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INTRODUCCION 

E• urgente conaider11r e introducir, nuevas innov•ciones en I• Ley a tono con los 

nuevoa plainteamientoa de una agricultu,.. modema, generadora de m•yor rlquez• pública 

que abra un amplio horizonte de esperanzas para el sector rural y la aegurid8CI de loa 

anceatralea problemas del ca1mpealno no sólo aenlln atendidos sino efectivamente resueltos. 

L8 Ley evidencia una fundada _preocupación por mejorar los mecanismos y las 

instituciones de la justicia agraria, tomado en consideración que el cmmpea,ino ha vivido en 

un dima de injusticia genermdo a trav6a de un proceso de siglos que en forma radtc.I ha 

querido suprimir la Revolución Social Mexicana. En el ambiente de la esfera de inseguridad 

en a. tenencim de la tierra se amplió consideradamente durante la •poca¡ del M6xico 

independiente. Esta situación ha logrado desvanecerse gradualmente mediante ·., 

perfeccionamiento de los procedimientos para legitimar y titular los derechos de ejidatarioa. 

comunero• y pequet\oa propietarios. 

Ea menester hablar de loa caracteres de nuestra raza, para saber en donde se generó 

la inquietud de luchar y hablar del por que de nuestros derechos. 

En nueatroa dlaa, cad8 elemento de la población tiene sus raagoa propios de ca,.cter. 
y laa unidades de cada uno de los grupos componentes de un elemento. tienen también sus 

rmagoa propios. De un modo general podemos decir que todos loa indfgenaa son peaivoa. 

impasibles y tacitumoa: que todo• loa meatizoa son enérgico•. perseverant- y -rio•: y que 

todos loa criollos, son audacea, impetuosos y frlvolos. Los indigenas son generalmente 

s-aivos, porque aus condiciones que dirigen ... no les imponian la necesidad de la guerra ... lo 

cual. ain embargo. no quiere decir que no hayan tenido una gran idea latente, que en todo 

caso de defensa, han aparecido con una gran fuerza extraordinaria, sino que su ánimo es 

naturalmente inclinado a la paz: son generalmente impasibles, porque en sus tribus se hizo 

m•s la selección individual que la colectiva; y son generalmente taciturnos, porque el dolor 



de la l•rg• presión que han sufrido. se ha venido acumulando en ellos hasta el punto de 

ahogar todos sus sentimientos de afegria. Los mestizos son enérgicos, porque reflejan de 

los indl~ y de los eapaftole•. la energia común a las dos razas, aunque esa energia 

h•Y• aido de distinta naturaSeza, pues era de defensa en los indigenas y de agresión en los 

eapaftoles; son generalmente perseverantes, porque en ellos se conjugan el impulso volutivo 

ess-ftol y 1• lenta sensibilidad indigena. lo que h•ce que aquel impulso, se desarrolle en un 

gran espacio de tiempo; y son serios, que en ellos se neutralizan, la taciturnidad de los 

indigen•• y la ategrfa de loa eapaftoles, dando un tt!tnnino medio de dignidad austera y 

noble. de I• cual nuestros grandes hombres han dado magnificas ejemplos. 

El cmr4tc:ter mestizo no puede ser ni más firme, ni más poderoso. dan desde luego 

testimonio de la afirmación procedente, el hecho de que los mestizos habiendo comenzado 

por aer una clase social inferior, han llegado a ser la predominante; el hecho de que en su 

rel•tivamente r41pido asentamiento, no ha tenido desfallecimientos; el hecho de que, en el 

curso de los sucesos en que han tomado parte, han ejecutado actos de inmensa energia 

como el fusilamiento de lturbide, como la proclamación del Plan de Ayutla, como la 

expedición de las Leyes prÓpiamente llamadas de Reforma, y como el fusilamiento de 

Maximilí•no: y el hecho de que hayan Hevado esos actos hasta su completa consumación 

radical. 

Con 1• transformación de las Instituciones Agrarias se daria un giro completo y rotundo 

al sistem• Agrario actual, pero para poder entender la necesidad de este cambio es 

neceaario remitir-.e a loa antecedentes m41s importantes del problema Agrario, que no sólo 

.rectan a 1• economia del pais y como a tr•v~• de la historia a la Politica Nacional. 
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CAPITULO 1.- ASPECTOS HISTORICOS 



A).- LOS NATURALES DE LA NUEVA ESPAAA Y SU RELACION AGRARIA CON 

LA CORONA DE ESPAAA. 

Una vez realizada la conquiat• por los eapatioles loa vencedores organizaron la 

propiedad territorial sobre bases -mejantes a las que imperaban en Eapa"ª· pero 

respetando alguna de las formas de los pueblos conquistados, todas las tierras por el hecho 

de la conquista y por virtud de la bula de Alejandro VI pasaron a ser propiedad de los reyes 

espat\oles. pero estos para estimular la coloniZaci6n hacJan mercedes de determinadas 

eJCtensiones entre los colonos que venian avecinándose en sus nuevos dominios y tambi4tn 

considerables repartos territoriales para retribuir loa servicios de los conquistadores, asl 

nació en México la propiedad privada que era desconocida antes de la conquista, para que 

los conquistadores y los colonos espal\oles pudieran explotar las tierras que se les 

concedian. se les repartieron además determinado número de indigenas con el fin aparente 

de cobrarles los tributos del rey y enset\artes la Religión Católica. 

A los pueblos indlgenas se les respetaron cuando menos legalmente las tierras que 

poseian, y además se ordenó que se les concedieran las que necesitaban. La propiedad de 

los indigenas en la época colonial se organizó en forma semejante a la que tenlan en la 

época anterior a la conquista, pero con ciertas modificaciones a cada pueblo ae le otorgaba 

una extensión de tierra para que en ella se levantaran las ca•a• de los habitantes. a esa 

extensión se le dio mU tarde el nombre de fundo legal, se lea concedla adem•s· una 

superficie de una legua cuadrada para que en ella pastaran el gen.eje de los vecinos, esta 

propiedad estaba ubicada a la salida de los pueblos. generalmente en tierras de monte o de 

agostadero y se denomino ejido. se ordenó tambi6n que cada pueblo tuviera tierras pana que 

con sus productos se atendieran las necesidades públicas, ea decir los gastos que 

demandaran los servicios colectivos, a estos terrenos se les dio el nombre de propios y por 

último se provino también que en cada pueblo hubiera determinadas extensiones territoriales 

para repartirlas entre sus habitantes a fin de que las explotaran y pudieran vivir de sus 

productos, a esta propiedad se le dio el nombre de comUn repartimiento. Todas las 



propiedades de los indigenas que hemos enumerado eran comunales que pertenecian al 

núcleo de la población y no a loa poseedores de ellas individualmente considerados. 

La propiedad agraria durante la época colonial quedo según lo que hemos expuesto, 

repartida de la siguiente forma: propiedad del Rey sobre tierras baldlas llamadas entonces 

realengas; propiedad de la Iglesia Católica; propiedad de los colonos espat\oles y de algunos 

indlgenas que las •dquirieron directamente de la colonia y propiedad comunal de los pueblos 

indfgenas, aparentemente la organización de la propiedad territorial durante la época de la 

colonia era justa y equitativa pero en realidad adolecla los vicios profundos que originaron el 

problema agrario en México. 

En primer lugar las mejores tierras y las más grandes fueron repartidas entre los 

colonos y los conquistadores espat\oles, en cambio a los indigenas se les dio únicamente la 

tierra indispensable para la satisfacción de sus necesidades que dado su bajo nivel cultural 

eran mfnimas. 

La destrucción del mundo precolombino de sus valores y estructuras, originó en los 

indfgenas una especie de abandono, desinterés, de apatia, que fue vista y estimada como la 

condolencia. Los ciclos vitales, el ritmo de trabajo, las diferencias económicas y geográficas, 

las técnicas e instrumentos de trabajo eran tan diversos entre los europeos y los indigenas 

que no era posible un sincronismo perfecto, lo que originó desajustes que no siempre se 

atendieron, e incomprensiones en tomo de la capacidad laboral de los naturales. 

Ante esta ruptura, habla que encontrar un medio para que los indlgenas colaborasen 

en la estructuración económica de la sociedad de la que formaban parte. Porque por la via 

del convencimiento no era posible, habla que compelertos a ello. 

Habla que implementar un sistema intermedio en el que empleando su autoridad, 

obligase a la población indígena a trabajar en apoyo de los espa"oles. Este intento se 

realizó entre la administración de Don Luis Velasco 1 (1550·1564) y la de Martin Enrlquez de 

Almaza (1566-1560). 
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P•r• ello se dispuso que justicias y jueces repartidores obligasen a los indigenas a 

t,..b•j•r en c.mpoa, minas, obras públicas y servicios dom6sticos. Llamase a este trabajo, 

forzoso y remunef'8do por repartimiento y en términos de la tierra, '"cuatequil''. 

Exiatl• en 61 un -••rio y una regul.ción de la jom~a. En su mayor parte se hacf• por 

compulaión, pero se daM el caso de que antes el aliciente de obtener un mayor beneficio 

como en 1• minas, en las que se creó el trabajo a partido, que consistia en que el t.-.bajador 

obtenia parte del metal. el trabajo fuera voluntario. En este sistema privó el inter6s colectivo 

y no el particular de los indfgenas. Los incUgenas que se necesitaban debfan ser solicitados 

por loa estancieros, mineros y particulares diversos a la Secretaria del Virreinato, la que 

expedfa 6rdenea a los jueces repartidores para que se loa dieran. Los jueces repartidores 

tenf•n aut~ para obligar a tos gobemadores, alcaldes y principalmente • los pueblos a 

entregar • loa indlgenaa p•ra el servicio. Estos funcionarios fueron susceptibles al cohecho 

y las quejas nMtnudearon. ya que los mandones de los pueblos reciblan un salario que iba 

en razón de los indlgen•• que repartian. 

Resumiendo esta aituación se •firma que: al cea•r la compulsión oficial en esta cl•ae 

de trabajo, crece en importancia. la concentr•ción libre, pero viene acampanada de las 

deucl•• que restringen la Ubertad de los gaftanes, indfgenaa, peones voluntarios llamados 

n6hulltl "tlaquehu•les". muchos de los cuaJea trabajaban por dla; sin embargo. el poder 

público pone limites a laa cantidades debidas y al tiempo de servicio involuntarios con las 

autoridades eapaftolaa • inclfgenaa y loa hacendados amenazaban al pueblo. 
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B).- MEDIDAS AG-RIAS EN LA COLONIA. 

No - concibe como haya surgido el problema agrario en la épocm colonial pues la 

Nueva E•pafta tenia una extensión territorial cuando menos lo doble de lo que actualmente 

tiene la República Mexicana y en cambio el número de habitantes apenas llegaba a cinco 

millone• a fine• de esa época, en otras palabras habla exceso de tierra y eacaaez de 

pobladores, sin embargo el problema agrario fue conformandoae a lo largo de la época 

colonial porque la distribución de la población sobre el territorio era sumamente irregular, se 

concentró en los lugares más propicio• a la agricuttura y loa centros mineros, de tal modo 

que aún y cuando los pueblos indigenaa que exiatlan en esos lugares tuvieran en un 

principio tierras suficientes, que bien pronto quedabain cercados por las propiedltdea 

privadas de loa colonos espatloles y al enumerar sus habitantes formaban base de una 

población excedente de patrimonio y sin medios de vida, asi surgió el problema agrario de la 

época colonial, de tal modo que cuando M6xlco realizó su independencia llevaba ya ese 

problema como una fatal herencia del r6gimen P•••do. 

Los indfgenas que llegaron a formarse un concepto abstracto sobre cada uno de los 

géneros de propiedad antes descritos valianeé para diferenciarlos, de vocablo& que se 

referian a la localidad de los poseedores y no al género de propiedad ·según puede 

apreci•rse en seguida: 

Tlatocalalli: Tierras del Rey. 

Pillali: Tterra de los nobles. 

AttepeUalli: Tierra del pueblo. 

Calpullalli: Tierra de los Barrios 

Mitlchimalli: Tierra para la Guerra. 

Teotlalpan: Tierra de los Dioses. 

En mapas especiales se encontraban estas tierras perfectamente delimitadas y 

diferenciadas, unas de las otras. poi- colores escogidos al efecto; las tierras pertenecientes a 
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los barrios e•l•ban pintadas de color amarillo claro; fas de los nobles de encamado y las del 

Rey de púrpur•. (1) Loa limites de loa herederos y su extensión se hallaban indicados con 

signos jeroglfficoa, según puede verSe en las figuras que insertamos como demostración,(2). 

ril=E=-~--~--~--' 
Chln•mlll 

lgno.-.moa sus sistemas de medidas agrarias, pero sabemos que tenían una unidad 

para las medidas longitudinales, llamadas octéctl, que significa: 'Vara de medir o dechado''. 

(3). Orozco y Barrera fija! a. correspondencia de esta medida con las modernas, valiéndose 

de una cita de lxtlix6chiU, en tres varas de burgos, o sea 2 metros 514 milimetros; considera 

que, siguiendo el sistema de numeración de los indios, consistentes en subdividir cada 

unidad principal en 5 millones, la menor de estas equivale a 21.6 pulgadas, o sean 503 

milímetros y cree que ésta era la medida para unidades menores. usada en el comercio y 

que la mayor se usaba para fijar las grandes distancias y extensiones de tierra. 

1 1 ob. Cit .• lomo 111 paga. 370 • 371. Orozco y Barrera. 
2J Jdem. A!laa p•g. 15, p•g. 63 De León G#mai. M*x. 1832, L•min• V. 
J) VOCABULARIO DE LA LENGUA MEXICANA, Alonso de Malina Leinzing. 1980 
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En cuanto a laa medidas agrarias, sabemos que marcaban en sus mapas las 

superficie• de loa terrenos con cifras referidas al perimetro de los mismos, o bien to que de 

sembradura eran capacea de contener. 

Loa magiatradoa indfgenaa tomaban en cuenta eatoa mapaa para fallar en los litigio• 

que se suscitaban a propósito de tierras; pero el interi6s que repreaentaban no ea puramente 

de c..-.cter histórico, puea m¡i¡s tarde los jueces espanoles los tuvieron en consideración 

para decidir negocios de tierras, en virtud de que muchos pueblos de indígenas fueron 

confirm9doa por los Reyes Espanoles en fa propiedad de que disfrutaban, con arreglo a 

estos mapas, en la 6poca de la conquista. 

Existfa un verdadero derecho real ya que el propietario podfa perseguir su propiedad 

rafz y sus ea et avos hasta el tercer adquirente, sin pagar a éste el precio que hubiese dado 

por una u otros. (•) 

La tierra se otorgó igualmente. más las proporciones de los mercederos que fueron 

menores y las autoridades virreinales tuvieron que cuidar. obligadas par las dispasiciones 

protectoras de loa indlgenas, de mantenerles Ja propiedad de sus tierras. 

Las teorías de los defensores de los indigenas a partir de Mortecinos, Las Casas, 

Matraa de la Paz. Victoria, Soto. etc., afirmaban que los naturales no podían ser privados de 

sus derechos a poseer bienes, gobemarse y vivir como hombrea libres. Esta idea aseguró a 

loa indigenaa sJ no al respeto total de au propiedad territorial si, al menos, la conservación de 

parte de ella. 

La propiedad territorial indfgena, estaba dividida en tierra de indfgenas en particular y 

tierras de sus pueblos o de la comunidad. Es de aclarar que la tierra toda era propiedad real 

que el monarca fa cedia por un acto de concesión a los particulares. Los conquistadores 

podlan por conducto de sus .Jefes, obtener fracciones de tierra, pero esos repartimientos 

deberian en teorfa, ser confirmados por la corona o sus representantes, ya que debían 

hacerse sin agraviar a los indígenas sin perjuicio de terceros y sin adquirir facultad 

•1 LEYES FUNDAMENTALES DE MEXICO.-Tenill Ramlrez Fetrpe.- Edil PorrU;1. a• Ed•c. Ml!utico 1978 
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jurisdiccional alguna. De tal suerte, frente a fa propiedad indígena estaba la que se concedia 

a los espatloles a través de ras mercedes toda la restante que no fuera ni de los indígenas ni 

de los espa,,oles era realengada de la corona, quien disponfa de ellas según sus intereses. 

En eJ centro del país donde las tierras eran mejores con el régimen de lluvia más 

,.avorable. era posible el riego permanente y también donde existía una población indigena o 

mestiza más abundante, se encontraba Ja mayor parte de esas haciendas y ranchos que 

constltulan enormes latifundios. La concentración de la propiedad en manos de latifundistas 

y de ta Iglesia representaba una de las más grandes fallas del sistema, que obstaculizaba el 

mejoramiento principalmente de las clases laborales. El virrey Revillagigedo subrayaba ese 

maf escribir: ··La mala distribución de tierras es también un obstáculo para ros procesos de fa 

agricuftura y el comercio de estos reinos y más cuando pertenecen a mayorazgos cuyos 

Poseedorea están ausentes o son descuidados". 
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C>.-FACTORES AGRARIOS EN LA INDEPENDENCIA. 

Hacia fines del aiglo XVIII el número de campeainos sin patrimonio y sin trabajo erai 

muy grande, la inquietud social manifestada. Loa campesinos reales estaban infestados de 

bandoleros en tales condiciones no ea de extn1ftar que la épica aventura iniciada por Hidalgo 

hubiese levantado nutridos contingentes de labriegos. 

La guerra separatista a pesar de sus apariencias polfticas fue en el fondo una 

Revolución agraria pues las gentes del campo no eran capaces, por su baja cultura, por su 

retrasada mentalidad de comprender los ideales de libertad e independencia, abrazaron la 

causa por odio al opresor extranjero y llevados por la miseria. 

Los grupos de peones desocupados que se pasaban los dlas frente a las casas 

seflor-iales de las haciendas pidiendo inútilmente trabajo a los mayordomos encontraron 

acomodo inmediato en las fila• revolucionaria• y la oportunidad de satisfacer obscuros 

deseos de venganza acumulados durante siglos a trav6s de las generaciones, la prueba de 

que en la guerra de independencia en el fondo se agitaba la cuestión agraria la tenemos en 

que el Gobierno de Espafta lo reconoció impllcitamente al dictar entre las medidas de 

urgencia para reprimir la rebelión frecuentes disposiciones por medio de las cuales ordenaba 

el reparto de tierras entre los campesinos necesitados. 

Otra prueba concluyente de 6sta, si el motivo de la guerra separatista no era otro que 

lograr la independencia de la Nueva Espat\a una vez conseguida la finalidad propuesta el 

pals debió reto~ar a la paz y no fue asl al contrario ae agitó constantemente innumerables 

guerras intestinas, la explicación de este hecho paradójico se encuentra en la desigualdad 

económica de la población mexicana y agrosomodo podla ser clasificada en dos grupos: 

Uno formado por los criollos y mestizos de cultura europea y el otro por los indlgenas y 

mestizos de cultura indlgena, estos dos grupos convivlan en el mismo territorio y bajo un 

mismo Gobierno pero separados por intereses antagónicos y por un abismo de 

incomprensión, en la guerra de independencia lucharon juntos pero por causas distintas los 

criollos Y mestizos de cultura europea por el poder politice y los indigenas Y mestizos de 
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cuttura indigena movidos por el odio y el hambre, los primeros actuaban como dirigentes y 

los segundos como ciego instrumento de las ambiciones de aquellos, al realizarse la 

independencia los vencedores emprendieron en el acto una guerra a muerte entre ellos 

miamos para apoderarse de la dirección del nuevo Estado y se dividieron en dos grandes 

fracciones; conservadores y liberarles para dilucidar sus querellas en el campo de batalla 

contaron con las masas campesinas que nada hablan logrado en el triunfo pues quedaron 

tan miserables como antes y en consecuencia entre volver a la tierra ingrata que hablan 

abandonado para luchar contra los espal'\oles opresores y continuar en pie de lucha al 

servicio de tos bandos criollos y mestizos disidentes, prefirieron esto último pues en el 

ejercito obtenlan cuando menos un sueldo y con frecuencia productos del saqueo de los 

pueblos que ocupaban. 

Las ideologias en pugna no les interesaba en lo más minimo por la sencilla razón de 

que no las entendlan dado su bajo estado de cultura, eran una gran especie de soldados 

mercenarios que a menudo combatieron indistintamente al servicio de los conservadores o 

lo• libertadores, en suma los criollos y mestizos de la cuhura europea si bien lograron 

obtener sus propósitos al obtener la independencia de México siguieron luchando por el 

poder polltico, los indigenas y mestizos de cultura indigena siguieron luchando porque con la 

independencia no obtuvieron nada, es cierto que no pedian cosa alguna en concreto 

peleaban movido• por una miseria incapaces de expresar los móviles que les impulsaban, 

sin embargo los primeros Gobiernos independientes de México. desde un principio supieron 

que el malestar de las masas campesinas se debia a que no contaban con las tierras 

suficientes para satisfacer sus necesidades, esto era incomprensible en un pais extenso y 

de escasa población y por ello trataron de resolver el problema por medio de una polltica de 

colonización al efecto dictaron varias Leyes a fin de atraer pobladores extranjeros, estimular 

la ocupación de baldios y desplazamiento de campesinos mexicanos. de los lugares muy 

poblados a los carentes de escasa población. 

El contingente se inicia con la primera Revolución mexicana la conquista por su 

legislación en tantos aspectos sabia y desde muchos puntos de vista elevada, por sus 

organizacióf" social misma, que en su forma de Gobierno por fin pudo España dominar este· 

pueblo durante un periodo que no fiene paralelo en nuestra historia ni si quiera 
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remotamente. más de 3 siglos duro el coloniaje hasta que triunfó la Revolución de 

independencia, pero también la colonia por querer sostener en parte al menos la 

organización, por importar instituciones fracasadas en la penlnaula por sostener atenuado 

ese régimen de desigualdad que la precoloni• conoció, necesariamente habrJa de fracasar y 

desplomarse tarde o temprano. Repetimos sólo tardfamente vino el movimiento popular 

contra el régimen de los factores que antes enumerados pero su advenimiento era fatal. 

El movimiento de independencia tiene un innegable fondo popular no es para nosotros 

un individuo quien lo inicia es el pueblo mismo quien se levanta contra el régimen que fo 

oprime, ya no es la guerra de la colonia contra la metrópoli, es el movimiento de insurrección 

contra los privilegiados. Por eso nos explicamos como los insurgentes indomables, no 

obstante las revoluciones triunfan al fin y llegan a crear el México Independiente. La 

situación social incumbada durante el coloniaje tiene que dar al traste con el coloniaje. 

La independencia habfa demostrado que la conquista estaba, con un puftado de 

individuos, podia arrastrar tras si el pueblo, se habla roto la disciplina del Gobierno y no se 

habla dado a las masas nada, sino puras formas juridicas, palabras carentes de un 

contenido auténtico social-económico no se construyó la República sobre una base nueva, 

se calcaron los moldes sociales del coloniaje, solamente hubo un cambio de muebles y 

personas, pero las instituciones permanecieron intactas, con lturbide no podia ser de otra 

manera, Morelos si habria creado un México nuevo. 

El Gobierno de México ya Independiente encontró problemas agrarios ya definidos, 

pero todas las soluciones que legisló se fundaron en Planteamientos incompletos y erróneos 

de funestas consecuencias. remitieron las soluciones a colonización agrfcolaa y terrenos 

baldfos no propios para el cultivo, al analizar cada una de estas Leyes evidencia el profundo 

divorcio con la realidad, no podemos menos que calificarlos como una serie de fracasos 

legislativos. En efecto los latifundios continuaron subsistiendo y las Leyes se enfocaron 

hacia la colonización y en vez de disolver o por lo menos fraccionar las grandes 

concentraciones territoriales. en pocas palabras la colonización se utilizó como medio único 

e indirecto de contrarrestar el latifundio creciente, toda la legislación parte del falso supuesto 

de que la sola distribución áe pobladores resolveria la mala distribución territorial. 
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CAPITULO 11.· LA REFORMA 
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A).- FACTORES AGRARIOS QUE DAN ORIGEN A LA REFORMA. 

El Gobierno de S•nta Ann•·G6mez Farlas se inici6 el 1 de abril de 1833. ocupando 

eate ültimo la presidencia interina, pues el general estaba enfermo Santa Anna ocupó dicho 

puesto el 15 de mayo y lo dejo nuevamente a dón Valentln del 2 al 17 de junio, del 16 de 

julio al 27 de octubre y del 5 de diciembre de 1833 al 23 de abril de 1834. La razón de ese 

abmndono del poder se debió tanto al car6cter indeciso y arbitrario de Santa Anna como 

astucia polltica, pues comprendió que el grupo de progresistas que rodeaban al 

Vicepresidente lo empujaban a emprender cambios radicales que molestaban a grandes 

núc'8os sociales, principalmente a la Iglesia. Santa Anna, ferviente católico, no deseaba que 

se tomaran medidas anticlericales y éstas eran las que con mU rapidez implantaban Gómez 

Farias y sus amigos. Con cautela dejó que actuaran el congreso exaltado, el Vicepresidente 

y su grupo; él se aisló y cuando el descontento hizo crisis, salió de su encierro de manga de 

clavo, desconoció y arrasó cuanto se habla hecho por el grupo reformista y se consideró 

salvador de la patria. 

Del amplio programa del Partido del Progreso sólo se pusieron en marcha aquellos 

puntos relativos a la reforma de la Iglesia y del ejército, considerados como grupos 

influyentes o de presión en el pafs. La Iglesia ejercfa una influencia Polltica muy fuerte 

apoyada en su fuerza económica, que era considerable. Durante la época colonial la Iglesia 

acaparó enormes riquezas a través de limosnas, donaciones, diezmos, etc., y que una 

sociedad extremadamente religiosa le aportó. La propiedad inmobiliaria representaba buena 

parte de la existencia al nacer la República y esa propiedad estaba amortizada, no ejercla 

funciones que beneficiaran económicamente a la sociedad. 

Al iniciarse el Gobierno Repüblicano, algunos Estados dictaron medidas 

desamortizadoras, lo cual hizo que Santa Anna pensara en ello. Lorenzo de Zavala propuso 

que se subastaran los bienes del clero a través de una oficina de crédito público. El doctor 

Mora, a su vez, pensó que las propiedades de la Iglesia deberlan quedar en manos de los 

usufructuarios, los cuales cubrirlan su valor al Estado, derram3ndose asi la propiedad. 
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E• indud•ble que esas medidas provocaron serios descontentos y nuevas revueltas y 

•un cuando el Gobierno desterró a muchos opositores u formó una coalición de Estados que 

lo apoyaban sin restricciones, loa levantamientos al grito de •¡ Religión y Fueros I". 

menude•ron. Sant• Anna, Juan Alv•rez y el propio Vicepresidente Gómez Farias 

combm:ieron infructuosamente los alzamientos. Para abatir el descontento el Gobierno 

emitió un Decreto el 23 de junio de 1833 que contenfa una nómina de cincuenta personas 

que deberian ser desterradas o aprehendidas, la cual habfan firmado Gómez Farfas, Santa 

Ann• y el Presidente del Congreso, el exaltado José de Jesús Huerta. 

Deseaba el grupo reformista. como algo esencial, la separación de la Iglesia del 

Estado. mejor dicho, la supeditación del poder de la Iglesia al del Estado. El 

aprovechamiento de lo• bienes de la Iglesia tendfa a suplir la falta de capitales y el 

estancamiento de la riqueza y de la propiedad territorial; pero también deséabase que la 

Iglesia se concretara al cumplimiento exacto de su misión espiritual, a la aplicación de 

norm•• ele pobreza como en los tiempos evangelicos y en los at'ios de labor misional. 

El ejemplo de Estados Unidos de Norteamerica, la experiencia adquirida en ese pafs 

por muchos de los expatriados. el auxilio prestado a diversos núcleos tanto por grupos 

particulares como por dependencias oficiales que ambelaban poder aprovechar los 

inmensos recursos de México para expander su economía y su influencia. convirtió a 

Estados Unidos en una potencia que vela con simpatra el cambio que deseaba. 

Era preciso unificar criterios y voluntades dentro de los principios liberales que 

aparecfan como los únicos capaces de remediar una situación que era ya crónica, y para 

ello habla que eliminar el hambre que era instrumento de todos los partidos y a su vez motor 

de todos ellos, representaba el caos, el desorden y concentraba en si todas las antipatias y 

odios. 

Con estos antecedentes y teniendo en cuenta el desC:ontento general del pueblo. el 

grupo refonnista -apoyado en un viejo luchado liberal de gran influencia en la tierra caliente, 

Juan Alvarez-. también rival poderoso de Santa Anna- preparó en la hacienda de Alvarez, La 

Provincia, un programa de acción suscrito por éSle, por Ignacio Comonfort. Tomás Moreno. 
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Juan Alvarez y Eligió Romero, el llamado Plan de Ayutla, proclamado por Florencia Villarreal 

el 1 de marzo de 1854, que modificado por Ignacio Comonfort en Acmpulco el 11 de marzo, 

deaconocia a Santa Anna y a todos los funcionarios que le apoyaran: en el ejército 

revolucionario •• darfa un jefe que elegirla presidente interino; ae convocarla un congreso 

que conatituirla • la nación como República representativa popular regida por instituciones 

libera lea. 

Dirigida por Atvarez y Comonfort, aquel de mayor influencia polftica que Comonfort y 

este más hallbil militar por lo que llevó el peso de la guerra y de la Revolución de Ayutla, que 

contó vine pronto conaeguidores en el norte y en el centro del pala, provocó el 9 de agosto 

de 1955 Santa Anna, en uno de tantos momentos de decaimiento moral y de voluntad que 

tuvo, abandónaae definitivamente el pafs, al cu•I solo volverla derrot•do, 11gobiado por la 

edad, pobre y •bandonado de todos mucho• anos después. Aún cuando 4'1 h•bfa deseado 

que a su salida quedase en México gobernado por un triunvirato. sus designios no se 

cumplieron y se embarcó el dia 16 de agosto de 1855 en Veracruz, Y, los partidarios del plan 

de Ayutla eligieron como presidente interino a Juan Alvarez el 4 de octubre de ese ano. 

No resultaba extrano que Juan Alvarez, habla actuado en la política desde la época de 

la Independencia y ejercido en gran influencia en Guerrero como cacique patriarcal entre 

indios, negros y mestizos - llamara a colaborar con él a hombres jóvenes o de mediana 

edad, instruidos, miembros de la generación que dirigfa intelectualmente ta Revolución y 

bastantes radicales en sus ideas: Melchor Ocampo, Ponciano Arriaga, Benito Juárez, 

Guillermo Prieto, Santos Degollado, Ignacio Comonfort, Alvarez, quien se avino con sus 

ministros a las exigencias que se le imponfan de gobernar desde la capital y enfrentarse con 

una situación compleja y dificil para lo cual no tenia capacidad, renunció el 11 de diciembre 

dejando la presidencia a Ignacio Comonfort. 

En 1853 el Gobierno Constitucional Centralista (1853-1855), denominado par un grupo 

militar adicto seriamente a Santa Anna. Cuya organización mental llegaba al máximo y el 

malestar politice surgido de esta administración habrían de sumarse a otros factores que 

contribuyeran a las luchas contra el dictador, como la existencia de fallas sociales y 

económicas que no hablan sido s·uperadas, como era el problema de la mala distribución de 
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la tierra: el mantenimiento de grupos olig6rquicoa en diversas regionea del pala apoyados 

por el dictador que cerraban el peso a grupos m•• amplio• renovadora• y .ctivos. Le fatta 

de capitales que permitieran explot• racionalmente los amplios recursos nmturales de 

M6xico. 



22 

B).- LEY DEL 25 DE .JUNIO DE 1858. 

Como parecfa imposible que el Gobierno pudiera parti_cipar en loa bienea de la Iglesia 

- pensó en de-mortizalrlos a fin de que al volver al comercio ae incrementa ... n las 

actiVidade• econ6mic8a y por consiguiente el volumen de impuestos, debemos decir que la 

lg'8aia tenla la mayor parte de su fortuna en bienes raices que raras veces vendia en 

consecuencia cada adquisición de esta clase de propiedades de parte del clero equivaUa a la 

amortización de un nuevo capital, los impuestos de traslación de dominio disminuyen 

continuamente por esa misma causa y por tanto el comercio como la incipiente industria 

nacional aufrlan las consecuencias que tratan la excesiva inmovilización de capitales, el 25 

de junio de 1856 fue dictada la Ley de desamortización en parte con fines pollticoa para 

reatar poderlo a ta Iglesia, y en parte respondiendo a una idea ya expuesta por el obispo de 

Michoacán Abald ~ Quiepo a fines de la época colonial y de resurgir en el pensamiento de los 

hombres que dirigen loa destinos de México y en la fecha citada, se creta que el campesino 

estaba en la miseria y era incapaz de progresar porque el sistema de propiedad comunal se 

lo impedia, se pensaba que si tuviera en la libre disposición de sus bienes sak:tria de su 

marasmo atávico, la Ley de desamortización del 25 de junio de 1856 respondió a estas ideas 

e incapacitó a las corporaciones civiles y religiosas para adquirir o administrar bienes ralees 

con excepción a los edificios destinados inmediatamente al servicio de la institución. en 

consecuencia quedaron comprendidos en la Ley no sólo la Iglesia católica si no tambi6n los 

pueblos campesinos que como hemos visto posetan desde la época colonial propiedades 

comunales, la Ley sólo obligaba a tas corporaciones civiles y religiosas a vender sus 

propiedades ratees poniéndolas en el comercio, pero el precio que se obtuviera 

correspondia a los propietarios y el Gobierno no se beneficiaba nada, más que con el 

ingreso correspondiente a las traslaciones de dominio. 

"Los fines que se persegulan con esta Ley dice Lerdo de Tejada eran dos: movilizar la 

propiedad ralz y movilizar y normalizar los impuestos, se esperaba como consecuencia 
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inmediata de sus disposiciones el deaafTOllo del comercio, el aumento de los ingresos 

públicos. e\ treccionamiento de la propiedad territorial y el progntao de ta agricultura ... ( 5
') 

Esta circular provoc6 ta desamortización de los pueblos de los indigenas y de los 

bienes dea ayuntamiento pues aquello& por su ignorancia no solicitaban las adjudicaciones y 

entonces peraonas e.iraf\aa a los pueblos empezaron a denunciar tierras y apoderarse de 

ellas, lo que motivó que loa indigenas ae aublevar•n en dive,..s partes del pais, para 

solucionar esta situación desastrosa, el Gobiemo mandó que la cSeaamortiZaci6n de las 

tie1Tas pertenecientes a k>a núcleos de población campesina se hiciera reduciendo tas 

propiedades comunales, a propiedad particular en favor de sus respectivos poseedores o de 

loa vecinos del lugar pero la trascendencia de la Ley de desamortización, por lo que respecta 

al prob\ema agrario en MéJdCO eatrib• en que transforma el sistema de propiedad comunal 

en proPiedad individual to cual agravó extraordinariamente este problema. pues si bien ea 

cierto que las tierras de tas que disponlan los pueblos ya no eran suficientes para satisfacer 

sus necesidades ante el constante aumento de su población, también en verdad que como 

no podian vendertas las hablan conservado en gran parte a pesar de los abusos y despojos 

que eran objetos con frecuencia pero a partir del 25 de junio de 1856 y en especialmente en 

la circular del 9 de octubre del mismo at\o, en cuanto a los poseedores de parcelas 

comunales se vieron propietario• absolutos de e11as y con un titulo en la mano empezaron a 

venderlas unas veces de mutuo propio y otras instigados por especuladores, de este modo 

el número de gente sin patrimonio y sin trabajo aumentó sensiblemente. no se obtuvo 

tampoco el fraccionamiento de tas propiedades de ta Iglesia porque sus autoridades 

decretaron la excomunión en contra de los anendatarioa que ae acogieran a la Ley, y como 

éstos eran personas humildes y muy creyentes se abstuvieron de hacerlo, entonces los 

denunciantes individuos de mejores recursos económicos sin escrúpulos religiosos 

adquirieron las fincas rústicas del clero en toda su extensión y a veces un sólo denunciante 

compraba varias, lo cual aumento el latifundismo. 

Pero el clero no cedió fácilmente por el contrario promovió una sangrienta guerra civil y 

el Gobiemo en represalia dictó la Ley de nacionalización de sus bienes el 12 de julio de 

1859. 

•1 CIRCULAR DEL 28 OE JUNIO OE 1856 
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En esa Ley se estableció también la separaci6n de la Iglesia del Estado y se 

suprimieron las órdenes mon•aticaa. 

La deaamortiZ.cl6n de loa bienes de corporaciones civiles y religioaaa tuvo las 

proporciones de una Reforma agraria, pues como hemos dicho se transformó radicalmente 

la propiedad territorial de loa pueblos campesinos. esa Reforma se llevó a la pr6ctica de 

modo lento y dificil, por el Estado de agitación del pala y la resistencia de los afectados. 

A partir de la independencia de México la propiedad del suelo estaba de la siguiente 

forma: grandes extensiones de tierra bakHas propiedad del Estado, latifundios propiedad de 

particulares, propiedad de la lg\esia llamada también de manos muertas por su 

inmovilización y propiedad comunal de los pueblos, después de las Leyes de 

desamortización desapareció la propiedad de la Iglesia y quedaron frente a frente la gran 

propiedad particular y la pequefta propiedad privada. los baldlos del Estado figuraban como 

una gran reserva Uen• de posibilidades. 

En México nunca ha existido hasta este Instante, la pequena propiedad, el pequef\o 

propietario y la clase burguesa. Nuestra Repüblica ha pasado de un sistema concentrador 

de la propiedad por el latifundio, en suma de un latifundio a otro. 

La Ley de desamortización del 25 de junio de 1856. 

"Ignacio Comonfort, Presidente sustituto de la República Mexicana a los habitantes de 

ella sabed: 

Que considerando que uno de los mayores obstaculos para la prosperidad y 

engrandecimiento de la Nación, es la falta de movimiento o libre circulación y una gran 

riqueza pública y en uso de las facultades que me concede el Plan proclamado en Ayutla y 

Reformado en Acaputco, he tenido a bien decretar to siguiente"(6
) 

") COLECCION OE LEYES. DECRETOS, REGlAMENTOS. ETC MEX 1693 Lut$ G Labast1da ·págs 3 a la 6 



2S 

He aqul los articulo• más interesantes de ella: 

art. 1.- Toda• las fincas rú•ticma urbanas que hoy ti9rwn o .c:tmlniatran como 

propietario• las corporaciones civiles o ectesi6sticaa de la Repúbllcm. - adjudicar6n en 

propied8d • loa que las tienen arrendadas, por el valor correspondiente • la renta que en la 

actualid8CI pagan, calculada como rédito al 6% anual. 

•rt. 3.- Bajo el nombre de corporaciones ae comprende toda• las comunkiadea 

religiosas de ambos sexos cofradiaa y archicofr8diaa, congregaciones, hermandades, 

parroquias, ayuntamientos, colegios y en general todo establecimiento o fundación que 

tenga el car•cter de duración perpetua o indefinida. 

art. 5.- Tanto las urbanas como las rústicas que no eat6n arrendada• a la fecha de la 

publicación de esta Ley, se adjudicarán al mejor postor en la almoneda que se celebrará 

ante la primera autoridad polltica del Partido. 

art. 8.- Sólo ae exceptúan de la enajenación que queda prevenida, loa edificios 

destinados inmediatamente y directamente al servicio u objeto del instituto de laa 

corporaciones aún y cuando se arriende alguna parte o aepmracla de ellas; como los 

conventos, palacio• episcopales y municipales, hospitales, hospicios, mercados, ca••• de 

corrección y de beneficencia. Como parte de cada una de dichos edificios podrá 

comprenderse en esta excepción una casa que este unidad a ellos y la habiten por razón de 

oficio, los que sirven al objeto de la institución como las casas de los párrocos y de los 

capellanes de religiosas, las propiedades pertenecientes • los ayuntamientos se 

exceptuar•n tambi6n los edificios y terrenos destinados exclusivamente al servicio público 

de las poblaciones a que pertenezca. 

art. 9.- Las adjudicaciones y remates deberán hacerse dentro del término de tres 

meses, contados desde la publicación de esta Ley en cada cabecera de Partido. 

art. 25.- Desde ahora en adelante ninguna corporación civil o eclesicistica o cualquiera 

que sea su carácter, denominación u objeto tendrá capacidad legal para adquirir por si 

·----------------------
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bienea raicea. con la única excepción que expresa el articulo 8 ... respecto de los edificios 

deatinadoa inmediatamente y directamente al aervicio u objeto de la institución. 

art. 32.- Todas las traslaciones de dominio de fincas rústicas y urbanas que se 

ejecuten en virtud de esta Ley. cau-ran la alcabllla de 5% que ae pagar• en las oficinas 

corresPondientes del Gobiemo gene.-.1, quedando derogada la Ley del 13 de febrero de ese 

ano en IO relmtivo a ... impuesto en las enajenaciones de fincas de manos muertas. Esta 

alcabala ae paga.-. en la forma siguiente: una mitad en numerario y la otra en bonos 

conaolid8doa de la deuda por las adjudicaciones que ae verifiquen dentro del primer mes; 

dos terceras partes en numerario y una tercera en bonos por las que se hagan en el 

segundo: y sólo una cuarta en bonos y tres cuartas en numerario por la que se practiquen 

dentro del tercero deapufl:a de cumplidos los tres meses, toda la alcabala se pagar• en 

numerario. 

art. 33.- Tanto en los casos de adjudicación como en los de rem•te pagar• esta 

alcabala el comprador, quien haré igualmente los gasto• del remate o adjudicación. 

NOTA: Colección de acuerdos, órdenes y Decretos sobre tierras y solares de los 

indlgenaa.- 2da. parte, Tomo 111, pág. 29. 
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C).- LAS TIERRAS DE CULTIVO (Y EL CAMPESINO MEXICANO). 

Las Leyes de Reforma. no traían una mejoria manifiesta en la situación económic. del 

pmiia: ya hemos viato por que. en nuestro concepto. adem411s de las razone• invocmd••· la 

desam~ón no podia traer una corriente importante de bienes como la que se 

esperaba. en virtud de que la principal amortización no era eclesléstica sino civil, y por estos 

bienes no ae pagaba ni renta porque la mayor parte de ellos eran tierr.s pertenecient8s a 

loa pueblos y por las cuales '-•toa no cubrian ninguna cantidad. En consecuencia, al 

llevarse al cabo la desamortización tuvieron que aplicarse estos bienes a las personas que 

los disfrutaban como ejidatarios o como miembros de la comunidad, de una mane,. gratuita. 

En cambio como una medida polltica, la nacionalización fue definitiva, porque, 

efectivamente, se le quitó a la Iglesia el conjunto de bienes con los cuates podf• seguir en 

lucha. 

Pero conaideramos la Reforma en sus aspectos mediatos, y más que la Reforma, la 

desamortización, entonces llegamos a conclusiones más desfavorables. En efecto, la 

Reforma no dio al indfgena sino la tierra; de improviso lo convirtió en propietario, sin darle 

paralelamente nada que le permitiera continuar en el cultivo de la tierra; ni educación, ni 

irrigación. El propietario ya halló que la tierra que recibia no podfa ponerta en cultivo, en 

virtud del liberalismo extremo que rigió a la Reforma, que impidió a sus legisladores poner a 

la propiedad taxativas para su enajenación, se vio que el indigena enajenaba sus tierras, las 

de los ejidos, las comunales, a individuos poderosos y que podian adminlatrartos en 

cantidad: por otra parte, ya hemos dicho que lo arrendatarios obtuvieron por los anatemas 

de la Iglesia de adjudicarse las propiedades eclesiásticas que en arrendamiento o a censo 

disfrutaban y como vinieron los poderosos sin escrúpulos religiosos de ningún género. a 

hacer suyos los bienes que antes fueran de la Iglesia. 

El anatema sirvió para intervenir los términos; a los miserables los dejo abatidos y a los 

ricos los colmó de bienes; asi dejaron de existir la propiedad comunal y la propiedad 

eclesiástica. en una gran parte; a través de los ejidatarios y los comuneros pasaron a manos 
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de los l•tifundistas, es decir, de la propiedad comunal, se vino a la propiedad individual, pero 

con caracteres verdaderamente tr~icos para la República. 

Loa ejidos quedaron exceptuados de ta desamortización pero en vista en el articulo 27 

Constitucional expedida el 5 de febrero de 1857, ya no fue posible que siguiesen 

subsistiendo como propiedad comunal de los pueblos. 

Pero si eatoa dejaban de ser propietarios de sus ejidos, entonces esos terrenos 

quedaban sin duefto y baa6ndose en esta consideración numerosas personas hicieron 

denuncias de terrenos ejidales como baldlos. Tales denuncias no prosperaron, porque el 

Gobiemo previo las misivas consecuencias a que darla lugar un procedimiento semejante, y 

dispuso en varias circulares y con diversos motivos, que en cada pueblo se midiera el fundo 

legal según laa antigua• medida• el Dr. Lucio Mendieta dice: ''Que seftalando un mil cinco 

metros seis centlmetroa del sistema legal por cada uno de sus lado• del cuadrilátero que 

habria de formarse al efecto, tomando en cuenta el centro del pueblo (la Iglesia) y una vez 

medido el fundo legal, los terrenos excedentes, separadas que fueran las parcelas 

neceaarias para panteones y otros usos públicos, se repartiesen entre los padres y cabezas 

de familia". (7) 

Manuel Lozada, que gozó de enorme ascendiente entre los grupos de indlgenas caras 

y huicholes de la sierra de Nayarit, mantenian en aquel cantón un verdadero cacicazgo. Sin 

Ideas pallticas claras, más bien de tendencia conservadora que liberal, Lozada oscilaba de 

una posición a otra, y asl apoyó a la república, más tarde al imperio y durante la época que 

nos ocupa no mortificaba al Gobierno, pero tampoco simpatizaba con Juárez ni con Lerdo y 

sostenla que deberla reimplantarse la monarqula o el imperio. 

La defensa de la propiedad agrícola realizada por Lozada es la que conferia el enorme 

flujo que ejercta, y le permitla además contar con miles de naturales para afrontar las 

abruptas serranlas a las fuerzas del Gobierno. Una mlstica intensa, apoyada en una 

realidad económica, hacia que Lozada fuera considerado el amo del occidente. que se le 

respetara y temiera. 

'>EL PROBLEMA AGRARIO DE MEXICO - Mend1eta y Nul"aez Luc:•o • Ouodéc:•ma ed1ci(>n. Edil. Porrua. pág 130 
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En 1869 ante el aumento de despojos de tierras a las comunidades indigenas, 

provocados muchos por I• mala interpretación y ejecución de la• Leyes de nacionalización y 

desamortización Lozad•. que ademalia de ser un zorro astuto tenia buenos consejeros, 

publicó por intermedio de su lugarteniente, Domingo Nava, una circular el dfa 12 de abril, en 

la que aludia loa continuos despojos al clamor de los naturales porque cesara y a la 

ineficacia gubernamental para evitarte. y cuya parte medular repreaentaba un franco desafio 

al Gobierno es la siguiente: 

''Mi parecer es que los pueblos entren en poseaión de loa terrenos que justamente les 

pertenecen con arreglo a sus titulas, para que en todo tiempo que se ventile esta cuestión se 

convenzan Jos Gobiernos y tos demás pueblos del pafa de que si se dio un paso violento no 

fue para usurpar lo ajeno sino para recobrar la propiedlld usurpada, de manera que el fin 

justifique los medios. 

Bajo este concepto yo no tendré ningún inconveniente en expedir la correspondiente 

orden para que los pueblos que se consideran perjudicados, procedan a hacer un 

reconocimiento de los terrenos que les pertenecen con arreglo a sus titulas. construyendo 

mejoras en t6rminos de ellos. con la facultad de tomar 1• posesión que tuviera por ese medio 

cuya medida para dictar par mi siempre que la mayorfa de los pueblos que. me están 

subordinando estén conformes con ellas: para que ai el Gobierno desconociendo el buen 

derecho que asiste a los pueblos, califica su conducta no como un acto de reparación y 

justicia, sino como un alentado a la prosperidad y determina por este motivo declararles la 

guerra, queden lodos entendidos de que tienen que defenderse hasta dejar afianzados sus 

legítimos derechos o parecer en la demanda'". 

En el atto de 1859, se manifestó un Gobierno liberal en Veracruz, se menciona que 

una de las finalidades de ese mismo Gobierno radica en "Fraccionar la propiedad territorial 

con provecho de toda la nación" y el "promover tambit!tn con los dueflos de grandes terrenos 

el que por medio de ventas o arrendamientos recfprocamente ventajosas, se mejore la 

situación de los pueblos labradores". 
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SI frente al latifundio laico se trató de evitar su crecimiento, el latifundismo eclesiástico 

que otorgaba a la Iglesia un mayor poder y tendió a ser destruido. Las Leyes de 

desamortización y nacionalización afectaron fundamentalmente a la Iglesia y desde ese 

momento •u emisión en 1856 y 1859 hasta la administración de Lerdo de Tejada, m6a de 

ochocientas fincaia rústicas del clero fueron rematadas y adjudicada• par precios irrisorios a 

muchas personas m•a. estos adquirentes no fueron c.mmpeslnoa de eacaiaos recursos o 

e.rentes de tterraa, sino en su mayorfa rancheros acomodados o hacendados pudientes que 

engroaabain con eaaa compras sus propiedades, concentrando aai cada vez m.ilis en pocas 

manos la tierra. 

Según cálculos de Antonio Garcia Cubas, en 1876 existian 5,700 haciendas en poder 

de un peque"º pero poderoso grupo. Repitiese en esos at\os algo que ocurrió ante la 

Independencia y que aún impera, que en México hubiera un contado numero de individuos 

inmensamente ricos y un inmenso contingente de pobres. 

Esta situación fue examinada desde aquellos anos y un periódico socialista, La 

Columna como senala muy bien Luis González, que mencionaba esa lamentable 

desigualdad. 

Dentro de esas inmensas propiedades, la situación de los jornaleros era muy 

conflictiva y como aseguraba Luis de la Rosa .. Funestlsima para la moralidad pública, y cada 

dla ha de ser más perjudicial para los intereses de grandes propietarios ... 

En algunas regiones los jornaleros endeudados, retenidos, castigados en las 

tlanixqueras, con horarios de trabajo abrumadores, eran verdaderos esclavos sujetos al 

capricho y a la insania de patrones y mayordomos. 

En el Gobierno tanto de Juárez como el de Lerdo, emper"iados en la resolución de un 

diluvio de pro~lemas muchos de ellos de extrema gravedad, no descuidaron este aspecto y 

a ellos se deben medidas muy importantes para disminuir las jornadas de trabajo, para 

incrementar los salarios y para evitar los castigos corporales a los trabajadores. 
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En el mundo del campesino advertíamos que este vivía condicionado por dos factores 

principales: el de la distribución de la tierra y el del r-égimen de trabajo. Respecto al primero 

diremos que la pt"opiedad territorial en México se configuró desde la época colonial al quedar 

concentrada en manos de la corona. Así quedo la realenga, integrada por más de un 25% 

de territorio; la eclesiástica que beneficiada a un corto nümero que pretendía algo más del 

30%, la privada. en manos de contadas familias con un 25°/o y la comunal y pequefla 

propiedad que comprendía menos del 20%. 

La estructura social de México mantuvo una oligarquía desde el siglo XVI, a la cual se 

unfan nuevos ingresados peninsulares qutenes a través del mayorazgo monopolizaron 

grandes extensiones de tierra. La clase de los terratenientes reales, hacendados herederos 

de loa estrados superiores de la noblez. virreinal. era la más respetada. Podian invertir en 

otros bienes, pero la hacienda lea dab• prestigio económico, social y político. Este grupo se 

mantendrá incólume, más aún, se incrementara con el tiempo. A los latifundistas criollos se 

unir8n loa extranjeros. 

La propiredm reatenga o nacional se comenzó a fraccionar a partir de 1821 por dos 

razones: .. primera por aumento demogr•fico y la segunda por la idea que se tuvo de 

movilizar ese fuerte resorte de la economia que es la tierra, incorporiillndola al desarrollo 

económico general del pais. 

La propiedad comunal, civil y eclesiástica se mantuvo hasta 1856, al"\o en que se 

expidió la Ley de deaamotización lo cual afecto a la propiedad eclesiástica, pero también a 

las C0111unidades indigenas. que empezaron a perder sus propiedades ante la expansión de 

rancheros, criollos, mestizos y hacendados. En 1863 Juárez dictó en San Luis Potosi la Ley 

del 20 de julio sobre la expansión de terrenos baldíos. Por ella se concedia derecho a 

ocupar hasta 2.500 hectáreas de tierra que se· comprarían a baJO precio con la obligación de 

pablarlaa con un mínimo de una persona por cada 200 hectéireas. Dada la situación 

reinante, esta Ley no tuvo efecto alguno. 

Con la población creció y el número de campesinos presionó a las autoridades a 

buscar tierras disponibles, el 15 de diciembre de 1883 se promulgó la Ley de colonización y 



deslinde de terrenos baldíos, por la cual se crearon compañias deslindadoras, que se 

integraron con comerciantes, terratenientes, extranjeros y pollticos. su finalidad era señalar y 

deslindar los terrenos baldíos para ponerlos a la disposición de los campesinos para su 

venta. La Ley otorgó a las compal''lias. por compensación de sus servicios, una tercera parte 

de las tierras deslindadas y el resto la puso en venta. Dada la mala fe. la ambición de los 

deslindadores y el poco cuidado que se tuvo en esa labor las compar"llas señalaron como 

baldíos tierras propiedad de tos pueblos. iniciaron el despojo de las mismas. El Estado no 

obtuvo sino muy cortas ventajas y las tierras vendidas quedaron en manos de unas cuantas 

personas que las adquirieron en condiciones muy favorables. 

En nueve ar.os se deslindaron 38'249,373 de hectáreas. Por más de 12 millones 

pasaron al Estado y el resto quedo en manos de particulares. 

La oposición de ese enorme despojo, fue el trabajo de los deslindadores, 

desencadenando la violencia. En Puhuamo se rebelaron en 1889 numerosos campesinos. 

Los yanquis y los mayos de Sonora se disgustaron e iniciaron sus revueltas que serian 

dominadas a sangre y fuego. 

----------· -·· ·-·--· ··-
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CAPITULO 111.- EPOCA REVOLUCIONARIA 

·---------.--------- ·-------
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A.- PENSAMIENTO DE LOS REVOLUCIONARIOS RESPECTO AL AGRO 

MEXICANO 

Serla osado de mi parte tratar de reunir pensamientos de todos los revolucionarios y 

comprendiendo esta situación sólo expondr6 un breve esbozo de algunos de ellos. 

Ignacio López Rayón, maduró su pensamiento y concretó el ideario insurgente; la labor 

de I• Suprema Junta Nacional Americana debe considerarse como positiva. Hizo 

comprender a los insurgentes la necesidad de unificar sus esfuerzos, sin coordinar a todos, 

contó a su lado con el núcleo de Morelos que era el mas fuerte y respetado; difundió 

mediante 1• prensa que prohijó, el Ilustrador Nacional. 

El Ilustrador Americano y otros, del ideario insurgente lo precisó e hizo posible la 

elaboración de una serie de importantes proyectos de organización constitucional que 

deHmbocarlan en el Decreto Constitucional para America, o sea la Constitución de 

apatzing6n. aprobado en 1914. 

Jo9é Maria Morelos, partidario como Ignacio López Rayón de crear un Gobierno, para 

<Uir al pala laa bases de su organización, reunió el 14 de septiembre en Chilpancingo un 

Congreso de representantes de todas las provincias, ante el cual leyó lo que él consideraba 

como ideario insurgente. cristalizado en sus sentimientos de la Nación. Ese Congreso 

fonnuló la declaración de Independencia el 6 de noviembre de ese ano. 

Las disposiciones de tipo politico-gubemamental, social y económico que Morelos 

emitió desde 1811 hasta el ano de su muerte, revelan al varón iluminado por la idea de una 

patria nueva. sin desigualdades e injusticias, a la estadlstica de amplia visión polltica, 

económica y social al militar pudoroso y esforzado, al patriota honesto y reflexivo interesado 

en el bienestar y cultura del pueblo. Tan altas cualidades hacen de Morelos el líder más 

sobresaliente de nuestro movimiento emancipador. 

--~-·-------
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José Maria Luis Mora, es representativo genuino de las ideas progresistas 

r-epublicanas y democráticas de su tiempo. Consumada la Independencia y exceptuando el 

periodo de Agustin l., del 21 de julio de 1822 al 19 de marzo de 1823. en México surgen las 

logias. 

El Partido Liberal integrado por la fuerza progresista exigió una Constitución apoyada 

en la Soberanía popular, en un Gobierno republicano federal, en la amplia Reforma social y 

en la fundamental separación de la Iglesia y del Estado y absoluto sometimiento de aquella 

al poder civil. 

El doctor Mora fue uno de los lideres más conspicuos de los liberales radicales. 

El pensamiento ágil, profundo y objetivo del doctor Mora considera que la Revolución 

de Independencia tuvo aspectos sociales importantes, sin embargo en la época de México 

Independiente surge la aristocracia criolla que se funde con la burguesia, integrando el 

Partido Conservador enemigo irreconciliable del Partido Liberal reformista. En medio de 

estas dos corrientes de opiniones extremas surge el Partido Moderado por los indecisos y 

lo• tibios, sin principios ni ideales, escénicamente débiles, cuya contribución ha sido negativa 

para Mé•ico. 

El 2 de junio de 1821. época de enconados debates entre conservadores y 

progresistas. en el cuarto Congreso Constitucional del Estado de Zacatecas expide un 

famoso Decreto en el que se otorga un premio al mejor trabajo sobre el arreglo de rentas y 

bienes eclesiásticos; se manifiesta y aflora el pensamiento liberal de doctor Mora, quien 

estableció que "La Iglesia que esta considerada como cuerpo místico no tiene ningün 

derecho a poseerlos ni a pedirlos ni mucho menos a exigirlos a los Gobiernos Civiles. 

Los puntos concretos de su proyecto de Ley de Ponciano Arriaga lo resume de la 

siguiente manera: 

"El derecho de propiedad se perfecciona por medio del trabajo Es contrario al bien 

público y a la indole del Gobierno Repubhcano. la existencia de grandes posesiones 
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territoriales en poder de fincas rústicas, de quince leguas cuadradas de mayor extensión, 

deberán cultivar sus terrenos acortandolos debidamente, y si no lo hicieren no tendrá 

derecho de quejarse por los daflos causados por quienes metan ganado, o se aprovechen 

de los frutos naturales ... 

"Si transcurrido un ano permanecen incultas, o sin cercar las haciendas mayores de 

quince leguas, producian, una contribución de veinticinco al millar sobre su valor fijado por 

peritos. 

"Los terrenos de fincas de más de quince leguas cuadradas de extensión, serán 

declaradas baldloa si no se cultivan en dos años. Los nuevos propietarios no tendrán mayor 

derecho que quince leguas". 

"Las ventms de terrenos menores de quince leguas libres de todo impuesto". 

"El propietario que quisiera una extensión mayor de quince leguas, deberá pagar un 

derecho de 25º~ sobre el valor de la adquisición excedente". 

"Quedan abolidas las vinculaciones y las adjudicaciones de manos muertas ... 

"Los pueblos de congregaciones y rancheri as deberán ser dotados de tierras. 

debiendo indemnizarse al propietario y repartiéndose los solares entre los vecinos ascenso 

enfiteútlco". 

"Cuando una finca estuviese abandonada alguna de sus riquezas que no se explotare, 

deberá adjudicarse al hecho de hacerlo al denunciante". 

"Quedan exentas de cualquier contribución los habitantes del campo que tengan 

terreno cuyo valor no exceda de cincuenta pesos".(11
) 
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Jos4' Maria Castillo Velasco, a las voces anteriores se suma la de éste distinguido 

constituyente. quien abundando en las tesis ideo16gicas de Arriaga y Olvera, expuso: ¿Por 

que se teme las cuestiones de la propiedad?; es preciso confesar que en ellas se encuentra 

la resolución de ca.si todos los problemas sociales. ¿No es vergonzoso para nosotros 

liberales, que dejemos subsistir este Estado de cosas. cuando por Leyes dictadas por 

monarcas absolutos ae concedian esos terrenos a los pueblos y se proveía a sus 

necesidades?. 

La Constitución que remedie estos males, el código fundamental que haga sentir sus 

benéficos en esas poblaciones desgraciadas, en que el hombre no es duer.o ni de su propio 

hogar, y que para usar el camino que conduce de un punto a otro, necesita obtener el 

permiso de un aet\or dueno del suelo. esa Constitución vivirá, senores. 

Y esta raza, a pesar de tanta infelicidad y tanta miseria, es la que cultiva los campos y 

provee de soldados al ejercito. Por gratitud, por respeto a la justicia, por convivencia 

pública, saquemos a estos hombres del Estado en que se encuentran y proporcionémosles 

medios de subsistencia y de Ilustración. 

Francisco l. Madero, el 19 de mayo de 1909 se funda el Centro Antireeleccionista de 

M9xico, dirigido por Francisco l. Madero, Lic. Emilio Vázquez Gómez, lng. Alfredo Robles 

Domfnguez, Lic. Luis Cabrera, Lic. Aquiles Eloerdy, Filomeno Mata. lng. Patricio Leyva. Lic. 

Felhc: F. Palavicini, Roque Estrada. La Convención Nacional de los Partidos Nacionales 

Anlireleccionistas y Nacional Democrático, el 15 de abril de 1910 postula la Planilla Madero· 

Vázquez Gómez. 

Madero es aprehendido en Monterrey en plena exitosa gira polftica y acusado de 

conato de rebelión y ultraje a las autoridades, el 6 de octubre Madero se fuga de San Luis 

Potosi. con rumbo a los Estados Unidos y proclama el Plan de San Luis Potosi en cuya 

redacción es auxiliado por Juan Sánchez Azcona, Federico, González Garzo, Enrique 

Burgués Monguel, Roque y Ernesto Fernéindez. 

--------------·------------------· .... ·-···- ·-·- ·- -· 
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En el párrafo segundo de la cftiiusula tercera del Plan, alude a un aspecto de la 

cuestión agraria. ya que considera la restitución de las tierras comunales a sus antiguos 

poseedores. Expreaamente establece: º'Abusando de la Ley de terrenos baldfos, numerosos 

pequel'lios propietarios en su mayoria indigenas, han sido despojados de sus terrenos por 

acuerdo de la Secretaria de Fomento o por fallos en los tribunales de la República. siendo 

de toda justicia restituir a sus antiguos poseedores los terrenos de que se les despojó de un 

modo arbitrario, se declaran sujetos a revisión, disposiciones y fallos, se exigirá, a los que 

adquirieron de modo tan inmoral, o a sus herederos, que los restituyan a sus primitivos 

propietarios, a quienes pagarán también la indemnización de los perjuicios sufridos. Sólo en 

caso de que esos terrenos hayan pasado a terceras personas, ante la promulgación de 

aquellos en cuyo beneficio se verificó al despojo". 

Emiliano Zapata, conoció a fondo el problema del despojo agrario que empobreció a 

los aut6nticos labradores y les impedfa mejorar sus condiciones de vida. 

Con el auxilio de los consejeros e ideólogos más destacados del Zapatismo en materia 

agraria, como fueron Pablo Torres Burgos. el Prof. Otilio Montat\o y después Antonio Soto y 

Gama, maduró sus ideas y formuló un programa eminentemente social contenido en el Plan 

deAyala. 

El texto original de fas cláusulas relativas a la materia que analizamos está concebido 

en los siguientes t6rminos: 

"6a. como parte adicional del Plan que invocamos, hacemos constar: que los terrenos. 

montes y aguas que hayan usurpado loa hacendados, cientlficos o caciques a la sombra de 

la justicia, entrarén en posesión de estos bienes inmuebles desde luego, los pueblos o 

ciudadanos que tengan sus títulos correspondientes a esas propiedades de las cuales han 

sido despojados por mala fe de nuestros opresores. manteniendo a todo trance. con las 

armas en la mano, la mencionada posesión y los usurpadores que se consideren con 

derecho a ellos lo someterán ante los tribunales especiales que se establezcan al triunfo de 

la Revolución·. 



39 

"7•. En virtud de que la inmenaa mayoria de los pueblos y ciud8danoa mexicanos no 

son m•a dueftoa que del terreno que pi .. n. ain poder mejorar au condición aocial, ni pader 

dedic8rse a 111 induatrie, ni a la agricuttura, por eater rnonopoliZecl8a en unas cuantas manos. 

i.a tierras, montea y .gu•a; por esta cauaa - expropiar6n pr9Via i.-mniz•clón de I• 

'-8 patte, - monopolios • loa poderoeos ~ de -· • fin de que lo• 

--y--..... de M6xico obtengan ejidoa, -· ,.._.....-.para campos de 
aemt>rmura y '-bar y mejorar en todo y para todo la falta de bienea._r de loa mexicanos·. 

"h. Loa hacendados, cientfficoa o caciquea que .. opongan direct. o indirectamente 

al pre-nt• Plan, ae lea Naciona1tzai.-.n aua bienes, y laa doa tercera• partea que a ellos 

~n ae destinar•n para indemnizaciones de guerra, pensiones de viudas y 

hu6rfanos de laa victimas que sucumban en las luchas del pr99ente Plan". 

""9a. Parm efectuar los procedimientos respecto a los bienes antes citados se aplicartlin 

la• Ley- de deaamortización y nacionalización, aegún convenga, pues de norma y ejemplo 

pueden servir a.a puestas en vigor por el inmortal Ju6rez a fas biene» eclesióisticos, que 

escarmentaron a los déspotas y conserv.c::lores que en todo tiempo han querido inponer1os 

al yugo de a. opreaión y el retroceso•. 

El grupo Zapatiata se adhirió en un principio al movimiento M.c::leriata. pero al ver que 

Madero no cumplia con rapidez con laa prome••• del Plan de S.n Lula Potosi y combatla 

contra ello•. procedió a desconocerlo como Presidente y .Jefe de la Revolución 

promovi6ndolo para auatituirto a Pascual Orozco. y en caso de que ••te no aceptará se 

reconocerla como .Jefe de la Revolución a Emiliano Zapata. 

El 30 de abril de 1912, efectuaron loa Zapatiataa el primer reparto agrario en lxcamilpa 

Puebla, en Chihuahua hablan adoptado un Plan de Zapata, Jase Inés Salazar, Braulio 

Hemallndez y otros, complementándolo con un ofrecimiento, de reparto de tierras 

expropiadas por causa de utilidad pública, que constitufa parte del Plan de Santa Rosa. 

Aún cuando el núcleo Zapatista plasmaba un anhelo del elemento campesino del país. 

más antiguo y más urQente, de una forma socio-económica a fondo, no se tuvo una visión· 
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pollticai •mplia. ni un proyecto Nacional que estableciera inatituciones · cona-u radas a 

reaolver no 11610 loa pr-maa del campo, sino loa de loa trabajadores en genaral, "'9•• el 

-rrollo de la economla, la organlz8Clón de la H.-nda Pública, de la cultura y las 

ret.aones intemacionalea. 

El Z.P8tiamo realizó la vide civil y reinicio •I trab8jo de las haciendas azucairwraa, las 

mlila rica• del pala; crwó con-jos loeailes, reforzó la vida municipal y apresuró el reparto 

mgrario. 

Pascual Orozco, .. reveló en el mea de marzo de 1912. el 25 de ese mismo mes 

suscribirla el pacto de la empmcadora, en el cual cohonestaban el Plan de San Luis y el Plan 

ele Ayala, auprimla la vicepresidencia y prometfa reconocer • loa c:.-mpeainos las tierras que 

hubieran ocupado pacfficamente durante mlila de 20 aftoa, reivindicaba para ellos las tierras 

de las que hubieran sido despojados, el reparto de tierras baldfas y las pertenecientes a los 

grandes latifundios, previo avalúo, prometla; adem6s, fa supresión de las tiendas de raya, el 

pago en efectivo y la fijación de una jornada de trabajo moderada y la prohibición de que los 

menores trabajaran. ( 9
) 

Venustiano Carranza. habiendo suscrito el 26 de marzo de 1913 en la hacienda de 

Guadalupe, el Plan que lleva eae nombre. 

El 12 de diciembre de 1914, se expide un Decreto por el cual se declara subsistente y 

adiciona el Plan de Guadalupe con importantes reformas sociales, olvidando totalmente los 

problemas sociales, Decreto que algun09 •utorea denominaban Plan de Veracruz, se 

estiman de principal importancia, el ViUismo y el Zapatismo. aliados en la convención de 

Agu•scalientea, porque llevan el primer plano de la conciencia Nacional, et art. 1 o. declara 

subsistente el Plan de Guadalupe y los arts. 2 y 3 tratan de la materia agraria lo siguiente. 

art. 2.- El primer Jefe de la Revolución expedirá y pandrá en vigor todas las leyes, 

disposiciones y medidas encaminadas a dar satisfacción a las necesidades económicas, 

sociales y polfticas del pals; establecer reformas que garanticen la igualdad entre Jos 

9) HISTORIA OE MEXICO 11 - Ernesto de la Torre V1Uar Ed4. Mac Graw-H1ll pag 276 
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mexicanos; Leyes agrarias respecto de I• pequefte propiedad, disolviendo lo• latifundios y 

~tituyendo • loa pueblos de las t'9rras de qLM fueron privadoa; una Legialaci6n para 

mejorar la condición del peón rural, - obrar<>, del minero y en general de la• claaes 

proletarl-; --ación del Poder¡.....,...~. tanto en la F-ración como 

en - Eatados; ~ que -- 91 - c:urnpllmi9nto de 1- Ley- de 

Reforme; reform- polltieas que garanticen la -~ mpllcación de la Conatltucl6n de la 

República. En ~umen -to ea lo m .. lmpottante del capitulo y 91 articulo 3.- El .Jefe de la 

Revolución y encarg..SO del Poder EjecUllvo quada e_...i. autorizado P41ra hacer las 

e~ pcw cau- de utüidad p(oblica, que -an ,,__ri_ para el reparto de tierras. 

fundaci6n d9 -""'• y dem•• -rvlcloa pUbllcoa, -lamo para nombrar a los 

Gobernadoras de lo• E•tadoa y remov--·-

Franciaco Villa, cuyo nombre aut6ntico erai Dof'oteo Arengo. nació en la Hacienda de 

Rlo Grande en Durango en 1878 y desde muy joven t,..b8j6 en lai• labores del campo 

relacion6ndose con pntt1tigioaoa hacendedos, como A.braham GonzMez. Conoció tos 

abusos de los pcderosos ante tos cuales M aublevó, por k> qt.M fue pe;...,guido; intuitivo 

desconfiado, valiente hasta la temeridad conoció por sus correrlas en tierras nortef\as; por la 

p6slma situación de los peones de las hltciendaa, la de'aaperición de los gaftanes 

.costumbrados a vivir en libertad y a no somertel'9e, la angustim de los mineros explotados, 

d9: una sociedad indómita. rebelde y ~rad• que anhelaba una situación social y 

económica mejor y que de•preci•ba la aujeci6n a toda administración, pues sabia que 

estaba en contubernio con loa latifundistas, con loa extranjeros que explotaban al pais, o que 

servlan de eaquiroies a loa trabaij8dorea mexicenoa. 

Villa era en resumen, la expreaión m•• refinada de la sociedad nortefta, nómada. 

insumisa, valiente y decidida que aapirabll a la libertad, al progreso, a la concordia y a un 

mayor bienestar para todos. 

Mediante uno de sus Decretos estableció el Banco de Chihuahua en dicieinbre de 

1913; apoyó la expedición y disposiciones agrarias y se empeft6 en fomentar la pequer.a 

propiedad. 
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El concapto de propiedmd de 1• tierr• que VIII• tenl• er• diferente al de Z•pata, los 

campe•lnoa del aur luch•b8n por la defensa del ejido, de las tierras de la comunid8d que ~· 

hablan •ido af"r'abMadaa. Villai a .. ab8 crear una sociedad de labradores· propietario-. de 

aus tierTaa, que deberlan conatituir un pmtrimonio familiar. 

M•• - Vlla., --cont•r con el -1110 de Zapatm com.,..ndló loa .ac.naoa y 
fin•lidad de su progr•m•. se 8dheri6 • loa principios del Plan de Ay•la y •cep16 a. 

diatribuci6n de I• tiernl de lo• gr•ndea lallifundloa entre loa campesinos pobres, 

indemntz.ndo a sus antiguoa propietarios. 

En I• ciudmd de León Gu•n•Ju•to •loa 24 di .. del mea de m•yo de 1915, el Generml 

Frenciaco Vllle ••pide I• Ley Agr•ria en 20 •rtlculoa en loa que eat•blece los principios 

rectores de su sistema agrario, declara la utilidad pública y serán expropiados, -lmiamo, loa 

terrenos circundantes de loa pueblos índigenaa para repartinos en pequeftos lotea que 

puedan adquirir aua habitantes. 

La Ley considera de utilidad pública la expropiación de las tierras nece .. riaa pmra la 

fundación de poblaciones, eato se da.-. cuando exista un número de familias campesinas 

que determinen el Gobierno Estatal, para crear un nuevo poblado. 

Las tierras expropiadas aer*n fraccionadas en lotes, loa cuales ae adjudicaran a precio 

de costo y en plazos pa,.. pegarlos, m•• gmatos de apeo, deslinde y fraccionamiento, y un 

10% se entregar6 a la Federación para integrs &Mi fondo destinado a est•blecer et sistema 

de crédito agrlcola en el ~fa. 

Sólo ae adjudicará a los campesinos aquella• superficies que garanticen cultivar y de 

no hacerlo durante doa aftos, sin motivo justificado, laa enajenaciones quedarán sin efecto. 

Los bosques, agostaderos y abrevaderos quedarán para el aprovechamiento en 

común. 
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Los Gobiemos de lo• Estados no podrán ocupar los terrenos expropiado.s si antes no 

cubren la indemnización, para tal efecto el articulo 10 autoriza a los Gobiernos de las 

Entidades Federativa• para crear deudas locales agrarias, a fin de cubrir las 

indemnizaciones por concepto de exp1opiaci6n y sufragar los gastos de los 

fraccionamientos, previa aprobación de la Secretarla de Hacienda de los proyectos 

correspondientes. 

La Ley prevé la expedición de Leyes a efecto de constituir, organizar y proteger el 

patrimonio familiar con carácter inalienable e inembargable y sólo podrá transmitirse por 

herencia. Todos loa lotes menores de 25 hectdireas se estiman parte integrante del 

patrimonio de la familia. 

El articulo 9 establece que la Federación procede a expedir las Leyes necesarias en 

materia de crédito agrfcola. colonización, vfas generales de comunicación y todas aquellas 

complementarias del problema agrario Nacional. 

Finalmente declara nulas todas las enajenaciones y operaciones de fraccionamientos 

que realicen los Estados en contravención a las disposiciones generales que establezca la 

Ley. 

Es indudable que muchos de los principios, de las bases e ideas que se consignan en 

la Ley General Agraria del Villiamo son incorporadas por el constituyente de 1916e1917 en el 

texto original del articulo 27 de la Constitución PoUtica de los Estados Unidos Mexicanos, del 

5 de febrero de 1917. 

Por otra parte la ideas agrarias que consignan el Plan de Ayala son integramente 

acogidas por la Ley Agraria expedida por el Gobierno surgido de la Convención de 

Aguascalientes el 25 de octubre de 1915, en la Cd, de Cuemavaca Morelos, asf mismo 

constituye importante antecedente del articulo 27 Constitucional, el cual contiene los 

principios supremos de la Legislación Agraria Vigente. El párrafo 111 y las fracciones VII, VIII, 

X. XI, Xll, Xll1. XIV, XV, XVII, XVIII de la disposicion Constitucional antes invocada, 
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sandon•n loe poatul8ctoe; ~del ,,....miento agrario de ta Revolución del sur. en la 

que - sintetiUI el -- del Zllpell8mo y• mismo tiempo del Villlamo. 



45 

B) LUIS CABRE- Y LA LEY DEL a DE ENERO DE 1915. 

El Lic. Luis Cabrera hombre de eatudio aupo llegar a las multitudes y hacerte& ••ber en 

forma espectaculs ... doctrinaa domk\antea de 1• m.teria agraria y la manera de llamar la 

atenci6n fue .. discurso que pronunció en •• c•m•ra de Diputado•. el 3 de diciembre de 

1912. En - discurso el Uc. Cabrera hizo con tonos crudos de palpitante y aangrante 

realidad. la m .. fiel y elocuente pintura de la• terribles condiciones en que los indigenas 

como peones de h9ciendas, que venfan arrastraindo au miserable vida animal. El éxito fue 

muy grande por .. irnpnta'6n que produjo el discurso mismo y sobre todo, porque 

concretamente indicaba algo practico que hacer. 

El Lic. Cabf'9rm encontraba un inconveniente Constitucional que exponia en los 

siguientes t6rminos: .. diftCUlted Constitucional consiste en que no teniendo personalidad 

actualmente las Instituciones Municipales y menos todavla los pueblos mismos, para poder 

adquirir la propiedmd, poseer y administrar bienes ralees, con la dificultad de la forma en que 

pudieran ponerse en mano• de los pueblos o en manos de loa ayuntamientos, esas 

propiedades, mientrma no se reforme la Constitución, volviendo a conceder a los pueblos su 

reaponaabilid.ct, otra manerm de subsmnar este inconveniente Constitucional era poner la 

propiedad de estos ejidos reconstituidos, en manos de la Fede ... ación, dejando el usufructo y 

la administración en manos de los pueblos que han de beneficiarse con ellos. 

Sobre los razon.mientos que expuso el Lic. Cabrera, en el memorable discurso. apoyó 

el articulado de aua proposiciones concretas que en la parte conducente eran del tenor que 

sigue: 

articulo 1.- se declara de Utilidad Püblica Nacional, la reconstrucción y dotación de 

ejidos a los pueblos. 

articulo 2.- Se faculta al Ejecutivo de la Unión, para que ... proceda a expropiar los 

terrenos necesarios para reconstruir los ejidos de los pueblos que los hayan perdido, para 
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dot•r de ellos • I•• poblaciones que los neceaiten para aumentar la extensión de los 

••latentes. 

•rticulo 3.- Mtentraa no ae reforme la Constitución ... la propiedad de .. tos (los ejidos) 

permanecer6n en manos del Gobierno Federal, y la poaeaión y el usufructo en mano• de los 

pueblos. 

El proyecto del Lic. CabrarW incubado por la primera Comiai6n Nacional Agl'8ria, con 

elementos de la doctrina tomados del libro "Loa grande• problemas Nacionales .. llegaba a 

algo definido. concreto y prllCtlco. Quedaba todavla en calidad de cimiento po<que el 

Congreso no llegó a ser Ley, pero terminarla durante loa aftoa siguientes de la Revolución y 

se le verla nacer, crecer y deaarroHarae en el Decreto preconatitucionaliata del 8 de enero de 

1915. 

La evolución revolucionaria del Gobiemo muy a pesar del seftor Madero, según parece 

por sus declaraciones antireformistaa ha llegado ya al momento en que laa reformas tienen 

que comenzar a hacerse y muy especialmente la más trascendente de ella•. la 911r•ria. Esto 

ha colmado la medida para los hombres del antiguo régimen, o sea para la• clases altas que 

van a aer heridas en sus intereses (las grandes haciendas) y en su preponderancia (el 

dominio financiero). impaalb'9 en cuanto sea creada una numerosa clase de intereses 

territoria&es pequer"llos. 

El mayor de los ma&es causados a la Repüblica par la rebelión M8deriata fue el 

desarrollo de un socialismo agrario brutal. crudo, salvaje, en las clases populares, socialismo 

que como ea notorio se ha ido traduciendo en anarqula Zapatista en loa campos y pequet'ios 

poblados, en tendencias de polltica destructora (renovador) en una parte del Gobierno y de 

la Cámara de Diputados. Cuando Zapata y sus secuaces se apoderaban de haciendas, las 

destruia, las saqueaban, entre otras cosas, robaban movidos por el propio impulso que en 

cuanto en plena representación nacional, un renovador pide reconstrucción de ejidos, es 

decir despojo de tierras, socialismo agrario, ataque a los derechos adquiridos y a la 

propiedad particular que es una de las Instituciones humanas mas respetables y de 

abolengo más ilustre. 

_¡ --------------·---·-···-··-··--



1 

\ 
\ 
i 
1 

47 

Dos aftos después desde el trascendente discurso en el que el Lic. Cabrera, obtuvo la 

no ~ de la renuncia del Sr. Carrainzai en la primen1 convención de esta Capital, 

ascendió mucho su influencia en el 6nimo del miamo Sr. Carranza. Fue una fortuna para 

- último en pMlc:ul•r y p•ra el pal• en generml - ••I h•ya aido, porque el Lic. Cabrera 

era ain duda el miis claro talento y el m6• verd8deramente hombre de Eatado que podrla 

encontrar el Carrancismo. En lo_s precisos dla• en loa que el primer .Jefe rompió en definitiva 

con el Villlsmo. el General Villa volvió a ta campaft8, y la convención perdia el tiempo, 

extaai8da ante los alardes de inspiración y loa Uricoa entuaiaamoa de la oratoria mistica del 

Lic. Sotmi y Gama, en loa precisos momentos en que it. a liberarse la t>aitaUa decisiva entre 

los criolloa·meatizos (Villiatas) y loa indfgenaa (Zapaliataa). por otra parte, los criollos

meatizoa y los criollos (Carransistas). el Lic. Cabrera decidió que al Sr. Carranza se le 

inveatie,.. con el carácter de reformador, que siempre habla repugnado, declarAndose 

ceuclillo de las mismas reformas que los Villiataa y los Zapatistas no hablan acertado definir 

y ejecutar. al efecto expidió et Decreto preconatitucional del 12 de diciembre de 1914. 

El segundo articulo de este Decreto se formuló con atingencia indiscutible, el programa 

de las Reformas que constitufan la aspiración suprema de la Revolución, algunas de ellas 

son las siguientes: 

Efectuar las Reformas necesarias para establecer un régimen que garantice la 

iguakled de los mexicanos entre si: Leyes agrarias que favorezcan la formación de la 

pequel\a pr~. disolviendo los latifundios y restituyendo a los pueblos de las tierras de 

que fueron injustamente privados; Legislación para mejorar la condición del peón rural, del 

obrero. del minero y en general de las claaes proletarias: establecimiento de la libertad 

municipal como Institución Constitucional; disposiciones que garanticen el estricto 

cumplimiento de las Leyes de Reforma; Revisión de los códigos civiles. penales y de 

comercio: reformas del procedimiento .Judicial con el propósito de hacer expedita y efectiva a 

la Administración de Justicia; reformas pollticas que garanticen la verdadera aplicación de la 

Constitución de la República y en general todas las demas Leyes que estimen necesarias 

para asegurar a todos los habitantes del pals, la efectividad y el pleno goce de sus derechos 

y la igualdad ante la Ley. · 
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Toda• laa Revolucione• precedentes en 100 anos de lucha contribuyeron a la 

redacción del articulo •nterior. 

El Lic. Cabrera corno ya - h8 dicho en varias ocaaionea. era un alto talento y un 

verdadero hombre de Estado: pero era criollo de rm o por lo menos criollo-mestiZo y si bien 

por experiencia pn>pia y por extensión de su basta inteligencia, conocla y comprendla bien 

loa inconvenientes del IWgimen de la propiedad rural vincÜlada a las grandes haciendas. no 

.. ntia con la misma intensided de los indlgenaa-mastizos y loa lndlgenas, la necesidad de 

que dichas grandes haciendas fuet'an totalmente dlsuettaa en la propiedad pequefta. Por 

otro lado al Sr. Carranza era hacendMk> y que a pesar del Decreto del 12 de diciembre de 

1914. no se .. ntfa inclinado a •~prender la expresada disolución, ni con su hacienda propia 

ni con las dem••. menos teniendo que U8mar como adquirentes de las nuevas propiedades 

pequenas que de tal disolución resuttara, a los abor1'8Cidoa Villiataa que a diario dej•ba 

exterminar. 

El Lic. Cabrera siguiendo como era natural. la trayectoria de sus propias ideas, que 

habla quedado interrumpida por el cuartelazo. rehizo la Comisión Nacional Agraria que 

hablan creado loa criollos en loa diaa de Madero. dio a la nueva Coml•i6n: una organización 

mas adecuada a aua funciones, e hlZo expedir el mismo Decreto que propuso y apoyó en su 

memorable discurso, sobre la reconstitución de los ejido• de loa pueblos, dando la forma que 

lleva el Decreto del 6 de enero de 1915. Ese Decreto que no podla ser ya la resoluci6n 

integral del problema agrario, a sido sin embargo, el punto de partida de toda la legislación 

posterior sobre la materia. 

El Decreto del 6 de enero de 1915, se funda en nuevos considerandos que no Cf"eemOS 

con el derecho de decir. que refleja loa postulados principales en que plantearon el libro "Los 

Grandes Problemas Nacionales", publicado en 1909, el problema de la propiedad en el 

punto relativo a indigenas y en general, a todos quienes por falta de desarrollo evolutivo o 

por falta de condiciones económicas propicias, no podia adaptarse al sistema de propiedad y 

a los sistemas de titulación que trajeron los españoles con la conquista. Uno de esos 

considerandOs debe ser transcrito a la letra y es el Ultimo que dice: .. que proporcionando el 
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modo de que loa numeroaoa pueblos recobran loa terrenoa de que fueron deapojadoa o 

.wdquieran loa que necesitan pa,.. au bieneats y dltaarrollo. no .. trmte de revivir 1•• antigua• 
comunkatdea. ni crear otra• .. mejantea. sino d9 dar tierra8 a la población ru.-.1 mi .. .-.ble 

- c:111wce de eti.•. para que pueda - .........,.nle llU - • I• vid•, y libraru 

de - vi81umbre económlCll • - ••16 ..-.. - de - - I• propladad de I•• 
-.. •• no pert•.....,.,., aunque con 1•• llm~ - _. evitar - h• habido 
.......,.,._,.., particularmente e>dr8nj8r08, ~ - _._ - propiedad, 

como auc:edi6 casi invaria-mente con el repartimiento legalmente he<:ho de lo• ejidos y 

- iege-. de 108 ~. • ralz de i. R-de Ayulla", (ob. cit.). 

mtlculo 1.- Se decla,..n nua.a: 

1.- Todaia las enajen.ciones de tierras. 8QUa8 y montea, pertenecientes a los pueblos, 

'8nCherfaa, congregmciones y comunid8dea, hechaa por .Jefea polfticoa, Gobemadores de 

loa Eabldos o cualquier otra autoridad local, en contrevención a lo dispuesto en la Ley del 25 

de junio de 1856 y dem•• di8P<JSlcione• relative•; 

11.- Todas las concesiones, composiciones y ventas de tierras, aguas y montea, hechas 

por i.a Secretarla• de Fomento, Hacienda o cualquier otra Autoridad F-ral, de- el 1 de 

diciembre de 1876 hasta la fecha, con las cu .... ae hubiera inv8Clido y ocupado Hegalmente 

loa ejidoa, terntnoa de repartimiento o de cualquier otra clase perteneciente a loa pueblos, 

rw1Cheriaa, congregaciones o comunidades: y 

111.- Todas las diligencias de apeo o deslinde practicada durante el periodo de tiempo a 

que .. refiere la fracción anterior. por compaftiaa, juecea u otras autoridades, de loa Estados 

o de la Federación, con las cuales se hayan invadido y ocupado ilegalmente, tierras, aguas y 

montea, de los ejidos y terrenos de repartimiento o de cualquiera otra clase, pertenecientes 

a los pueblos, rancherias, congregaciones o comunidades. 

¡ ________ ... -
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articulo 3.- Loa pueblo• que neceait'"1dolaa carecen de ejidos, o que no pudiesen 

logr•r su reatitucl6n por t•lt• de tltuloa, por lmpoaibilidmd de identifie11rloa o porque 

leV•lmmnte hu-n sido en•jen-. podr6n obtener que se le• dote de t•rreno auficl8nte 

par• reconstituirtos conforme a las nec98idedea de su pobtaci6n. expropi•ndose por cuenta 

del Gobiemo Nacional, •1 terreno lndiapensable para ... efecto, del cual ae encuentre 

inmedlmtammnte collnd•nt• con loa~ lntereudoa. 

articulo 4.- Para k>s efectos de eate Ley y c::tem•• Leyes agrarias que ae expidiesen. de . 

acuet"do con el programa polltieo, .. ere...,,: 

1.- Una Comisión Nacionail Agraria, compuesta de cinco personas y que, presidida por 

el Secretmrio de Fomento tendr6n laa funclonea ... 

U.- Una Comia\6n Local Agraria, compuesta por cinco personas por cada Estado o 

territorio de la República ... 

111.- Los Comit6a Particulares Ejecutivo•, que es cada Estado se necesiten •.. 

articulo 8.- La resoluciones de los Gobemantes o Jefes Militares, tendr•n el cairácter 

de provisiona\es: pero ser•n ejecutados en aeguida. por el Comit• Particular Ejecutivo y el 

expediente con todos los documentos y deméis datos que se estimasen necesarios. se 

remitirán despu8s a la Comisión Local Agraria, la que a su vez lo elevara con un informe, a 

la Comisión Nacional Agraria. 

articulo 9.- La Comisión Nacional Agraria dictaminar• sobre la aprobación, rectificación 

o modificac16n de las resoluciones elevadas a su conocimiento y en vista del dictamen que 

rinde. e\ encargado del Poder Eiecutivo de la Nación, sancionara las reinvindicaciones o · 

dotaciones efectuadas. expidiendo los titules respectivos. 

articulo 1 O.- Los interesados que se creyesen perjudicados ... podrén acudir ante los 

tribuna\es ... en los casos en que reclame contra reivindicaciones, y en que el interesado 
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obtenga reaoluci6n judiciel ~rando que no procedla 1• restitución hecha a un pueblo la 

-ntencl• s6lo _. - • obtener ... la indemniulcl6n corre....,.-nte ... "(11
'). 

Como - ve. et Decreto.del 6 de enero de 1915. no sólo inaiatla en loe principios Y• 

lij8dos - el ~ Agniri8ta de M-o. y no - - -1• - mlamo cue<po 

adminiall'8\ivo ere- por dicho Gobierno pmra la reaolución de •- cuealionee --· aino 

que establezca pnx:edintientoa de t•cil o-rv•ncl• pmr• la ejec:ucl6n poaltiva de 1-

reaotuclones - -· con •1. aunque - haya tratado de una reaolución parcial del 

~·· - hacene uno de loa primeros y haai. ahora, de los mejores frutos - ha 

logradol•R-. 

El Decreto del 8 de-., de 1915. no fue de- luego ni -piado ni cumplido. Todo 

el afto de '1915 ... gast6 en re8'idad. en la• sangrientas operaciones Milttarn de la lucha 

para extinguir raclic:alm9nte al Villiamo. En 1916, fue honrado Andrés Molina E., por el Lic. 

Luis Cabre .... con .. repreaentación de la Secretarla de Hacienda en la Comlai6n Nacional 

"Graria y unoa cuantos dlas despults de haber tomado posesión de ese cargo, la Comiai6n 

acordó se diera en el Distrito Federal, en lxtapalapa, el primer eikSo de la Revolución. 

En el at\o de 1916, la Comisión Nacional Agraria aigui6 dando ejidos, no fueron 

muchos en cantid8d, pero ninguno de ellos fue dado a expensas de la proptedad pequena. 

Por el contr•rio. con esos primeros ejidos. se procuró d•r • loa dem6• grande• hacendado• 

del pala. loa golpe9 neceaarioa para quebrantar la inviol~bilidad de que venl•n gozando y el 

orgullo de conaiderarse superiores a las Leyes de la Revolución. Además. en esos primero• 

ejidos, se resotvieron todas las cuestiones de principios y de procedimientos que deblan 

formar en to sucesivo, I• jurisprudencia de la Materia Agraria. 

'°l UNA VISION DE MEXICO. Fel'nanda Zertuche Pag t 1!> 
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C).- LA CONSTITUCION DE 1917. 

El Gobierno de C•rranza se inicio con acierto. pese a I•• dificuttadea. y luego de que la 

Ciuc:tM de M6xico fue tomada por lea fuerza• conatttuciona .. a. lanz6 una convoc.toria pmra 

elegir Diputados en calidad de constituyentes. - reun .. ron en la Ciudad de Quer6taro para 

elaborar una nueva Constitución. Loa nominado• deberlan congregarae en Querétaro, 

declaireda Capital de la República, et 20 de noviembre e iniciar sus laborea el 1 de diciembre 

de 11118. 

En el mea de octubre de 1916, varios Generales Revolucionarios fundaron el Partido 

Liberal Conatitucionaliata. que propuso a Carranza como Candidato Presidencial. 

El constituyente, reunido en Querétaro en la fecha marcada, una vez que revisó las 

credenciales de sus miembros, en una de las juntas preparatorias recibió al primer Jefe, 

quien pre .. ntó importante documento que contenla su pensamiento politice. En él proponla 

diveraa• reformas de la Constitución vigente de 1857, que consideraba adecuadas a tas 

circunat•nciaa en que veia al paia y con las cuales podrla evolucionar p•cificmmente. Este 

documento de Carranza no convenció a los constituyentes, cuyas ideas novedosas 

impulaaban a una transformación radical de la organización Poutica-Social del pala. 

En el interior del pals el Carrancismo parecla haber llegado a ser el régimen definitivo 

de la Nación, pero el público pedla la ejecución de las Reformas ofrecidas a las repetidas 

Instancias de los propios y de los allegados sobre el particular, determinaron al primer Jefe 

senor Carranza. a citar para elecciones del Congreso Constituyente. 

Las elecciones de los Diputados del Congreso Constituyente que debla reunirse en 

Querétaro, donde a la razón estaba la residencia oficial del primer Jefe en su carácter de 

encargado de Ejecutivo de la Nación, se iniciaron como todas nuestras elecciones, más por 

la selección de los gobernadores y de los Jefes Militares de los Estados, del Distrito y de los 

Territorios Federales, que por la libre voluntad de los electores. 
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Venuatieno Carranza, politico arr•igado en loa principios liberales y creyente en la 

necesidad ele gobemar bajo el imperio del derecho. el respeto a las Instituciones y el goce 

de las a•rantfaa individu•lea. et expedir el 14 de septiembre de 1916 el Decreto modificó 

algunos puntos del Plan de Gu.dalupe, reconoció que era indispensable para realizar las 

refonnaa ~ que el pmfa exigfa, "Convocmr a un Congreso de Constituyentes, por cuyo 

conducto la Nación entera expreae de manera indubitable su aoberana voluntad". Eae 

Congreso. explicmt>m claramente el Decrato, no podrla ocupmrae de otro asunto que el 

proyecto de la Constitución reformada que le presentarla el primer Jefe. y deberla realizarse 

en el tltrmino de dos me-•. al fin de toa cuales se disolverla. Esas Reformas, eacribia en el 

mensaje que le~6. ante el Congreso el 1 de diciembre de 1916, son "Reformas todas 

tendientes a asegurar las libertades pUblicaa por medio del imperio de la Ley, a garantizar el 

derecho de loa mexicanos por el funcionamiento de una juaticia administrada por hombres 

probo• y aptos a llamar al pueblo a participar, de cuantas maneras sea posible en la geatión 

adminiatrativa". 

Como todo• los Congresos, se perdió la mitad del tiempo en discutir credenciales, en 

eso se ocupó todo el mea de diciembre de 1916, hasta los primeros dias de enero de 1917, 

comenzaron loa trabajo• de la Constitución. 

Dentro de todos los sucesos ocurridos en el Congreso Constituyente tratare de 

abreviarlo para llegar al punto que me ocupa que es la materia agraria. 

Como hasta el momento preciso de la instalación formal del Congreso nadie conocia el 

proyecto preparado por el primer Jefe. nadie sabia a punto fijo, si se trataba de simples 

reformas de la Constitución de 1857, o de una nueva Constitución, ninguno concedió a ese 

punto mayor interés. El proyecto del primer .Jefe era el de una nueva Constitución pero 

como conservaba de la otra los grandes deslindamientos estructurales. podia considerarse 

también como una reforma de la anterior. La atención de los Diputados no se fijó en el 

asunto, tampoco en que el proyecto del primer Jefe Sr. Carranza, como la Constitución de 

1857, que llevaba como capitulo primero, el que trataba de las garantlas individuales y entró 

de lleno a la discusión en detalle de los artículos de que dicho capitulo se componla. 
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En la diacuaión de loa primeros articulos de capitulo de tas a-r•ntl•• se pudo ver. que 

la fuerza de las denteh•• no era poca. al proponer laa Comisiones. loa articulo• 3, 4 y 5 que 

trllt9bmn respectivamente de la eact.J81a, de la libertad religiosa y del trabmjo profesional, 

hubo Halones muy tormentosas en laa que ae gastó mucho tiempo. De ahf en adelante los 

trabajoa perdieron todo orden y ae iban discutiendo los artfculoa del proyecto, conforme eran 

entregadoa loa dlct•menea de las Comisiones o según laa instancias de loa Diputados 

mtamoa. 

El Lic. Andr6a Malina Enrfquez para eaa fecha aún formaba parte en la Comisión 

N8Cional Agran. y no conocla el proyecto secreto del primer Jefe Sr. Carranza. hasta que 

fue repartido ya impreso a todos loa Diputados, y eso merece a la confianza del Sr. lng. 

Pastor Rouaix, que tam~n era Diputado y que hasta la vfspera del dla de la apertun1 formal 

habla permanecido en esta capital, desempe.,ando sus funciones de Miniatro de Fomento. 

El lng. Rou•lx moatr6 el ejempl•r que le correspondla, con las debidas reservas y entonces 

pudimos ver el •rtlculo 27 relativo a los terrenos de los pueblos que requerla correcciones 

fundamentales, que para exponer tal opinión lograron que fuera convocada y luego se 

reuniera Ja Comisión Nacional, que abundó en nuestro modo de ver y nombró una Comisión 

que habl•ra con el Sr. Rouaix sobre el particular, mas como en esta Ciudad, loa periódicos 

hablan ya dado por cierto que el Congreso votarla por la Conalitución por capitules, el 

asunto pareció tan urgente, que a reserva de la Comisión se integrara más tarde, decidieron 

traaladarae a esta Ciudad. 

Cuando llegaron a Querétaro el peligro de la votación por capitulas habla pasado ya, 

pero el Sr. Rouaix los retuvo hasta saber si el primer .Jefe consentfa o no en las 

modificaciones que pedia la Comisión. Con tal motivo en unos dias expusieron al lng. 

Pastor Roualx que como Ministro de Fomento tenla el carácter de Presidente de la Comisión 

Nacional, sobre consecuencias futuras que tendría el haber reducido la resolución de todo 

problema agrario, a solo la solución ejidal, indicándole algunas ideas, sobre la manera de 

tratar ese problema de un solo modo integral según su criterio. 

El lng. Rouaix habló con el Sr. Carranza de lo que pretendía la Comisión pero aquel se 

negó rotundamente a consentir en to que se pedía. 
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El lng. P••tor Rou•ix creyó llegar • la oportunidmd de hacer el intento de abordar a 

fOndo 1• cum•tión mgr•ri• y encomendó et proc:eao de red8CCi6n del •rtlculo 27 (Al Lic. 

Anc:IÑ• Molin•). y formul•,..n 1• diapoaicionee ntt.tiv•• que • efecto deblen incluirse en el 

8rticulado de le Constitución. Este tf'8bmjo - hizo con ......,.,.,..,,.o y en un domingo, que 

- ~ ~. • •• conv<>C8Clón del tng. ROU81x. - reunl8ron en I• C8Plll• del ~Imela 

obi-1- Q-•ro. muchoa o;~ - y..,.. ellos dHpuéa de una breve 

exposición •obre la naturaleza general del problema se dio lectu,.. al primer proyecto del 

-•culo 27 Con•lilucion•I. Se encontr- ......- Dóput8do9 - distint•• rmgione• que 

componen el Territorio Nmcion•I que .. ,..,._.en ~o 18 volunt8d de 1• N8Ción y todos 

loa repre-ntant- expresaron estar conforrnea con que - .t>c>rcülra el problema agrario de 

una vez por toda•. entre ello• .. encontr.t>an loa Lica. Rojas, Macias, Gonz~lez Alberto, 

Medina H., Paatrana .Jaimea y de loa Rfos, loa Sres. Orea. Rom•n y Cabrera, los Sres. 

Grates. Mújicm, Calderón y de los Santos. 

El articulo 27 del proyecto primitivo, estaba formulado de un modo distinto del que fue 

adoptado despu6s, afirmaba de Plano como derechos territoriales legitimes, todos los 

adquiridos por titulo, por posesión y haata por simple ocupación de recorrimiento, para 

.. ncionar todo• los derechos poaitivoa adquiridos haata ahora, fueron cualea fuesen la 

cmu•• del titulo de la adquisición, renunciaba • la Nación respecto a toda• la• tierras y aguas 

adquiridas por particulares, el derecho de reversión que tenfa por herencia jurldica de los 

Reyes Eapaftole• y por razón de su propia Soberania, pero ejercfa ese derecho de reversión 

sobre todas laa propiedades tenidas como derecho privado cuando causen perjuicio social, 

como los latifundios, de una plumada quedaban nacionalizados y vueltos al Estado, como 

fuente de donde salían y a donde debian votver. tocios los derechos territoriales. Los 

Diputados en su gran mayoría. no pudieron comprender a fondo las ventajas de tal sistema y 

pidieron se redactara, por el sistema de las .itirmaciones directas y de las enumeraciones 

precisas. No obstante lo anterior, el articulo 27 quedo redactado y fue enviado a la Cámara. 

(11) 

A continuación haremos un análisis breve del texto del articulo 27 hasta 1991. 

••J GENESIS DE l.OS ARTICULOS :27 Y 123 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE 1917. lng P•stor Rouall( Puebla. Pu"t>lol. 
pags. 22 y 23 
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En el periodo posterior • I• luch• •rmacl•. la trayectoria pollticai de loa Gobiernos han 

giredo alr9dedor de una función mgraria. y para cumplir con lo• lineamientos -t8blecido• en 

et 11111cuto 27 fue creado et Dep9rhlmento de Aauntoa Agrario• que m6• t--convirtió en 

la s.cr.tarl• dll I• R-.n• Agr9ri8 cuy•• funclonea son •plic:8r y vlgHar loa conceptos 

conalgn8doa en el propio IHtlculo entre loa ~ pademoa menclon•r: conceder tierra y 

mgu• • I• población .....i. crear centros de PGbl8Ción mgrlcola y dot8rtoa de llerr•• y llllU••· 

inl8rVenlr en el,,...,......_º ejid81, conocer de loa .-os -lvoa • limlt .. y -lindes -

t1err .. ejidalea y comu..-, tr818r ... CUMtlonea re18-• con problema• de núcleo• -
~ ejldal y bienes ejid•- (cumuna-), cooperar en la org~niZ8Ción de programas 

par8 la conserv8Ci6n de tierra y mguas ttjidalea y comun.lea, organizar loa ejidos para su 

mejor y mayor aprovechamiento en el ramo 8QJ'lcola y gainadero, proyectar Planes pmra 

coloniZar ejidos. Para el estudio el articulo 27 .. puede dividir en varias partea, la primera 

referente a toa siguientes conceptos: 

La propiedad de I• Nación sobre sus recursos naturales de la plataforma continental y 

los z6calos submarinos de las islas. 

De todos los minerales y substancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos que 

constituyan depósitos cuya naturaleza se• distinta de los componentes de los terrenos tales 

como los que ae extraigan metales y metaloides utilizados por la industria. Yacimientos de 

piedras preciosa• ele sal, de gema y las salinas formadas directamente por las aguas 

marinas. los productos derivados de la descomposición de las rocas cuando su explotación 

necesite trabajos subterráneos. 

La segunda limitación para adquirir el dominio de tierras y aguas se refiere a que solo 

los mexicanos por nacimiento o naturalización y las sociedades mexicanas, tienen derecho a 

adquirirlas, los extranjeros podrán adquirirlas siempre y cuando se consideren como 

nacionales respecto de las propiedades que adquieran. 
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En un•~ de 100 km. a lo largo de 1• fronter• y 50 km. en las playa•. por ningún 

mottvo podr6n loa extranjeros edquirir el dominio directo •obre tierras y aguas. las 

asociaciones rwligioa8• no tienen cepacidad ,,_.. poder mdquirlr o 8dminiatrar bienes rafees. 

ni capitales impuestos sobre elk>s. Loa templos • .:. .. a cuKur ..... obispados y seminarios 

pertenecen • la Nedón. 

La• 1..-- da baoeflc:encia pública o priv- no podr*n adquirir m6a bienes 

ralees que los indispensables para au propósito, esta prohibición .. extiende para bancos y 

aocied.:lea comerciales. 

La tercera y última cuestión de estudio plasmado referente a tierras, aguas, montes 

pertenecient- • congregaciones. rancherla• o comunid8dea, de las menciorwdaa tierras no 

se podr•n ene;enar ni efectuar actos de comercio. El establecimiento de este precepto 

Constitucional da medidas tendientes a dotar de tierraia y ejido• a los núcleos de población 

que cairezC8n de ellos. aal como integrar una dependencia encergada de aplicar y ejecutar 

las Leyes agr.,...a, que este caso como mencionamos anteriormente, ea la Secretaria de la 

Reforma Ag.-. 

El Poder Legislativo ha plasmado en la exposición de motivos correspondientes a la 

iniciativa que reformó y adicionó los articulo& 16. 25, 26. 27. 28 y 73 Constitucionales del 3 

de febrero de 1983. lo siguiente: 

.. De principk>s de siglo XX a la novena década que ha iniciado, México se a 

transformado en todos los ordenes, en transformación rural urbana, asociada a una 

acelerada industrialización, que ha modificado el tamat\o, composición y localización de la 

población, el desarrollo de las regiones y la estructura productiva. La base de recursos 

naturales, de inversiones de producción. de trabajo y tecnologia es radicalmente distinta a 

pesar de ta heterogeneidad que aún nos caracteriza•. 

El mismo documento reconoce "El Estado se ha modernizado" bajo esta óptica se 

debe emprender el estudio del régimen de la propiedad del Estado. cuya base es el articulo 
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27 Conatitucion•I. en el que con raz6n h• sido cuestionado por 1• diversidad de aspectos 

que contiene. 

Las fracciones XIX y XX, recientemente Mllclonmd•• (febrero de 1983) pueden ser 

consider-.., como po9tul8doa declarativos que rwqu•ren .. , m•• en Leyes secundarias y 

en medidas de organización cRntro de la Administración Públicai. 

Es evidente que - atiende a una necesidad primaria de la Nación y a la satisfacción 

m•• urgente de la justicia agraria. cuando se dispone de la nueva fracción XIX que et 

"'Estado diapondr6 las medidas para la expedita y honesta impmrtici6n de justicia mgraria", 

asimismo constituye la mejor aportaci6n al resguardo de la garantia de seguridad juridic.- y 

apoyo a la producción agropecuaria et .. ftalar como inaplazable. "La de garantizar la 

seguridad juridica en la tenencia de ta tierra ejidal, comunal y de pequefta propiedad y 

apoyara la aaesorla a tos campesinos. 

En la fracción XIX que se adiciona, se reitera expresamente al caracter del interés 

público que tiene la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, de este 

principio se desprende la obligación que se impone al Estado de promover las condiciones 

del desarrollo rural integral, tener en cuenta la necesidad de que esta actividad estatal se 

de•pliegue con respecto a las Garantlas Constitucionales, con reconocimiento al esfuerzo de 

la sociedad para actuar en esta tarea y que el apoyo y esfuerzo del Gobierno se ejerza sin 

suplantar personas y organizaciones intermedias que compartiendo el sentido de interés 

público de esta actividad, dediquen en su mejor esfuerzo y empel\o en un marco de absoluta 

garantla a sus derechos y libertades".(12) 

A continuación se enumeran algunas de las Leyes reglamentarias del articulo 27 

Constitucional: 

Párrafo primero: 

Primero.- Ley General de Bienes Nacionales. 

11) CONSTITUCION POL\TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Ed1t Trillas. pégs 29-37 
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Segundo.- Ley Federal de Expropiación. 

Tercero.- Ley de Asentamientos Humanos. 

Cuarto.- Ley Reglamentaria del articulo 27 Constitucional en Materia de Mineria, Ley 

Forestal, Ley Reglamentaria en el Ramo del Petróleo. 

Quinto.- Ley Federal de Aguas. 

sexto.- Ley General de Bienes Nacionales, Ley del Servicio Público de Energla 

Eléctrico. 

S9ptimo.- Ley Reglamentaria del articulo 27 Constitucional en el Ramo de Energla 

Nuclear. 

Octavo.- Ley Federal de Mar. 

P•rrafo Segundo, fracción VI de la Ley Federal y Local de Expropiación. 

La Constitución de Ouerétaro no sólo puede gloriarse del articulo 27 y del articulo 123, 

éste último punto de partida de la legislación obrera. Muchos otros articulas contienen a 

ciertos y novedades dignos de aplauso de las generaciones futuras. La Constitución de 

Cuerétaro valió la sangre de todas las revoluciones c¡ue ha tenido lugar desde la 

lndependenci•. y si bien es claro, con claridad del medio dia, Que su ejecución posterior. 

hasta su adaptación plena ha costado y costara mas sangre aún, ella sera indudablemente 

la Ley que más fielmente haya respondido hasta ahora, a las verdaderas necesidades de la 

población Nacional. 

Al tenninar el congreso constituyente sus labores, se crela que el primer Jefe no 

promulgarla la Constitución; pero la promulgó el 5 de febrero de 1917: ese dia fue para el Sr. 

Carranza. el último dla de gloria. 
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Al •ms-ro de la nueva Constitución, el Gobierno del primer Jefe ae tran•form6. el 

Gobierno Conatitucion.I que dfa a dla se lb8 -ntando, ofreciendo la• expechltivaa m•• 
hal-aO.ftaa de -t•biHd8d y aolidea; pero en el interior, hablan quedado herido• loa criollos 

-ftorea de au gran propiedad, loa criollos nuevos de aua interese• ext.-.njeroa a cuya aobnl 

ha venido siempre medrando los indfgenas·meatizos en la supervivencia de los latifundios 

cuya división encomend8da • loa Estados no lea merecia fe, y los inc:Hgenas en la lentitud 

que se procedfa • las restituciones y a 1- dotaciones que lea parecfa c.lculacta para 

defr•ud--. 
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CAPITULO IV.- INSTITUCIONES AGRARIAS 
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A).- LA UTILIDAD PUBLICA Y EL CONCEPTO DEL DERECHO SOCIAL. 

La utilk:lad pública conal•t• en el derecho que tiene el Estado pare s.tiafacer una 

neceaid8d colectiva y •n g.neral la convivencia o el inter6s de I• generalidad de loa 

lndivlduosdelEatado. 

El articulo 27, de la ConatituclOn. establece que "la• Ley- de la F-racl6n y de loa 

Estados en •u• respectivas jurisdicciones. determinar6n loa casos en que aea de utilidad 

pübl~ la ocupación de la propiedad privada". 

El aiatema ~al para determinar laa causas de utilidad pública, se reduce a los 

aiguientea grupos: 

•) Las causas que la Constitución seftala como utilidad pública son las que 

coneaponden al Estado satisfacer. 

b) Las cuotas que las Leyes de expropiación, tanto la Federación como Locales, 

seftala como utilidad pública. El legislador tiene una amplia facultad para aeftalar las causas 

de utilidad pública con las limitantes Constitucionales. 

La Suprema Corte ha resuelto; "sólo hay utilidad pública cuando en provecho común 

se utiliza por la colectividad llámase Municipio, Estado o Nación, en el goce de la cosa 

expropiada no existe cuando se trata de beneficiar a un particular.(13
) 

Como ejemp1o. 

La expropiación para urbanizar. Tesis jurisprudencia! núm. 99 ". Al expropiarse en los 

casos de la ley, un terreno para fundar una colonia urbana. no puede decirse que se 

beneficiarán únicamente los particulares, sino también el Estado y el Municipio a que 

'->)TESIS No. 1117. pag. 1955. Rocop1lac16n 
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perteneZca 18 colonia que .. funda. circunstancias por las cuales, queda establecido el 

concepto de utilld8d púbica. 

L.ma legiml1ck2 .. a.nto Fedenllea como en Locai5es. son soberana• pmra fijar e.u ... 

de utilidlld púbica si ..... ..:Jnen a.. cermcteriatica• de responder al inte,..• general y a la 

~ d91ordenjuridico--•llw. 

lJtilided pública.- ""No basta ~ exista un motivo de utilidMI públicm pmra que cualquier 

-..torided pueda edapls determin.claa medidaia con el fin de realizmrtaa, sino que ea preciso 

-.na, _. - los 8d09 de loa orgenlamos público• aean legalea, que procedan de 

autorid.:I con .. auliciente competenciai constitucional para el e.so''. 

La Ley F..,_. de Expropi8d6n en su aniculo 1 considera las causas de utilidad 

aiguient-: 

1.- El esteblecimiento. explot8ción o conservación de un servicio público; 

11.- L• mperturm, mnplificeción o 81ineamiento de caUes, la construcción de calZadas. 

puentes, cmninDa y túneles para facilbr el tnllnsito urbano y suburbano: 

111.- El ..a.blecimiento, ampliación de hospitakts. escuelas, parques, jardines, campos 

deportivos o de aterriza¡e. construcción de oficinas para el Gobierno Federal y de cualquier 

otra obra destinada a prestar un servicio de beneficio colectivo: 

IV.- La conservación de loa lugm-es de belleza panorémica de las antiguedades de los 

objetos de arte, de los edificios y monumentos arqueológicos o históricos y de las cosas que 

se consideran corno caracteriaticaa notables de nuestra cultura; 

V.· La satisfacción de necesidades colectivas en caso de guerra o trastornos interiores, 

el abastecimiento de las ciudades o centros de población de víveres u de otros articules de 

consumo necesario, y los procedimientos empleados para combatir o impedir la propagación 

de epidemias. epizootias, incendios, plagas, inundaciones u otras·calamidades públicas; 

-------·-·---------·--·-·--··~--···-· --- -
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VI.- Loa medio• necesario• pmra I• Defensa Nacional o par• el mantenimiento de la 

pm:públicao; 

VII.- La defen... conMrvación. deaarrollo o aprovech•miento de loa elementos 

,... ...... ~de exploi.ción; 

VIII.- La equit8tlv• dlatrlbUción de la riqueza acapai....ia o monopolizeda con ventaja 

excluaiva de una o varias personas y con perjuicio de fa colectivicl8d en general o de una 

el._ en . .,_..icular; 

IX.- L8 crwación, fomento o conservación de una empre.. ~ra beneficio de la 

colectlviclM; 

X.- La• medida• necesaria• para evitar la destrucción de los elemento• naturales y los 

daftoa que I• propiedad pueda sufrir en perjuicio de la colectividad; 

XI.- La creación o mejoramiento de centros de población y de sus fuentes propias de 

XII.- Los dem•a caisoa previstos por las Leyes especiales 

La determinación de la utilidad pública compete al Poder Legislativo. expidiendo la Ley 

correspondiente o adicionando la Ley de Expropiación con nuevas causas de utilidad 

pUblica; determinar significa decir cuales son esas causas. pudiendo eateblecer conforme a 

lo que estabJece 1• tr•cción XII del articulo 1 de la ley Federal de Expropiación, que a la 

letra dice: •Los dema\s casos previstos por las leyes especiales·. Tal es el caso entre otros 

del articulo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 23 de la 

Ley del Suministro de Energfa Eléctrica: 21 de la Ley de Vias Generales de Comunicación; 

53. 63, y 64 de Ja ley de Invenciones y Marcas. etc. 

--------------·---------·--·-··-··----- ---- -- - .. ----·-···········-------·-------------· 
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La •Oecl•ración• corresponde a la autoridad lldminiatrativ•. es decir, a ella compete 

detenninar qi. ea •plicllble • I• C.u.. de utilidad públic. y a la necesidad de afrontar la 

aoc:iede:t, t,.mitando el expediente respectivo con lo estudios necesarios para demostrar 

- el bien que - noqulerw ea -.:Uado pena el objeto. 

La Corte ha complemeni.do lo •nterior - que deben aporlllrae pruebala que 

juatifiquen la - pública. 

Cu- - ._uÍerll la decl•r.torie de ut- pública por perle del Gobierno F-r•I 

~ • .. autorid8d del ramo ,..pectivo detwrminar dicha utilidad, esto aignific.m que 

<Mpe-ndo de .. mlll- objeto de •M acto -lniatr-o 1• Secntt•ri• de Eat-o o del 

Departwnento del Distrito Federal. realizar•n loa eatudioa correspondientes formando el 

expediente en el q.._ - justifique la utilidad social • aatiafacerae relacionando el bien objeto 

penatal~o. 

La Constitución de 1917, ya ae refiere aunque no de m.,,.,.. precisa a las autoridades 

que deben intervenir en el procedimiento expropiatorio, el del art. 27 que corresponde al 

Poder Legi ... tivo Federal y a laa Legi.,.turaa de loa Estado• de sus respectjvaa 

juriadiccionea determinar loa cmaoa en que la autorided pública justifique la ocupación 

temporal de a. propiedad privada y de acuerdo con dichas leyes, fa autoridad administrativa 

ha<á la declaraci6n comtapondiente. 

De lo anterior - de•pnmden tres diversas situaciones en cu•nto a la participación de 

la autoridad en el citado procedimiento: 

1).- En el •mbito Federal corresponde al Congreso de la Unión determínar las causas 

de utilidad pública. razón Por la que el art. 21 de la Ley Federal de Expropiación ordena que 

esta Ley de car.llcter Federal en los casos que se tiende a alcanzar un fin cuya realización 

compete a la Federación conforme a sus facultades Constitucionales, asi como cuando se 

trate de imponer limitaciones al dominio. 

------------------·-·-·---··-· .... ···- -·--
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2).- Del miemo ordenamiento procesal ae deduce la competencia de las Entidades 

Federativ•• par• determinar los caaoa de utilidad pública en el ámbito de su territorio, lo que 

debe conster en au propia Constitución y en su Ley de Expropiación. 

3).- Tambi6n - facuh a la autorid..:I 19dminiatrativa para hacer la declaración 

correspondiente. reglament•ndose lo anterior por el contenido del art. 3 de la Ley Federal de 

Expropiación al decir que el Ejecutivo F-.1 por conducto de la Secretarla de E•tado, 

De perta mento Adminiatrmtivo o Gobierno de los Territorios corre9P0"dtentea, trmmitar• el 

expediente de expropi8Ci6n, de ocupación temporail o de limitación de dominio y en su caso 

H har• la declaratoria reapectiva. 

El concepto de Derecho Social.- A 6ata moderna rama del Derecho ae le ha dado 

tam~n de Derecho Obrero y Derecho Laboral, Derecho Social o Legislación del Trabajo, 

denominaciones que se emplean como sinónimas, sin serlo en realidad. Pero con mas o 

menos marcadas diferencias, todas ellas viven a concebir este Derecho, considerando 

objetivamente, como el regulador de las condiciones jurldicas del trabajo en la sociedad 

moderna. consistentes en un conjunto de normas y reglas dictadas por el Poder Püblico con 

el designio de " establecer una regulación del r6gimen jurldico social del trabajo y las clases 

trabajadoras y tambi6n de las relaciones contractuales entre las empresas y los 

trabajadores". 

Abarcando en una definición mas amplia el contenido del Derecho Social, podrlamos 

decir que es el conjunto de doctrinas. leyes, procedimientos y medios con que los poderes 

públicos intentan la solución justa y equitativa de lo que se ha llamado problema social o 

cuestión social. 

Al iniciarse la edad contemporánea se producen criterios hechos que tienen como 

consecuencia un cambio total en muchos aspectos de la estructura económica de la 

sociedad, especialmente en las relaciones de los distintos factores de la producción. El 

régimen gremial casi por entero desapareció, incrementando en maquinismo y surgida la 

gran industria cuya caractertstica es la acumulación de grandes capitales y grandes masas 

de trabajadores en empresas poderosas, se hizo mas manifiesta la desigualdad entre tas 

·----------------------··-
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da9ee poderos.a y aquell•• que para vivir estaban obligadas a ofrecer un trabajo a cambio 

de un ..aario. Apareció a. gran maaa de asalariados llamado• también proletarioa, que 

~ oprimidos iniciaron la lucha, que hoy continua, para tratar de salir de la 

llilUeCiór1I de injuatici8 en que equellas nuevas condicione• aocia .. a loe colocaban. Eatm 

luc:h8 - votvla ced8I vez mas dura y violeni. a medida que las d-• trabajecloraa 

conscientes de .. importancia de au misión en una sociedad, cada vez maa mecanizada, 

-----m6s s61id•• y --mejor P8f8dirigir1• luch•. 

No podlan loa Gobiernos. o en general loa poderes públicos, estar auaentea de loa 

prablem- de tal aitu.ción, plantea por eso eatimuledoa no a61o por la• doa partea en litigio, 

ÜIO tmnbi6n por el bienestar de la paz social, baaeda en la justicia, comenzaron a dictar 

nannaa de protecci6n a .. claae trabajadora, por ser la que en nueva situación aparecla malla 

cMbil e indefensa, r.z.6n 6ata por la cual atg:unos tratadistas aeftalan como una de las 

~rtaticaa del derecho social la de ser un derecho privilegiado o de clases, porque " 

L9Qis18 para el trablljo despu6s de varios siglos de legislar para la capital ". con lo que ae 

•Reat8blece el equilibrio exigido por la justicia social •. 

C>troa. tarnbi6n eminentes tratadiata•. teniendo en cuenta el fin inmediato y no el 

mediato. que persigue el derecho social, niegan que sea una '8gialaci6n privilegiada, ya que 

au fin último no ea de utilidad de una ciase social. aino el aseguramiento de la paz aocial 

mediante el justo apoyo a eata clase más débil y más necesitada de protección. 

Los autontS ( VADALA PAPALE. GURVITCH Y OUGUIT, entre otros ) defienden la 

tesis de que debe hacerse no una división bipartita del derecho, pues aparte del derecho 

público y el privado. se ha formado cierto derecho especial, con caracteristicas del derecho 

público y del privado, y por tal razón, no quedarian bien encuadradas en una u otra de las 

ramas tradicionales, debiendo quedar ubicadas dentro de una nueva rama a la que se le 

denomina Derecho SOCial ( GURVITCH ) o Derecho Mixto (ROUBIER). 

GURVITCH afirma que en las Relaciones de Derecho Social, uno de los sujetos de la 

relación o ambos. actúan como órganos de una entidad colectiva a la que pertenece como 

rÍliembros, en cuyo interés común realizan. una determinada actividad de interés colectivo 
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que ae confunde por su calidad de mlembro de la Entidad, con su propio interés particular, 

aun cuando antepongan en la rel•ción de au conducta, loa intereaea generaJea de un grupo 

e au inte,.. privado. Este tipo pmir1icular de relaciones jurldicaa, se encontrarla regido por el 

Derecho Social. L•• relaciones del Derecho Privado se relacionan en coordinación y tas 

f'91mcionea del Derec:ho Público son de subordinación y las relaciones del Derecho Social 

_.;n GURVITCH, de integrmción o inordin8ción. 

PAUL ROUBIER considera que •parte del Derecho Público y el Derecho Privlldo, 

existe un grupo de normas que integran lo que *' llama .. Derecho Mixto • • el cual puede ser 

concreto o provisional (Derecho Mere8ntil, Laborail , y Derecho Ag,..rio) y que ae ha ido 

gestando en fonna consuetudinaria, en forma paralela a las neceak:ladea de cada profesión. 

Lo anterior podemos traducirte en la tesis Tricotomllltica del Derecho, la cual aenala 

que atendiendo al carácter de laa normas, se estima que participan en el primer grupo las 

normas imperativas o prohibid•• del segundo, 1•• diapoaitivaa o permiaivaa o prohibidas del 

aegundo, lea diapositivas o permisivas. Por el carallcter de los sujetos, ae consideran de 

n.tur•leza pública aquellas normas en la que interviene el Estado o aua órganos, como 

depositarios de la soberanla y de tipo privado aquellas disposiciones en laa que intervienen 

1•• personas flslcas o morales, sin la condición aludida. Se piensa aal mismo, que el 

Derecho Privado regula las relaciones de orden patrimonial y el Derecho Público las de otro 

Q6nero. 

Un criterio interesante es el que apoya en la naturaleza de la relación, afirmando que 

cuando ésta es de coordinación o sea, cuando los sujetos están colocados en un plan de 

iguaktad juridico, estamos en presencia de las normas del Derecho Privado; y en la hipótesis 

de que la relación sea de subordinación, nos encontramos en el campo del Derecho Público. 

De esta tesis participa GEORGES GURVITCH, quien formula la clasificación general del 

Derecho distinguiendo estos tres grandes campos: 

1.- De Coordinación. 

2.- De Subordinación. 

3.- De lnordinación. 
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" El Derecho Social ea aquella rama del Derecho formada por el conjunto de 

instituciones y normas jurfdk:aia protectoras de ... claaea socia ... económicmmente d6bilea, 

que tienen Poi" objeto asegur.- I• convivencia de loa diversos sectorea demogrMicoa de una 

sociedad dentro de principios de justlci• y equid8d • _ ( 1•) 

El Dr. Mendiet• Nuftez: expresa que - el conjunto de Leyes y diapoaicionea 

aut6nom~a que -teblece'n y ctes.rrollan dtferentea principios y procedimient08 protectores 

en favor de la• personas, grupos y aeetorea de la soctedad integr8doa por individuos 

económicamente cl*bilea, para lograr su convivencia con las otra• clases sociales dentro de 

un orden justo. 

El Derecho Agrario tambi6n llamado Derecho Rural. es definido como " La rama del 

Derecho que contiene las normas reguladoras de las relaciones juridlcas concernientes con 

la -aricuttura ". En otras palabras. ae refiere a las normas legales que rigen toda relación 

cuyo objeto es la tierra como propiedad o como fuente económica de car•cter agrfcola, 

entendiendo ese car•cter en su mas amplio significado en cuanto a la explotación. 

Según Mendieta Nut'liez dentro del concepto de agricultura no solo debe comprenderse 

la crfa de animales y el cultivo de vegetales, sino tambien el aprovechamiento de lo 

producido esponUineamente por la tierra. la pesca, la caza y la minerfa. En cambio la 

silvicultura al penenece al dominio agrario, por la influencia que los bosques ejercen en las 

condiciones hidrográficas. esenciales para la agricultura. 

El Derecho Agrario esta constituido de acuerdo con lo expuesto, con las normas 

relativas a la propiedad rustica, a la agricultura y ganaderia, al crédito rural, al 

aprovechamiento de las aguas, a los bosques, a la colonización, a los seguros agrfcolas y en 

general. por todas las que se refieren a la agricultura. 

En conclusión podemos afirmar, que con fundamento en la última de las teodas 

expuestas el Derecho Agrario. atendiendo a su definición. a su contenido. a la naturaleza de 

'•) DERECHO AGRARIO MEXICANO Raul Lemus Garcia Edil Ponua pág 54 
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1- inatitudonea y norm•• integrador•• del •iatem•. ••1 como a loa objetivos inmediatos que 

peniguen. constituyen una de las ramas m•• important- del Derecho Social. especialmente 

en nuestro pela. donde - obaerva con m•• 6nfaaia el -plritu protecclOniata de laa 
inatitucione• agrari- y au firme orient8Ción hacia el recto cumplimiento de ta justicia social. 



8).- LA COlllSION NACIONAL AG-RIA, SECRETARIA DE AGRICULTU- Y 

FOMENTO, LA• COMISIONE• AG-RIAS Y LOS COMITES PARTICULARES 
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Procur..__ - ob¡ellvos y .,,_mar hechos, loa comentarios que _.........,o• 
gir•6n ale..._ _. de I• obre miem• 8buncl8n en ell• • ...,.... de c:oncepci6n, 

1-. __.. de m ... amo, sobre todo ello i..n eapeeul..SO critico• que -

ahler• con muchos aftoa de diatancia ven hoy lo que antes no distinguieron. y conden•n en 

b8- • lo que .,.Y sin conalder8Ci6n pmr11 lo• obat6c:uloa y ~·· que •nt- hubo, 
pueden por nues- !*te -uir engol9clo I• voz y ~en tono doc:torml quia~ trmten de 

explicar con b8se a los errores de ayer sus in8Ctiv~ y reticenci•• pret•rit•a. 

Para rec:lmm• que eat8 de hoy si es la Reform• agraria que están dispuestos • elogiar. 

pero jamas podr*'1 negar. empero que sin lo que fue nada de to que hiciste podr41 aer. 

Venuatiano Carrmnz• queria dar un cumplimiento a la ley del 6 de enero de 1915 

aunque sea con .,.,.manía. y respet6ndole beneficioa a la postre, ea que en 1916 librando 

ya loa comb-'- que liquid8ron al Villiw.mo como aapirmnte al control polftico de M6xico, se 

organiZ6 la Ccxniai6n Nacional Agraria como dependencia Gubernamental encargada de 

conducir la Reforma Agraria. 

De dicha Comisión nos vamos a ocupar para reconocer su valia y atribuirte aua m6ritoa 

como organismo que abrf6 brecha y sentó loa cimientos de una sombra cuya grandeza nos 

parece ahora indiscutible. 

El olvido o el desdén en que se ha tenido a esa Comisíón Agraria no es por cierto 

único ni la injusticia constituye excepción, para entrar en materia delimitaremos el capo que 

nos proponemos cubrir. 

Nos ocuparemos de la tercera Comisión Agraria, la primera tuvo corta vida y 

desapareció sin dejar la menor huella: fue la que mando formar, camino ya de elección, el 
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General Dfaz. La segunda fue Ja ll•mada Ejecutiva que no ejecutó nada y de la que sólo nos 

qued•n lo• folleto• impreaos. 

E•t• tercera ea I• Comiaión Nacion•I Agraria que en sus diferente• etapas -conforme a 

l•• form• - le fueron Imprimiendo lo• diferente• jefes de Estado-, ha provocado diveraa• 

crfticaa intem•• de parte de quienes ain la decisión requerida parm actuar en ella, ain el valor 

que habrfan nec:eaitado pmra comb8tirla; como no fu8ra en libros, toHetoa y artlculoa ele 

periódico; pero con admiración de loa extrallos hizo historia o mejor que eso contribuyó • 

estructurar el México de nueatros dfms. 

Desde el 3 de enero de 1916 ae Je concedieron a un aeftor Zaina, aguaa del río 

Huacuchil para regar 250 hect•re•• ele su hacienda San Antonio. Era el toque de aaalto que 

muchoa esperaban; por eso et 10 de enero se solicitaron aguas para utilizar el arroyo de 

Penjamo para el riego de tierras en cerca de 1,000 hect.ilireas de una hacienda, 

construyendo la presa que se denominarla el Zapate; el duet'lo de los predios. el colono y 

San .Juan pidió 1.500 litro• por segundo para regar otras tantas hect.lllreas con aguas del rio 

Ameca en las municipalidades de Compostela, en los limites de .Jalisco y Nayarit. 

A esas altura se afrontaban ciertas dificuftades internacionales y hasta criticas par 

quienes aseguraban la Refonna Agraria echaba la economía del México que entonces por 

un desempettado lo puso de manifiesto el 28 de septiembre; la publicación del Decreto que 

Reformaba los articulas 7 y 8 de la ley del 6 de enero de 1915 -no con la rubrica del 

secretario de Gobierno por cierto, sino con la del Secretario de Hacienda-, ordenando que 

ya no se diéra pasiciones provisionales. 

Al ritmo al que entonces trabajaba la Comisión Nacional Agraria sin que mediara 

siquiera falta de celo por parte de sus integrantes aquello equivalla a ponerle un dique 

aparentemente infranqueable a la Reforma Agraria. Pronto se verla que la corriente era tan 

irrespetuosa como para derribar ese frágil obstáculo y arrastrar en un desplome al régimen. 

Este no dejaba de sentir Ja presión de los pueblos que tenian la fortuna de estar en contacto 

con el Gobierno del Centro. se ve también por lo demás con claridad meridiana. 
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En el número del 15 de noviembre de 1916. se dio a conocer el dictamen que recayó 

aobre la solicitud de restitución a loa ejidos de lztapalapa, D. F.. .r.ata fue la primera 

resolución dictad• en mllteria agraria que salió publicada en el Diario Oficial, pero no fue la 

únicm. El 25 de diciembre se publicmbm la noticia adicional de que I•• tierras de las fincma 

qtM' eran ~d de quienes se habi•n opuesto • la Revolución, -rian decomta.ctaia y 

repmrtidaa entre los pobres sin que medi•r• alguna ley al reepecto de viat. por toa lugares en 

que ... fuerzas conatitucionalea operabmin, ya con vista al combate de Puebla, el primer jefe 

- detenle tembi6n el 18 de diciembre en Sen Coame Xotoctepec. el pmrierce de loa 

indfgenaa se habfa presentado para hacer constar que .,.., .ctictoa a su e.usa intorm•ndoSe 

también al General Gavira deapu6a de examinar laa constancia• que se le hablan 

preaentedo, habla ordenado que se le restituyeran •1 pueblo laa tierras que le pertenecfan. a 

nedie a ltam8do ta atención sobre este hecho que hace del General Gavira el primer jefe 

Conatitucionaliata que dictara un• reaoluc;:ión agrari• de primer• instancia y que diera la 

primera de las que se llamaron posiciones militares. El acto tuvo más importancia de lo que 

a primer• vista se aprecia porque sirvió de inspiración para que lo que pocos dias después 

se conaigui6 en los arts. 6 y 8 de la Ley del 6 de enero de 1915. 

No se trato de un caso aislado en Ja sesión de la Comisión Nacional Agraria del 15 de 

julio de 1916, figura un roce, constancia de que, con su caracter de gobernador de San Luis 

Potosi. et General Gavira habia integrado su Comisión Local Agraria y se interesaba en 

resolver la restitución pedida por Villa de Reyes. 

Por cuanto a las medidas que se tomaron para orientar a la opinión pública para la 

justificación y alcances de la Refonna Agraria, el pueblo no dejó de incluir en sus p.tlginas 

estudios y crónicas alusivas. 

El 21 de diciembre Jorge Uzueta, publicó un articulo de la Historia sobre la cuestión 

Agraria. Mencionó a varios de los defensores de la causa, habia tenido aunque al citarlos de 

memoria. errores cronológicos sin mayor importancia. 

De mayor calidad aunque sin que trajera la concurrencia que había sido de desearse 

fue la primera de las dos· conferencias que el 24 de diciembre de 1914 sustentó el lng. 
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Modesto C. Royande. explicando que I• cuestión agraria era el principal problema de la 

Revolución. L• Secretairl• de Fomento. por su pmrte en la región que tenia bajo su 

juriadicci6n - dedicmba • volver al dominio de 1• Nación de tierr•• que loa Gobiemoa 

enteriore• hablan •naijenatdo o conceaion8da a finea de explotación font•tail. Asi epareció 

publicado en loa números del 11, 17 y 14 de mayo, del 15 de junio y del 13de julio. 

Ea importante .. ftatar que por eaoa dfaa, el 8 de junio de 1915, se publicaron doa 

telegramas qu. .. cambiaron el General Obregón y Don Venuatiano C•rr•nz•. a propósito 

de la derrota infligida a Villa en León. Ello apareció en el número del 8 de junio de 1915 y 

tres diaa deapu6a el primer jefe hizo publicmr un manifiesto a la Nación dando ya por hecho 

el triunfo del constitucionalismo y seftalando los lineamientos de lo que serla su 

Gobiemo.(15
) 

El punto 4to. se referla al acuerdo de lo que llamó la Cuestión Agraria. Anunció que no 

habria confiscacionee, ee dletribuirlan las tierras que conservaba el Gobierno: se 

reivlndicarian los lotes a quienes hubieran sido despojados de ellos, particulares o 

comunidades, y se comprarlan o expropiarlan grandes lotes mediante adquisiciones que 

autorizarán las Leyes del pala, esa hubiera sido, en otras palabras, una reforma agraria de 

tono menor porque el Gobierno estaba lejos de contar con recursos que le hubieran 

permitido adquirir extensiones considerables de tierras, afortunadamente las circunstancias 

impusieron que se imprimiera mayor ritmo a nuestra Reforma Agraria. Trataremos de entrar 

en la selva intrincada ele su laborioso progreso. 

El nacimiento de la Comisión Nacional Agraria, en la papel primero como unidad 

burocrática y despu4Js, corresponde al periodo en que Venustiano Carranza fue el primer jefe 

del ejercito Constitucionalista, después et primer Presidente de la República de la etapa pre

revolucionaria sin que por ello deba entenderse la determinación de la lucha armada en sus 

últimas convulsiones -esta no se liquido sino hasta 1929-, pero si a la vuelta del orden 

constitucional, tiempo después Venustiano Carranza daba por hecho que se habla 

terminado el periodo de la lucha armada, justificaba así la permanencia de organizar la 

Comisión señalando la forma de como se integraría: 

·~, EMILIANO ZAPATA y EL AGRARISMO Gddatdo M•gaf\a Tomo 11 pag 258 
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Un repreumtante de la Secretarla de Gobemación; 

Un ..._t.me de i. Secrel•ri• de HIOCienda; 

El jefe de i. Dirección Agrarl• de la Secret•rla de Fomento; 

El jefe de i. Dirección de Agricultura de i. Secret•rl• de Fomento; 

El jefe de i. Dirección de Aguu de 1• s.cr.t.rl• de Fomento; 

El jefe de Basquea de la Secntlarla de Fomento; y 

El jefe de i. Oirec:ción Jurídica de la Secretarla de Fomento. 
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Habri• nllturalmente un delegado para cada uno de loa Estado• y Territorio• aal como 

el personal neceaario para el deaempefto de las laborea de acuerdo al preaupueato 

--por la primera jef•tura. 

Volveremos sobre las personas a quienes cupo el insigne honro de integrar esa 

primera Comisión Nacional Agraria que no se llamo ejecutiva pero que si puso en marcha las 

refonnaa mgrariaa de M6xico. Por lo pronto subrayaremos las declaraciones con las que 

fundamentó au 8CU9fdo el primer jefe asegurado como ya dijimos que daba por hecho que 

habla terminado el periodo de la lucha armada. Apareció el número de 9 de junio de1916 

del periódico •el pueblo• v se transcribfa el oficio del director del Archivo General de la 

N.Oón en et que se denunciaba las argucias de la que ae vallan los terratenientes paira 

entorpecer la acción agraria. 

Cuando llegan comisiones pidiendo copia de los tftulos o consecuencias favorables a 

sus intereses se tes adecuaba de que eran Zapatistas para conseguir que se les encarcelara 

o se les hiciera volver a su lugar de origen para no sufrir cualquier arbitrariedad y sino 

cuando regresaban se les calumniaba como Carrancistas y se exponian a que se les fusile 

como espfas. fue largo el cah,ario que hubieron que recorrer nuestros campesinos en pos de 

su redención. 

Hemos terminado de tratar asi sea en resumen lo que fueron las actividades de la 

Comisión Nacional Agraria en su etapa inicial, habfa nacido cuando la tormenta de la 

·----~·-.. ~_.....,..,__ __ ,..... ___ , ________ ----·--



76 

Revolución t..tla nueatr• patria con violenci• aterradora. miema que habri• de perseguirse 

por mucho• aftas. 

Quienes formaban la Comisión no -blan bi9n lo que herfan ni como hacer1o, estaban 

a ciegas llObf9 todo da lo que podrlan ....,.,, an pocas oc:aa-. como .. ta cabria dacir 
que la polltlca aa el arte de lo poai-. 

La Comiaión acometió su tarea, .,_,.. colmo de los ma ... ain que ae sirviera de aUento 

una convicción bien a.,..igada, pero eao al con •nlmo -reno. Si se quisiera emitir juicio 

sobre lo que fue el laborioao alumbramMtnto de la Comisión Nacional Ag,..ria que estuvo en 

geataci6n de laa ocupaciones ya mencionada• ain llegar • feliZ termino, quiz6 vaklria la pena 

explicair hasta que punto ea desesperante la distancia en que media entre un querer que 

pee. en ocmaionea por audaz pero a veces tambWtn por cmuteloso y un poder que es 

apmrenternente libre. arbitrario y dictatorial al ae quiere porque se frenaba ét mismo por las 

dudas intemaa que lo embargaban y por laa advertencias de fuera quedando hombrea que 

no captaban toa entendido• prudente•. 

La Comiaión Nacional Agraria en resumen estudiaba y tr•t•b• de iluminar el dificil 

camino por recorrer, no era tanto por organiamo actuante, sino un cuerpo deliberante 

propuesto por hombres de buena voluntad. 

Las experiencias y enseftanzas que se iban acumulando permitfan a la Comisión 

Nacional Agraria irse estructurando con normas que establecfan al responder consultas y 

expedición de circulares, esta labor aunque interfirió por otras colaboraciones fue la más 

valiosa que heredó, a quienes les sucedieron en periodos Presidenciales posteriores. 

El primer paso lo dio en ese sentido el Presidente de la Comisión en la sección del 11 

de marzo de 1916, al proponer que se elaborara el proyecto de reglamento para la Comisión 

y que se integrara las Comisiones Locales Agrarias, con respecto a estas sin cuyo concurso 

la obra agraria no habrian podido iniciarse hablaremos después tan sumariamente como 

podamos. Pero seguiremos de frente examinando el esfuerzo legislativo que puso en 

marcha la Comisión misma. 

-------.d,__ _________ --
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Otro tem• brotó lntempeativamente en 1• sección del 26 de octubre de 1916. cuando 

ae dlacutió Interviniendo casi todos loa vocales en el debate del reglamento paira el 

funcionamiento de loa Comit6a Ejecutivos y Adminiatrativos Ag,..rioa, se .verigu6 

.:.nic.mente que el proyecto fue deaechado, M "-ble> exclusivemente de expedir une Ley de 

Tierr••· de 1• que no .. volvió e pedir pal8br•. 

En la sección del 22 de marzo 1917, - presentó unai vez más un cambio de proyecto 

del reglamento ~r• el funcionamiento de loa Comit6a Particulares Ejecutivos, que fue 

elaborado para la Comisión Local Agraria de Tamaulipaa, .. pensó inclusive que dicho 

proyecto una vez revisado poc:Ua servir de modelo para que lo adoptaran otl'8a Comialonea 

Locales Agraria•. La Comisión Nacional Agraria trataba de aeftalar rumbos a •-

Comisiones Locales Agrarias. 

Una intervención desafortunadamente tuvo el Gobernador del Estado de Hidalgo y de 

ella ae dio cuenta en la sección del 13 de octubre de 1917, cuando el mandatario local 

mando un oficio desconociéndole a la Comisión Nacional Agraria la facuttad de •probar el 

reglamento Interior de la Comisión Local Agraria del Estado, se querfa •aentar un 

precedente en el sentido de que las Comisiones Locales Agrarias no eran en tanto que 

ejecutora• de la Ley del 6 de enero de 1915. agentes de los Goblemoa LOC81ea que 

laboraban en buen armenia con los Gobernantes, pero ain que rompieran sus vfnculoa de 

solidaridad con la Comisión Nacional Agraria. 

Las Comisiones Locales Agrarias en aquellos momentos crecerian de una eatructura 

sólida que les prestara autoridad aplomo y consistencia. se vela por los demás tan ctaro 

como la luz del sol. La labor de la Comisión Nacional Agraria no ha sido del todo pródiga en 

beneficios para el pafs. se debió a circunstancias dificiles que no pueden ocultarse a nadie 

pero que ha emprendido con toda la honradez y laboriosidad que exige su alta misión 

llamada a resolver el más arduo y t~ascendental problema Nacional como lo es el agrario, en 

cuya solución se basara el futuro de paz, bienestar y prosperidad por lo que tantos sacrificios 

a hecho el pueblo mexicano. 
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Muy grande• dificultades ha tenido que vencer la Comiaión Nacional Agraria. pero no 

tod•• han aido superadas hasta la fecha, pues si bien es cierto que I• mayor parte de loa 

Gobemantea de loa Estados comprendidos en el carécter Federal y por consiguiente de 

observancia en toda la República, de la Ley del 6 de enero de 1915. han prEstado amplias 

facilidades a al buena aplicación y pleno desarrollo de lo principios que contiene, tambNlln lo 

ea que atgunoa Gobernantes LOCllle• em~ndose atribuciones que la Ley no lea confieren 

han restringido la t.bor de I•• Comisiones Locales o han aust,..fdo a 6ataa de las reglas y 

procedimientos establecidos en la propia Ley del 6 de enero de 1915 y las circulares y 

disposiciones citadas por esta Comisión y esas irregularidades frecuentemente han 

producido como resultado del cambio de un Gobemador de una Entidad Federativa que 

traiga consigo modific.ciones y variaciones substanciales en I• labor ag.-.ria, y eato no 

obatante que la repetida Ley del 6 de enero de 1915, dealinda muy claramente la• 

atribucionea • facultades de loa Gobernadores, las que ae limitan al nombramiento de las 

personas que forman las Comisiones Locales que son los cuerpos consultivos en materia 

agraria a pronunciar la resolución que estimen procedente en vista de aparecer o dictaminar 

las propias Comisiones Locales y nombramiento de los Comités Particulares Ejecutivos. 

Se ve el gran impulso que en la actualidad han tomado loa trabajos en materia agraria 

en toda la República y se comprendiera lo arduo de Ja labor que ya esta por terminar, de 

unificar los criterios en las 26 Comisiones Agrarias que hasta esa fecha funcionaban 

eatrictamente dentro de los términos de la Ley, y esa tarea tan importante y forzosa prevela 

los primeros frutos prácticos de la Ley, ha sido más dificil y necesaria. por no haberse 

dictado ya las Leyes reglamentarias y procesales que rijan los procedimientos. 

Cabeenbargo en esta Comisión Nacional, la satisfacción de haber cumplido con todo 

patriotismo y desinterés en Ja más intensa labor revolucionaria ajustándolos a los sagrados 

principios de la equidad y la justicia que se obtengan en el estandarte glorioso de la 

Revolución Constitucionalista. que ha sabido cumplir sus promesas al digno pueblo 

mexicano que tan heroicamente a demostrado su altivez, su asentado patriotismo y su 

profundo respeto por las Instituciones Legales. 

También es muy digna de mencionarse en estas lineas la activa intervención que tuvo 

honra de presentar esta Comisión, en la consignaclón de nuestra Carta Magna de los 
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principios reivindicadorea en materia agraria que auatento la Revolución Conatitucionalista y 

que tantos pmtidarioa le valieron. durante 1• cruenta lucha arm8da que aún eatamos 

~de pesenciar, intervenci6n que fue ya directa por medio de aua iniciativas y por la 

ge9ti6n peqonet de su Presidente nato el Sr. lnQ. Pastor Rouaix como miembro que fue del 

--C-Constituyente de Q~ y le del Lic. MoliMI Enrlquez miembro de 

-ta Comisión. 

P•• terminar eate capitulo o m6a bien, eatai parte sólo pntst8moa decir que esta 

Comisión et>nga la convicción de la labor preparatoria que a -- la han puesto en 

actitud a c:tes.noMar muy ampliamente su cometido y que la cooperación de la• Comisiones 

L-. y los Ejecutivos de los Estados en plazo no muy lejano queda,. resuelto el dificil y 

traacendental problema Agrario en toda la RepúbHC8, en lo relativo a loa terrenos de los 

pueblos, esto dentro de la m•s completa justicia y equidad sujet6ndose a las Leyes que 

rigen la materia y lo• pw-eceptos conatituciona\es relativos. 

Hablaremos un poco de la organiz8Ci6n y funciones de ta Comisión Nacional Agraria. 

art. 1.- Habla de como se integra la Comisión Nacional Agraria que anteriormente ya 

vimos. 

art. 2.- Corresponde a la Comisión Nacional Agraria las funciones de organización. 

revisión y estudio de todos los asuntos relacionados con la restitución o dotación de los 

ejidos y terrenos de común repartimiento o de cualquier otra clase pertenecientes a los 

pueblos, rancherias. congregaciones o comunidades en los términos del Decreto del 6 de 

enero de 1915, y de los que dictaren en lo sucesivo sobre la materia. 

art. 3.- La Comisión Nacional Agraria, para su funcionamiento se dividieron en 

subcomisiones integradas por los miembros que cada caso designará el Presidente de la 

misma. Habrá una o mas subcomisiones permanentes. 

art. 4_- La Comisión Nacional Agraria por medio de los reglamentos y circulares 

correspondientes dara it1strucciones a sus delegados en cada una de las Entidades 

------------·---·~------- --··--·---------··----··---- .... 
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Feder•tiv•a y • 1• dirección •uxili•r adscrit• a la miam•. respecto a l•a dudas que se 

prw-nt•n .. le .. facultativo ordenar y resolver sobre ell••· 
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En el Decreto del 28 de diciembre de 1933. el H. Congreao de le Unión otorgó 

f~ •1 Gr•I. Abelardo L. Rodriguez, Presidente Constitucional auatituto de loa Eatltdoa 

U..- Mexicllnoa y en le Cd. de Durango. hizo. el 22 de marzo de 1934. el primer Código 

Agrario. 

Loa .,,tecedentes de este Código comienzan en I• revisión de I• legislación agraria de 

••• Reform•• Conatilucionalea del artículo 27, que se promulgaron por el Decreto del 31 de 

--de 1933. el jefe del Ejecutivo Federal de acuerdo y en uao de lea facultades que le 

otorg• .. fracción 1 del erticulo 89 de la Constitución Polftica de loa Estados Unido& 

Mexicllnoa. 

Ea tambWJn antecedente importante el primer Plan Sexenal del Partido Nacional 

Revolucionario. se reconoce que: el ideal agrario contenido en el articulo 27 de la 

Constitución Polftica de la república seguirá siendo el eje de cuestiones sociales mexicanas. 

mientras no se hayan logrado satisfacer en toda su integridad las neceaidadea de tierras y 

agu•• de todoa los campesinos del pais. 

Entre loa objetivos de este Plan se ser'\ala; expedir la nueva legislación ordinaria en 

materia agraria. procurando su absoluta unificación, con el objeto de formar el Código 

Agrario postule la necesidad de crear el Departamento Agrario con el fin, de expeditar los 

trámites agrarios. de combatir los fraccionamientos simulados, de que ingenieros militares 

sigan prestando su contingente al servicio de la causa agraria y que la Procuraduría de 

P&.mbloa debia encaminarr conscientemente a los nUcleos de población a efecto de que 

presentaran todas las solicitudes de dotación de tierra. 

Las materias que regulan el primer Código Agrario se distribuyen en diez titules con un 

total de 17 articulas más siete transitorios. 
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1.- Se ref•re • I•• •utoridade• agr•riaa y aua atribuciones. 

2.- Regula la restitución y la dotación como derechos. 

3.- Establece diapoaicionea genera'8a en materi• de dotación. 

4.- Norma el procedimiento donatario de tierras. 

5.- Alude a la dotación de aguas. 

6.- Se refiere a la creación de nuevos centros de población agraria. 

7.- Regula el Registro Agrario Nacional. 

8.- Sel\ala el r6gimen de la propiedad Agraria. 

9.- Establece las responsabilidades y sanciones. 

10.- Contiene disposiciones Generales. 

El Código de 1934 introduce notables innovaciones en el n!tgimen agrario. siendo las 

m•s import•ntea las siguientes: 

1.- Reglamento al nuevo Departamento Agrario en lugar de la antigua Comisión 

Nacional Agraria. (art. 1) 

11.- Establece las Comisiones Agrarias Mixtas en lugar de las Comisiones Locales 

Agrarias (art. 1) 

111.- Agrega como requisito para determinar la capacidad de los núcleos de población a 

ser dotados que existan antes de la fecha de solicitud correspondiente. (art. 21) 
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IV.- Considera como un• aola propiedad loa dive,..oa predios que. aunque •ial•dos 

sean de un miamo duet\o; y los que sean de varios dueftoa proindivisión (•rt. 37) 

V.- Reconoce c~ad 1111r•ri• a loa peones acmailladoa (•rt. 43, 45, 46) 

VI.- L• superficie de la parcela .. ria de cuatro hect•re•• de riego y ocho de temporal. 

(art.47) 

VII.- Considera inaceptable por vi• de dotación hasta 150 hect•re•• de riego y 300 de 

temporal, laa que podr*1reduci,...a100 y 200 respectivamente, ai el r8dio de 7 kilómetros 

a que ae refiere el art. 34 de la ley no hubMtra tierras afectablea. (art. 41) 

VIII.- En materia de aplicación de ejidos suprime el término de 1 O anos que fijabll la ley 

anterior pmra que procediera. (art. 83) 

IX.- Introduce como nuevo procedimiento para la integración de ejidos, la creación de 

nuevos centros de población mgrfcola. (atrs. del 199 al 208) 

X.- Declara que los derechos de los núcfeos de población sobre loa bienes agrarios, 

asf como loa que corresponden individualmente al ejiclatario sobre la parcela, son 

inalienables, inpreacriptiblea e inembargable. (arts. 117 y 1410. f.I) 

XI.- E•tablece en au art. 53 los llamados "Distrito• Ejidalea• que son unidades 

económicas de explotación en los que se asocian ejid•tarios. proletariados y propietarios 

con predios afectables. en los ténninos que fija la propia Ley. 

XII.- En materia de procedimientos la tendencia del primer Código Agrario es la de 

planificar y expeditar los tramites agrarios para favorecer al sector campesino. ( arts. 62 al 

82) 

XIII.- Resulta novedosa también la inclusión de un capllu!o especifico en materias de 

responsabilidades y sanciones. ( arts. 156 al 169 tituto 9 ) 
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En el Decreto del 22 de noviembre de 1921, se apuntan I•• primeras disposiciones 

sobre reapon .. bilk:llldea agrarias, en la Ley de Bassols se definen ••ta• de una manera 

categóricm v en las Leyes posteriores ae lea considera también en cu•nto con m•• o menos 

-rgla. El 3 de .. ptiembre de 1932, .. expidió 1• Ley eapeci•I aob<e reapon .. bilid-• de 

loa funcionarios en materia agraria, pero fue derogada muy pronto. 

El principio de 1• Reform• Agnori• comprendió I• nec:eaidad de eatablecer 

responaabilid8dea en contra de los funcionarios y empleados que tomas parte en la 

tramitación de asuntos correspondientes a 4tata materia, pues nadie ignor81 la tanta y 

defectuoaai realización de las Leyes agrarias, ae ha debido a unoe de eaos funcionarios que 

defr•udan loa derechos de loa pueblos, ya que estos funcionarios obran bajo las influencias 

de niveles poUticos, ain embargo cuando se mira en materia de responsabilidades tiene un 

deber teórico, ya que la categoria de loa funcionarios que intervienen en la resolución de los 

expedientes ag,..rioa hacen muy dificil y lento, por no decir imposible las exigencias de esas 

reapona•bilidaclea y la aplicación de las sanciones respectivas. 

Se dice que el Presidente de la República, incurre en reeponsabilidad al niega a un 

núcleo de población tierras, bosques o aguas a que tengan derecho y resoluciones a la 

pequefta propiedad agrfcola en explotación, también se set\alan las responsabilidades de los 

Gobernadores de los Estados, pero las sanciones aparecen claramente definidas a partir del 

jefe del Departamento Agrario hasta alcanzar a los empleados de menor categoria y que 

consisten en penas de prisión de 6 meses a 2 anos o suapención temporal o privación 

definitiva del cargo. {18
) 

La promulgación del Código de 1934, es positivo porque con él vienen situaciones 

realmente importantes como: 

-La unificación de disposiciones que se encontraban dispersas en varios 

ordenamientos. 

'')EL PROBLEMA AGRARIO EN MEXICO Mcndiela V Nut\ez Luoo. Edot Porrua. 
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-Se incorporan al Código de Instituciones contenida• en la Ley de Dotación y 

Restitución de Tterras y Aguas del 21 de marzo de 1929. mejor conocida como Ley Bassols; 

por haberse elaborado por el ilustre Jurista Mexicano Narciso Baasols; Ley del Patrimonio 

Ejld .. -• 25 - _.to - 1827; Ley de Nuevos Centros de Pobt•ción Agrlcol• del 30 de 

.wgoato de 1932: Ley de Reapon .. bilid8deS de Funcionarios en Mllteria Agraria. 

Viene a constituirse instrumento juñdico el Código de 1934. y sirve al Gobiemo del 

Gral. L6zaro Calirdenaa para realiZar la .cción -.grari• más efectiva y trascendental, logrando 

ntdiatrit>t.*' entre el campesino m•s de 17 millones de hect•reas de las mejores tierras entre 

mu - llOQ,000 ejid8tarios benefici8dos. 

Quiero hacer patente y presentes las palabras del Lic. Basaols, par su convicción de 

criterio tan claro y firme. 

El explice que •et -orarismo no puede seguir deaarroH•ndose por Jos Ineptos y los 

potfticoa. Neceaita entregarse a quienes -•n convencidos, pero también capaces: 

en6rglcoa, pero no ladrones; decididos, pero no simuladores de falsos radicalismo, que •ólo 

ocultan mezquindad de propósitos". (") 

El Código Agrario de 1934 sufrió diversas Reformas entre otras por Decreto del 1 de 

marzo de 1937 que introdujo en la Ley y creó las congestiones de inafectabilidad ganadera, 

-aregando al Código Agrario el art. 52 bis; por Decreto expedido en Mérida Yucatán, el 9 de 

agosto de 1937 que reformó los arts. 34, 36. 37, 45, 66, 83 y 139, adiciona el Tftulo que trata 

·del régimen de propiedad agraria• con un capitulo 11 bis y el art. 131 bis, y deroga los arts. 

43, 46 y 52 y por Decreto del 30 de agosto de 1937 que reformó los arts. 51 y 148 

derogando el 53 del Código Agrario. Estos son los antecedentes más Importantes de Ja Ley 

Agraria de 1940. 

El régimen Cardenista culminarla su labor agrarista con Ja promulgación del segundo 

Código Agrario del 23 de septiembre de 1940 que abroga el primero de 1934, invocando 

textualmente los considerados de la exposición de motivos del citado ordenamiento legal. 

")LANUEVALEYAGRARIA.Mé.,co 1927 pág 7. 

----------~- ---- - -- - -- -··- - ·------ ---- --------------- -·- --·-·--··--· ···- - -- -- -------
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1.- En el c.pltulo de autoridades •grarias establece la distinción entre autoridades y 

órganos, eatimando que .. toa son auxiliares técnicos que nunca ejecutain como el cuerpo 

ConauttNo Agrario y las Comisione• Agraria• Mixtas. 

11.- E•-q- •- -.cione• no 8610 _.-n hace,.. en terreno8 de riego o de 

temporal aino en loa ot,.a caa ... en loa que puedan realizarse una explohtción remunerativa 

perai evitar el deaplazamiento inútil del campesino. 

111.- Facutta al Gobierno Federal pmra disponer de loa excedentes de eguas restituidas. 

que no utilicen loa núdeoa beneficiados. ( art. 61 ) 

IV.- Considera como aimuladoa loa fraccionamientos de propiedades .rectablee que se 

hayan operado con el deliber8do propósito de eludir la aplicación de las Leyes agrarias. (art. 

69) 

V.- Autoriza la constitución de ejidos ganaderos y forestales, cuando no ae disponga 

de terrenos laborales. ( arta. 88 y 89 ) 

VI.- A los requisitos para normar la capacidad individual del ejldatario se agrega a la 

condición de que no tenga un capital agricola superior a cinco mil pesos. ( art. 163) 

VII.- Apunta la conveniencia de desarrollar la explotación colectiva del ejido, con base 

en la ciencia económica. 

VIII.- En su terminologia legal sustituye el término parcela por el de •unidad normal de 

dotación". 

IX.~ Establece que en los fondos comunales de los pueblos serán administrados por 

ellos y depositados en la institución crediticia! ejidal. ( arts. 157, 158 y 159 ) 
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X.- Respecto a procedimientos agrarios. los plazos de tramitación se reducen hasta el 

mfnimo. 

XI.- Se incluye en mmt•ri• proceaal. el procedimiento relativo a la titulación de bienes 

comun•lea. cu•ndo no tienen conflicloa de lfmH:ea. ( arta. 272 81 277 ) 

XII.- Se regl•ment• el procedimiento conatituc:ion91 en m.teria de conflicto de lfmitea 

con un• primera. instancia que tala el Ejecutivo Federall y un. .-gunda que resuelve ,. H. 

Suprema Corte de Justici• de la Nación. 

XIII.- Por último ae faculta • loa núcleos de poblmción en paseaión de bienes 

comunales para continuar con el r8gimen tradicional de propiedad y explotación de los 

miamos o para optar par el sistema ejidal. e arta. 109 al 111 ) 

De este Código de 1940 se conservó en gran parte la tierra y las obligaciones del 

anterior, incluyó un capitulo especial sobre gestiones de inafectividad ganadera en el cual se 

remitieron fas diapasicionea del Oeaeto del 22 de marzo de 1934, ampliándolos y agregando 

otros. otro aspecto del Código fue el de fa perfección técnica. aeparo más o menos con rigor 

la parte sustantiva de la objetiva, consiguió asf un• estructuración sistemática en su 

articulolado en tres grandes partes fundamentales: 

1.- Autoridades Agrarias y sus atribuciones. 

2.- Derechos Agrarios. 

3.-Procedimientos para hacer efectivos esos derechos. 

El Código marca un progreso innegable en la expresión jurfdica de fa Reforma Agraria, 

en cuanto a un fondo mismo de las dispasiciones conservó la mayor de esas leyes. en otras 

introdujo modificaciones de forma, en alguna cambió su sentido y alcance, en varias más 

introdujo confusiones lamentables solamente agregó 28 artlculos no todos sino resultados 
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del desdoblamiento de preceptos existentes en IJste Código. las discrepancias entre uno y 

otro. 

El periodo de vlgenci• del Código Ag .. rio de 1940 fue muy breve, pero es de 

conaiderairae el grado de perfeccionamiento y la t•cnic. jurfdicm que introdujo en las 

instituciones agrarias, en au innegable influencia en el Código Agrario de 1942 que respeto 

toa lineamientos e instituciones b41aicaia del código del 40. 

El Código Agrmrio del 31 de Diciemllfe de 1942. 

La legislación, como producto social, como principal fuente formal del derecho, eatái 

sujeta a un proceso renovador ineludible que la ajusta a las cambiantes condiciones 

sociales. 

Cuando elfo no ocurre fa ley se vuelve obsoleta dejando de cumplir su función de factor 

de bienestar social para convertirse en fuente o instrumento de problemas que afectan a la 

colectividad. 

La consideración que antecede nos induce a plantear la utilidad de revisar y 

reestructurar en forma sistem¡Hica las más importantes instituciones de la Reforma Agraria. 

El Código Agrario de 1942, cumplió au función dentro del proceso histórico de la 

Reforma Agraria Mexicana, durante los 29 anos de su vigencia, pero con toda evidencia no 

respondía ya a los nuevos requerimientos de la problemática agraria, en los anos setenta. 

El tercer Código Agrario, fue promulgado durante el régimen Gubernamental presidido 

por el Gral. Manuel Avila Camacho y publicado en el Diario Oficial del 27 de abril de 1943. 

Comprendia las experiencias logradas durante un cuarto de siglo. logrando mejorar la 

técnica jurídica de las instituciones agrarias, ajustándolas a la problemática de su época. 
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El derogado Código Agrario ae integrabm por 365 •rtfcuk>a. incluyendo loa transitorios, 

divididoa en 5 libros. 12 tltuloa, 42 cmpltulos, 2 seccionea y un cuerpo de diapoalcionea 

gener .... y otro de articulo• transitorios. El libro primero; tret9 de la organización y 

competencia de las autoñdadea y órganos .Qr-">a ejidales. El libro segundo .. refiere a la 

1'9diatribuclón de 1• propled.c:t agraria. El libro t-.:ero regu .. el régimen de propied.c:t y 

exploa.clón de blenea ejld•le• y comun•le•. El libro cuarto; lo constituye loa procedlmlento• 

mgrarioa y el libro quinto; establece las sanciones en materia egr_... 

El Depmrtmmento Ag .. rio con dependencim dlrectm - Ejecutivo F-.. 1 ·--de 
aplicair las Leyes Agrarias. se crea pcr Decreto el 15 de enero de 1934 y con baae en las 

Reformas del art. 27 constitucional. 

El Diario Oficial del 6 de abril de 1934, public8 la nueva Ley de Secretarlas y 

DeP9rtamentoa de Estados, durante el Gobiemo del Gral. Abelardo L. Rodrfguez, ésta se 

incorpora a las dependencias del Ejecutivo Federal, encargadas de atender los negocios de 

orden administrativo de la Federación. 



90 

D).- LEY FEDERAL DE REFORMA AORAIRIA, ASPECTOS POSITIVOS O NEGATIVOS. 

La expedk:óón de la Ley F-ral de Reforma Agrari• fue un acontecimiento de 

dimensiones hiatóricaia. ya que fue predicible que ope,..,.. reauttedos attament• poaitivoa en 

el futuro inmedieto, permitieron superar con todm eficacia y • corto plazo, IM actua'8a 

problemas de de-rrotlo económico y aeguridm de la tenencia de la tierra que se 

...-aron en forma aguda en el sector rural de nueetro pala. 

Se clasificado la trascendental Ley. como una de las deciaionea pollticaa de mayor 

relevancia de los último• tiempos. en virtud de que apoy6ndoae en la amplia experiencia que 

M•xico ha logrado en au proceso de Reforma Agraria, promueve con base en la vigente 

realidad aocio ... conómica del pala, el mejoramiento de la productividad agropecuaria y una 

m6a equitativa redistribución del ingreso y mejores niveles de vida, para las familias 

campesinas, que permitan el desarrollo económico equilibrado de la Nación. 

La Ley Federal de Reforma Agraria, reinicia el proce_ao revolucionario de revisión y. 

perfeccionam lento de las instituciones agrarias fundamentales despu6• de 23 anos de 

vigencia del Código de 19<42. 

L• proyección histórica, la trascendencia social y económica, I• importancia de las 

instituciones jurldicas reguladas y el marcado lnten!Js nacional del nuevo ordenamiento nos 

induce a delinear, su estructura medular. 

L8 Ley se integraba por 480 articulo& m•s 8 transitorios, distribuidos en 63 capltulos, 

17 titulos y 7 libros a los que se agregan sendos cuerpos de disposiciones de carácter 

general y transitorias. 

Libro 1.- Organización y Atribuciones de las Autoridades Agrarias y del Cuerpo 

Consultivo Agrario; 
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Libro 2.- Se regul• el ejido como in•titución centr•I de nueat,.. Reforma Agraria; 

Libro 3.- Norm• I• vid8 económic8 - ejido8 y comunidades; 

Libro 4.- L8 redl9tribuclón de .. prop;.d8d; 

Libro 5.- Se eat.blecen y reglamentan loa procedimiento• agr•rios; 

Libro 8.- Tlenm por objeto el registro y planmllción mg,..rioa; 

Libro 7.-Tr•t• de tos delitos_, f•tt••. sanciones y reapons•bilidades en materia agraria. 

Las innovaciones estructurales que se introdujeron en Ja Ley Feder•I Agraria, son bien 

notorias. porque evidenciaban una mejor técnica jurfdica del Libro 1, se excluyeron todas las 

disposiciones que se referfan a los órganos de la representación y autoridades internas de 

loa núcleos agrarios, que pasaron a integrar el Libro 2, en el que también se regularon la 

propiedad ejidal y comunal. El Libro 3 relativo a la organización económica, ea nuevo de 

mas del 90% de su contenido y en 8 capitulas ae refirfo al régimen de explotación de las 

tierras ejidaJes y comunales, a la producción y crédito ejidal; al fomento común de los 

nUcleoa de población~ el Fondo Nacional de Fomento Ejidal, al Fomento de Industrias 

Rurales, a la comercialización y distribución de la producción de ejidos y comunidades, asf 

como fas garantias de preferencias que se le otorgaron a los núcleos de población. El Libro 

4, donde se regul• la redistribución de Ja propiedad rural, Ja novedad más importante la 

encontraremos en el Tftulo So. que establecia la rehabilitilción agraria, lo mas transcendental 

en el Titulo 7o., se sientan las bases de lo que puede llegar a configurar un verd•dero 

sistema de justicia agraria descentralizada, ante la Comisión Agraria Mixta correspondiente y 

termina con un fallo inapelable. Se creó un procedimiento para reponer las actuaciones 

agrarias que se destruyeron o pierdan por cualquier motivo, en el Libro 60. adem.ilis de 

reglamentarse el Registro Agrario Nacional y se introdujeron nuevas disposiciones en 

------------~~--------·----------·---------- --·· 
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mlll- de .,.__ AQr•rl•. El Libro 7o. correspande al 5o. Código de 1942. con algun•s 

m--..S y lrlll6 de I• responsabilid8d pen•I en materia agr•rl•. ('º) 

" rANORAMICA VIGENTE OE LA LEG\SLACION AGk.ARIA EN MEXICO. 



93 

E).- LEY AGRARIA 1 .. Z, PROGRESO O RETROCESO DEL AGRO MEXICANO. 

La Reforma Agraria ingre•• • una nuev• etaJ)9 para ello es esencial la superación del 

rezagó agrario. Los tegitim09 derechos de tod•a •- formas de tenencia de la tierra deben 

quedar plen.mente estmbleciclos y doCUmentadoa por encima de toda duda, para quedar 

como definitivo. Eso exige de un esfuerzo de gran magnitud, mediante el uso referente de la 

vla conclliate>rm y con accione• de procuración y geatoria para loa pueblos y campesinos, es 

posible resolverlos. La claridad de los titulo• agrarios ea un instrumento de impartición de 

justicia cuya procuraci6n presidio desde su origen al espiritu del articulo Constitucional. 

El Estado Mexicano no renuncia a la protecci6n de loa intereses de los ejldatarios y 

comuneros. La refonna propuesta preserva ese mandato pero distingue claramente entre 

las acciones de protección y promoción que si asume. de aquellas que no debe realizar por 

que suplantan la iniciativa campesina y anulan sus responsabilidades. Debemos reconocer 

la madurez que ha promovido la Reforma Agraria y la polltica educativa, de salud y de 

bienestar en general. que ha realizado el Estado Mexicano durante muchas décadas. La 

refonna reconoce la plena capacidad legal del ejidatario y también sus responsabilidades. A 

ellos les corresponden resolver la fonna de aprovechamiento de sus predios dentro de los 

rasgos de libertad que ofrezca nuestra Carta Magna. 

Para reactivar la producción y establecer la manera sostenida de su crecimiento son 

necesarios los cambios que atraigan y faculten la inversión en las proporciones que el 

campo ahora demanda. Para lograrlo, se requiere seguridad, pero también nuevas formas 

de asociación donde imperen equidad y certidumbre, se estimule ta creatividad de los 

actores sociales y se compartan riesgos. Se mantienen los limites de la pequefaa propiedad 

pero se superan las restricciones productivas del minifundio para lograr, mediante la 

asociación y las escalas de producción adecuadas. 

La Ley Agraria se integra por 200 articules más 8 transitorios. distribuidos en 11 

Capitules y 10 Títulos, como se muestra a continuación: 

-----~---·-"---·---~"---·-~--- .. ·---·------·----·-



Titulo 1.- Oiapoaicionea Preliminares. 

Titulo 2.- Del De9a1TOllo y Fomento Agropecuario. 

Titulo 3.- De loa Ejidos y Comunid-•. 

Titulo 4.- De las Sociedmdes Rurales. 
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Titulo 5.- De la Pequefta Propiedad Industrial de Tterraa Agrlcolaa. Ganaderas y 

Foreatale•. 

Titulo 6.- De las Sociedades Propietarias de Tierras Agrarias, Ganaderas o Forestales. 

Titulo 7.- De la Procuradurla Agraria. 

Titulo 8.- Del Registro Agrario Nacional. 

Titulo 9.- De loa Terrenos Baldloa y Nacionales. 

Titulo 10.- De ta Justicia Agraria.(19> 

En el Titulo Segundo nos plantea infinidad de acciones para el desarrollo integral del 

campo mexicano. asl mismo que los campesinos serán ilustrados y adiestrados en el 

mejoramiento de sus técnicas de productividad y apoyadas a corto plazo en créditos y 

recursos de inversión que permitan una capitalización del campo, apoyados por las 

Instituciones de la Administración Pública Federal teniendo como intermediarios a las 

sociedades u organizaciones representantes, con la finalidad del mejor bienestar de la 

población y su participación en la vida nacional. Esto es para mi es una bella proposición 

polltica, por que claro est• que la gente del campo les hace fatta instrucción para entender 

sus derechos y las aspiraciones del gobierno que solo quedan al alcance de unos pocos 

instruidos que pueden entender esto. 

El Titulo Tercero regula la propiedad ejidal y comunal de manera que establece 

disposiciones generales asi como menciona quienes son los ejidatarios y avecindados, como 

obtener o pierden su calidad, asi también como se rige el ejido por medio de sus Organos. 

quién los integra y cuales son sus atribuciones y competencias, es imperativo seflalar que 

especlficamente cuales son las tierras ejidales, su delimitación y su destino es como de las 

aguas del ejido, delimita también las tierras de asentamiento humano, tierras de uso común, 

tierras aparceladas, asl también las tierras ejidales en zonas urbanas. la expropiación de sus 

1
" LEGISLACION AGRARIA 1997. 

·----------·~--.-~------·-·~--·---·-··---------·------·---------
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bienes y 16glcmmente la constitución del ejido y lo mas importante y de lo que no se ocupan 

laa comunidades. aapecto positivo. 

lntereaante y positivo me parece el contenido del Titulo Cuarto respecto de las 

sociedades ru.-.lea. au form•ci6n. su integración y su funcionamiento. mientras en el Titulo 

Quinto ae imponen superficies, limites o extensiones que deber•n o deben tener laa tierras 

según su uso 99rlcola, ganadera o forestal, la vigilancia de esto eat• a cargo de la 

Secretarla de Agricuttura y Recursos Hidr•ulicaa. 

El Titulo Sexto de las sociedades prapietariaa de tierras agrlcolas, ganaderas o 

forestales en donde principalmente participan laa lnatitucionits como el Registro Agrario 

Nacional. la Secretarla de la Reforma Agraria al efecto de inscribir las sociedades y 

mantener dentro de su extensión legal que tea concede la Secretarla de la Reforma Agraria, 

se considera positivo el presente Titulo no solo Por lo anterior sino también por regular los 

participantes, el objetivo y la forma de organizar las aportaciones del capital. 

El Titulo S6ptimo regula la Procuradurla Agraria Organo de importancia relevante, 

regula las atribuciones, quienes la integran asl como los requisitos que deben cumplir sus 

integrantes, se considera positivo la creación de este órgano, pero algunas funciones se 

contraponen con otras de diferentes órganos agrarios. 

El Titulo Octavo del Registro Agrario Nacional es quien controla la tenencia de la tierra 

asi como los actos que deben inscribirse respecto de las tierras como son certificados o 

titulas, planos y decretos: asl como el Titulo Noveno se encarga de los terrenos baldios y 

nacionales donde nos expone cuales son los bak:lloa y cuales son terrenos nacionales, 

también faculta a la Secretaria de la Reforma Agraria para las operaciones de deslinde, 

regula asl las funciones del deslindador. el único aspecto negativo que se denota esta 

faculta que se otorga a la Secretarla de la Reforma Agraria en cuanto a que puede enajenar 

a titulo oneroso terrenos nacionales a los particulares 

El Titulo Décimo importante y clara regulación de la Justicia Agraria a sus 

disposiciones preliminares nos aclara ·cuales son los juicios agrarios y que si es necesario se 

... ...--..... -----~-····-~--.......... -~~·----------·----~--·--·-----·--··------------·-·-----· 
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u•ar•n traductores para conflictos de indigenas, como tambl6n observamos las 

jurisdiccione• de loa Tribuna'8a Agrarios, aat como aua competencias, debemos mencionar 

que tambi*n contempla la forma. tiempo y quienes podr*1 realizar toa emplazamientos, asl 

como la forma y manera en que debe de conducirse el juicio agrario, concluyendo con la 

ejecución de la• .. ntenciaa. como tambi6n disposiciones generales del juicio que no habla 

de cuestiones incidentales, las audiencias, expedientes, etc. y por último del Recurso de 

Revisión. 

La propiedad ejidal y comunal ser• protegida por la Conatituci6n. Se propone la 

protección a la integridad territorial de los pueblos indlgenas. Igualmente, se protegen y 

reconocen laa •reas comunales de los ejidos y el sustento territorial de los asentamientos 

humanos. En todo caso, el solar en el casco urbano seguirá siendo de la exclusividad 

propiedad de sus moradores. Las superficies parceladas de loa ejidoa podran enajenarse 

entre loa miembros de un mismo ejido de la manera que lo diaponga la Ley, propiciando la 

compactación parcelaria y sin permitir acumulación o la fragmentación excesiva. 



97 

Ft.- MEDIDAS Y PROYECTOS DE llODERNIZACION. 

Yo cntO que se trata de un problema mixto. En primer lugar el r6gimen Presidencial 

me..-00 tiene llmil- ealablecidos por la constitución y tambl6n por la p<Opia realidad. 

Limites que imponen el derecho de contar con un Congreso de pluralidad que tiene el 

Congreso actual. Que impone la opinión pública y la acción de los medios de comunicmci6n; 

que le Imponen los reclamos sociales las prácticas pollticais, adem6a de personales que la 

&ociedad exige a sus Gobernantes. Todos esos elementos muestran la complejidad del 

ejercicio Presidencial en México. Ademólis de la serie de confluencias que exiaten dentro del 

propio Gobierno. 

Ahora una respuesta de la autoridad sobre la modernización a través de las bases. Un 

caso concreto es el de las organizaciones campesinas, que son movimientos de base. que 

dia con dia ante esa realidad democratizadora, es la de cambiar la situación del 

parlamentismo del Gobierno por una situación de compromiso con éstas nuevas 

organizaciones, para hacer1os cada vez mas responsables. menos dependientes. 

Las propuestas Presidenciales para transformar profundamente el sector agropecuario 

y sacar de la marginación a sus habitantes ha provocado diversos comentarios y sobre todo 

propuestas que requieren ser analizadas y en su caso estructuradas. 

Asi por ejemplo, los Partidos Politices en México, como el de la Revolución 

Democrática, Acción Nacional, Popular Socialista y Auténtico de la Revolución Mexicana. 

seftalan que para acabar con el excesivo burocratismo en el sector agropecuario, es 

necesaria la fusión de las Secretarias de Agricultura Ganaderia y Desarrollo Rural, de Medio 

Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y la de la Reforma Agraria. Por su parte, los 

dirigentes de la Canacintra y Coparmex, Jorge Kahwagi Gastine y Jorge Ocejo Moreno, 

respectivamente. también hacen planteamientos en la materia. El primero de ellos afirma 

que la modernización del agro no debe significar. sólo poner fin a los vicios que por anos 

arrastra el campo mexicano. sino aquellos que debe comprender la carcel y el castigo 

ejemplar para aquellos que se han enriquecido a costa del hambre y la miseria de los 
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campesinos. En tanto Ocejo Moreno pide que se termine con los subsidios 

gubem•mentalea. ya que argumenta. "un• economfa aub9idiada no tiene realismo". adem.111• 

de que .. trata de un aspecto que ae encuentra considerado en el pacto paira la Eataibilidad 

y Crecimiento Económico. 

El excesivo burocratismo. la duplicidad de funciones y la corrupción. constituyen 

aspectos que en buena medida han caracteriZado al sector agropecuario. De ahf la 

trascendencia de las propuestas arriba mencionadas. Y es que esos fenómenos 

indeseables han incidido poderosamente en la ineficiencia, en la creciente incapacidad para 

satisfacer la demanda de productos alimenticios. En 1991, tendremos que importar una 

tercera parte de loa articules básicos que habremos de consumir, es decir, m .. de 10 

millones de toneladas de grano, con un valor superior a los 3,000 millones de dólares en el 

acelerado empobrecimiento de millones de compatriotas. en una absurda cadena de 

intermediarios que todo lo encarecen o en la descapitalización. 

Ciertamente cualquier acción modernizadora en el campo mexicano, debe iniciarse 

con la adecuada reestructuración de las instancias de Gobiernos responsables de conducir 

por buen camino un renglón de la más alta prioridad, la reestructuración de las 

dependencias oficiales. La fusión de instituciones puede ser, en tal sentido una entre varias 

posibilidades que lleven a la práctica los propósitos para eliminar errores, vicios y 

resistencias. 

Los afanes modernizadores que cobijan a nuestro quehacer nacional. y que el agro 

encuentre un amplio campo de acción, no pueden quedar únicamente en buenos propósitos, 

sino en actos que conduzcan a dicha actividad por senderos de una auténtica productividad, 

eficacia y justicia social, que eliminen rezagos subsidios que no justifican ni en lo económico 

ni en lo social, contrastes que ofenden y actos de corrupción. 

De considerarse la modernización del agro mexicano. la figura del paternalismo s_e 

erradicará y la producción de granos básicos de incrementará notablemente, a más tardar 

en el siguiente ciclo primavera-verano. 
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Ea necesario ver al campo como Industria y no considerarlo pasatiempo como ha 

ocurrido en ciertas regiones del paia. por falt• de apoyo y recursos económicos de 1•• 

dif-dependencias del Gobierno. 

Loa cambios -•ructuni- que se den en las dependenci- agrarias, deber6n englobar 

el -- de apoyoa econ6micoa, aumento de la 1acnific:ación del .,.mpo y sobre todo, la 

pronl8 entrega de los créditos para que sean •PfOVechadoa a tiempo. 

Los cambio• que se realicen en las dependencias y sectores del sector agricola 

permitin\n revelar quienes son los auténticos productores y quienes los "coyotes• y 

especu&edores con los recursos provenientes del Gobiemo hacia loa campesinos. 

E• imposible pedirle al campo mayor eficiencia y productividad si no ae recapitaliza y 

se invierte para repaner literalmente distrito. bordos, pozos y dem•s infraestructuras. 

Tras escuchar las conclusiones de los Foros Nacionales sobre infraestructura e 

industria rural. se at\ade que la desincorporaci6n de entidades públicas del sector 

agropecuario se har• para entregar esas empresas a organizaciones de productores. 

Cuando se implante ta agroindustrialización, et apcyo se dará a proyectos viables y 

que se vinculen con el resto de ta cadena productiva, pues muchos planea fracasan porque 

se diaeftan aislados y se desatienden de la comercialización y et abarato de insumos. 

Sin abandonar el compromiso de promover y tutelar como lo reclama la Constitución 

General de la República, los derechos de los que menos tienen, el Presidente de la 

Rep(.ebUca anunció una nueva relación entre productores del campo y del Gobierno Federal, 

en la que, al reconocer la mayoria de la edad de los campesinos, se llevara a cabo la 

desincorporación de entidades públicas dentro del sector agropecuario que quedaran bajo la 

responsabilidad y el control de los productores. 

Al clausurar los Foros Nacioiiales de infraestructura e industria rural el Presidente 

Car1os Salinas de Gortari señaló que no podemos pedirle al campo w:nayor eficiencia y 

-~---,,.....·-··----·---------·--·- ·-----··---~------~- ·- - -
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productividad, si no la recapitalización; es decir, si no invertimos de manera creciente en la 

reposición liter•I de los distritos de riego que se han venido abajo, de los bordos y los pozos 

que con t•nto esfuerzo ae h•n venido generando, de las obr•• indiapena•ble• en los distritos 

de t•mporal, .,.,.. darte una oportunidad a loa compatriotas que en ellos viven. 

Durante la 1Wunión en la que .,.rticipantea demandaron que laa industrias 

par-•tatales que se desincorporen se han canalizadas al sector social el Presidente de la 

Repübllcm ... tificó au confianza en la palabra de loa campe~inoa y productores rurales 

organiZadoa del pala que reclamen en este reconocimiento de la mayorfa de edad y de su 

capacidad para organizarse y asumir asi su propio destino. 

De ahf que esta nueva relación entre productores del campo y el Gobierno de la 

República, deber• de respetar sus formas de organización y promoverlas para que pueda 

d•rse el diálogo correspondiente en la definición de las obras de Infraestructura rural. 

Reconoció el Presidente que el reto es formidable. pero la madurez de las 

organizaciones en el campo permite dar el paso, que será respuesta para arraigar a los 

campesinos sin tierra en sus comunidades de origen, a través de las agroindustrias que se 

presenten como una gran oportunidad. 

Al clausurar los Foros Nacionales de infraestructura e industrias rurales, efectuados en 

la planta de miel de cera et jefe del Ejecutivo Lic. Cartos Salinas de Gortari dijo que la 

desincorporaclón de éste tipo de entidades públicas, es la conclusión natural de la propuesta 

de los productores del campo Mexicano, y su concentración tiene un sentido claramente 

democratizador en las relaciones entre el Gobierno y las organizaciones de productores. 

El jefe de la Nación no dio los nombres de las paraestatales agropecuarias, que 

pasaran al control de productores. Se comento que las empresas más importantes del 

sector son: Fertimex, lnmecafé, Anagsa, Fondo Ganadero, Alimentos Balanceados de 

México, Fondo de Fomento a la Ganaderla de Exportación, Productores Nacionales de 

Semillas y Comisiones como las de las Aguas del Valle de México, del Lago de Texcoco, del 

----------------------·--·-- - -
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Papaloapan, del Plan Nacional Hidnllulico y del Plan Nacional de Fruticultura, asi como 

varios fideicomisos. 

Asl reconoció que el campo Mexicano, adem•s de vivir tiempos muy diflciles, afronta 

ademés el reto de alimentar a una población que ha crecido de manera extraordinaria. 

Sin embargo set\al6 que si sólo fuera un problema de alimentación, estarlamos 

dejando trunca la respuesta de transformación del campo. 

La situación es dificil parque los anos de crisis significaron para el campo mexicano, 

notable descapitalización y a la par disminuye la posibilidad de elevar la productividad se 

incrementaba sensiblemente la demanda de alimentos. 

La desincorporaclón de las entidades públicas del sector agropecuarios, para que 

"puedan ser las organizaciones de los productores las que asuman la responsabilidad, el 

control y el patrimonio de estos organismos que se van a desincorporar del Estado". 

"Reconocer que las movilizaciones en el campo mexicano en los ar.os y en las 

décadas recientes, han generado nuevas organizaciones que reclaman asumir ta 

responsabilidad que les toca en promover la transformación del campo mexicano". 

La nueva relación entre el Gobierno y p.-oductores tendré que respetarse. incluso en 

sus formas de organización para que pueda darse el diálogo correaponsable en la definición 

de las obras de infraestructu.-a rural. 

Asi mismo set\alo que el Gobierno de la República ya no puede pedirle al campo 

mayor eficiencia y productividad "si no lo recapitalizamos". 

México no podrá tener un desarrollo sostenido mientras el 50º/o del Presupuesto 

Federal se tiene al pago de la deuda externa, asegura Carlos Crezco Alan. Subdirector de la 

Investigación, Extensión y Enset\anza de la Secretaria de Agricultura y Recursos 

Hidráulicos. 
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El funcion•rio Carfos Salinas de Gortarf destacó que desde 1975, estamos importando 

productos de loa sectores agrfcola pecuario y forestal, esto es granos básicos, feche Y 

celufosa, porque en México, el sector agropecuario cumplió ya su función y es el momento 

de revertir el desarrollo para que ahora fa industria subsidie ar campo, se mejoran los precios 

de garantia y se otorguen créditos y fertilizantes más baratos. 

El país ha avaru:ado hacia fa meta de la justicia para los hombres del campo. Pero 

agregó también tenemos que reconocer las duras verdades que se viven en fas zonas 

rurales. El minifundiamo, fa baja producción y productividad, el rezago agrario, los 

problemas de ct6dito y de comercialización de semillas de baja calidad, de malos 

fertilizantes, de la inseguridad en ocasiones en Ja tenencia de la tierra. de la carencia de 

servicios y de •tención. 

Inocultable era la irritación del primer mandatario cuando refirió a los intermediarios, a 

quienes llamó •coyotea• que se quedan con el esfuerzo y el trabajo de los hombres def 

campo. 

'"¡No ea poaible que el campesino recib8 un peso por el que se cobran 10 en la mesa 

del consumidor, no ea posible que lo que .-qui aon gotas de sudor y trabaj9 intenso de los 

productores, se quede en la mesa del intermediario como ganancia extraordinariaJ"'. 

No ae puede esperar ya más para tranaformar los procesos de comercialización en el 

campo, y se tiene que crear un nuevo organismo para acabar con el intermediarismo. 

El Presidente Carlos Salinas de Gortari, cuando habló de la celebración de tos 76 alios 

de la Ley Agraria, además rechazó las falsa• opciones para eJ agro. como el popuHsmo y la 

privatización del ejido, evento que no tardó mucho en darse, toda vez que siempre habré 

atguien empetlado en que el país en vez de avanzar en un sentido de solucionar Jos 

problemas, sólo retroceda a los principios de lo que hizo estallar en México la Revolución, 

asi se demuestra con nuestra actual Ley Agraria de 1992. 

----------------------------------~-------··--· 
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0).- REFLEXIONES. 

~ aitU8Ción que hoy en di• vive el cmmpeaino. ai bien es cierto que desde la 

Revolución ha mejorado. no .. pt..:le decir que aus problem•• - han reauetto. debido esto 

•que no tiene un. ~ ~. ectuc.cion•I y económica, que fe permit• con I• 
primer• exigir aua derechos de ...,.. ,,..,.,.. jwidicm, y la segunda c1e .. mbola•r gaatoa que 

.. requieren ~ trasladarse de su lugar de origen al actu•I ubicación de las Secretarlas del 

Agro Mexlceno • ...- las .,.,_ eatM .. Secreterl• de le Reforme Agreri• y I• de Agricunure 

y Recuraoa Hidr6ulk:o9; 6st. situación trae consigo una serie de trastornos en la vida del 

cmmpeaino y .. del pmfa mismo. 

Ea por eso que se sugiere a. untficmción de las Secretarlas, y al mismo tiempo la 

delegación de a.a facultades a tms coordinaciones agrarias establecidas en los Estados de Ja 

República. para resolver loa problemas pequeftos o m6a grandes que plantean los 

c.mmpeainoa. 

Asf mismo tener un grupo con experiencia t6cnica y de asesoría legal para provocar 

con ello que el campesino pueda resolver sus problemas en forma pronta y expedita. 

Ea conveniente la modernización del agro mexicano porque no nada más pone fin a 

los vicios que de8de hace muchos siglos envuelven al mismo. sino que se logrará que se 

impongan castigos •quienes se enriquecen con el hambre e ignorancia del campesino. 

Ahora bien con la fusión ae eliminarla el excesivo burocratismo, la duplicidad de 

funciones y el desperdicio que se hace del presupuesto para el agro mexicano, y que se 

reparte actualmente entre las Secretarias que prácticamente tienen gran similitud en sus 

funciones y que ea m•s se dupliquen. 

La fusión es una propuesta puesta para transformar profundamente el sector 

agropecuario. esto ha provocado diversos comentarios de que gente que labora dentro del 

medio como de fuera, que requieren ser analizados y en su caso estructurados. 
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1.- L• diatribuci6n de la tierr• entre loa mexica• era aceptable y generó la idea de un 

derecho comurwil. ya que loa calpulli• repre-ntaban una división distributiva urbana. y 

dentro de ellas ae repartlan el uso de tierras. 

2.- Se crearon infinidad de caataa, entre ella• eat•n loa criollos. los mestizos, los 

naturales, etc., pero a61o ellos que eran la casta superior podlan detentar el poder de 

cualquier puesto público existente. 

3.- Loa Virreyes impusieron a loa mexlcaa la obligación de congregarse en pueblos, a 

los cuales para que tuvieran una unidad precisa, que les sirviera a la vez de asiento y de 

defensa, lea asignaron una extensión determinada y uniforme, a la que llamaron fundo legal. 

4.- En los primeros 8 aftas del México lndependientente, el Gobierno de Aguatfn de 

lturbide pretendía colonizar el norte del pala, regalando tierras (2 fanegas), asl como 

otorgando ütUea y aperos de labranza, ayudando a su manutención, enfrentanto la 

problem6tica de que el mexicano no es conquistador y no aai Guadalupe Victoria quien 

aceptó la entrada de loa empresarios con lo cual se perdió en norte del paf s. 

5.- El malestar polftlco surgió de la administración de Santa Anna. fue factor 

importante, como lo es también el problema de la mala distribución de la tierra. la falta de 

capitales que pe~itieran explotar racionalmente los amplios recursos de México, la carencia 

de instituciones culturales y educativas que· fundieran la ilustración en todos los confines del 

pais y todos los sectores. y sin las cuales el pueblo se mantenla en el atraso y la ignorancia; 

todo lo anterior dio paso a las Leyes de Reforma. 

6.- Tras la Ley de Administración de Justicia, (Leyes de Reforma) se hizo expedir en el 

Gobierno de Alvarez. y que Comonfort se negó a derogar el Lic. Miguel Lerdo de Tejada 

logró que se expidiera la Ley del 25 de junio de 1856, sobre la desamortización de los bienes 
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de las comunidades de duración perpetua o indefinida, entre las cuales eran las principales 

de la Iglesia. 

7.-Se incluyeron los llamados pueblos de indios a partir de la Ley del 25 de junio de 

1856 y otros Decretos como los de 1875 y 1883. además de la autorización a Companias 

particulares para que realizaran los deslindes territoriales, interpretaciones administrativas 

cambiaron el concepto legislativo de Títulos originales favoreciendo de ésta manera 

intereses personales y al latifundismo en grado superlativo. 

8.- Surgen en México el Plan de San Luis, el Plan de Ayala y el Plan de Guadalupe y 

de Veracruz. Como medio de proposiciones para resolver el criterio del problema agrario, 

asimismo como medio de presentación de sus lineamientos políticos. 

9.- La Ley del 6 de enero de 1915, fue la resolución parcial del problema agrario, la 

cual se puso en practica en la Comisión Nacional Agraria. Debe hacerse justicia al Lic. Luis 

Cabrera, por haber producido uno de los primeros y hasta ahora de los mejores frutos que 

ha logrado la Revolución, aunque no fue aceptado ni cumplido. Esta Ley se considera como 

la primera en materia agraria de este siglo. 

10.- Los antecedentes analizados nos dan pauta para atrevemos a pensar y a afirmar. 

que si antes ya existía un gran problema agrario la Revolución no fue la solución, fue el 

principio de una lucha que aun en nuestros dlas no se ha decidido en favor de nadie. se 

convirtió ese movimiento en una Revolución Interrumpida. 

11.- Las ideas en las sociedades sufren una especie de evolución que es curioso 

observar, las ideas y proposiciones en materia agraria han venido sufriendo esa evolución 

en México. 

12.- Uno de los mas impor1antes sucesos hasta nuestros días fue la Ley Federal de 

Reforma Agraria. en donde se protegla la tierra. sus formas. el ejido y regulaba la creación y 

estructuración de las instituciones del agro mexicano. 
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13.- El factor relevante de toda inconformidad de los campesinos fue y ha sido la mala 

distribución de la tierra, convirtiéndose ésta en grandes latifundios, situación que nuestros 

revolucionarios creyeron haber abolido a través de sus sangrientas luchas y de sus osados 

pensadores. y que se creyó habla culminado con la Ley Federal de la Reforma Agraria. 

14.- Los problemas del agro mexicano evidentemente son exactamente los mismos 

pero también es claro que nuestros intereses son distintos que los de aquella época. ya que 

las grandes ciudades como enfermedad cancerina invaden al campo y toda se quiere 

solucionar con burócratas o funcionarios que nada saben del campo, que probablemente ni 

conocen, por lo que es muy f&cil en teoría mejorar nuestras instituciones del agro, situación 

que desde luego sirva para darles otra cara a los problemas y lo que. es peor a las 

soluciones. 

15.- Las soluciones a las que me refiero se reflejan claramente en la transformación 

histórica y juridica de las instituciones del agro mexicano y que no necesita de mayor 

exposición por ser evidentemente palpable en la nueva y extraordinaria, según los 

legisladores, Ley Agraria de 1992 y que claramente puede observarse que jurldicamente 

avanzó pero en la práctica retrocedió. 

16.- Las ideas en las sociedades sufren una especie de evolución que es curioso 

observar; las ideas y proposiciones sobre Materia Agraria han venido sufriendo esa 

transformación en México. Actualmente bulle en el ambiente la fusión de las Secretarias del 

Agro Me•icano, como la mejor posible solución al problema agrario que se vive en el país. 

17 .. -Aunado a lo anterior considero necesario. no obstante lo planteado en el apartado 

•G" Reflexiones del presente trabajo, concretizar una idea que puediera ser de gran utilidad 

para revolucionar el sistema agrario, como seria la autonomia de las Instituciones 

establecidas en cada estado de la República Mexicana, buscando evitar aglomeraciones 

campesinas que se dan en en esta urbe, atendiendo con eficacia y de manera oportuna los 

apremiantes problemas del campo. 
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