dentro del país, una suepeneidn de pagos hahr!a 



causado que la eituaoi6n se deteriorara adn más, probablemen

te estillulruulo ci,,rta moratoria illterna hacia los bancos na-

cional y el «t>bierno del sector privado. 

Una condici6n de autarquía -que es lo que en buena. me

dida. produce una mora.toria- ha.br!a. ido en contra de la creci!!' 

te interdependencia entre las nacionee, i:¡ue es una clara ca

racter!etica de la. evoluci6n creciente de la. ooonom!a mundial. 

CiertBlllente, se discutid una moratoria, pero fue rech!!. 

zada.. Decidimos negociar y evita.r la cont'ror.taci&n. Despulfs 

de ooho al'!oa, alfn creo que fUe la decisi6n correcta. He.bar t~ 

mado el otro cBdli.Jlo ba.br!a tenido consecuencias perjudicial•s 

para lldxico T el mundo. 

NEGOC:rACION INT.llRNACIONAL. 

les visitas llensualee a laa a.utoridades fine.noieras e!!. 

tadunidenses, que empezaron ea lllBJ'O de 1982, constituyeron, 

sin duda, un elemento positivo en el proceso de •egocia.cidn, 

ya que eeta.lllecieron un dill.l.o~ casi permeaeate y elimine.ron 

el eleaento soppreea en la. crieie. Es importante eeaala.r, ein 

em'llareo, que durante el proceso de neaociaoi&n, el problema 

fue identif'icado a corto pl~o, como un problema de liquidez. 

La estrategia que se eit:Ui.S :f'ue una consecuencia dires. 

ta de ese diagndstico.El Departamento del Tesoro de Estados 

Unidos no reconoci&, a1 principio, laverdadera importancia -

del problema.. Era considerado como mero problema entre loe 

lleacoe y ll&xico, y loe funcionarios eetadunidensee no compre!!. 

dieron lea poeiblee consecuencias para loe demás deudores y 

para el siete.a finllllciero internacioaal. !lo fUe sino hasta. 



que el estallido era inevitable que disefiaron sus estrategia, 

lNtsicamente para proteger a su propia comunidad bancaria. su 
actitud eecencial, la podemos ver ahora más ele.re.mente, era .' 

de miopía. La raz6n de que :fuera ·aeí no es fácil de explicar 

o entender. El hecho de tener un enfo~ue demasiado estrecho 

de las comisiones que las instituciones financieras estaduni

denses pudieran ganar por el apoyo de emergencia y de las ve~ 

tajas adicionales que se obtendr!an de una situaci6n difícil 

es un elemento evidente de su fracaso para ver las implicaci~ 

nas más amplias del problema. 

Es necesario reconocer el papel crucial desempefiado -

por Paul Volcker al principio de la crisis de la deuda de M&
xico y despuás de que Vclcker ccmprendi6 la importancia del 

problema , sus riesgos y la necesidad de adoptar nuevas acti

tudes, mde abiertas que las presentadas por otras agencias ·~ 

tadunidenses, Los es:fuerzos por manejar la crisili de la deuda 

fueron afortunados en el liderazt;a proporcionado por Paul Vo! 

cker y Jaques de Laroeiere, director gerente del l'ondo ldoaet.!!:. 

ria Internacional, 

los 9aacos estadunidenses segu!an loe lineamientos do 

la Reserva Federal originados en Washigton, como le hacían 

las iastituciones financieras internacionales. El. PllI poste-

riormente adopt6 un papel de liderazgo activo y constructivo, 

mientras el llaneo Mundial y el Banco InterB!llericano de Deea-

rrollo (BID) eran espectadores pasivos. lo mismo sucedi6 des

pu&s con los otros deudores latinoamericanos, 

Las negociaciones de lli deuda han sido dominadae por 

loe acreedores. Tonemos que reconocerlo. Este dominio ha sido 

una caractarística 9ásica de l~e negociaciones a traves de l<E 
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el'loe de la crisis de la deuda. Quizd hemos llegado al ~omento 

de cam-iar las cosas, de -uscar un liderazgo mejor conformado 

con mayor participaci6n de loe que tienen que pa¡¡ar y que han 

soportado la parte ads pesada de la carga de la deuda, y eet~ 

-lecer un liderazgo que est6 mds coordinado, menos aiolado¡ 

esto no es confrontaci6a. Be e6lo una nueva torma de negociar, 

y ea necesario.• 

Eate eaeayo del Lic. JESUS SILVA HERZOG, fue publicado 

hace dos affoe y estd considerado de gran actualidad. Lo que 

nos demuestra una vez mde que la crisis del agro mexicano es 

también una consecuencia 16gica y actual del fracaso econ6m1-

co nacional y no dnicaaente de éste sector productivo. 

5.- JESUS SILVA HERZOG. Reporta3e: LA lllRATORIA FUE RE 
CHAZADA di 1982 ANTE LA CRISIS Drl PASIVOS. Peri6di 
co BXCS:.SlOR de fecha 21 de A&oeto d• 1992. -



c A P I T u L o c u A a or o. 

LA ll>DBR1'IZACIOll DllL CADO MRXICAllO. 

4.1.- llBCISIDlD n:; LA R:O:POR!M AL Al!TICULO Z7 OOHSTITU

CIOJIAL. 

4.2.- LA IllICIJ.'rIVA DB RBPORllA DBL Ail'rICUU> Z7 CORSTI-
'rUCIORAL PROPUESTA POR BL C, Pl!BSIDBll'rB LIC, 

CAl!IDS SALINAS DB GOR!Al!I. 

4.J.- LA INICIATIVA PRIVADA T BL CAMPO llBXICA!IO. 

4.4.- B.BLACIOR DE LA PIRMA DBL TRATADO DB LIBRB COllBR

CIO Y LA REI'ORllA AL ARTICIJU) 27 COllS'rlTUCIORAL. 

4. 5 .- BliftBPICIOS DB LA R.BJ'ORllA AL All'rICULO Z7 OOllSTI

TUCIOHAL. 

4.6.- LA HUBVA PORMA DB PROPIEDAD BJIDAL DB ACUBROO A 

LA RKPORllA PROPUESTA POR EL LIC. SALINAS DB GOR

'rAllI. 



-101-

CAPITULO IV 

LA !•IOD.;;aNIZACION DEL CA:<IPO IE.-.IC.\NO. 

4,1,- NECESIDAD D3 LA rl~PORMA AL ARTICULO 27 CONSTI

TUCIONAL. 

;,Al margen de todo interés material y pol:!tico, si ee 

observa desde los puntos de vista ltSgico, tetSrico y jur:!dico 

stSlo hay.Reforma cuando se cámbia un estado de cosss existe~ 

te, La palabra Reforma viene del lat:!n reformare que signi!! 

ca "dar nueva forma", "volver a formar"; "rehacer" "· 1 

Las modificaciones a la legislacitSn agraria las anun-

citS el Presidente Carlos Salinss de Gortari en su III Infor-

me de Gobierno y dice textualmente lo siouiente1 
2 

" fil reparto agrario establecido hace más de 50 años 

se justificó en su ápoca, y es reconocido hoy en d!a por su 

compromiso con los campesinos. En su momento llev6 justicia 

al campo; pero ~retender, en las circunstancias actuales, -

continuar por el cernino de antes ya no significa prosperidad 

para la patria ni justicia para los csmpednos •••• Hoy la ma

yor!a de los ejidatarios o de los pequeH.os propietarios ee -

de minifundistas: dos terceras partee de loe campesinos que 

siembren ma.!z en la nacidn tienen menos de tres hect~eas de 

tierra de temporal por familia; muchos s6lo poseen surcos. 

Así no pueden satisfacer sus propios necesidades. El 

gobierno está obli.;:ado por mandato constitucional a seguir -

repartiendo tierras, pero desde hace años los efectos del r~ 

parto son contrarios a su propdsito revolucionario, y CWllpl!, 

rlo no corresponde al eapir!tu de justicia de la propia Con~ 
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tituci6n. Antee, el cemino del rep•rto fue de jueticia; hoy 

es: i::i!)roductivo y empobrecedor. Seguir !-'Or esa ruta ser!a -

traicione.r la ::iemorie. de nuestros antepasados revoJ.ucionariCE 

defraudar a loe campesinos ya beneficiados por el reparto y 

burle.r a los que esperan nueva tierra, hombree y mujeres de 

carne y huesos, de ideas y sueños. Con toda raz6n se indign~ 

r!en ente repartos de ~ura eatad!e~ica, en el ~apel. Nos exi 
gen claras opciones productivas con eu rarticipación en el -

trabajo y para el prof;?"eeo nacional. 11 Por eso lleg6 el tiem

po de cambiar nue~tra eetrategia en al campo • .::Ste ee un me-

manto clave". ~ 

Desde ::lÍ punto de vista al enalizar los párrafos rnt~ 

riores, la necesidad de la reforma al artículo 27 Conatitu-

cional. obedece en principio a los vertiffinosoa cambios econ~ 

micos y pol!ticos que frente a nueEtroo ojoa suceden cotidi~ 

namente en e1 mundo, como es el fracaso rQtundo del sistema 

de producción soc1aliete en la Unión Sovietice y ~aisee del 

miemo blo~ue comunista y como resultado d~l fracaso del cit~ 

do eistema aquellos paises han ~uedado deEme~brados política 

y eocial.!Dente y con graves problemas econ6micoe¡ esto por un 

lado y ¿or el otro, loe paises del blo~ue capitalista han a~ 

mentado en coneecuencia eu expansi6n ioperialista como son -

los Zstadcs Unidos de Norteamérica y el Ja9ón ~rincipalmente 

quienes han proyectado sus t;re.ndee inversiones en loe paises 

subdesarrollados y entre ellos iltáxico. ?or ello es este el 

momento clave a que se refirio el Lic. Salinas de Gortari ya 

que si el discurso que he ee~aJ.ado hubiese sido manif>etado 

por a1E;'Ón anteeeeor del r.obierno ~.ctua.l., te1 diecurso hubie

ra caueado sarias.diacusione~ en loe partidos de oposición 
l.- Lucio Mendieta y lluñez. Introducción al ietudio 
2
·- del Derecho Ar,rario. ED. Porrl1a. Pe.;. 243 • 

Ml!xico 1975. 
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de los líderes ca.11pesinos y en generoJ. de la . ~pinion pll.blicn 

mexicana, l~ cual hubiere ocasionado serios problemas eocia

J.es. :tuvieron que pasar mlis de 75 eños para volver a reacom,2_ 

dar las cosas en el campo mexicano que ha Eido víctima del 

sistema de economía mixta ~ue se establece en la Constitucidi. 

cuyo resultado es el fracaeo de la Reforma Agraria que ll.nic~ 

mente ha beneficiado eexenio tras sexenio a los bur6crates, 

políticos y líderes campesinos, a traves de engefios, de dis

cursos demágogicos, de cr~diws fantesmes y de intermediari.!l, 

me en la producci6n lo cual ha dejado a los ejidos y ojidat~ 

rios en la ruine. total.; no e. todos. ellos, dnicamente a. loe P!. 

queños productores o ~inifundistae que son la mayoría de los 

habitantes del campo en nueetro país. 

La necesidad de la reforma agreria o ~odernizaci6n d~ 

artículo 27 Constitucional propuesta por Carlos Salinas de -

Gortari, es la adecuaci6n al momento hist6rico ~ue vive el 

mundo y nuestro país, lo que significa desde mi pur:to de v.!.!!_ 

ta, el inició del fin do la economía mixta paternalista y 

proteccionista por el Clobierno Federal. legalmente instituida 

dosde la promulgación de nuestra Carta Magna, y que ha teni

do por resultado el subdesarrollo del país ya que el PRI Go

bierno ha manejado inteligentemente el destino del país du

rante más de 75 afies con la crec.c.ión de Ineti tuciones de ca

rácter socia1 y la cormei6n de inversiones extranjeras y na

cionales ~ue significan contr&dicciones econdmices que no -

han. tanido un resulte.do eficaz ni en el campo ni en otros 

sectores ,roductivos nacione.l.es y sin embargo han dejado se

rios retraeos tecnol6eicos y por ende pobreza en •:i.uc!:os sec-

toreg soc:.ales. 
3,_ Luís Pozos. i.a Disputa por el :ljido, ~d. Diana 

P,..;s. 95 y 96. México 1991. 
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"E\.le en abril de 1990 cuando ~alinae de G<>rte.ri exhortó 

ul Senado de le Repdblica '' convocar a un foro de consulta S2. 

'bre laa:, re.L&cionee camercioles de México con el exi:;erior, con 

el obJetivo de apunt&ler formalmonte el proceso de apertura 

de nuestro co11arcio, particulsrmente con loe .::Stndoe Unidos. 

Un mee wi.tes de dicha convocatoria, el Hall. Stroet JO)!' 

nel informeaa que desde finales de febraro Jos~ C6rdo9a y J'4_ 

11& Serra Puche hall!on il>iciado ell Waehin&ton l.a neaocia~ill'll 

sobre un probable acuerdo de libre comercio. Poeteriorm.ente, 

los empresarios repreeentúdos er. la Cenncintra se reunieron 

en el. embajador Dimitri Ne&t"oponte para "11an1feetarl.e la opi

nión favoraal.e del sector empresarial a un acuerdo ampl.iado 

de de lii:>re co1tercio (ALC) entre li!lxico, Estados thlidoe y c:a... 
n&d!", Seta aparente oleada eL favor de la apertura comercial 

so puso otra vez de manifiesto ea el foro orgaaizado por el. 

gobierno y el. Senado, en el q•e repreeeat.ntee del ¡¡obiero f.!, 

deral., del. FRl y de algunos.~r,ga.niemoe cdpula" del sector pri 

vado aval.aron l.a iaiciativa del. ALC, 

Desde loe primeros aomentoe de la aeD)ciacióa ee moet!!;l 

ro11 algunos de nuestros talone• de ;.quilee, particularaonte <t. 

el. aeotor Q8Topecuario. Entre l.980 y l.969 la producoióa y su

perficie cosechada de los diez pri11cipal.es cultivos dieainu;y.!. 

ro11 en un promedio del. ocho por ciento¡ l.os readimientoa de 

l.os &t'6JlOs liásicos se eetancaroa o fraacaaeate decl.iaaroa, C2. 

mo ell el. caso del. 11a!z que pesó de l.,9 toael.adaa por hect4rea 

a 1.65, o del. frijol. que peed de 0.67 tonel.odas a 0.45; se i~ 

crement&ron las importaciones ecr:!colae, aientraa que las ex,. 

portacioaee del. eoctor decrecieron registrando un sal.do nec.,,.. 
tivo de 219 mil.loaes de dól.aree an l.~66 y de 248,6 ail.l.oaee 

en J.989, 



~ este detorioro y rezago de corte estructural contri~ 

y6 también la implemcntnci6n de una pol!tics neoliberal, con-· 

sistente en el reti•o de su9sidioe y de apoyoE a los ~roduct2 

res, en la deeregulaci6a y en la privútizaci6a de importanteo 

áreas antuE ¡,racticamente reeervadas a las empresae paraes~a

tO.:.~s. lle esta llllllera, en el período de 1983 a 1987 loe subs~ 

dios p&blicos casalizados al sector agropecu•rio tuvieron U>&a 

tasa media de crecimiento ae 12.5 por ciento. Lo& cr4ditos al 

sector agropecuario del eistean bancario constituyeron el 

13.5~ del total en 1980 para deeceader al 9.1~ en 1989; los -

precios de garant!a de los principales productos evoluciona-

ron también de manera desfavorable, lo que se sgrav6 aW. más 

con la dec!oi6a estatal de eliminarlos en todos loe bienes 

con la salvedad del ae.!z y el frijol; la ·inversi6n p&blica ea 

la raaa disminuy6 su participaci6n en el total del 18.9~ en 

1980 al 6~ en 1988, al tieapo que la superficie beneficiada 

con nuevas obras de irrigaci6a dieminuy6 en 69~. 

Son catan condiciones de doecapitalizaci6n, as! como 

de diS111nuc16n do la participac16n estatal en el sector, lo -

que hace que la competencia con la agricultura norteamericana 

resulte profundamente onerosa para llueaa parte de loe agric~ 

toree mexic8Jloe, independientemente de loe plazos de deegrav~ 

c16a establecidos en el TLC para alguaoe productos. Nuestro 

pe.!e tiene poco que ofrecer y negociar, si consideramos que 

desde a!los atrás iaicid su apertura comercial ea materia 11&7"~ 

pucuar!~ de mnnera unilateral, indiscriminada y silenciosa. 

Las ventajas comparativas que siguen siendo incuestionables 

se u~ican en 1a baratura de su maao de obra rural, pero DO es 

motor de cambio progresivo n! de un desarrollo equilibrado,"4 

4.- Reportaje tomado del peri6dico La Jornada da fecha 

1 do septiembre de 1992. Autora Rosario Robleo. Antecedentes 

del TLC- Agricul~ura. 
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.l., 2.- I.A INICIATIV.< ;H ;EFOru.!A D L .<.lTICOLC 27 CONS

'~l'lUCIONAL ?.:\Ol'UES'i'A POrt .:.L :;, P!!:ZIDilRTE LIC. CA.'tLOS SALI

!iAS D.:; GO.~'i'.<!'tI, 

El d!a 7 de novieJ:tbre de 1991 el Presidente envió una 

iniciativa a las C'maras de Diputados y Senadoras !'are. modi

ficar varias fracciones del '1l'ticulo 27 Constitucional rela-

cionadas coi: la Refor:ua Agraria y el Ejido. 

Dice la exposición de .n:otivos s 

"La inversidn de capital. en las actividades e.gropecu~ 

rias tiene hol" pocos alidentes debido en parte a la falta -

de certeza para todae las formas de tenencia que se deriva -

de i.;n sistema obligatorio para el Eetndo de reparto abierto 

y permanente; tB!llbién por l!l.B dificultades de loe campesinos 

meyori tariemente J:tinifUndistas, para cumplir con lee condi-

cionee que general.mente requiere la. inversidn". 

"La inversidn :1>Ública que en el dl.timo medio eiglo se 

ha dirif,ido al sector agropecuario no puede tener la maeni-

tud necesaria -,ara. financiar a1 cempo, por e:! so1a, la modo!: 

nizacidn pro~uctiva del c:impo. Ctrns fuentes de inversión d~ 

ben sumarse. Adem&s, no es nola.'llente un problema de maenitud 

también lo es de eficacia. La inversi6n del sector ,dblico 

debe coaplementnree con las de los productores que conocen -

directamente el potencial de eu tierra y distinguen la mejor 

tecnología para sus explotaciones. En este 9roceso, la diep~ 

nibilidad de financicmiento y las posibilidades de asociaci6' 

non fundamentales, ',.l igual que procesos de comerciali zaci6n 

y trenefomaci6n competitivos y eficientes". 
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"La realidad rioe mue e- tra ".'l_ue c~cia vez es ::i.áe frecuen1e 

encontrar en el campo pr,cticas de usufructo pe.rcelario y de 

renta, de asociaciones y de mediería, inclusiv~ de venta de 

tierraa ejidnlee que se llevan a cabo el mar,en de la ley.~ 

ta situación está señe.londo una respuesta de le. vida rural 

al minif'undiemo, a l.as condiciones de pobreza y a las difi-

cultades para acceder p_i financir;niento, tacnolo.-:;:!a, y esca

las de produccidn rente.bles. Es claro ';l.Ue estas prf:.ctces co

tidienas y extendidas necesitan cana1izarse conetructiva~en

te por la vía del derecho. Debemoe •:acerlo tembián poro.ue al 

no eetar jurídicamente atlpare.das, disminuye el valor del in

greso que obtienen los campesinos por dichas opere.cionep y 

pierden en esos casos la defensa lcga1 de BUS intereees.Sin 

duda esa eitue.cidn reata certidu:!lbre para la invernidn en -

plazos amplios y, por eso, inducen a buecer ima explotación 

de los recursos naturales que rinda en el tiempo más breve, 

abriendo la posibilidad da causar, en ese afán, daños ecolo

gicos". 

"La obligaci6n Coneti tuciona.l de dotar a los !JUeblos 

se extendi6 para atender a los aru~os de individuos que car~ 

cían de tierras. Jata acci6n era necesaria y posible en un 

pe.!s poco poblado y con vaetcs extensioneE ~or colonizar. Ya 

no lo es m6.s. La poblaci6n rural crece, u:ientre.s o.ue la tie

rra no var!a de extensi6n. Ya no hay tierras pera satisfacer 

esa demanda incrementaua por la dinMiica demográfica. Los 

dictáJJ1,,aea negativos del Cuerpo Consultivo .18rario, deriva

dos de ::ue no ee localizaron tierras afectables para atel)der 

solicitudes, ya son tan numerosos co~o todes lus dotaciones 

realizadas desde 1917 • .óh resoluciones recientes se espocif~ 
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fica que la tierra entregada no es apta para su aprovechami

ento agropecuario. Nos enfrentamos a la imposibilidad para 

dotar a los solicitamtes de tierra. Tramitar eolicitudes que 

no pueden atenderse introduce incertidumbre, crea falsas ex

)ectativae y frustración, desalentando con ello, mayor pro-

ductividad y mejores inR;?"esos para el campesino, Debemos re

conocer que cuL:linó el repar•o de la tierra ~ue estableció -

el artículo 27 Conetitucional en 1917 y sus sucesivas refor-

:nas". 

"Al no haber nuevas tierras, la pulveriza.ci6n de las 

unidades existentes se eetimula al interior del ejido y en :r 
pe~uefta propiedad. Tenemos que revertir el creciente ainifUE:, 

ñiemo y fraccionSI:1iento en la tenencia de la tierra ~ue, en 

muchos caeos, ya ha rebasado las posibilidades de ~ustentar 

plenamente e sus poseedores. La realidad muestra que hay que 

eetablecer legalmente que el reparto ya fUe realizado dentro 

de loe l!mi tes 9osibles ". 

"Reconoce también, la plena capacidad de loa ejidate.

rioe de decidir las formas que deben adoptar y los vínculos 

que deseen establecer entre ellos para aprovechar su territg, 

rio. Tambiém fija el rec~nocimiento de la ley a los derechos 

de los ejidatarioe sobre sus parcelas. Es tao cambios atien

den a la libertad y dignidad ~ue exigen los campesinos y re!!. 

ponden al compromiso del Estado de apoyar y sumarse al esfU,!!" 

zo que ellos rea1izan para vivir mejor". 

"La propiedad ejidal y co:nunal serll ,1roteffida ~or la 

Constitución. Se propone la protección a la int~¡;:ridad terr!. 

torial de los puebloe ind!genae. 
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Igual~ente, se protegen y reconocen lns árens comwtes 

de los ,ji dos y el sustento territorial de los asenta."Oientoo 

humenos. En todo cP.so, el solar en el casco urbano seguirá 

siendo de le exclusiva propiedad de sus moradores. Las supe~ 

fioies parceladas de los ejid's podr4n enajenarse entre los 

miembros de un miemo ejido de la :nenera ~ue lo disponf!a. la 

ley, propiciando la compactac16n parcelaria y sir. permitir 

acumulacidn o la fragmentacidn excesiVPs". 

"Loe poseedores :ie p~i:el.D..B podrdn constituirse en a~ 

ciaciones, otorgar su uso a tercereo, o mantener lae :::iemas 

condiciones presentes. La meyor!a calificeda del n~cleo de 

población que fije la ley podr6. otorgar al ejidaterio el do

minio de su parcela, previa re,gul.ari,.acidn y definición de l'.l. 

J.l1"0piedad individual. Hay qúe expreaarlo cor. claridad. Los -

ejidatarios que requieren permennecer coino tales recibirán 

el apoyo para su desarroll.o. No habrán ventas forzadas por 

la deuda o por la restriccidn. La ley prohibirá contratos 

que de manera manifiesta allusen de l.a condici6n de la pobre

za o de ignorancia. Sostenemos el ejercicio de la libertad, 

pero ~ste jamás puede confundirse con le carencia de opcio-

nes. t!adie quedar6. obligado a optar por alguna de las nuevas 

alternativas; dejsr!an de serio. Se crearán las condiciones 

para evitar que la oportunidad se confunda con l.a adversidad 

"La re:l'or:na reconoce l.a plena capacidad del ejidat,._

rio y tambio§n sus responsabilidades. A el.l~e les corresponde 

resolver la forma de aprovechamiento de sus predios dentro 

de loe ransos de la l.ibertad que ofrezca nuestra Carta Magna 

la capacidad y dignidad de loe campesinos su importancia y 

l.a de sus organizeciones, su descisi6n requiere apoyo y no 

paternalismo; constituyen por eeo, puntos de partida para la 
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para la moderniZF1ción de la i>roducci6n rural". 5 

Para :ai juicio la iniciativa de reforma al artículo 

27 Constitucional es la apertura franca al inició de la im

plantación del sistema económico de producción capitalista 

y qua se adec'1a a loe intereses do loe inversionistes ex-

tranj eros y no sería raro qua tembián sur¡¡ieran nuevas re

formas a otras leyes Coneti tucionales de carill.cter social, 

como es el artículo 123 de n~estra Carta 81a<;na. 

5 . . - Luís Pazos. OP. CI!i! •• Peg. 97 y-98. 
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El d!a é de enero de 1192 fue publicado er. el !liario 

Oficial de la Federación el Decreto Presidencial por el que 

se reforma al Artículo 27 Constitucional, ~uedando 1-jo los 

siguientes tér:ninoe: 

DECRETO 

"LA COMISION p~:; DEL l!Ol!Oi!ABLE CO?IGRESO GENE

RAL DE LOS ESTADOS UNIDOS ;JBXICANOS, ::11 USO DE LA t'ACULTAD 

-.UE Wl CONFERE .:;;L ARTICULO .135 CONSTITUCIONAL Y P3.EVIA LA 

APROBACION DE LAS CM!ARAS DE DIPUTADOS Y Si:IlADOR!lS DSL CON

•}~SO DE LA UNION, ASI DE LJ.S TREINTA Y UN l!ONORABLES LiGI.§. 

LA·rURAS DE LOS zs·~ADOS, DECARA Rii:l'O!U<!ADO EL PARRAFO '1'ERCERO 

Y LAS FRACCIONES IV¡ VI, PRI:,ttJ! PARRAFO¡ VII; A.V Y XVII¡ 

ADICIONADOS LOS PARRAFOS SEGUNDO Y TERCERO DE LA F!IACCION -

XIX: Y DEROGADAS LAS FRACCIONES X A XIV Y XVI, DEL Al!TICUl-0 

27 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS CSTADOS UNIDOS ~EJCIC~ 

NOS. 

ARTICULO 27 

Le. nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer 

a la propiedad privada las modalidades que dicte el inter&e 

pdblico, así como el de regu1ar, en beneficio social, el -

aprovechamiento de loe elementos naturales susceptibles de 

apropiación, con el objeto de hacer una distribución equit~ 

tiva de la riqueza pdblica, cuidar de su conservación, lo-

grar el desarrollo eqUilibrado del país y el mejorB!'".i.ento de 

J.as condiciones de vida de la población rural y urbe.na. En 

consecuencia, se dicter§n les medidas necesarias pera orde-

nar los asentlll':lientos humanos y establecer adecuadas provi--



-112-

siones, usos, reservas y destinos de tierras y a.guas y bos-

quea, a efecto de ejecutar obras ;n1blicas y de planear y re.!' 

lar la fundaci6n, vonaervación, mejoramiento y cr:oimiento -

de los centros de ~oblaci6n; para ~reservar y restaurar ei 

e~uilibrio ecológico¡ para el fraccionamiento de loe latifll!l 

dios; para disponer, en loe términos do la ley reglamentaria 

la organización y explotación colectiva de loe ejidos y comE 

nidadee; para el desarrollo de la pequeña propiedad rural.¡ -

para el fomento de la agricultura, de l.a genader:!a, de l.a s;!!

vicul.tura y de l.ae dem.SS actividades económicas en el. medio 

rural., y para evitar l.a destrucción de l.os el.amentos natura

l.ea y l.os deflos que la propiedad pueda sufrir en perjuicio 

de la sociedad. 

IV.- Las sociednieo mercantiles por acciones podrán sir 

propietarias de terrenos riSsticoa ?ero 11nicemente en la ex-

tensión que sea necesaria para el. cumpl.imiento de su objeto. 

Bn ningi1n caso l.sa sociedades de esta el.ase podrán te

ner en propiedad tierras dedicadas a actividades aer!col.as, 

ganaderas o forestal.es en cayor extensi6n que la respec~iva 

e qui val.ente a veinticinco veces l.os l.ími tes ssi'!el.ados en l.a 

fracción X.V de este artículo. La l.ey reglamentaria regul.ará. 

la estructura de capitel. y el ndmero mínimo de socios de es

tas sociedades, a efecto de que las tierras ~ropueand de la 

sociedad no exceden en relaci6n con cada socio los límites 

de la pequei'!a propiedad. En aste caso, toda propiedad accio

naria individual, correspondiente a terrenos rústicos, será 

acumul.able para efectos de c5r.i?uto. Asimismo, la ley se!lel.a

rtl las condiciones para la participación extranjera en di--
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chas sociedades. 

La propia ley establecerá los medios de registro y ca~ 

trol necesarios para el c'W:lpli~iento de lo dis~uesto ?Or es

ta fraccidn; 

VI.- Los istadoe y el Distrito Federal, lo ~iemo que -

loe :aunicipioe de toda la República, tendriht plena capacidad 

para adquirir y poseer todos los bienes raíces necesarios p~ 

ra los servicios pd.blicos. 

VII.- Se reconoce la personalidad jurídica de los nú-

cleoe de poblacidn ejidales y comunales y se protege su pro

piedad aobre la tierra, tanto para el asentamiento humano C.2_ 

mo para actividades productivas. 

La ley protegerá l.a integridad de las tierras de los -

grupos ind!genas. 

La ley, con respeto a la voluntad de los ejidatarios y 

comuneros para adoptar 102 condiciones que ~&e lee conven~an 

en el aprovechamiento ~e sus recursoa productivos, regulará 

el ejercicio de los derechos do loe comuneros sobre la tierm 

y de cada ejidatario aobre su ~arcela. Bn caso de enajenacidl 

de parcelas se respetará el derecho de preferencia que prevm 

la ley. 

Dentro del mismo núcleo de ?Oblacidn, ningún eji~etarD 

podrá ser ti tul.ar de más tierra que la equivalente al. 5" del 

tote1 de las tierras ejide1es. üt todo caao, la titularidad 

de las tierras en favor de un solo ejidatario deber! ajuet"!: 

se a los límites seHalados en la fraccidn XV. 

La asamblea ~eneral es el 6rgano supremo del nd.cleo de 

podaci6n··ejida1 o comunal, con la organizacidn y funciones 

que la ley seHale. <:!. comisariado ejidsl o de bienes ca~ 
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el 6r~ano de representacidn del ndcleo y el reanonsaole de 

ajecutar las resoluciones de la asamblea. 

La reetitucidn de tierras, bos~ues y aguas de los nd-

cleos de poblacidn se hará en loe tér:ninoa de la ley regla-

mentaria¡ 

X.- (Se Deroga) 

.ia.- (Se deroga) 

XII.- (Se deroga) 

XIII.- (Se deroga) 

XIV.- (Se deroga) 

ÁV,- ?lrl loa Zatados Un.idos Mexicanos ~uedan prohibidos 

los latif'undios. 

Se considera pe~ueila propiedad agrícola la que no exc~ 

da por individuo de cien hectáreas de rieg1> o humedad de pr! 

mera o sus ec:_uiva1entes en otras clases de tierras. 

Para los efectos de e~uivalencia ee computará una hec

t&rea de riego por doe de temporal, por cuatro de e¿rostadero 

de buena calidad y por ocho de bosque, monte o agostadero en 

terrenos áridos. 

Se considerará., asimismo, como pequeila propiedad, le. -

superf'icie que no exceda por individuo de ciento cincuenta -

hectáreas cuando las tierras se dediquen al. cu1 tivo de algo

dón, si reciten riezo. y de trescien~as, cuando sa destinen 

al cul.tivo del plátano, caña de ezdcar, caf'á hene~u&n, hUle 

¿alma, vid, olivo, quina, vainilla, cacao, a:ave, nopa1 o á!: 
helea frutales. 

Se considerará pe~ueña pro~i~da~ ¿anadera la que no e~ 

ceda por individuo la superficie necesaria oara ~antener ha~ 
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ta quinientas cabezas de ~anado mayor o su equivalerwte en ;~ 

nado ~enor, en los t~rminos QUe fije la ley, de ncuerdo con 

la capacidad forrajera de loe terrenos. 

Cuando debido a o~ras de riego, drenaje o cue.les~uiera 

otras ejecu~adas ~or loe dueffos o poseedores de una pe~ue~a 

prooiedad se hubiese ~ajorado la calidad de sus tierraa, se

guirá siendo considerada como pequeña propiedad, adn cuando, 

en virtud de la mejoría obtenida, se rebasen l~s máximos se

ñalados por esta fracci6n, siempre que se rednan los re~uisi 

toe que fije la lay. 

Cuando dentro de wia pequeña propiedad ~enadera se re~ 

licen mejoras en sus tierras y éstas se destinen a usos agr! 

colas, la superficie utilizada para este fin, no podrá exce

der, según el ca.so, los l!mitea a que se refieren los Járra

foe segundo y 'arcero de esta fracci6n que correspondan a l~ 

calidad que hubieren tenido dichas tierras antes de la mejo-

ra; 

ÁVI.- (Se deroga) 

XVII.- 81. Con:;reeo de la Uni6n y las legislaturas de -

los Estados, en sus respectivas jurisdicciones, ex~edirán lE 

leyes que establezcan l?s procedimientos para el fraccionar

miento y enejenacidn de las extensiones que llegaren a exce

der loe l!mitea eofialadoe en las fracciones IV y XV de este 

artículo • 

.i:1. excedente deberá ser fraccionado y enajen~do por el 

pro,ietario dentro del plazo de un a.~o contado a partir de -
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la notificación corresoondiente. ~i trenecurrido ~1 -lazo el 

exc~dente no se . s 2najenado, ~a v~ntn deber& hecsrse ~edian. 

ta p'Liblica ~.lmonedn • ...:n i€Ual.iad de condiciones, se :-~speta

rá en 1:ü derecho de pr;?ferencin que !'revea ~a ley ~~eif.!&!nent!! 

ria. 

Las leyee locnles oreenizariín el ';'atrimonio Ce !9.'tlilie. 

deter.;iinando loe bienes ~ue daten constituirlo, eobre le ba

se de c:.ue será ~nalienable y no estará sujeto a e!l'.bar¡;o ni a 

gravamen ninguno; 

XIX.- Son de jusrisdicci6n federeJ. todas le.e cuestion"' 

que por los límites d9 terrenos ejidalee y co~unalee cual;u!_ 

ere ~ue sea el origen de éstos, ee hallen pendientee o se 

susciten entre dos o más núcleos de poblacidn¡ as! co~o le.a 

relacionadas con la tenencia de la tierra de los ejidos y C.!!. 

munidades. Para estos efectos y, en genera1, para la ad.mini~ 

traci6n "de la justicia agraria, la ley instituirá tribtll'ales 

dotedos de ~utor.om!a y plena jurisdicciln, integrados por m~ 

gistrados propuestos ~:mr el Sjecutivo Federal. y dee:.tnados -

por la cmn.e.ra de Senadoree o, en loa receeoa de data, ::-or lf' 

Comisi6n Permanente. 

La ley establecerá un 6rcano para la procuración de -

justicia agrarie,y 

XX.- ................................................. . 

Ti!ANSITORIOS 

ArlTICULO P.'ll;,¡.,ao.- :;:i rir~eente !lccreto entrará en vi¿or ~l -

d!a siguiente de su :>ublicaci6n en el Di:>rio Oficial de ln 

Federación. 
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ARTIC~LC S~GUNDO.- A partir de la entrada en vigor de este ~ 

creto y en tanto no se modifi1ue la legislación reéle.mentaria 

en materia agraria, continuarrui a~lic&ndose sus dis~osiciones 

incluidas las relativas a las autoridades e instancias com'9e

tentes y a la organizaci6n ir.terna de los ejidos y comunidad~ 

siempre ~ue no se O?ongan a lo establecido en ~ate ~ismo De-

creta. 

ARTICULO T3RCERO._ La Secretaría de la Reforma AQaria, el 

Cuerpo Coneultivo Agrario, lee comisiones agrarias mixtes y -

las demás autoridades competentes, continuarán desahogando -

los asuntos que se encuen~ren actualmente en trámite en ~ate

ría de empliaci6n o dotaci6n de tierras, bosques y ague.a; 

creaci6n de nueveo centros de poblaci6n, y restituci6n, reco

nocimiento y titu1aci6n de bienes comunales, de confo?"1!idad 

con las disposiciones legales que regle.menten dichas cuestio

nes y que est~n ViGentes al momento de entrar en vigor al pr~ 

sen te Decreto. 

Los expedientes de loe asuntos arriba mencionados, so

bre loe cuales no se haYe. dictado reeoluci6n definitiva al m~ 

mento de entrar en funciones los tribunales agrarios, se pon

drán en estado de resoluci6ny se turnarkt éstos para que, co~ 

forme a la ley orgánica, resuelvan en definitiva, de conformi 

dad con las diepoeicionee leeales a que se refiere el párrafo 

anterior. 

Los demás asW\tos de naturaleza agraria que ee encuen~ 

tren en trámite o se presenten a partir de la entrada en vi-

gor de este Decreto 1 y que confor:ne a la ley '!,Ue se expida e.e 

deben pasar a ser de la ca~,etancia de los tribunales e.grarire 

se turnarán éstos una vez o_ue entren en !uncior..es ps.ra ~ue r!!. 

suelvsn en definitiva. 
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Pura aaalizar los ef~ctoe que ha teaido la reforma al 

art:!cu.lo ~ Coneti tucional y de la uu<·va Ley Agraria, a con t.!, 

nuaci6n ·:·ranacri'l>o una entrevista realizade. al citado Procur!! 

dor: 

"A siete •eses de aprobadas las reform.as al articulo 27 

Coastitucioaal y a ad.neo de la v1&'f'ncia de una nueva ley a&r!! 

ria, ¿~e balance har:!ae sobre sus efectos en el medio rural, 

particularmeate en su sector social? 

Yo siento que ahora vivimos un momento partic¡ü.ar en -

que si ltiea la propuesta central de la refor- al campo-co

cretada en las modificacioneG al ort:!culo 27 ConEtitucional y 

en la aueva ley a&raria.- ya ha logradao aceptaci6a, loe proa~ 

aae que eataaoe ateadieado eoa aá parte de un rezago hiet6r!, 

co, ea decir, todav!a sos muy pocos loe problema.e novedosos. 

Creo que viviaos uaa etapa do traasioi6a, ea la que estamos -

en v!a11 de de11prendernos de fuerte" carpe del paaado para P2. 

der ~•trar de lleno u uaa nueva fase. Bate proceso aecesaria.

aeate será más lento y difícil de lo que algunos su~on:!aa -Y 

ao ce refiero aqu:! de los cB11pesinos. 

Para poner ua ejemplo. Ya se ha realizado la primera 

aportación de tierrae dee&rticas da uso comóa a una empresa 

11111rcaatil, ea Sea I.u!s R:!o Colorado, que no tendrú uso sgr:!

cola siao urbaao e iadustrial. Pero an la aayor parte de la 

sce•da B&I"aria adn vivimos en el pasado. Eeo hace que el ao-

aeato actual sea particularmeate confuso, y que por tanto a 

al.-os les pore.zca que las ret'ormas al caapo ao han tenido 

peaetracidn. Yo pienso de ~ancra dit'ereate. Pero queda ~loro 

quo será aecesario desembarazarse todav:!a dG herencias del p~ 

sado para que esta penetraci6n se convierta en expreei6n cla-
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ra y org~ica de loe cam~ioa en ol campo. Betoy convencido de 

que el programa d- titulación será el que concrete la nueva -

legalidad y defina sus perspectivas • 

.ll& tu opinión, ¿que diferencias importantes hay o ha~.d\ 

en las v!as de penetraci6• que meRcionae entre el norte y ei 

sur-sureste, doade por un lado encontramos un territorio cap!, 

talizsdo y por el otro, serios rezagos sociel.ee y productivos 

y u. fuerte componeate ind!geaa on las relaciones sociales? 

Creo que babr& una eaorme variedad en las v!as de pen!!. 

tración o deearrollo. l4i hipóteais es que las comunidades más 

tradicionales aprovecharán la reforma para consolidar su car!' 

ter comu.al de al,guaas de las áreas del eur-s·.ireate se conso

lide a trav&s de instrumentos coao el estatuto comunal o el 

reglamoato del ejido. Creo que esta coaeolidación se está dB!!. 

do ea la práctica en aquellos ndcleos de po9lación que corre!!. 

panden a comunidades que tieaen un f'Uerte compoaoate dtnico, 

pero tB119i&n a comunidades integradas que eetW. aprovech!lJldo 

el desarrollo de diversos tipos de pro;reotos econ6micos, :r 
que encuentran au expresión en los foados de solidaridad ;v ea 

algunos prograaas estatales no generalizados. 

En mi opinión, ae ha planteado sin ningdn euetonto que 

l.as reformas recientes implican un gravísimo riesgo para la 

comunidad tradicioraal. Desde mi punto do vista esto no es re

al., pues estos grupos sociales :r productivos tienea actual.a•~ 

te un a9aaico de riesgos menor, deterllinado por el hecho de 

que han vivido aenoe inteasaaente loe efectos del intervenci2. 

llislllO -o del proteccionismo estatal- de la reforma del i::etado 

de la apertura coaercial.. 
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¿Como entiendes tu fuaci6n a cargo dJ la ?rocuradur!a 

Agraria en el nueva marco legislativo y de Ca.»bioo en el med:I:> 

rural? 

Los t6rminos de interlocuci6n en el caapo estlbi cambi• 

ando; do una interlucuci6n dnica se está paaaado a una mU. ti

ple¡ de una interlocuci6n 9asada en la presi6n hacia el ~eta.

do se eetá pasando a un nuevo marco de juricidad, de legali-

dad, no s6lo en materia a&raria sino en materia de relaciones 

econ6micss. La legalidad esU. atloraado como una estructura 

básica de las nuevas relaciones políticas en el campo. 

En ese sentido la Procuraduría AErnria tiene la obli~ 

ci6a juridica y política de velar por la legaJ.idad¡ de hacer 

de la legalidad un hecho cotidiano, no edlo con formas o mo~ 

lidadee de aplicaci6n más claras sino tem9idn mucho más efic~ 

cae. Es unicamente de esta manera como le le~idad es Wl in~ 

trumento para el desarrollo campesino. Antes, la legalidad se 

ha9ía lle~do a conv•rtir en un freno para el propio movimiea 

to campesino¡ ahora de9e ser su mejor herramienta. Loa ru9ros 

de actividad en el área remiten tanto a la cuestidn agraria 

como a la cuesti6n mercantil, a la regul.acidn de los vínculos 

econ6micos formales con otras fuentes de capital. As! lo ea-

tendemos, al hacer nuestra inetitucionalmoate la idea de que 

eeteaos en el W19ral de uaa reforma ca11peeiaa del ceapo1 la 

lecaJ.idad es este caso será, más que una estrategia, un pre-

rrequisi to de cualquier estrategia Clllllpesina. De e de 1111 punto 

de vista, reoulta escencial que el. nuevo movimiento oa.mpesiao 

comprenda este nuevo coatexto de una legalidad eficaz y rápi

da. 

La Procuraduría está realizando esfuerzos todavía ini-
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ciaJ.ea Y complejoe por generar y distribuir ampliBllente eatoe 

inetrumeatoe un dato ue la vida rw·al, Para pon"r ua caso: 

ahora le. mayoría de lea transaccioDee tanto comercib.le" como 

de asociaoi6n fre.cn..i.a, con un instrumento legal. inexistente 

la lucha ae vuelve ttlrriblemente .d~cgsst~te o tieDen que 

pace.rae coetoa muy altos. Noaotroo penesaos «'l•era.r un conj~ 
to de inatruaentoe, contratos tipo, registros contevlee, etc~ 

tera. Nuestro principal ~8ito ea evideatemeate el e&rario, -

donde la lepl.ided ea condic16n escencial. Aquí lo. ?rocUlladU

r!a jU&flrA un papel importaate, oUDJado el proceso de t1tu1a-

ci6n instaure un nu~vo marco de legalidud en ejidos y comuni

de.dea. 

Concluir!a brev~mente. ID. papel de vi~lanoia y promo

ci6n de la legal.idU que tieae ahora la J?rocurRdur:!a Agraria 

nos convierte on wo al.iado naturtü. del nuevo movimiento oaaop~ 

sinoe¡ no ea un al:blo acrítico o i•oo11dioio11al, pero e! en un 

aliado muy poderoso. Y no acrítico porque nuestro limite es 

pecioaaent"i; la lepl.idad y nuestra alianza se dará de este nl!,l 

vo marco." 

6.- ~trevi.,'ta real.izucla por Julio Moe,uel • .:'eri6dico :kl 

Jornada de fecha martes 1 de eeptiembre de 1992. 
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d,J.- "" ll;¡:xaIVA PhlVADA y 8L GA.•!'.'O ói~ICANO. 

Como henos vieto en el tema anterior la iniciativa pr_! 

sidencia1 ha sido elevada n rango constitucional, Adecuando -

as! las condicionei:. ree;al .. :entarios riera que los inveraionie-

taa mexicanos y 9XtrAnjeroe destinen ~us capitales a la expl~ 

taci6n y comerci<Uizaci6n del ca..-npo mexicano. ¿Pero cúal ee -

el capitál. con el que CUDntan lon inversionistas lllllxiaanoe, y 

cdal será su estrategia inversion~sta?; pera dar contestaci6n 

a estas preguntas R continuación se define la postura de la 

Iniciativa Privada er. relación a la reforma del artículo ?7 

Constitucional. 

"Los grupos de inversionistas naciona1es y extrenjeros 

tienen listos más de 15 billones de pesos para invertir en el 

ca~po mexicano. IndepondienteMente de que se pongan en pr6cti 
ca loe proyectos de nuevas formas de asociaci6n entre la pro

piedad social y la iniciativa privada, propuestoa por la Se-

cretaría de Ag-icultura y RecUrEOB Hidráulicos (SARH) • 

.;J. paso que se tenía que dar, para que el capital fue

ra al campo, ya se di6: ?:L Ejecutivo Federal. envi6 la inicia

tiva para que fuera reformado el artículo 27 de la Conetitu-

ci6n y énte ya fue refor:nado y adecuado al inversionista,. La 

suma referida hará posible la creaci6n de la infraestructura 

agropecuaraia necesaria ,ara colocar a nuestro pa!a entre l3s 

naciones más tecnificadas, ademlis de que ee sentarM lns ba-

see para que la econCDÍa del cam,o d-spegue y se coloque en-

tre lan más competitivee del ámbito internacional, 

!!:et.o se dJ:irá er.. la medida en q_ue los gI'Ul"IOS de inverei.2, 
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nietas na~ionsles y extranj~ros concreten ,royecto~ producti

vos ~or.ificRdoP, es decir, realicen cul tiv~e de e.cuerdo con 

las condiciones clímntol6gicaa y oroff?'áficas de las ti~rras 

que pretendan financiar. ¿so l~s reducirá enof'!!lemente los ri~ 

~s de ,6rdidas. 

El Presidente S:.linas de Go;.~tari expresS ~ue el ca.Topo 

mexicano no se p.:>drá modernizar =iientres '!Ue se sigan mante

l>iendo los mismos esqueiaas de O!Xplotaci6n que, al contrario de 

representar una fo.r.na de producción eficaz, significa uno de 

loe mayores lastres que tiene nuestro paíe." 

Un ejemplo claro de lo 0ue está hncíéndo la iniciativa 

privada en el ~ampo es lo realizado en San Jos6 de Vaquerías, 

Nuevo León, cuyo proyecto agrícola arrancó en 1990, mediante 

un convenio entre los ejidatarioe de dicho poblado·, Promotora 

Agropecuaria Gameea y las secretarías de Agricultura y Recur

sos Hidráulicos y de la Jref'o:rma Agraria. 

La inversión inicial f'ue de 12 millones de dólares, de 

lna cuales 50 por ciento f'ue aportado por Gemesa¡ 15 por cie~ 

to por el gobierno del ilstado y 35' con el canje de la deuda 

p&blica por inverei6n e.gropecuari~ mediante la ad~uisici6n de 

swaps .. 

El sector p~blico realiz6 inversiones en infraeetruct~ 

ra, participR como supervisor y árbitro, además de aportnr i~ 

veetigaci6n para el mejoramiento de los cultivos que ah! se -

prac~iquan. Los ca~µesinos 400 en total, tienen el com~romiao 

como socios que son, de contribuir con la mono de obra, su -

tierra, el derecho a1 agua y experiencia en 1aa siembras y -
los inversionistss aportan el ce~ital en riesgo, maquinaria, 

equipo, ineuaoe y pnrticipaci6n en le. comercialize.ci6n de co

sechas. 
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~ato• puntos son loa que rigen en loa 76 convenios que 

enunci6 el titular de la SAaH, Carloe llcnk González, como PB!:, 

te del arranque de la 11odernizaci6n del sector a;¡ropecuario y 

que sólo eeper~n rea1izaree cuando se haya refonnado el artí

culo 27 Conetitucional. 

¿n el proyecto Vaquerías, el producto de las cosecha.e 

ya en ganancias netas se divide a partee igue.l.ea¡ 50-(; para -

loe inversionistas y otro tanto para los CBlllpeeinoe, adem'8 -

los campesinos reciben el 8~ de la producci6n co~ercielizada 

ee gene o se pierda. 

Como pri;ner resultado de esta nueva forma de asociaci6i 

para trabajar la tierra, se incre:nent6 oaei en 501' la produc

tividad por hectllrea de esas parcelas que comprendan cuatro -

mil hectáreas. &1 lRB cosechas de trigo, las primeras que le

vantaron, el rendimiento pae6 de 4.2 toneladas por hectárea a 

7 tonelaaas. 

Entre las principales condiciones de loe inversionietm 

para acudir con eue capitales al campo mexicano, eet~, adem's 

de la modificación a la legielaci6n agraria, el que loa conV2_ 

nioe- sean finnados por diez af1os, ya que este es el tiempo mf 

nimo en que se po:ir~ dar resultados objetivos sobre la rent~ 

lidad de la inversi6n sea pecuaria o ~!cola. 

Estos son a1gunoa de los proyectos agr!colee de asoci~ 

ci6n entre loe soctorea productivos: 

Regi6n I 

BAJA CALil'O?.NIA 

1.- ?roducci6n hort!cola, l&.micipio de Ensenada¡ prod!!: 

tora Hort!cola A?C s. de R. ~. y el aeotor de producción n~-
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mero 1, ,;jido Francisco Villa, 

2.- Producción hort:Ccola, .. Junicinio de meanada; Pro

ductora ';ort!cola ABO 8. de R, L, y la unidad económica da -

explotaci6n IAl!B Ayala G, .iljido R•forme AáTaria Intel!I'al• 

BAJA CLIFORNIA su~. 

J.- Industrialización del Al;o;od6n, Municipio la Paz; 

Elnpresa Longoria S.A. de C.V. y el ¿ji do Juan Do:nineuez Cot • 

y San Vicente de loe PlBAes. 

SINALOA, 

4.- Producción hort!cola e infraestructura hidráulica 

en el canal de conexi6n en el e~royo Ocoroni, :.funici,!)io de Si 
naloa de Leyva; Sociedad Rural de Producción Pared6n Blanco y 

81 Ejido .letaci6n del Naranjo. 

Ragi6n II. 

llUZVO LEON. 

5.- Producci6n cebada maltera en cuatro rnunicioios de 

Nuevo Le6n; clnpresa Visa- Cervecería Cuehutemoc- y poque3oe -

ejidatarioa y propietarioo. 

6.- PUcBLA, m6dulo Le~hero, Ejido de Ocotldn y Empres~ 

rioe Privados. 

7.- VERAORUZ, producción frut!cola (mango), ldunicipio 

de Actopan; Interacción Internacional y Asociaci6n de Produc

tores.'. de Mango de Actopan. 

8.- ·~AMAULIPAS, Hort!colaa (cebolla) 14unicipio de Alt~ 

mira ..Wpreeario PRI'ticular y el ejido ;,r~.ta del Abre. 

ilagi6n III 

OAMCA 

9.- Producción de Ajonjol!, lmnicipio del Itsmo y la 

Costa; Distribuidora Internacional de Productores Agr!colaa 



S.A. de C.V. (DIPASA) y Uni6 de Comunidades de Productores de 

C'1cahuate Y la tlnidn de Ejidos Costa Ouao.ue3a¡ Ejido Pinote¡11 

Nncionlll Y Sen José ..Etancie Grande, ~rupo de productores do 

Juchit&n de Zaragoza, Santa lllar!a Xanadi y San Pedro Ca.itan

cillo, • 7 

l'8 as! coino a lo lar¡¡o de toda la Rep6.blicn ee '.an he

cho convenioc, de proyectos agropecuarios entre la iniciativa 

?rivRda y los ejidatarios y que se penarán en marcha una vez 

que entre en vigor el Decreto Preeidenciel de reforma el. art.f 

culo 27 Conetitucional. 

~o se ha visto es esta la forma en la que los invers:!¿> 

nietas mexice.noe y extranjeros están haciéndo producir :ás al 

CSJn!lO mexicano 7 se han cren."!o a su vez laa condic1oDes proP!, 

cias, por medio de la reforma, para subordinar el campesino al 

ma%ldo de loa ca}:italistas, o peor adn despojarlos de SUB tie-

rrae. 

7 .- !Ulvi.sta Si'OCA • Reporta~• ele Juaa llanello lA lP 
o\18ata p coa 15 WlonH d• dlar•s plll'a 18nrt1r 
•• •1 ~· P..:. )4. llla:ico 25 Koy, 4e 1991. 
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4,4,_ RBLAOION DR LA PIRJIA DBL !l'RAfAOO DE LIBRE COllER
OIO Y LA RBJORllA AL Al!!l'ICUI.O 27 COHS!l'I!l'UOIONAL, 

¿Que ee el frata .. frilateral de Li'llre Ooaeroio eatre 

Oaaad, Batadee Uaidee 7 lllxioe?, ee ua acuerde de carllct•r 

oeaercial 7 de foaaate d• 1aa iaveraieaee extraajeraa eatre 

laa tree aaoieaee que propicie• la eliaiaaeila de lae ltarre

r .. araacelari .. 7 ae a.reaoolariae le que l•&raz"' ea aedi ... 

p1ua el flu3e oo..-da de aercaac!aa 7 llaca d• la zeaa, el ••!:. 
oad9 11411 crea•• del auado. 

tino ~• lo• puatee eetratlcJ.ooe del !l'LO que teadrll ua 

peae decisivo ea el uearrolle de lllxiee ee eaov.eatra ea el 

ritao de ol.iaiaacila de lae ltarreraa araaoelariaa 7 ae araa

celariaa. Be• precee• ae lleTarll a ca9e ea cuatro tieapeea 

ID. priaer p-upo de aercaao!ae teatrll aoceeo li'llre de 

araacelaa deed• el d!a ea que eatre e• vipr el !l'rataclo. J?B.. 

ra el oaee de laa ezpertaciaaee aexic-1 7300 t'raocieaee 

araaoelartaa •• JIU eatrarlla ea ••• priaer aoviaieate, de lae 

oualea 4,200 cerreepeadea a la coaa•lideoida .. 1 eiateaa ge

aerol.izade da prefereaciaa. lllxice ea cBlll•ie, deagaTar4 de 

iamediato alle 5,900 fraccieaee araacelariae que, ea 1991, 

repreeeatarea 43 7 41" de las ilaportaoie•••· Kl. HIUllde .....,. 

pe Ce preduet•• eavarf. ea la deacravaoila araaoelaria ltaeta 

el quiato llflo Cal !!Lea :im y Caaadt Cee¡raTarÚ 1,200 preduc

toar •xioo lo lt~ coa 2, 500, 

Para el tiu-eer crupe, la eliaiaaoida de araacelea ee 

ltar4 al deo:!ao 1111• de !rata«e a :im deecraverll 700 preCuotoa 

7 OaaaU 1,6001 •-atra pa!e lo lter4 ea 3,300, Fer dltiae, 

la 4eecravaoila d~ productos se realizar4 al deo!.atoquiato 
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afie. Pera ese tieapo, lo• tres pa:!ses teadr4a, aprox:laatwa•a

te, uao por ciento de sus impertacioaer ea esta categerfa es

pecial.. 

Ahera -iea la reteraa del artículo 27 Coaetitucieaal. 

•• la adecuaoila •• las coadicioaee pelfticaa preveaieatee de 
el exterior per loe ditereates acreederee de nueatr• pa!e, 7 

su relacila ooa el TLC es evideate 7a que lllxico ae es ua 

pa:!e auteeuficieate ea 1D1a.,S. sector econlmico pro4uctiv• 7& 

que eieapre haaee dspeadido de las iapertaoioaos de preduot•• 

7 eatre elles el aafe que es el priaoipaJ. al.iaeato del pue-lo 

ae:d.caae. Ee per e ata razla per la que loe i.Jlveraioaieta.e ex

traa3eree hala eelioita•o del 0.-ierno Pederal. adecuar ea el 

.aarco pelftico-~urfdico de aueatro pafe eue aeadioieaee para 

iavertir en tedas 7 eada uao de loe eect•r•s saaalaiooe aaoi! 

aalea, le que repreaeata el tracas• del deaarrelle aaaieaal1~ 

ta 7 proteccioaieta de nuestra eceaoafa que lle o\aler~de al. 

pa:!e en waa criaie ecoalmiaa duraate loe dl.tillloe alloe, la que 

ae se ªª" eriouaeate ouaade termiaar4. 

La reraraa del artfcule 27 Coastitucienal de-er4 prop! 

ciar el tomeato d• la producoila acrfcola ea loa alloe veaid•

ros 7a ao coa el tia de hacer expertaoieaes si.Jlo a que por l• 

meaos eeaaos auteeuricieatee aJ.iaeatari .... ate. 
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4. 5.- .C.O:liEFlCIOS DE LA R~POl'..iA AL ARTICULO 21 CON:O:-rITJ! 

CIO!IAL. 

No e11posible :nodernizar y volver competitivos a la in

dustria y el co~ercio, ~ientras el ca~po se manti~ne atraeRd~ 

TSllpoco ee posible ~ue loe habitantes de la ciudad el~ 

ven sus niveles de cAlidad de vida p~rmanent:~cnte, mientras 

\.lile gran perte de loe 111exioenoe ee mantiene en el etreeo del 

campo. Ahora bien, ta~poco ee ,osibl9 ~antcner lae actuales 

eBtructurae jur!dicea y econ6micBB aueriee ente le apertura 

mundial de comercialización y elobal.izeci6n de loe mercados. 

No podemos continuar aferriindonoe al antieuo artículo 

27 Constituciona:i. porque su aplicación práctica ha freceaado 

adema$ do que estructuras parecidas en loe paises del bloiue 

eocialista como son la URSS han sido del!lllenteladSB ya que lo 

dnico que han traído para SUB c0111poB ha Bido: pobreza extrem~ 

dependencia, baja productividad y neceiBdad do importar alim.!' 

tos. Esa misma situación Be ha observado en dQO mexicano y 

no ea que el artículo 27 Constitucional antiguo haya sido un 

fraceao teórico, eB un fracaeo práctico porque desde 1917 h"!!. 

ta la fecha ha. eido unicamente manejado por intereses partic!;! 

lares de miles de burócratas que han desfilado a lo lareo de 

más de 75 allos y es! tambifn como de l.os l!dere11 y oportuniB

tae que ee han hecho millonarios a costa del campo y de l.os 

campesinos mexicanos y el. resultado de estas mal.as prácticas 

ha sido el. fracaso y deterioro de la economía del pa!e. 

Sin ~mbargo, la modificaci6n de loe art!culOB Conetit~ 

cionalee por 6Í misma.e, no es la eoluci6n a los problcmee d~l 

c~npo, sino s6lo el inicio de1 c~~ino pera aupererloe. Pero 

la modernizaci6n y reforma del artículo 27 ConBtitucional t"!!. 
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poco es algo nuevo ni moderno ya que en diferentes etapas 

hist6ricAs de nuestro país se increment6 la irversi6n ~xtran

jera en todos los sectoree ryraductivos como lo fue dura.~te la 

~poca de Porfirio Diaz y ~ua por desgracia gener6 serios pro

blemas socia1es y endeud~:n1anto exterior sin contar tambié'a -

con la invasidn de empresas internacionales. 

Loe beneficios que traerá la reforma al ertículo 27 

Conetitucional podrán hacerse notar en el plazo mínimo de 10 

afioe, en los que definitivamente se incrementarán la produce! 

6n agropecuaria, el proble~a será, desde ~i punto de vista, 

que loe campesinos dejarán de ser duei'ios de sus tierrBE y~ -

que como lo ha expresado el mismo Sa1inae de Gortari, pueden 

decidir en la forma que ellos quieran, ya eea asociándoae con 

la iniciativa privada o bien vender sus tierras y pasar a sor 

trabajadores del campo el servicio del capital naoioaal. y ex

tranjero lo cua1 representa un retroceso hist6rico y no una 

modernizaci6n. 
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4.6.- LA NUoVA FORMA Di: PROPIBDAD EJIDAL D:< ACUi>i<DG 

A LA il~'FO•lJ.IA p.tQPU!lSTA POR EL :.re. SALINA., D~ ~-:i.1T".1r. 

loe diez riuntoe de Salinas de Gorteri. 

1.- La reforma del art:!culo 21 :::onetitucional pro;nueve 

justicia y libertad pera el c0111po. Bl prop5aito ee justicia !P 

cial efectiva, por la v!a del empleo, la producci6n, la capa

citaci6n y el reparto equitativo de los beneficios. 

2.- La reforma protege al ejido. Con ella poáremoe dar 

una respuesta contundente: el ejido en de los cempesinoa y -

ellos deciden llU destino. 

3.- La reforma permite que los cOlllpesinoe seer. sujetos 

y no objetos del cambio. La reforma to•• como principio que -

loe 0B11pesinoe decida., con libertad el dominio pleno sobre la 

tierra, eu manojo y adminietracidn. 

4.- La reforma revier1a el minifundio y evita el re¿¡rem 

del latifUndismo. Demanda igualmente, fijar la extensi~~ máx~ 

ma de la parcela de un ejidatario y ta~bién mínimos er. el ~r~ 

ceso de parcelizaci6n pBlla evitar máa fra¡g!lentacionee. 51. la! 

fundio es el pasado y no regreeará. 

5.- La reforma promueve la capitalizacidn del c-po. 

Hay muchas formas de asociaci6n, que en la práctica ya 

se dan, y que serán legales y equitativas, desde la m-,-üer!a 

que dá acceso a la tierra a centenaroe de miles de ca.71peeinoe 

hasta la máa compleja agricultura por contrato. 

6.- La reforma establece rapidez jurídica para '.!"eeol-

ver rezagos aerario~. Por eso ee nropone la creaci6n d~ Trib~ 

nales A¡;:rerioe; ah! habrá justicia pronta. 
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7 .- Comprometemos rc:cursoe presupuertsl•-·s crecientes 

al ca~po. LRB refonnas no ~revocar~ ~ovimient~~ mieTatorioe 

in-:i.sivos a las grand.es ciudnüe.$ porQue vs.rnos a t:t:n::rar er!1plcos 

an al medio rural, vfncul&.do al campo y a la aeroinduetria. 

8.- SefUI'o al ejidatario: ee subsidia parte del costo 

y se ar.ipl!a la cobertura. 

9.- Se crea el Pondo Hacionel para il:l:,>reooa de Solid~ 

dad. Paralelamente a la disposición de aeta Fondo ea coneoli-

darán las obras de bienestar C1Ue ya 

con las comunidadeo y ejidos. 

30 vienen realizando 

10. - Se i•esuelvo la C!U'tera vencida con BAllRURAL y se 

aumenten los financiamientos al campo. No permitiremos ~ue el 

endeudW!liento sea ~otivo de te~or que intlaya en la nueva li

bertad para los ejidatarios. 

Ahora bien, deede mi punto de vista, la nueva forme de 

pro~iadad ejidal ya no ea cás de carácter social, como se es

ta"oleci6 en la Consti tuci6n de 1917, ahora eerA do oartl.cter 

privado ya que ser~ el capitol e invereionietas nacionales y 

extranjeros quienes tendr~n el ~anejo de la producción agrí
cola_ d•l pa!e. fil. campesino puar,- de !!er ¡ñ:opietar.io <W-su 

tierra a ser trabajador asalariado al. servicio de loa 1nver

Eionistas y una vez I:'1'8 y en frenco retroceso hist6rico ee -

volverá a las diferentes ápocaa por lP...B (!Ue !:a atravesado el. 

pa!e, pero que de las cuPles adu no quere:.1.::s entender que nos 

han causado demaaie.dos mRlee. 4~s cierta ,.ue la rofonna traerá 

pro¿reso al crunno, ~ero que serR de los cam~esin~e ~exicanos. 



C O R O L U S I O R B S • 
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CONOLUSIONl>S 

1,- No ee poeiale coaprender loe proalemas actuales pcr 

loe que atraviesa el agro aexicaao ein que antes ee huaieeea 

estudiado a nuestros antepasados, como ee el caso de loe Azt!, 

cae cuyo pueblo .fue el principal exponente eficaz que tenia -

aien organizado su sector as;ropecuario y que lo constituy6 c~ 

mo un puealo altaaente autoeuficiente a.limentariWlente, de•i

do principal.llleate, a que explot~all>l sus tierras en forma ca-

lectiva y loe frutos producidos eran destinados directaaeate 

al consumo de aqudlla sociedad prehisp4nica por medio de un 

gr"'1 mercado ea donde se acud!a para hacer trueques. 

Coa la llepda de loe coaquiet6.dores eepW'loles no e6lo 

ee despoJ6 arbitra.riaaeate a los he.aitantes aztecas de la pr~ 

piedad de sus tierrBB sino que, 'stos pasaron a ser traaa~ad~ 

res agr!colae coa la calidad de esclavos al servicio de la 

Corona EQpBflola, ?or otra parte loe conquietadores destruyerm 

Y aniquilaron a uaa t;ran civilizaci6n por medio de la fuerza 

bruta, manacrando impuaemente a los ind!gence que ee opon!aa 

a __ lae prete11eioaes eepal!olas, 

2.- El producto de la eetencia de loe eepel'lolee a l.o 

lar&<> de tree siglos en nueetro pa!a no meJor6 ea nada la si

tuacidn del cl!lllpo mexic!U!o, ya q•e a partir de la conquista 

loe ind!l!"nae fueron soaetidoe a un rdgimen deaxplotaci6n 

inhuaaao e injusto que perdurd por tres siglos, por esta ra-

z6n, la lucha agraria de ll&z:ico siempre ha eetado ligada a -

uaa lucha sangrienta que han derraaado nuestros antecesores 
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~i:ra obtuner un~ porci6n de tierra y tra9ajarla libremente. 

El 111ovii:;i~nto independiente de rr:4xico tB111poco fue la 

solucidn ~ las demandas C6Jllpesiaas debido a que continuaron 

vi¡eates loe latifundios y la propiedad territorial y agr!co

lb del pa!e estalta repartida en sdlo algunos lati:t'uJldistas y 

que mantuvieroa oprimida de nueva cuenta a los CBlllpesinos que 

tra9ajabaa en condiciones inhU11.anae, como era el caso del Va

lle Nacioaal. eD el Estado de Yucath. 

Las Conetituoiones que se promulgaron durante el lloSxim 

independiente, en específico las de los a!los 1824 y 1857 ao -

resolvieron ni contemplaron disposiciones jurídicas destin&dlll 

a la explotacidn del CE!lllpo, y ~l peso de tales omisiones lo 

llevaron a cuestas los campesinos durante loe cien a!los que -

durd el movinaiunto iDdependiente de 1810. 

3.- Se hasta el al'lo de 1910 en el que el movimiento r~ 

volucionario logrd alcanzar los objetivos primordiales de los 

campesinos que fueron claraaeate iaterpretados por el Caudill:> 

del sur, lhiliano Zapata, quien con su frase celeltre "Tie•·ra 

y .:J.ltertad", reflejd el seati111iento afiejado por los campesinoo 

a lo lar&e de de de tres eigloe. 

El movimiento revolucionario de 1910 trajo consigo el 

decreto de la Constitucidn de 1917 y en ella se conea~aron 

laa primeras dispocisiones legnl.ee de carácter emineatemeate 

social como son loe artículos 3°, 123 y el 27 Conetitucion,._ 

lee, esto ei~ificd a nivel ~uadial el or~lo aacional de 

que nuestro país tuviese. una Constitucidn Política coa el ca

rácter eooie.J. que hs protegido y creado inetituoioaee de groa 

utilidad social durante más de 75 años. 



Pero en específico el artículo 27 Constitucional, que 

es lo base de este estudio, lle~o a la conclusi6n de que el 

iracaeo del mismo no ha sido de carácter to6rico, sino que el 

~racaso ha sido práctico, deoido principal.JJ.~nte a que la mala 

aplicaci6n y violaci6n del articulo que nos ocupa por loe que 

han ostentado el poder durante más de 75 años, a travee da e~ 

gafioe, demagogia y fraudes que han sufrido los CW11pesinoe y 

c1170 resultado aefasto ha sido actua1aente, el que al campo 

se encuentre retrasado tecnol6gicementa y loe que lo han tre.

-aJado, en ou mO.)"oría, ee encuentren en la absoluta miseria, 

lo que ha traído consigo una mala o a veces r.ula producci6n 

lo que ha origiaado la importaoi6n de loe gronoe básicos que 

coneuaimoe loe mexicanos, como son, el ma!z y el frijol aspec.f. 

fioamante. Po• otra parte la actual crisis econ6mica nacional 

en que ee encuentra a\Sn sumergido e1 país, es tarabi~n la cau

sa principal del rezago productivo agrario, que no ee el dni

co sector productivo aaciona.l que so encuentra en crisis. 

4.- La respuesta guiernB111ental a loe proilemae económ.:!;. 

coe nacionales es actualaenta la celebraci6n del Tratado Tri

lateral de Liira Comercio, que ha sido maaej~do, tonto por el 

goiierno del Presidente Salinas de Gortari, como por la Inic!;i 

tiva Privada, como el remedio que nos curará de todos nueetr<Jl 

~alee econ6micoe nacionales y ea ha especulado con el tratado 

comercial. como la panacea quo le dará mejor vida a loe mexic~ 

nos y que 50nerará empleos ¡ que fomentará las exportaciones, 

como si fuera UJta eituaci6n que se logrará do la noche a la 

mallane, Siendo que lo cierto de lo que suceda en el futuro de 

la econom!a nacional e6lo se va.rá a lo lar.ge de loe Bfloe, ya 



no se puede ••p•cular ni vaticinar aada, porque nadie salle a 

ciencia cierta el contenido de las negociaciones realizadas 

por nueatro gollierno con los Estsdos Unidos y CaJladá. 

Por otra parte, la retorma del ~1cule· 27 Constituci.2 

nal., ea la respuesta gullernamentel. a las presiones ejercidas 

por loe inversionietaa nacional.es y extranjeros para invertir 

sus capitales en lo que fu' un sector intocalal.e por los part.i:_ 

cularee 11 extrlll:ljeroa y que a6lo ee'áta reeervado para el Bat.! 

do, puesto que el anterior artículo 27 Constitucional su ca-

rácter era eminentemente social, hoy ya no lo ea m4a, y lo 

que en el futuro suceda en la economía mexicana ost4 atado a 

lo que eucetla en el campo, de\>ido a que <late ea un sector oc2. 

n6mico de carácter primario 11 elemental en todo país del orlle 

mundial y ei no eomoe autoeuficientes al.illeatariamente duran

te loe pr6ximos a!\oe las consecuencias las sufrirán las gene

racio11es venideras. 

5.- La nueva torma de propiedad ejidal ya no será más 

de c:;.rácter social. y la explotacidn futura de las tie!·ras se 

reali&ará por loe inversionistas nacionales y extranjeros 11 

loe c1111pesinos pasarán, de ser propietarios da eue tierr"" a 

eer trallajadoree agr!colaa al eern.cio del capitel., lo cual 

eiSftitica Ull retroceso hiet6rico que bien puede ubicaree en 

la <lpoca del Portiriato lo que pondrá nuevamente en riesgo 

la so lleran!a nacioael.. 
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