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INTRODUCCION 

La• personas que detentan la tierra, la• formaa que surqen para 

su explotacion 1 sus rned1os de apropidcion, y de acumulación son 

situaciones que se han ca:acterizado en la Historia de la Huma-

nidad de manera relevant•. En el ca90 especifico de nuestro 

pa1s 1 ubicado ~n el siglo XVI, la clase dirigente Azteca, consl 

deraba que la base de toda riqueza se deterQ1naba por loa dere-

ches que adGuir1an sobre la tierra, sobre el suelo cultivable, 

?or tal razon, no pcde~os prescindir de recordar las lineas del 

Autor Jaques soustelle: 

de tierra. La• tierras pertenec1an colectivaQente 1 

ya al calpull1, ya a las 1nat1tuc1one1 püblicaa e~ 

los teQploa, ya, f1nal~ente 1 a la ciudad rniama. 

so exi•tla la propiedad privada del •uelo sino una 

propiedad colectiva con derecho• 1nd1vidualea de -

UL'o•. ( 1) 

(1} Soustelle Jaques.- •LA VIDA COTIDIANA DE LOS AZTECAS EN -
VJS?ERAS DE LA CONQUISTA•. Editorial Fondo de Cul~ura Ec~ 
n0~1ca. M6x1co.D.F. 192~. ?~9. 87 y 88, 



La prop1•dad e• colectiva, pero el usufructo, indtvídual. Al 

hombre adulto libre, ae le dotaba de un trozo de tierra y aa1 -

adqu1ere el deber de cultivarla. Al acentuarte con el tiempo -

la dtferencidcion de la~ funciones sociale• dentro de la eocie

dad rnexicand, se presentd cada vez mas definida la excepcion -

del deber de real1:ar traba.Jo aqr1cola para los aacerdote&, los 

!unc:.onar1os, y los comerciantes. 

E&t• derecho pri~1t1vo socialmente observado y aceptado por la 

comu~idad 1nd19ena corno algo normal en la Epoca Prehiep~níca, -

tendria un cambio radical durante la Epolca colonial, en que -

lo• co~quistadores van a :.~plantar sus propias norma& de diatr! 

buciOn de la tierra, al establecer el sistema de Fundo Legal, -

El Fundo Legal •• refiere al lugar en donde se encontraba el e! 

serlo del pueblo, y que consist!a en una medida legal contada a 

partir del centro que es la Iglesia, y se deter~ína de 600 va

ras a los cuatro vier. toa. ( 2} En cuanto al eJ.ido {de la pala-

br.J "ex.itu•" que significa ~alidal, se refiere a la propiedad 

de todo el pueblo y e• la que se encuentra a la salida del pue

blo, ••to es, a la salida del ya ~•ncionado Fundo Leqal, y en 

cuanto a la~ tierras comunales, aon las de1tinadas al a~rovech~ 

~lento por el pueblo en general, esto ea, son tierraa corne! e~ 

s~ ~provecham1ento por par~e del grupo que conforma e1e puebl~. 

(2) VARA.- Medtda de lon91tud equivalente a 84 cll!I'. 



Tiempo dee~ue~, la Canstituci~ de 1917, ~•refiere d la existe~ 

cia de t1erras labrantlas parceladas, ld& cuales tien•n caraet~ 

rist1cas de tierras co~unales. Este es uno de los motivos por .. 

los que me oriq1nd desarrollar m1 opin10n al respecto en el pr! 

sent.e Trab<'!ijo ch Tesis q1Je lleva por Titulo: "DEL DERECHO PREFE-

RENTI: 'l DE LA ASIS'n:NCIA TECNICA PARA EJIDOS 'i C(MJNIDADES y EL rcMENTO DE 

LA PROPIE;DAD RURAL", 
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ANTECEDENTES 

A) LOS APOYOS A LA PRODUCCION 

EN LA COLONIA. 

Los conquistadores e&panole& eran motivado• para qua se coloni

zaran grandes extensiones de tierra en la Nueva Espafta. Una de 

e5tas medidas lo fcé las Mercedes Reales, en la que se o~or9a-

ban reparto de tierra& por disposicion de una Ley, esto es por 

medio da una merced, que aiqn1fica una confirmaciOn por dispo•! 

cion real concedida en favor de los peninsulares. 

Por medio de laa Bulas Papales, en especial la Bula de Alejan-

dro VI, óa a loe Raye• CatOlicos la propiedad absoluta y la Pl~ 

na JurisdicciOn sobra territorios y habitantes da la1 Indias. 

La sula de Alejandro VI, !ut el verdadero y 6nico titulo que -

JUStlfico la ocupacion de las Tierras de Indias por la1 fuerzas 

reales de Espa~aJ 6&tas no conquistaban las tierras descubie~-

t~A1 to~aban po5esion de ella1 en nombre de loa Reyee y para -

los Reyes de Espada. 

cualquier interpretacion que ee de a estos documentos no justi

fica derecho alguno del Papa de distribuir las tierras descu---



b1ertas en el ~uevo continente. 

~l lograrse la conqu1sta de M~x1co 1 pdrd a~egurdr la subsisten

cia de los conqu1stddores &e le$ asignaron tierras y un grupo -

de 1ndlgenas, para que los instruyesen en la Rel1g10n católica; 

pero la realidad era que se les utilizaba para explotar al cam

po que se les asigno al capit~n o soldado espa~ol, por reparto 

de las tierras conquistadas. 

con respecto a la Mi~er1a, el descubr1rn1ento de rn1nas de y 

plata, era la gran preocupacion de los conquistadores en los pr~ 

meros años de su dom1nac10n en ld Nueva España: a e~o tend1an -

todas sus ir.vastigaciones, y en cualqui•r entrada, corno se lla

maba entonces a las conquistas en el 1nter1or del pa1s 1 el pr~ 

~er cu!dado del )efe de la exped1cion era enviar soldados a los 

lugare• de donde se ten1a not1c1a que ex1st1a algún mineral. 

Tal ve~ exist1an pocas minas de ero en estado de explotac16n 1 -

y aún ~Stas las ocultaron sus poseedores, porque hasta hoy 

cree que ese secreto pasa en algunas fam1llas de lod indios de 

una a otra generac1on, sin que ninguno de 1~ raza mestiza, haya 

conseguido arrancarlo. 

En la d1!1cultad de explotar en gran escala los minerales de -

oro, dedicAronse los eSpdñoles al labor1o de la plata, emplean

do para estos trabaJos a loa vencidos naturale~ de la tlerra. -

La especul~c10~ ~ebld ser por fuerz~ dltdrnente productiva, a P! 

&ar de los pocos conocimientos que en el banefic~o de la plata 

ten1an los mineros españoles porque como a los operarios indios 
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ni les paqaban 3ornal al9unoJ ni se cuidaba de au alimentacion, 

ni tenia importancia la muerte de muchos de elloa, puea eran 

suatitu1dos inmediatamente por otroa, 

El rudo trabajo de la1 minas causo grandes enfermedades y mor

tandad entre loa lnd1os; los camino• y alrededorea de eata1 na

goc1aciones llegaron a verse cubiertas de indio& muertos por la 

fatiga y al hambre. 

Loa reli91oaoa Franciscanos y Dominicos salieron como siempre 

en defensa de la raza vencida, y elevaron al monarca español r! 

pet1da5 qua,as y aüpl1cas en demanda de un eficaz remedio. 

Entonce• fué cuando los Reyes de España comienzan a prote9er la 

introducción de esclavos negros destinados al trabajo de la mi

nas en Nueva España y a dictar severas disposiciones encamina

das a prohibir que 101 indios fuesen obligados a trabaJar en ·~ 

ceso y •in paqa de buenos Jornales en las minas. 

El abuso espaftol se corte, grdciaa a estas disposiciones y a la 

ene91J con que 101 Virreyes que gobernaron Sueva España en el 

s19lo XVI se ernpñaron en hacerlo• cumplir, al terminar e•e 

siglo, la actividad de las minas y el beneficio de la plata, a~ 

mentdron 101 productos con una rapidez extraord1naria, resulta~ 

do de ld ~ayer intel19enc1a y pr~ctica de loe r.i~e:c!. 

La m1neria se 1ba convirtiendo en un elemento de ri~ueza y biea 

estar público, dejando de ser causa de la de1poblaciOn de la e~ 

lonia y terrible azote de 101 natural•• del pa11. 

La im~ortanc1a de la minarla ocasiono que 101 Reyes de España, 
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buscaran favorecerla y protegerla de todas forma•, 

Loa minero• tuvieron notables privileqioe; loe virr•y•• ten1an 

la obligaciOn de favorecerlos, hasta •l punto de que no pod1an 

trabarse embargo ni ejecucion en loa eeclavo1, herramienta• y -

mantenimiento• destinados para el av1o y labor de mina1 1 ni po

dia impedlr•eles su explotaciOn por oca•iOn de ninqun6 deuda, -

loe mantenimiento• y objetos de que los mineros necesitasen, d~ 

bian daraeles, •i ello• lo ped1an, de loa tributos reales a pr~ 

cio• cOmodoa, 

Esta• diapo1iciones, dictadas en el siglo XVI en los primeros -

veintiOn anca del Siglo XVII, dieron gran impulso a la mine---

r1a, 

En cuanto a la Agricultura, fue un area que preocupo muy poco a 

loa eapaftol•• en 101 primeroe d1ae de l~ conqui•taj •n loa que 

par•ce que aOlo llamaban •u atencion lae minas, ya que lo• que 

no eran mineros contaban con el recurso 1eguro de laa encomien

dae y repartimlento1, por laa que el conquistador o colono po

dia vivir tranquila y holgadamente con el prod~cto de loa trib~ 

to5 de la encomienda, 1ervido por loa indios de 1u repartimie~ 

to, 

El ma1z, el trigo y el frijol puede decirae que eran loa culti

vos importante• •n lae ~ia:ra1 altae; en la• coataa, la ca~a de 

azQcar y el platano. Loa Reye1 cuidaron del progreso de la Agr: 

cultur• en Mtxico, y en la c•dula del 23 de Ago1to de 1538 1 el 

Rey o~denaba a Don Antonio de Mendoza que •• llevae•n a Nueva -
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E•pa~a~ oficialas que eneeftasen d lo• naturale~ del pa1s el cu! 

tivo de la tierra 1 y ademA1 llevar1an también ternilla• de triqo 

lequmbres y plantas de ta metropoli, que pudiesen servir en los 

nuevos dominio•. 

Los caballos y el qanado vacuno se multiplicaron rapidamente en 

la colonia. Por eus exten1aa y fertiles praderas, la Nueva Es

pafta era adecuada para la qanaderta y para la cr!a de caba----

llos, 

tl Virrey Don Antonio da Hendoza, publico ordenan:aa par~ la -

cria y aumento de las ganados, y cdstiqo de los roboe y fraude& 

que en eee ramo cometian; y el emperador carloa v, estimulado -

por aqu4l ejemplo, mando establecer en la sueva E•paaa el Trio~ 

nal de la Meeta, qu• eatoba eornpuesto por uno o doa alcaldes e

lectos por lo• ayuntamientos, Eatoa alcalde• tentan encar90 de 

intervenir en todo lo relativo a la criz de 9anado caballar, v~ 

cuno, lanar y de cerda, cuidando que no hubiese en poder de 

los 9anaderos y criadores, animales que no euvieran la marca de 

au due~o, estampado con un hierro caliente, el cual era reqia-

trado con anterioridad en loa con•e3oa o Ayuntamiento•. 

Se llamaron mestanos por la L•Y 4 todo• loa ~anados porque t•-
nian que presentarae a loe alcald•8 de la meatat después •l vul 
90 diO el nombre de meatanos a los9anados que carec1an da hie

rro o marca de dueño. 

L~s Reyes de Espa~a procuraron proteger el dQsarrollo de la a

gricultura1 de la mineria y de la ganaderta; pero tanto ellos -
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como los colonos de Nueva Eapa~a comprend1an qq• en la• alta• -

meaaa la agricultura debla aer el alimento de la min•r1a 1 aien

do éste, el ramo principal y preferente de la riqueza püblica, 

y en lo que re•pecta a las coetae, loa producto• de la zona tr~ 

pica! aerv1an de suatento al comercio de la Colonia con la M•-

trOpol! y con el resto de Europa, 

Y qran razOn tenlan loa que aa1 pensaban: los frutos de la zona 

templada y fr~a dif1c1lmente podtan alimentar al comercio de ·~ 

portacion, porque ademas de ser loe productos que ah1 •• produ

cen son los mismo• que da la tierra en las re9ione• europeas y 

no concuerdan las ganancias para competir con mercados de aqué

l! as naciones por los gastos de transporta excesivos. 

La Hiner1a, sin dificultad pod1a soportar en aue productos el -

racargo de altos !lete1, porque repre1entaba, en tan poco volQ

men como peso, un qran valor, y en 61 como utilidad del minero 

una parte considerable. 

La Miner1a, pues, desarro11andose y proqresando 1 era la vida de 

la agricultura, porque aumentaba loe consumos de aua trutoa, 

tanto por la alimentaciOn de lo• operarios y de la• villas y 

ciudades, que por el atractivo del comercio floreciente, •e fo! 

maban en loa minerales, como por el 9ran consumo de na1z que se 

h~c!a en las m1naa para el mantenimiento del crecido n~mero de 

~ula• que en cada negoc1aciOn neceaitaban para el trabaJo. 

Todav1a durante el Siglo XVI, los interese• de la ~etrOpoli, no 

obligaban a loa monarcas españoles a dictar ninguna de esas pr~ 
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videncia& snju•tae y perqudictalea que tanto influyeron •obre -

el progreso de la colonia, pues ai bien loe comerciantes e1paft~ 

lea procuraron poner obataculos a la industria manufacturera, ~ 

poni6ndose a que loa Virreyes protegiesen laa f~bricas y loa t~ 

jidoa de lana, influyendo esto directamente en perjuicio de loa 

9anaderoa, el gobierno se sobrepuso a esas intrigas y nada al-

canzaron loa comerciante•. 

Todos loa cultivos estaban perm1tido&, quiza porque aOn no est! 

han sus productos a una altura capaz de causar temores al comeE 

cio y a la agricultura de rapaña, y no tu• aino hasta los si-

QlOs ai9u1entea cuando se mandaron arrancar las viñas para imp! 

dir la fabricaciOn de vinos. 

con re~pecto a la Me~cod, consistiO cr1qinalmente en una recom-

pen•a otorgada por el rey por 1erv1c10• prestados a la corona, 

obJetivo que ae anpliaba con la idea de que ae colonizaran las 

tierra a, 

En la Merced, ee concedia a condlcion de que se cultivara la --

tierra, y que se emigia una poaea1on que vario de cuatro a seis 

aftoa, a partir de loa cuales el po•eedor pod1a con•iderar•e pr~ 

pietario, con todos loa derechos 1nheren~es a esta calidad, e&-

pecialmente el de poder disponer de ella, Empero esta dispos1--

ciOn, como tantas otras fu' letra muerta, (J) 

(3~ Cfr. Gon:ale: Rarn1rez Manuel,- "LA REVOLUCION SOCIAL DE XE 
XICO". El Problema Agrario, Editorial rondo de cultura Ec~ 
norn1ca. Tomo 111. H6x1co. o.r. 1975, P!q, 26, 
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Se le• llamaban tierras mercedadas o d• merced, para ••mbrar. La 

extension de eatas tierras depend1a de loe servicios a la coro-

na, los m•ritoa del 1olicitante y la calidad de la tierra. Ea--

tos reparto& fueron provisionales y para consolidar la propie--

dad se requer1a establecer residencia, de 1u cultivo y que por 

Oltimo aea confirmada (4) 1 por mandato del Rey. posteriormente 

lo hizo el Virrey y luego bastaba con un trhmite ante la Junta 

superior de Hacienda. (5). 

8) EL APOYO AL CAHPO Y A LAS DISTINTAS 

CLASES SOCIALES. 

Lo• reparto• de tierra en la Epoca colonial, no 1a realizaban -

como donaciones, sino basicamente como pago a servicios praata-

dos a la Corona. Posteriormente con la Ley Para la oiatribuciOn 

y Arreglo de le Propiedad, del 18 de Junio de 1513 1 ••presenta 

la donaciOn de tierra• con el objeto de e•timular a los eepafto-

les para bolonizar lu9are1 en la Nueva Espafta y dicha Ley e1ta-

blecia 1 nos comenta el Autor Lucio Hendieta y N~Aaz: 

( 4) con firmaciOn: Procedimiento mediante el cual el Rey ratifica la -
tenencia de tierra• en favor de alguien que, o carac1a de tituloe so
bre ellas, o le hab1an sido U tulada1 en forma indebida. 

(5) Cfr. ChAvez PadrOn Martha.- '"EL DERECHO AGRARIO EN MEXICO". Ed!_ 
torial Porro.a, EdiciOn Sa, Ml!.xieo, 1980, P!l9, 164, 
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"Porque nue1troa vasallos se alienten al descubri-

miento y poblaciOn de las Indias, y puedan vivir -

con la comodidad y conveniencia que deseamos: es 

nue~tra voluntad que se puedan repartir y repartan 

ca1as, 1olare1, tierras, caballerias, y peonias 

todos los que fueren a poblar tierras nuevas en 

loa pueblos y lu9ares, que por el g~bernador de la 

nueva poblaciOn le• fuesen seftaladoa, haciendo di~ 

tinciOn entre escuderos y peones, y loe que fueren 

de m6a 9rad~ y merecimiento4 y los aumenten mej~ 

ren, atenta la calidad de sus serv1c1os para que 

cuiden de la labranza y cr1anza, ••• " (6) 

Estos repartoa eran necesarios que se confirmaran por medio de 

una di1po1icion Real llamada "Merced", 

La citada Ley, no buscaba directamente qua se motivara la pro-

ducciOn del campo, aino como su texto lo indica, ee busca el 

de1cubrimiento y poblac10n de los lugares que mA& se pudiera ~ 

cupar dentro del territorio de la Nueva Espaaa, pero de manera 

indirecta establec!a la necesidad de que una vez llevado a 

bo el reparto al vasallo, este pueda apoyar la producción ~e 

labranza en el campo, esto es cultivandolo, lo que seria un b!. 

(6) Hendiata y NfiBez Lucio,- •EL PROBLEMA AGRARIO DE HEXICOM. 
Editorial PorrQa. Edicion 21a, México. D.F. 1986. P.!I;. 35 
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nef1c10 ya que •ígnificarla que apl1caria técnicas adelantadas 

con r••P•cto a la1 que ae utilizaban en el cultivo de la tierra 

por parte de loe nat1voa del lugar; avances importantes corno la 

ut1lizacion da herram1entas de hierro para la labor del campo. 

La Eneorníenda originada en Europa, se introdUJO en las Antillas 

repartiendo a lor ind1gena• entre los eapafioles baJO un sirtema 

de trabaJo forzoao, con el !in de dotarlos de mano de obra para 

sus empresas agrtcolas y rnineraa. En la sueva Espafia la establ! 

ciO cortés, 

A partir de 1545 y 1549, gracias a la lucha de Xontesinos y Las 

casas, la enco~1enda s19nif1ce tan sOlo el derecho del conquis

tador y de sus descendientes a percibir de un deter~inado nQrne

ro d• ind1oa, un tributo con~istente en: ropa, vtveres, le~a, -

ate,, q~e 58 transformaba en d1naro 1 tributo que perteneciendo 

de pleno derecho al ~enarca por concepto de vasaJlaJe, ced!a al 

@1paftol en pre~10 a su part1=1pacion an la obra de la conquista 

y colon~~ac1on. 

El nQmero de indice encomendados 1e f~Jaba a travé• de una ma

trlcula, que tooaba an cue~ta, tanto a Ja pob1ac10n ind19ena a~ 

ta por •u edad y capacidad tr1buta~1a, corno los productos de la 

reg1on, 

Desde un punto de vista legal, la encomienda no s19nif1cO un d! 

recho de aprop1ac16n de la tierra, n1 ~ltulo para que un parti-

La p:cp1edad terr1tor1al ind1qena, tal co~o la desc:ibiO cortés 
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deanpareciO con la conquiata. Lo• nat~ralea •ufrteron con •lla 

un cambio total y aOlo ante la continua solicitud d• sus defen-

sores se les con•er~6 una forma comunel de propiedad q~e salva-

QUardO a los pueblos abori;enea d• una deaapariciOn total. Loa 

paatoa, montes, aquaa y t~rmlnot de loa puebloa 1 fueron declar! 

doa bienes de co~unidad y apartados de la codicia de los colo--

noa eapa~olea. El e)ido 1 los fundos legales y tierras de repar-

timiento a1gnificaron, por la garant1a le9al que representaron 1 

la posibilidad de defender parta del antiguo patrimonio ind1qe-

tl Autor Mlquel LeOn Portilla, se~ala al respecto: 

NLoa monarcds sspaftoles ~antuviaron una interesante 

politica aqrarta 1 fdvorGciendo el paso de nuevoa 

c:ult:l.\.'OS, t6cn.icA1 y labradores experimentados, A 

pocos anos de la conquista producianae en loe cam--

poa mexlcanos triqo y cebada, olivo y vid, naranja• 

y rnan:anae de Caltl.lla y cri~ban•e vaeaa 1 ovejae, -

cerdo• y gallina&. La ?olltica EconO~ica limito el 

com~ el tabaco y la explotaeiOn de otros co~o 14 --

v1d y el olivo. Alquno• •Olo protperaban en reqio-

nv• ~~turale~ especiales corno la cochin1lla y laa -

{ 1) LeOn-Por t 1 l la Mi g:\l el... "HISTORlA OOCLJ;o.t.ll\TAL Dt !"Z..XICO ... Ini'titu~ 
de !n\'Ht.i9aeiones HistO!'°l.cas, Editado por 14 Univerlidad Nac1onal Au
tbnorna de Mttxico. !'!exico. O.F. 1964. ?aq, 169. 
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La Ganader1a siqnif1co un fuerte ren9lon econ6mico. Los hatos -

ganaderos propaeraron. las haciendas particulares y eclesiAsti

caa contaron con rnile& de cabezas que en ocas.iones dañaron la -

propiedad agr1cola e .ind1gena, El Virrey Hendo za en 1542, ini

cio la meeta o aaociac.ion ganadera con el f.ln de regular su ac

ción y asegurar su rendimiento. 

La Aqr1cultura fu~ pese a laa l.i~itac1ones .importantes, el 

qundo gran ran;len de la econom1a novohispana, los ranchos, ha

c1~ndas y grandes latifundios consaqradoa principalmente al cul 

tivo del ma1z, frijo, triqo 1 cebada y cai'l&. de azocar prove1an -

al sustento de ld poblocion s1tuada en un territorio muy des1-

qual respecte a la r1queza de sus suelos, carente de Bl&tomaa -

de r1ego y atrasado t~cnlca:nente. Esas circunstancias origina

ban que eiin epocas de sequ!.aa, 1nundac::.ones y plagas, laa cose-

chas fueran 1nsuf1c1entee y &e provocaran cr1sis alimenticias. 

Para subsanar la eac;,.c&a, la especuldci6n y el hambre que culm!. 

naba en ~otines, el Estado, 6Stablec1ó depOsi~oa y alhOnd!9as 1 

inst1tuc1onea reguladoras de v!vsres y ~us precios. 

La ~ano hab1l del ind!9ena prosi;uio el cultivo del cacao y la 

vainilla. Para el algodOn 1 y la cafta de azQcar se emplearon de 

preferencia ne9ro1 esclavos. 

En las :onas fr!as extend1ose el cultivo del maguey. 

?or lo que respec~~ = 1~~ c1a~e~ sociales en la colonia, est~oan 

b1~n d::.terenc1adas 1 se ~arca la Eeparaci6n rdcial, el sl~~co, -

ee co~s1dera &uperior a los de~As y ~e le reservan todoR loM --
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privilegios desde el punto de viata pol1tico, econOmico y admi

nistrativo. Haber nacido en el Continente Europeo, ven1a a 1er 

casi una c•dula de nobleza. 

En sus manos estaban la direccion del gobierno y de la Iglesia, 

el 9ran comercio y las mas importantes neqociaciones a;r1~olae 

y minaras. 

corno las autoridades civiles y ecleaiasticas, y los ricos eran 

eapaftoles en abrumadora mayor1a, reci•n llegado encontraba 9ra~ 

dee fac1lidaóee para prosperar. 

Los blancos nac1dos en Suropa, esto es, los peninsulares, des-

preciaban a los blancos nacidos en A~~r1ca, a quienes llamaban 

criollos. 

Los Criollos nacidoe en el suave continente, s1 bien se consid! 

raban superiores a los elementos restantes de la poblac1on, no 

sol1an desempeñar altos cargos pOblicos o administrativos, aun

que 1e anotan ~uy honrosas excepciones como la de Juan de Acufia 

y Ee3arano, Marqués de Casa Fuerte, nacido en Li~a, que tu• Vi

rrey de México de 1722 a 1734. 

El criollo pod1a •er fraile, sacerdote, perc rara vez lleqO 

de1empe~ar las altas di9n1dadee del Cle:o. Pose1a t1erraa 1 mi-

nas, obrajes, co~ercios¡ podia heredar y testar, manaar so~re -

1ndioA, negros y mulatos. 

Los c:iollos ~ustaban del estudio; sal!an de lae aulas Univers~ 

tarias con sus T1tulos de aachlllerea, Abogados y Doctores, 

cuando se enriQuecian aspiraban a los hAbitoe de Santiago, Al--
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cantara o Calatrava 1 o a un titulo de conde o de Marqués. 

La Poblaci6n Ind19ena cuando se inicio la dominaciOn eapaftola, 

se torno deprimente. 

Las encomienda• primero y despu6s loa repartimientos, fueron -

loa siatemas de explotaciOn que convirtieron al indio •n e1cla-

vo, 

Los malo• tratos, el hambre, las en!ermedadea y el cambio de r! 

glmenes fr1oa a zonas calidas, fueron disminuyendo la poblaciOn 

cor. alarmante rapidez, 

Hdb!an perdido todos sus valores culturales: se lea habla im--

pueeto un nuevo Dl.os¡ les hablan arrebatado sus tierras1 hablan 

visto destru1daa sus ciudades; sus reyes hablan sido ofendidos 

o muertos¡ tuvieron que aprender otra len9ua1 en suma, hablan -

perdido todo el valor de la altivez de eu raza. Esta condiciOn 

humillante perduro durante toda la Epoca Colonial. Al finalizar 

el Si9lo XVIII, continuaban viviendo en humildes jacales con p~ 

eo de tierra 1 dormlan en el euelo envueltos en una manta 1 1u ~

nico patrimonio¡ no t•n1an mas uten&ilios que unas ollas o ca--

zuelas y un m•tate, una ceata un coetal, si acaso. 

com1an tortillas, sal y chile y frijole• al9unad vecee1 la car

ne caal no la probaban, aino por excepciOn en al9una flesta re-

119 ioaa. 

Esta cond1c1on tan derp1mente !u• despertando en sus eaplr1tu6 

un odio profundo hac1a los grupos que loe explotaban. 

De hecho, el !ndio fuO supeditado al blanco como su servidor, -
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su auxiliar poderoao en los campos o c1udade61 minas y obrajes. 

Fueron los fraile• Dominicos y Franc1scanoe, sus primeros defe~ 

sorea loa que aseguraron que pod1an considerarse como seres do

tados de concienc1a y di•ernirniento. 

Fray Bartolcmé de las ca1as1 apoyo la libertad de los ind1genas 

y ataco las encomiendas y repartimiento&, Varias provissones 

raalea trataron de limitar a partir de 1526 1 las encomiendas y 

el servicio peraonal. (8) 

Laa ordenan:ae Reales o suevas Leyes, dictadas en este sent~do, 

en 1542 en earcelona 1 provocaron serios disturbios en la1 col~ 

n1as españolas, sobre todo en Pero, donde Gonzalo Pizarra, des

conocio la autoridad v1rre1nal, ?rimero •e logro la reforma 

rnaa tarde 1 la supresiOn de las encomiendas de laa Indias en el 

s19lo XVIIL 

Los Ne<¡ros vinieron a la AmCrica como esclavos. A la llegada 

del primer virrey, los negros esclavos eran muy numerosos en la 

colonia, tanto por los que llegaban le9alrnente, corno por los 

que ae introduc1an de contrabando. 

A la~ eaclavas ne;raa se les ponla dos marcas con hierro cande~ 

te: una en al pecho y otra en el braz.o. sus. amos las az.ota.tan. -

cruelmente y ten1an sobre ellas derecho de Vlda y Duerte. No 

(S) C!r. LeOn-Portilla Ml~uel.- Ob. Cit. ?ag. 170. 
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pod!an deeempedar car901 ni empleo• públicoa 1 ni aún de 101 

mA1 inferiores ni recibir las 1a9radaa ordenes. Carecian de -

toda cla1e de garant1aa 1 y para evitar aublevacione1, ae lea 

1omet1an a leyea ~uy cruela1, no lea parmit1a tener ca1a -

propiar debian servir en el •ene de una far.tilia o tener un ofJ. 

cloJ no podian u1ar arrnasJ so pena de perder una mano, ni aa

lir de noche¡ no podian reunirse tres con nin9~n rnotivo ni pa-

ra a1ia:1r a un sepelio. 

A pr1ncipioa del Si9lo XV!, los ne;roa eran conaideradoa aere• 

dotad:a Ce fuer:a euperior a la de loa 1nd~;ena1, 

se acepto que vin1eran a América a auetitu1r a los ind1genas -

en la• diversas laborea del ca~po y en la explo:ac!On de las 

l'!lin aa. 

El negro procedente de Afr!ca •ufrio al principio para adapta~ 

al clica y dobleQarae a loa trabajos rainero• y a;r1colaa -

que ae le i~pon1an. si osaba rebelar•e1 recib!a 1evero1 ca1ti-

9c1. 

se le• exploto en las Dina• 1 en 101 plant1oe de cafta de azQcar 

de algodbn, de 101 arro:ale&, en loa cafetalee. 

De ile9it1~0• acore• de blanco• con ne9ro1 1 aparecieron loa ~~ 

latos¡ de :-iec;:o e ind1a 1 lo• ea~bo1; etc. 

En el sic;l~ XVI!, cuando 101 ne9:os lban prop~g6ndose ext=a==-

entre ello• les J•1u1ta1 1 trataron de Obtener leyes rn&a favor! 

bles y ben19na• ¡;:a:-a ellos en :ior.ibre de la ju1t1c:..a )' del Dar!. 
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cho Natural. 

Eata movimiento •• reforzó a coneacuencia de la Filosofia Hum2 

nitaria del Siglo XVIII, pero la esclavitud de los ne;roa no 

fuA abolida aino hasta la centuria siguiente. 

Se;On laa ideas da la 'poca, la pureza de la sangre se reputa

ba como un honor, la• caataa eran producto de la mezcla de las 

raza• ind1a, blanca y negra eran ten1da1 por infames, según la 

Ley, 

Entra otras caataa, las ~~& importantes eran las de loa Mesti

zos, provenientes de la cezcla de aangra espadola e india, su 

aituac10n era por lo ccrnOn d~f1cil. Al;unos lograron diatin---

9u1rae arrnaa o letra11 pero los blancos no sellan conside-

rarla• corno !guales nl lea consegu1an empleos. ?odian serv1r -

como JOrnaleroa, mineros, ser cornerc1antea o arte1ano11 al9u--

!ueron labradores; otros s1~pleapeonea. Muchos gustaron -

d•l JUe90 y de la holganza. 

A pesar del tcencsprecio con que 1e tuve a las castas, fueron 

la parte ~a• Ctil da la poblaciOn: tos ho~brea •e dedicaron al 

rudo trabajo de las cinas y loa que prove1an de soldados al 

J6rcito1 de ellos sallan 101 criados de confianza y eJerc1an -

todoa loa oficio• y artes Denore1. 

Loa extranjeros en las colonia5 dependientes de Espa~a, se10 -

pua1eron penetrar loa extra~J•ros cuando el Con&eJO de Indias 

le• otor9dba per~110 especial o ~l pertenec1o 

naat!cas, 

Orde~es me--
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Los eapañolea temlan que todo extranjero fuera un protestante 

o un Judaizante y se opon1a a su estancia en las colonias. La 

dina1t1a de corbOn, en el Siqlo XVIII 1 otorgo permiso para vi-

1itar el nuevo mundo a viajeros europeoa, sobre todo trance---

•e•. 

C} LA TIERRA Y LAS EXTENSIONES DE LA 

MISMA PARA LA PRODUCCION. 

Lo• prirneros reparto• de apropiaciOn privada de la& tierras, -

eon las realizadas entre loa rnisrnoa conquistadores, esto• re

partos eran confirmados por los Reyes. 

Al repartir las tierras conquistadas se fundaban pueblos eapa

~olea para que •~rvieran corno puntos de apoyo. 

Por medio de las •ordenanzas de PoblaciOn", se perr.iit1.a la co

lon1zac10n de loa paises conqui&tadoa a la iniciativa y al es

fuerzo de loa particulares. 

se fundaban loa pueblos en base a convenios celebrado• entre -

los 9obernadores de las nuevas provinicias y los particulares 

rn~• capacea y con ~eJores pr1nc1p101 ~orales, quienes se obli-

9aron a poblar los lu;area que se hab1an se~alado para ese mo

tivo. 

Les repartos de ~1erra no son &!~ples donaciones de los sebera 

nos, aún y cuando se confirman por d1sposiciones reales, sino 
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que se originan como pago o remuneraciOn de servicio• preeta-

dos a la corona. 

Por medio de la "Ley para DistribuciOn y Arreglo de la Propie

dad de 1513" (Junio 18) 1 ae determinan las medidaa da la tie

rra sujeta a repartoJ con esta Ley alientan el descubrimiento 

y población de las Indias, y los repartos hechos en virtud da 

esta Ley, aon las llamadas mercedadaa, porque para ~er v~lidaa 

era necesario que fuesen confirmadas por una diapoaiciOn real 

llamada Merced, 

Ni las CAdulas Reales, ni las ordenanzas, que expedian los Re

yes, determinaban la extension de tierras mercedadas al solici 

tanta, lo que hace suponer que depend1an de la autoridad que 

hacia el reparto para que se se~alase la cantidad de tierra a

signada dependiendo de su nivel militar que ocupara y a la ca

lidad de los servicios prestados, segQn la qLey para la Distr! 

bución y Arreglo de la Propiedad" del 18 de Junio de 1513, 

Aunque la encomienda establecia la asignaciOn de tierra• y un 

grupo de indios para su inatrucciOn religiosa, la realidad ea 

que se sirven de la poblaciOn indigena para explotar las tie-

rras repartidas y cobrarles el tributo del rey, 

La encomienda de manera indirecta significó el fomento da la 

producción en el campo, ya que aue fines eran religiosos y fi! 

cales, pero la realidad fu• que se obligó a loa indios a trab~ 

jar en campo¡ independientemente de que si alqunos indioa con

tinuaban en poeeeiOn de sus tierras, tatos estaban obligados a 
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paqar tributo al eneomendador y otros eran empleado• •n la ~-

plotacion de las propiedade• de late. 

Aunque no hubo di1poaicion alquna que eefialara el mAximo y el 

m1nirno de tierra• que podla darse a cada colono que llegara a 

M6xieo después de la conquista, puede suponerse que ninguno r! 

cibio menos de una peonla o de una cab•ller1a de tierra, ya 

que estas medida• ae tomaron al ordenar lo• repartos de la ci-

tada. Ley del 18 de Junio de 1513. 

&n la Ley para la Di~tribucion y Arreqla de la Propiedad de -• 

1513 1 se determinan las medida& a que debian sujeta:sG loa re~ 

partos de tierraa En ••ta dispoa1eiO~ se e~tablee1a que ·la Pe~ 

nla e• la exten1i6n de tierra que ee otor9a a un soldado de i~ 

{ante.:-1.a por c:i.edio de u·na merced. La• 6rdenea del 18 de Junio 

y 9 de Agoeto de 1513, establ•cieron au1 medida•, la• cualel -

se91ln M•ndi•ta y NOi'\e%.,, eran de 6,55070 h•ctareas. 

Las suertee ei;nificaba un solar para labranza que se daba 

cada uno d• los colono• de la• tierra• de una Capitulacion (6) 

o merced y c~ya superficie se deter~in6 en 10.69-88 hectA----

raae. 

La capitulaciOn •• le aeiqnaba a una p•reona qu~ ee ccrnprome--

~ta a colon1zar ~n pueblo y en pa90 ae le daba deter~1nad~ can 

(8} capitulacion..- son loa p.iebloa fundados para que los espaf.olee residan 
en l<'\ nueva E•pal\aJ a loa cualea se le• die.ron tierras 
de uao individual y tierras de ueo colecti'VO. 



tidad de tierras. 

con el proposito de abundar en al Tema que nos ocupa, hemos de 

detallar los 1i9uientea conceptos: 

FUNDO LEGAL,- Hedida Agraria que conata de, a partir de la -

I9la1ia 1 se midan 600 varas a los cuatro vien

tos, ~s el terreno donde se asienta la pobla-

c!6n, 

EJIDO ESPAÑOL,- Solar a la aalida del pueblo, que no se labra4 

n1 se planta, destinado al solaz de la comuni-

dad, se creó con caracter cornunal e inajenable 

para que la qente se pueda recrear, y que en -

La suava E•paña consta de una legua cuadrada, 

DEHESA,- En E•paf.a se refiera al luqar donde ae lleva a 

pastar el ;anadc, 

EJIDO.- Po1terior~ente es el lugar donde pastar~n los 

9anados de los indios en Nueva E•pa~a, sin que 

s@ revuelva~ ccn ¡os ;anadea de los espaftoles 

y que constaba co~o ya se ~enc1onb en una le--

oua cuadrada, 

PROP!O.- De or1ge~ eapaftol. sus productos se dedican a 

au!raqar los gas~os pObl1cc8. Era !naJenable; 

se cult!va~a colectiva~ent9 en la Nueva Espafta 

TIERRAS DE COM~S REPARTI~lES70.- Conoc:das co~o parc1alidaóes 

o t1erras de comun:dad. A~~q~e era~ ~:erras CE 

~~~ale•; su óia!rute era 1nd1v1dual, eran ~n- ¡ 

tre9adaa a los hab1ta~tes de un pueblo para --



que las cultivaran. Eataban controladas por el 

Ayuntamiento con una exten1ion de una suerte. 

SITIO DE GANADO HAYOR.- Se representa por un cuadrado, con una 

extenai6n d~ cinco mil varas por lado, Con una 

•uperficie de veinticinco millone• de varal 

cuadradas. Esto ~i;nifica una equivalencia de 

rnil setecientos cincuenta y cinco hectAreaa y 

aeaenta y un hreas. 

CRIADERO DE GANADO ~AYOR.- se representa por un cuadrado; con 

una extension de dos mil quinientas varas por 

lado, superficie de aeis ~illone• doscientos -

cincuenta ~11 varas cuadradas. con una equiva

lencia a cuatroc1entas treinta y ocho hectA--

reas, noventa ~rea1 y veinticinco centilrea1. 

SITIO DE GANADO MENOR.- se representa por un cuadrado, con una 

extenaion de tre1 mil trescientas treinta y -

tres varas y una tercia por lado. su 1uperfi-

cie a1 da once millones ciento once mil ciento 

once varas cuadrada• y una novena de vara cua

drada, Eeto equivale a •etec1entaa ochenta heE 

tareas, veintia!ete ~reas y once centl~reas. 

CRIADERO DE GANADO MENOR,- Se representa por un cuadradoJ que 

equivale a una cuarta paree de un sitio de ga

nado mayor, su extenaion e• de ~il ••i&cientaa 

•e•enta y aeia varas y do1 tercias por lado. -



30 

Su auper!ic1e es de do~ millones setec1enta1 

••t•nta y e1ete mil aatecientaa setenta y si~ 

te varas cuadrada• y siete nov9nas de vara --

cuadrada, Y equivale a ciento noventa c~nco 

hectarea•J seia ~reas y setenta y siete cent! 

are a e. 

Batas medida1 com•nzaron a usarse desde 1589. Si por el acapa

rarn~ento de tierra•~ o por una circunstancia natural corno un 

R10 1 un Lago, etc,, ae lrnped1a la traza correcta de la figura 

georn6trica, se procuraba alar9ar uno de los lados ~el paralel? 

9ra~o o cuadrado hasta co~plet~r la superficie. La nedida to

maba Cead@ el centro Ce la fi9ura geom~trica, en caso de no p~ 

der for~ar di~ha figura, se aceptaba con que la superficie tu

viera lu totalidad de la ~xteneiOn deseada. 
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MEXICO EN LA INDEPENDENCIA 

La Guerra de Independenc1a tuvo en su fondo 1 al problema agra-

rio corno una de sus principales causas, 

En la referida é~oca, el sector mas numeroso de la población cO 

lonlal fu~ el de los i~dios, Eran despreciados y explotados -

fOr las de~A• clase~ ~oc1ales, y estaban separados de ellas por 

el !dioma y la c1v1li:ac1on. El derecho de conquieta loa convi! 

tio, pr1~ero en enco~endado&, es decir, en esclavos de los pro

~ietarios de qrandes extensiones de tierra, quienes 101 ocupa-

ron en las labores rnAs pesadas de loa ca~pos y las minas, S• 

les castigaba aeSFlGdadamente, y sus pro~estas siempre fueron 

ahoqadaa en 1an;re para escarmiento de loe de~aa, 

El descontento de loa indios y castas fueron anal1:adoa por el 

gobierno espaf.cl, para que en ba•e a sua causas se encontrara -

un remedio. co~o consecuencia de e&te anAli1is se le tomó en -

cuenta a la proble~&tica del mal reparto Ce tie~ra, 

Atendiendo a dlcha s1tuac1on, •e e~ite el Real Decreto del 26 -

de ~ayo de 1610, que entre otra1 co1as ine~1tuye la exenc16n 

los Indios, del pa90 ce t~lbutos, a11 cooo la petic10n de la• -

autoridades espa~olas de que el virrey tome las medidAs nece1a-
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ria• para repartir tierras entre loa pueblos que las necesiten, 

eatableci~ndoae para 6atoa 1 la obligaciOn de cultivarlas. 

El citado Decreto se publica hasta el 5 de octubre de ese afto 1 

cuando la Guerra habia comenzado, y lo que se pretendia, era -

que loa indios apoyaran la causa eepaftola. La falta de confia~ 

~a por parte del pueblo a estas disposiciones origina que no ea 

presente interés en ellaa 1 as1 que fracasan, pero se sigue ate~ 

dlendo la necesidad de ganar de las grandes masas indigenas su 

aimpatia por medio de tierras y buscando el desarrollo de la P! 

que~a propiedad. 

Posteriormente se Decreta por las cortes espaftolas 1 el 9 de no

viembre de 1812, que se repartan tierras a indios mayores de 25 

ados y que estuv1eren casados. Las tierras sujetas a reparto -

deber1an ser de las inmediatas a los puebloo y que no fuesen de 

dominio particular o de los pueblos. La pronta aplicaciOn de -

este decreto so pide eon la orden real emitida el 15 de noviem

bre de 1512, que entre otras cosaa, establece que una vez repaE 

tidas las tierras entre los indios, esto1 tienen la obli9aciOn 

de labrar y cultivar las tierras, y que 6atos no podr~n empe~a~ 

las ni venderlas, y que en caso de no observar estas diepoaici~ 

nes o que pasen dos años sin sembrarlas, se repartir&n esas ti~ 

rras a otros indios que en realidad las hagan producir. 

La concentración de t1erra& •n raar.os de unos pocos que son los 

conquistadores, y el pueblo en la ~iseria, victimas de abusos y 

despojos, son los antecedentes por loa que las diaposiciones de 
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los españoles no loqran el objetivo de conseguir un control, 

buscando lo obediencia de las grandes masas oe descontentos, 

Otro intento por acabar con la insurrecciOn, lo constituye un 

reparto de tierras entre oficiªles y soldados que participen 

la pac1ficacion de los lugares donoe ya se desarrolla la suble

vaciOn, con el resultado de que ya no es posible calmar un des

contento que tiene varios años de soportarse. 

AJ LEYES Y DECRETOS DEL HEXICO IN~EPEN

DIENTE EN MATERIA AGRARIA. 

La Independencia de México, ubica a los gobernantes ante una po 

sicion diferente a la de la Epoca colonial para resolver el pr~ 

blema a9rario del pais. Si bien es cierto que existe una mala 

distr1buciOn de la t1erra, también es cierto que existe una ma

la diatribucion de los habitantes dentro del territorio mexi--

cano. 

Aho:a, baJO este nuevo punto de vista se pretende meJorar tam

bién la distr1buclOn de los pobladores sobre el Territorio Na

cional, lo que se complementaria al rneJorar el nivel cultural -

inclgena Y también Re buscar!a Ja a:racc1~n de nuevos poolacio--

1es los cuales serian preferentemente óe origen Euro~~º 

Lo que se busca es meJOrar la producc10n en el campo, aplicando 
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t'cnicae de cult1vo m~s adelantad4& que las utilizadas en n~es-

tro pa1s en ese momento, lo cual reflejarla en una mejor ed~ 

cacion agra~ia, aprovechando mas ampliamente los recursos prov~ 

nientes de la tierra, 

con el Gobierno de Agust1n de Iturbide 1 se emite una orden que 

hace referencia a que tooo militar que compruebe haber partici-

1.ado en las filas del Ejército Trigarante, se les dotara de una 

fanega de tierra y un par de bueyes en el lugar de su na...:imien.! 

to o en el lugar que hubieren elegido para vivir. Esta dispos! 

c10n fué dictada el 23 y 2~ de Marzo de 1821, y se ha establecl 

do Histór!ca~ento corno la primer dispos1c10n de contenido agra

rio en el H~x1co Independiente, 

El orden cronolOgico en que surgen las dieposic1ones agrarias -

del x~xico Independiente, asi como lo mAs sobresaliente de su 

contenido, lo de5cr1tirAmos en las paginas siguiente~. 

La voluntad de atraer colonos extranJeros, se promueve el -

Dec:eto del 4 de Enero de 1823. con este ordenam1ento 1 se bus

ca estimular ~1 1nter~s de que familias exrranJeras se estable! 

can en Territorio Mexicano, al serles otorgadas tierras de cul-

t1vo. 

para quien traJera familias extranJeras al pals, en u~ número -

m1nimo de 200, el Gobierno a ca~bio de este servicio, le as1gn~ 

ria 3 haciendas y 2 labores, Pero en ningún caso se les otorg! 

r1a mas de 9 haciendas y 6 labores, esto es con la f1na11aad de 

evitar el promover los latifundios. 
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La tierra otorgada a cada col~no para que la cultive, se9fin el 

Decreto, seria de un sitio que s1gnifica un cuadrhngulo de cin

co mil varas por lado y con la obligaciOn de cultivarlo y en e! 

so de no hacerlo en un periodo de 2 aftos, esta colono lo pierde 

y &e le entrega a otro para que lo trabaje. 

En este Decreto se establece el derecho de preferencia para loe 

nacidos en Territorio Mexicano, con respecte a los extranjeros, 

como en al caeo de los militares que formen parte del Ejército 

Tr19arante. 

Esta ordenaci~n JUridica tiene un lapso muy corto de aplicacion 

con sólo tres meses de vigencia, ya que al afectar los intere-

aes de grupos poderosos, ~stos influyen de forma definitiva pa

ra que no se siga aplicando, lo cual 109ran al publicarse la o~ 

den de! 11 de Abril de ,823 1 c~n la que se cancela la citada 

diapo&1ciOn. 

El inter6s de colonizar lugares poco poblados o sin poblar en 

nuestro territorio 1 es el motivo de que se sigan expidiendo De

cretos de este género, Tal ea el caso del Decreto del 4 da Ju

lio de 1~23, que hace la obaervaciOn de dotar tierras a los mi

litares del eJ~rcito permanenteJ el Decreto del 30 de Junio de 

1823, por el cual se autoriza al Eata~o de puebla a ~ue efect~e 

el reparto de la Hacienda de San Loren%o; El Decreto del 19 de 

Julio de \S23, que otor~a tierras a quiene1 lucharon a favor de 

la Independencia en loa primeros once años de contienda1 y se ~ 

rn1te el Decrete del 6 de Agosto de 1623 en el que 101 militares 
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que se benefician son los cabes y sargentos del ejército que -

pretendan retirarse del servicio activo y en recompensa a sus 

serv1c1os se les dotara de tierras bald1as. 

una Ley de caracter local, que hac1a referencia a crear una -

nueva provincia llamada Istmo, cuya capital serta Tehuantepec 1 

fu~ el Decreto del 14 de octubre de 1823, por rned10 del cual -

se ordena que •e var1f1que una d1atr1buciOn en tres partes: 

una parte se destinar~ a quienes prestaron un servicio a la Pa 

tria co~o en el caso d~ militares, pensionados y cesantes¡ 

tra sección se destinarA a quienes con capital nacional o ex

tranJero, se establezcan en el pais; por último, en el tercio 

restante se rep~rte entre !QS habitantes que no posean tierra 

y l~ cual serA distr1bu1da por las Di~utac1ones de la& prov1n

c1 as. 

A partir de las siguient~s disposiciones de indole agrario, se 

ternaria An cuenta para su creación, los sigulentes tres únicos 

aspectos: 

al Buscar reco~~ensar a lor militares: 

b) Motivar al colono extranJero para que se esta~ 

Lleciera en te~ritorlo nacicr.al; 

el En el reparto agrario se deberla beneficiar a 

los vecinos del lugar. 

La Ley de colonizacion del 18 de Agosto de 1524, ordenaba que 

al repart1rse los terrenos baldlos, lo hicieran entre qu1ene~ 

tuvieran la int~nci6n de coloni?ar, ya sean extranjeros o mex~ 
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xicanos, a1endo estos Olt1mos quienes qozar1an del derecho de 

preferencia junto con los vecinos de lugar, sujeto a reparto. 

Dicha Ley, establecla la prohibicitn de concentrar en una sola 

persona mas de una legua cuadrada de c1nco rnil varas de tierra 

de regadlo~ cuatro de tierra de temporal y seis de abrevadero. 

Adem~s de que en ningfin caso pod1an trasladar las citadas tie

rras a manos muertas. 

se pretendia con la mencionada Ley, combatir las grandes con-

centracionos de tlerra en unas cuantas manos y, se les permi-

t1a a los Estados, e~itlr sus propias disposiciones legales al 

res~ecto, de acuerdo a sus propias condiciones. 

La Ley de colonizacibn del 6 de Abr1l de 1830, pretendia po-

blar lugares deshabitados del pa1si si una fa~ilia mexicana P! 

d1a que se le repartieran tierras bald1aa, se le des19naban 

fonaos para su subsistencia por ~n a~o y también se les dotaba 

de instrumentos de labranza. con estos apoyos se buscaba que 

la familia una vez en el lugar que se estableciera, tuviera 

los medios necesarios para que pudieran desarrollarse y que en 

ca10 de que carecieran de recursos econOmicos suíic1•ntea, el 

. esfuerzo aer1a en vano, ya que pod1a darse la s1tuacibn de que 

no se presentara inter~s en colonizar, o que una ve~ establee~ 

dos, las condiciones fueran tan adversas que tuvieran la nece

s1dad de regresar a los nficleo& de ~oblaciOn ya establecidos, 

y resultarla contrar10 a lo que 

~ey. 

pretend1a con la mencionada 
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En el caso de que la petic1on de tierras fuese por una familia 

extranJera, ae les dotaba de su tierra bald!a, pero no se le o

torgaba la ayuda, establec1da solo para el caso de las familias 

mexicanas. 

Reglamento de co1on1~ac1ón del 4 de Diciembre de 1846.- Este R~ 

gla~ento dictado pcr oon José Har1ano alas, ordeno el reparto -

de tierras bald!as tul1zando las medicas usadas en la Epoca de 

La Colon1a 1 con excepcibn de la extens10n referida al sitio de 

ga~aco mayor, respe~to dP-1 cual ahora sus medidas son menores. 

El Re9lamento de co1on1=ac10n referido, no ced!a gratuitamente 

el terreno balcilo, sino que ~ara obtenerlo, seria por ~edio de 

subasta pQbllca y su ~recio serla en base a dos reales por acre 

s1 la tl~rra se encontrara ubicada en la Alta y SaJa Califor--

nlas, y de cuatro reales por acre &i se Ublcara en otros lu9a-

res d~st~nto~ a le& referidos~ Los inter~sados que se comprom! 

t1an a conseguir el mayor narnerc. de gentes para poblar el lugar 

que les aes1gnara, tentan preferPnc1a para obtener tlerras -

por med!o del reglamento en cuestión. 

La Ley de colcn1zac10n del 16 de Febrero de 1854, fué expedida 

por el entoncea Presidente Don Antonio L~pez de santa Ana, con 

la que ~retendiO atraer colonos inrn1;rantea europeos,- dando f! 

c1l1dades c0~0 la ~ranspcr:ac10n hasta al lugar en donde se es

tablecer!an, des19n~ndoles ur. terrenc cuadrangular de dosc1en--

tas c:ncuen:a varas ~cr l~do, y s! la fam1l1a ten!a un ffiin:~~ -

de trfHi per&onas, se les entregaba u:i terreno de rnil varas por 
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cada lado del terreno cuadrado. 

Teóricamente las leyes se~aladas, eran convenientes, pero en ld 

practlca resultaron ser ineficaces, ya que no concordaban con 

la realidad del pa.1s, puesto que la poblaclOn rural ~exicana t~ 

~1a otras caracterlsticas en ese ~omento. Las Leyes de Colon1-

zacion de esa época no fueron conocidas por los ind1genas, por 

varias ra:ones tales corno los medios de ccrnun1cac1on 1 los cua-

lee eran muy retardados, otro problema importante fu~ que la ro~ 

yor1.1 de la poblacion 1nd1gena, no aab13 leer. 

Dichas d1spos1c1ones no r~solv!an el problerna de tierras para 

el ind!gena, y entre otra!= caus.as menciona que éste, se 

cuPntra ltgado lugar de origen, ya sea por 13 rel1g:On 

la:os farn111ares, o por el Pndeudam1ento en las tiendas de ra-

ya, e:c.; l= que a:g~:f1cabd que ~uy d1f!c1l~ent~ se interesa-

ria en Cd~b:ar su lugür de res1dcnc1d, 

La ?olltica Agrar:d del ~~x:cc !ndepend1ente en eus primeros a-

dos, trat~ de co~vertir ~ los nilltar~s en agr1cultores, &len-

do que t~cn1camente no tCdd persona ea 3gricultor y que deberla 

ser el car.:;:es1no 1 pe:- ,,.ocacl~n y vocino dt:'l lu ar, a qu.ien deb,! 

rla !ODarse ~n cuenta pr1nc1pdl~ente pa:-a que !J Ley lo benef1-

c1e. A este resp~ctc existen exce~ciones co~o el caso de la 

Le;,• de colo:llz'1c10n ::l.el 18 de Ago$tO de 1921, en la que se le -

da ~referencia a los v~c1nos del lugar ~ara el re~arto de tl~-
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Aqu1t1n de Iturb1de cor. 1u Plan de Iquala, proclamaba la Inde-

pendencia 1 declaraba a la CatOlica, como Onica relifiOn de Eat! 

do, oatablec1a que •el blero •acular y regular eer& conservado 

en todos 1ua tuerca y preeminencias"4 y ped1a que loe europeos 

cr1ollo• e indios, se un1eran en una sola nac1on. Corno r~gimen 

del nuevo ~imperio", ~antenia la monarqula, Habla de invitorse 

al propio Fernando VII a ce~ir la coron~, o en au defecto, a --

otro c1embro de una casa re1r.ante, 

Con aate Plan de Iguala •e lcqrO un•ficar a toda la oligarqula 

cr1olla. El proyecte de Independencia aparecla, en efecto, cla

raDente li~ado a oeraa dos ngarant!as•, que to~aban ~uy en ae-

r.:.o: el r.'lantenimiento de la rali910n :i.· del orden 1ocial. 

El Ejército de la• Tres Garant1aa Crel19iOn 1 uniOn, independen

cia), al ccn•u~ar la independenbia reivindica ideas conservado

ras, Sobre todo trato oe defender a la I9les1a de la1 reforma• 

que la drn.ena:.a.n. 

oeede •l puneo d~ viata soc1a1, •l movimiento de Iturbide no t~ 

vo nada en co~an con al de Hidalgo y Mcrelcs. La proclama de la 

!ndepe::.denc1a "" 1621, no reanuda la revolucie::. se trata de 

un episodio en qua una !racc!On del partido contrarrevoluciona-
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rio -los grupos criollos de la oligarquia- suplanta a la o

tra, los europeos. 

La esperanza de que un miembro de la familia reinante espaftola 

aceptara la corona de México, ofrecimiento hecho en loa trata-

do• de cbrdoba, se habian frustrado definit1vamente 1 en efecto, 

las corte• espaftolas hablan declarado en el mes de febrero, nu

los los tratados. 

posteriormente, ~l 21 de Jul10 de 1822 1turblde era corona Emp2 

rador de ~éx1co. Es~e Jrnper10 enfrenta serias dificultades, en 

donde la ~As !cportante era la crisis f1nanc1era, La cons1der! 

ble reducc!On de lmpuestos y alcatalas condUJO a una baJa alar

~ante de los ingreso& del E•:ado, que apenas tenia suf1c1ente -

para cubrir los sueldos del ejército y de los empleados pllbl·i 

co5. ?or otra parte, las sanqr1as cauradas por los env1os co.n- f 

tlnuos de d1nerc a la metrOpoli en aftos anteriores y la destru~ 

c10n de nsnas y h~c1endas por la lucha civil~ habla descapital~ 

zado el pal~. A esto se añad1a la fuqa de capitales causada -

por la e~19raciOn de espaftole~ y el descenso del come~cio exte

r1or. 

El Autor Luls V1lloro, seftala al respecto: 

•oe all1 la necesidad de ~antener la manarqula y un -

e:¡ec'..lt!._.o fu&rte, r.:!.entras el pueblo no alcanzara el 

grado de madurez necesorio para gobernarse a s! rn1s--

?~~j ~l futur0 pensab~ lturb1ae en unu constltu

c10n ~oderada, ~ue restetard las necesidades sociales 
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existente• y ae adaptara a la realidad del pa1s." 

( 1 0) 

Loa hombrea que hicieron la paz y 9obernaron el pa1a en 101 pr! 

meros año• de au vida independiente no intentaron ninquna revo-

lucion en la po11tica econOmica. A11 que, en lo fundamental, ! 

plicaron las practicas y pol1ticas econOmicaa que hab1an hered~ 

do de la Colonia, 

Y para un pais devastado y empobrecido, la po11tica que mejor -

se acomodab~ a esd situación era la que hab1a puesto vi9or -

los sorbones: gravar con impuestos todo lo que pod1a proporcio-

nar un ingreso1 es decir, el consumo, la c:.rculaciOn 1 la entra-

da y aalida de mercanciae, De ah1 que el derecho de alcabala se 

conAtituyera otra vez, en una importante fuente de in9re1oa pa-

ra el erario, junto con las aduanas, las cuales ae multiplica.-

ron en loe puertos ~arit1mos y tronterizos y llegaron a aer el 

principal soaten de los empobrecidos y d6bilea gobierno• de la 

época, 

Tampoco ae acabo con loa estancos o monopolice en favor del Ea-

tado, pues de ah1 proventa un alto in9reso para el erario. O -

sea que, independientemente de las ideae en favor o en contra 

de la libertad de comercio, la mayor1a de lo& gobiernos de ese 

tiempo 1mpusieron altos aranceles a las mercanc1ae extranjeras 

(10) Villero Luis.- "LA RE\.'OLUCIO~; DE LO.:OEP~DEN"CIA"• En Historia Ge
neral de México. D!itado por el Cole;io de México. Tomo II. M"'ico, 
1982. P>g. 356. 
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qu• penetraban en el pa1• porquo de 6Stos impueatos depend1a su 

p•rmanencia en el poder. 

Para loe liberalea 1u6 muy claro, desde 1830, que no podia ha

ber Eat4do, pero ni aiqu1era un qobierno fuerte, mientrae per-

ai•tiera el pod$r económico y politice de la Iglesia, y por 

ello concentraron en esa inatituclOn aus ataques maa vi9oro---

906. 

S• presento un •nfrentamiento entre quienes pensaban y quer!an 

un Estado secular y democr~tlcO y quienes buacaban establecer -

un Estado apoyado e~ las corporac1ones trad1c1ona1ee y mantene

dor de ~us pr!vileq!os; entre quienes cre!an qu@ la soluciOn p~ 

ra unificar ~l pd18 y prote~&rlo de la absorciOn norteamericana 

era la lnsteuraciOn de una nonarqute extranjera apoyada por las 

potencias europeas y aqu•llos que contradecían eaae ideae arqu

yerondo que la~ desventuras de los mexicanos acdbar1an cuand~ 

••tos adoptaran lo• princ1~1os 11terale1 que impulsaban a laa 

nacione5 mas adelantadas: igualdad poli~1ca, libertad de p•nsa

m1ento y de cultos, si~tema federal respetucso de los intereses 

de sus rnie~bro1 y de la ~ceton •conOmica de los lndividuoe, 

como se dijo en la época, la luch~ a&taba planteada entre los -

partidarios de ~1a marcha ael retroce$o" 1 y las d• "la marcha 

del progreso", entre quienes po1tulaban que laa esencia~ de la 

nac10n provenian de su pasddo colonial y d@ sus instituciones -

trJdic1onal~~ y entre quienes ~~gaban pasado y t~~d1cio~ pdra -

Bituar ~oda& 9ua esperanzas en un futuro que ae vela acce5lble 
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se l.dentificabd con •l crecl.ml.ento economice ';' la democracia p~ 

11tica, o sea, con lo que al pa1a no era ni pod1a llegar a ser 

1i no romp1a con sus ataduras tradl.cionales. 

LOS EFECTOS EN EL AGRO.- Existe una crl.sis econOmica y pol1tica 

de 1821 d 1867, que caracteriza. un periodo de ausencia pe un p~ 

der pol1t1co central que se !rnpus:era sobre el interés de los 

c¡¡rupos y facclones, 'i por la pugna entre l!s~os para conquistar

lo, lo cual dio origen a mnltiplas crisis politicaa, Tampoco -

;ozO, ni si.quiera en lapsos brev!.simos, de ai'"ios de crecimiento 

o equ1l1br10 econOm1c0, M~s tien estuvo marcado por graves cr1-

Bl• y por una const.a.nLe penuria de recursos, sobre todo en el 

&Petar pllbl1co. Junto d. estos y otros factores internos, loa 

gobiernos de la época enfrentaron la aco~etida ~ll1tar, econOmj 

ca y pol1t1ca de su vecino del norte y de la11 potencias euro-

peas en expan,;i.On. 

Loe hoebI'et que e:i. 1621 urnanec1eron ciudadanos de una n..iciOn 1!' 

depend1ent.e •e encontraron con un pais destru!do y deaatircula

do por la Guerra, 

La e1ner1a hab1a s!do rudanen:p afectada. La ~ayor1a dP las n1 

nas hab1an &!do inundadas, destrulddB o abandonada~, los traba-

Jadoree se habian enrolado en los e;¡trc1toe: o fueron preso de -

la leva, y 101 e~pre&ariOE hab!an hu!do, al lgual que lop rico& 

ro. 
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La zona agr1cola mas dinamica y floreciente de 101 Oltimoa ano1 

del virreinato, el BaJ1o, tub las c¿s afectada por la Guerra. 

La mayor!a de laa prosperas haciendas y ranchos fueron alterna

tivamente arrasados por los insurgentes y real1atas. De mayo-

re& consecuencias fuh la de&trucciOn de las presas y bordo• que 

const1tu1an el comple~o sistema de r1ago de esta region, aa1 c2 

~o la querna y sa~ueo da los graneros, 

I;ualmente pe~Jud1c1al para la econo~1a a9r!cola da esta zona -

fut la auspenaiOn de la act1vidad minera, puesto qga los reales 

de ~1na1 eran el principal ~arcade de la ~roducc10n cerealera -

del BaJ!o. Oe ~a~era que, ~in &l&tecd ~inero que abastecer, la 

4Qricultura perdio, v por largo t1e~po, el generador de •u din! 

mica, 

otra reqiOn agricola s~po:tante, la del Valle de Moreloa, que 

•e hab!a espec1alizaoo en el cultivo de caña de a:Ccar, padec10 

también las consecuencias de la guerra y fue el centro de acti

vidades de nu~eroaas partidas de a!:ados y ;ue:ri!leros. Lo ~1! 

QO ocurri6 en la reg16n aQricola de !os valle• de Puebla y Tla! 

cala, e•P•cial1zada en oa1z, tr1qo y pulque, que por au cerca-

nla al ca~ino Méx1co-veracruz, fu~ 0~3eto de ccnt1nuoa aaqueoe 

a ~anos ae las partidas que &e oiaputaban el control de esa ru-

ta, 

En r~súrnen, af~r~an loa Autores Enrl~ue Florescano y Ma, del Ry 

sur10 ~anza;orta que: 

·?~ede decirse que todas las Areaa a9ricola1 aitua--
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das en el centro y aur del pais fueron afectadas por 

la contienda, y principalmente las especializada• en 

el cultivo de cP.reales. En cambio, la leJanla del 

centro JU90 eata vez en favor de las zonas donde se 

~ultiva la gran ccchtnilla, el alqodOn y la vainilla 

o aea, loa pr1nc1pales productos de exportaciOn". --

(11) 

La adopción polit1ca por parte de los liberales de conceptee 

como !ederal1amo, 11bre comerc10, estado secular y libertad i--

rreatricta de pensamiento, fueron tomados por loe coneervadores 

para acusarlos de haber roto con las esencias que con•tit.uian. 

al pasado del pais 1 lntroauc1endo pr1ncip101 e instit.Ucionea e~ 

trañoe que hab1an creado la anarqu1a interna hablan debilita-

do al pa1s frente al exterior. 

Lo& conservadores aprovecharon la manifeetac10n de eeaa ideas y 

las suceaivas crisis pol1ticas de loe gobierno• liberales, para 

propagar su convencimiento acerca de que ellas sOlo podlan con:. 1 

ducir a la anarqula. 

un punto de vista en que concuerdan liberales y conservadores -

era el de que la base de la naciOn la hablan de constituir loe 

propietd.rios de la tierra, ya desde 1831 Lorenzo de zavala, .a- 1 

r11) FlC?"f.'!'=';:'anc Enrique y Lanzagortd. Maria del Rosario.- M?.Jt:•I

CA ECOOO."!.ICA. A.~TECE:DESTi:S Y CONSECUENCIAS", En la Econom1a MéXica:1a -
de la Epoca de JuAr•z. México. S•p. Setentas - 236. PA9. 106 
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bogdba por el fortalecimiento de "una cla•e reapetable de la ·~ 

c1edad, que son los propietarios• y en esa idea coincid1ran mas 

tarde, tanto loa liberales corno los conservadora•. Otro pr1nc! 

pio ;eneralmente aceptado erd el de la no intervención ael E•t~ 

do en la d1recciOn ae los procesos econOmicos, corno lo mostró -

con claridad la opos!clOn que en ~odos los sectores suscito el 

proyecto de Lucas Alarnan, de crear un sanco de Avlo gubernamen

tal Que impulsara la ináustrializacion. 

Finalmente, también hubo acue1·do unani=e en que la nac10n cont! 

nuara air19ida por la pequerta 01ncr!a de cr1ollos y mestizo~ ~ 

que •A d1sputatan el poder, 110 intervenc10n de la cayor!a ind! 

gana y canpes1na, cuya part1c1pac10n po11t1ca tenlan ambos gru

~os desde !a ~~oca en que H~dalgo y ~orelos ee ~poyaron en ella 

desatdr una 9uerra: "de proletarios contra pr2 

pietar1os•, como dec!a Lucas ~lam~n. 

Estos acuerdos explicar., Junto a la realidad internacional del 

~omento, el ca~ino que si9u10 la econon1a del pala en esos 

~os. En sector interno ~•te ve manifestarse fenO~enos nu~ -1 

voe, co~o consecuencla tanto de la pOrdida del control econO~i

co de la c1uaad de Mhx1co. co~o la debilidad del gobierno ce.~ -! 

tral. La prl~era expresiOn de este proce~o fub la creciente - 1 

ruralizac10n del pals a partir ce 1821, En efecto, mientras --

de la industr~a, la agricultura no requer!a de grandes capita--
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les para volver a producir los articules que demandaban la1 ci~ 

dades. Por otro lado, en tanto que 101 1ndustriale• y comer- ~ 

ciantaa dif!cilmente encontraban apoyo en el gobierno en turno, 

loa agricultores y empresarios aqr1colas {excluyendo a la Igle

sia), quedaron pr~cticamente libres para crear esa naciOn de P! 

quei'los prop1etarioa en la que sotiaban loa liberale1. 

En otras palabras, esto 1i9n1f1cO el fortalecimiento del lati-

fundio laico y una mayor sujes10n de los indi9enas que labora-

han en las haciendas. 

La poaicion del pa1s en el mercado internacional jugo tamb18n -

en favor de este resultado, pues los productos que la economia 

mundial solicitó entonces (café, az~car, tabaco, algod0n 1 hene

quén), l.mpulsaron la creac1on de econom1as aqr!colaa del tipo 

de plontac10n. El café en las zonas de Veracruz y chiapas, el 

algodón en el norte, y el henequén en YucatAn, fueron loa cult,!. 

vos que se empezaron a desarrollar para satisfacer la demand& 

externa. 

C) LEYES DE REFORMA 

El 20 de Mayo ae 1856 ocupo la dirección de Hacienda P.i;uel -

Lerao de Tejada, quien el 25 de Junl.o, vio promulgada la Ley -

d.,. Dt:sarnurt1zdc10n 1 que entro a ld Historia como la Ley Lerdu, 

La Ley expedida por Miguel Lerao d~ Tejada ee de capital impo~ 
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tane1a para l4 Hiatoria Agrarla dQ ~~xico. con ella quedaron -

suprimidas las comunidadee indlgen~s y ello ocasiont problemas 

posteiriores, por otr4 parte* su liberal1srno es evidente, aegtln 

aaevera el Autor Alvaro Matute: en relaciOn a dlcha Ley: 

"Que coneid•rando que uno de los r.1ayo:-ea obstaculos 

para la praeper1dad y engrand&cimiento de la Nación 

es la falca de rnov1miento o lib~e circulaeion da -

una qran parto de la propiedad ratz, bdse fundamen

tal de la rique:::a ptlbl.u:.J; y ar. uso de lati faculta

des que me concede el ?lan ~reclamado en Ayutla y 

refor~ado en ;capulco, he tPnldo a bien decretar, -

lo •J.gu1ente: 

ARTlCULO 1.- rodas las finca6 r~ee:ca6 y urbanas -

~ue hoy tienen o administran coeo propi$tarioa las 

cor~oraciones civiles o eclesiast1caa de la ~•p~bl~ 

ca, se adJudlcarln en propiedad a loa que la• ~ie--

arrendadas, por el valor c~rrespcndi@nt& a la -

renta que en la actualidad paqan 1 calculada corno r! 

dito al B6i5 por ciento anual. 

ARTICULO 3.- EaJO ql n~~bre de corporac1onea se -

comprenden todas laa cottun1dadea religiosas d@ 

bos se~o•, co!ra:ia9 y a~chico!radlae, congregacio

nes, herr.ar:da.des, ;-arroqu::..as, ayuntanien:cs. cole-

-::o¡<..:ii, } ~n gener.!l t.odc establ cclr.J.e:nto e !unáa.ci.Oo 

que tenga el bar~cter deduracibn per~ctua e indefi-
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n1da • 

.•••• o~Gc en el Palacio Nacional de México, a 25 de 

Junio d; 1e:G. -I9nacio comonfort- Al c. Miguel -

Lerdo de Tejada", ( 1 2} 

La Ley de DeaamortizaciOn, dispone que laa fincas rúaticaa y u~ 

banas, propiedad de las corporaciones civiles o eclesia1ticaa, 

se adjudiquen a los arrendatarios. 

Esta misma Ley, establece incapacidad a las corporaciones civ.i- 1 

les o ecles1~st1cas para adquirir bienes ra1cea o administrar-

13&, ae9ún lo establece su Articulo 25, seftala el Autor Jan Ba-

za.n: 

"Las corporaciones perder1an sus inr.tu&bles; sato ea 

precisamente lo que se llamb "desamortizaciOn", La 

Ley afectaba a una multitud de 1nstituciones pübli-

cas y privadas, civiles y religioaas y no parecia 

dirigirse a la Iqlesian, {13) 

El ~nico desembolso que deb1an hacer los futuros propietarios ~ 

ra pagar un impuesto de traelacion de dominio eq~ivalente al S\ 

del valor del inmueble, pagadero en parte &n efectivo y en pa:-' 

te en bonos de la deuda pOblica, 

(12) Alvaro Matute., ·-'"A.."i'I\JLOGIA, ~ICO EN EL SIGLO XIX". Ley Lerdo. E 
d1tado _FO!" la Un1verl!!lidad Nacional AutOncirna de México. Lecturas t;ni-:-1 
vereitarias. i-:!>xic:-0. 1973. ?Ag. 151 

( 1 ! ) ?a:ant Jan.,.: P'DESA."tJRTIZ.\CION Y NACIOSALIZACION DE LOS BIENES DE 
LA IGLESIAM. En la EconatJ.a xax1cana •n la Epoca de JuL"""G:. México, -
Hg. 160. 
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El valor del mismo inmueble, los adjudicatarios lo deber1an 

la corporación con hipoteca de la mi ama finca 1 pudiendo cuando 

quisieran rescatar el todo o una parte. Laa corporaciones &e -

convertirlan de propietarios de bienea ra1ces en acreedoras hi

potecarias. Además, las dispoaicionea seftaladas hac1an la ope

raciOn poco gravosa para &l arrendatario, cuando el inquilino 

no se adJudicaba la finca dentro del plazo de tres meses, cual

quier otra pereona podia hacerlo previa denuncia de aquella. En 

el caso de no haber denunciante• y en el de no estar arrendada 

la finca, se proceder~ al remate, Los que adquirieran por adju

dicaciOn o rema~e una finca en virtud de esta ley, serian pro-

pietarios legales en todo •entido1 en particul~r pod1an vender

la libremente y disponer de ella como una per•ona diaponia d& 

su propiedad, su ~nica obl19acion hacia el duefto anterior, o -

sea la corporacibn eclesiAstica o civil, consist1a en pa9ar la 

misma cantidad que pagaban hasta la desamortizaciOn como rentar 

de entonce• en adelante la pa9arian como rédito de un capital, 

Don Benito Juarez al hacerse cargo de la pre1idencia 1 estando 

en Veracruz, expide la1 Leyea de Reforma en 1859 1 1860 y 1861, 

M~a tarde en 1872, todas las Leyes de Reforma fueron formalmen

te incorporadas a la conatitucien Nacional, 

Dichas Laye• fueron: Ley de aeparaciOn del Eatado y la I9lesia, 

de 18591 Ley de Nacional1zacion de los Biene• Eclesiaaticos, de 

1SS3; Ley ae supresión de laa Ordenes HonA&tl.ca1, de 1859; Ley 

que institu1a el Ragiatro Civil, en 18591 Ley de SecularizaciOn 

de cementerios, de 1859; Ley de Tolerancia de cultos, de 18601 



52 

Ley ae L1bertaa de Imprenta, de 1861; Ley de Secularizacion de 

Hospitales y Establecimientos de Eenef1cienc1a, de 1861; y, Ley 

de InstrucciOn PQbl1ca, de 1861. 

Las primeras de estas Leyes, causaron como es de sUponerse 1 una 

impresion terrible en el campo reaccionar10. El Jefa ael Epis

copado Mexicano protesto y lanzb anatemas y excomuniones. El -

partido conservador amena~a an1qu1lar s1n•cons1derac10n alguna, 

a los ''bbrbaros liberales••, 

Las Leyes de Reforma c~tablecen la nacionalización de loe Bie-

n~s E:lesiAst1cos, el cierre de conventos y cofrad1as, el Matr~ 

mon10 C1v1l, los Jueces encargado& de registrar nacimientos, b~ 

das y muertes, la secular1zac1bn de cementer1os y la supresion 

de muchas fle&caa relig1o~a&, El 12 de Julio de 1859 surgieron 

al conocinienco de la poblac10n los 25 Articulo& de la Ley Na-

c1ondl1zadora de las riquezas del Clero que estableciO adem~s -

la ext!ncion de Ordenes monAst1ca~ y la scparaciOn entre Igle-

sia y Escado. Los d1d& 23, 28 y 31 se expdieron la Ley que de-

clara que el ~atrirnonio es concrato civil, la que crea lo& -

Jueces civiles y la que hace cesar la intervenciOn del clero en 

la econorn1a de los camposantos y panteones, 

La Ley del 12 de Julio y su Reglamento -Ley Reglamentaria- del 

13 de Julio de 1859, declararon la nacionalización, sin compen

sación alguna, de los 1nnuebles y los capitales clericales. Es

~~~ ~~,~~ ~n~raron a ltl H1stor1d con el nombre ao Leyes de Re-

forma. 



53 

Las Leyes de Reforma suprimlan todos los rnonasterios, los con-

ventes de •1oe religiosos regulares•, se confiscaban sus edifi

cios y los mon3ea se convertlan po: Ley en eclesiAaticos secul~ 

res, teniendo prohibido usar el h.!!ibito ;¡.·vivir en comunidad. En 

cuanto a sus templos, el qoblerno resolverla si eran necesarios 

para el servicio divino, "caltficando prevta y escrupulosamente 

la nBcesidad y ut1lid~d del caso~. todo lo anterior contemplado 

en el Articulo 11 de la Ley dol 12 de Julio. 

Los templos considerado~ ~gmo sup~rfluos s~ vender1an JUnto con 

todos los edificios conventuales, lo cual se encuentra estipul! 

do en los Art1culos 5-10 de la Ley Reqla~entarid. 

cons1derando que los conventos eran tenidos popularmente por ª! 

grado6, ten.ta que\ at:-aer•e dl r.i~x:.mo a los capitalilitas (se p~ 

dla consoqu1r un inrnuoble conv$ntual al 35\ de su valor}, caut! 

lasos como to ordn en todas p~rt&s del ~undo, no solo aqu1. Los 

inversionlstas como lla~amos hoy a los adquirientes de los bie

nes ecles1~st1cos, s1e~pre han tenido qun calcular los ries9os 

de la operai:i6n1 el precio iestaba en :rel-le:.~n in\•ersa al rio~ -1 

90. E• obv10 que '859 se ignoraba qui~n ganariA la Guerra -

civil¡ nn el caso de un tr1unfo con~ervador loa cornpradorea pe~ 

der!an su inversi6n, aparte de la posibilidad do una acciOn pe

nal contra su persona y de la se9ur1dad de su exco~un1on. 

La supres~:c d~ los conventos y la venta d~ sus edificios se r! 

:erlo ~~:~ ~ les conYentos ci~ hombr&s. Los de mujeres continu~ 

r1an existiendo y observando su vida de ~ntas~ aeftalaban los -
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Articulo• 14-20 de la Ley del 12 de Julio, ?ero las religiosas 

tandr1an derecho a exclaustrarse; en este caso recibir!an del 

convento la suma que le hab!an entregado en calidad de dote. -

Las demas podlan seguir en el convento como antea, pero su dote 

se convertirla en su propiedad privada y se escriturarla a fa-

de cada una. 

Loe conventos de muJere8 eran mas ricos que los monaster1os, 

sus b1enes, vez confiscados, habr!an pod!do ser una fuente 

de ingresos muy lmportante para el fisco liberal; pero, a lo me 

nos en parte, fueron respetados, co~o una conces10n -única 

la& :.e>·«u de Reforr.~a 

cable en parte tal vez Fºr la caballeroe1dad innata del hombre 

max1cano. 

Las Leyes de Refor~a entraron en vigor inmediatamente y se lle

varon a la practica durante la guerra civll en las regiones ba

JO el control l.1beral: en la parte central 1 la mAa importante -

del pa!s, comen::b su valldez a partir de la derrota del 9jéorc.i.

to conservador en loa Llti~os d1~& de ~~c1embre cie 1660 1 que~

brie la1 puer~a• de la Ciudad de México a loe EJtrc1tos Libera

les. 

~· i~pos1ble decir la exped1c1en de las Leyes de Reforna pr2 

longb la guerra, cuya durac10n resulte ser de :res años; ~arece 

lgual~ente v~l1do espec~lar ~ue :a nac1c~al::ac10n de la r1que-

:a clerical la acorto, pues el fob1erno constitucional hallo 

gracias a ella, ~ts ~edios d@ financ1arse. 
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De la nacionali:aciOn fueron exceptudados lo& bienes de lo• e1t! 

bleci~iento1 de ben•ficiencia como loa hoapitalea, hospicios, o~ 

fanatorlOI y casas de rnaternidad y de enseñanza. sin duda 1 eeaa 

inatituc1ones eran administradas haata ontonces en ;ran parte -

por la I9le1ia, pero a causa de su util1dad pfibl1ca el 9obierno 

ee limlt~ a ~aecularizor~asn por Oecr•to Cal 2 de Febrero de 

1 961 1 e-1to ea sor:-:.ete:las al EatadcJ para est:e fin ea creo una di, 

recc10n de beneflcencia p~bl1ca. La Ley reqlarnentaria del 5 de 

Febrero ae limite a declarar en 1ua Art1culos 64-66 que los bi! 

nea do d1cha& instituc1on&s ea:aban exentos de los efectos de --

:as Lcy~s dP Retorna. Estos bienes pertenB=er1an de entonces pa

ra adelar.t.e, al Gobierno q\le •• preocupar1a 1 1egtl.n el Decreto, -

por cons•rvarlcs lntacto9, 

La I9le&ia poae1a relativamente pocas propiedad•• en al campo 1 -

cae1 todas hacienda&. Con la Reforma, 6&ta& paaaron a grandes -

ra190•, a ~anos de su1 arrendatar10&, en parte mexicanos, en pa~ 

te eepaftclea. Eato& Clticos, por trad1c1tn se ccnvert!an facil-

oente en hacendados )' r.iexicanos. Pero los derna& extra:'ljeros pa- 1 

rec1an rehu1r la& icvors1ones en el &Qro y por var101 motives -

preferlan no solo v1vir en la urbe, sino ta~b1~n tener en ella -

~u11 tiiencu1 de modo c¡Qe ¡:::ecos eran dueños d.e haciendas y e,;t,,, 

~roparc1en no aumento en una ned1da 1rnportante en ~E56-1b63. De 

l~s Archivos del D16tr1to federal y los Estados de fuebla, Vera-

cru:, sa~ Lu1s ro~os!, ~1chcacan, Jal!&co, en total cnce Cl~Jo--

des del pais, -toda¡ re9.i•tran t:a.r.:ibifon cornpra ... ent.as de las !in-
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cas roaticas- desprende que el campo quedo sol1damente 

mano• rnexicanas, 

Al principio, la lgleaia pres1onO a las autoridades de ocupa--

c10n y al gobierne conservador mexicano para que sus anti9uos -

blenes le fueran devueltos. frustrados estos intentos, los co~ 

servadores pua1ercn su esperanza en el Archiduque Max1miliano -

de Hdb5burgo, pero éste se comprometiO el 10 de Abrll de 1864 

~ird~ar, a apoyar la pollt1ca francesa relativa a la nac1on! 

li~ac10n, pro~esa ~ue curnpl10 durante su breve reinado de tres 

años, Para franela no era ó1f!c1l aceptar los hechos conscma-

do~ en M~X1c0; despu~s de todo, la IglP~!a acepto all! la nac1~ 

nal1zuc!~n de sus riquezas que habla tenido lugar durante la R! 

voluc:~~ ~~ 1790-1132¡ parecla lOg1co esperar que la Iglesia 

México se conforcar1a a la larga con los hQchos consuMddos, 

Se concluye que cQn la Oesanort1zac10n, no se pretende arreba

tar a la !glesla Ce sus prop1edacles 1 s1no que econo~1canente 

activaran esos bieneG, pErn1t1endc el progreso del pa1s, en el 

caso de la propie~aC co~unal ind!gena, se 6upo~!a que era un e~ 

torbo a la aqr1cul~ura y que se activarla reduciéndose a propi~ 

dad ind1v1du~1. 

Se ocasiona que, la gente con recu~scs e~on0~1cos, au~en~e 

propiedad de ~lerras al denunciar en su favor deter~~nada exten 

~1~n de ~e=re~~b, a6! que le que resulta es el desa~rallo del 

l~t1~u~di~ ) ~~ ~- 4ucento Ce peque5os Frop1e~ar1os, que es le 

que e~ realidad le prete~de, 
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En el caao da las tierras de comunidades ind!genae, origina que 

peraona& extra~dS las denuncien, lo que ocasiona reacciones da 

violencia entre lo• 1nd1qenas des~oJados, posterioraenta el Go

bierno, emite una resolucion en la que establece la reducciOn -

de la propiedad co~unal a prop1edJd particular, pero en favor -

de sus respectivos poseedores. 

Ld Ley de Desa~ort1zac10n y la da ~acionalizacion, term1nan con 

la ccncentrac1ón d~ bienes de la Iqles1a; pero en su luqar au

mentan el latifund1s~o, que aspera extenderse a costa de la pe

queña propiedaé en ~anos de Q&nte débil econOrnica~ente, tanto -

para desarrollarla co~o para conservarla, 

D) PORFIRIO DIAZ Y SU lDEA DE REPROOUf 

CION EN EL CAMPO. 

Si para quebrantar y derribar la• 9rande:as de los cacicazqo&, 

el se~or General D1az ha sido diaatr~. para ~nflingir caetiqos, 

turbadora& de la ~az. Ha ca&tl~ado a los ntroes de nues~rae 

voluc1one&, con la ~uerte; a los criollos ccn•ervadcres, con la 

dos, con la óest1tuciOn y la lndi!erenc1a; a lo• lnd!qenae pro-
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pietarioa, con el arrasamiento de sus poblaciones; seg~n comen-

tario vertido por el Autor Andrés Malina: 

"Y cuando aa ha tratado de castigar. ha sido imp'l.!!, 

cable. En sus manos ha tenido la muerte en todas 

sus formas, la carcel todas sus crueldades, el cae 

tigo material todos sus horrores, y el castigo mo- 1 

ral, ya sea persecuc1on 1 destituclbn, abandono, ª! 

veridad, indiferencia, desprecio u olvido, ha teni 

do todos sus mat1ces•. {14). 

México continuo siendo, durante el Porfiriato, un pa1s predomi-

nantemente rural, Los quehaceres agrlcolas ocupaban a la mayo-

ria de los mexicanos, segOn lo teatimcnian los recuentos cansa-

les. Ni la industria, n1 el comercia, ni las dem~s ramas de la 

econom14 logran opacar la importancia de la agricultura a pesar 

de su notorio a~raso técnico, Los mayores problema& nacionales 

eras los agrarios¡ unos est:rictamente econOmicos; y los mAs 

fectaban en forma directa a la v1da soc1al. Entre éstos, seis 

sobresalian por su magnitud: el deslinde de bald1o6 1 la desamo~ 

tizaciOn de las tier:aa de los pueblos ind1genas 1 el latifundi! 

mo, el s~stema de trabajo dentro de las haciendas, las rebelio-

nas indigenas y loa motines aqrarios, ~1nguno era nuevo, pues 

(\4) Melina Enriquez Andrés.- ''EL SEC:U:'m DE !..A PAZ PORFIRIMIA'". En 
LOR Grandes Probhrnas Nacionales. Ed1torial PAEID!-t. Mhxico. 1953. 
P>g, 48. 
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los r.itis r• cientes nacieron con la Reforma. 

De ella surgen el deslinQe de los bald1os y la daeamortizacion 

de los te~renos de las comunidades ind!9enas¡ pero en los ado• 

de guerra y durante la Rep~blica Restaurada, no se avanzo mu--

cho. 

En cambio, bajo el ~&qimen de D!az se dieron pasos ql;anteacoa 

Qrac1ae a los cuales &ur9e una nueva casta de latifundista&. 

Veinte años aeeputs de la primera, se prornulgO una segunda Ley 

sobre de&linde y colon1%aciOn de lo~ bald1os, en 1583. Aparte 

de otras dispos1cionaa, aucorizO el deslinde por cornpaa1aa, 

f•ecilndoles en compensaci6~ de lo& gastos que eroqar~n hasta -

la ~ercera pa~te de los te~ronos denunciados; el resto quedarla 

poder del gobierno rn1entras no lo comprase un particular o 

una compai'l1a1 pero tanto uno corno otra, aOlo podlan adqu1r!r. -4 

hasta 2,500 hecta:ea6, 

El Autor Daniel coa1o V1lle9ae, manifieeca que: 

la el derroche de loa Cald!o5, En n~eve aftos Cesli~ 

daron 38,249,373 tlectAreasr poco t:1As de 12 millonGs 

qu•daron en poder del gobierno y el resto se lo apr~ 

~iaron compaftlas y par~iculares a bajo costo y ein -

6UjG&.i6n estricta a la. t.Qy"', {15) 

(15) coal.o \!allegas Daniel,- •PROPIEilAD Y 'l'RASAJO". En Hiec.oria Mo
derna de MA:xieo. Editorial H0:"rnN. '.r'O::'tO IV. Se91J.nda Parte. México. 
1973. ?>9. 189. 
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Los propósitos exp~nsionistas de Estado& Unidos, tn~laterra y 

Francia, principalmente, y de Alemania en menor propo_rciOn 1 se 

lanzaron a la conquista de mercados y de materias primas en 

nuestro pa1s. 

Estos intereses extranjeros encontraron condiciones propicias -

durante el gobierno del General Porfirio Diaz, por la estabili

dad que se hab1a logrado y por la po11tica favorable a las in

versiones extranJeras que adopto dicho oobierno. 

con el concurso de estas inversiones, la econom!a mexicana re

gistro cona1derable desarrollo de carbct~r marcadamente cap! 

tallsta y de subordinaciOn al exterior. 

La dependencla respecto del osterior, se man1fest6 en la orien

tac16n 9eneral de las inversiones y en la proyecciOn de la eco

nom1a nacional hacia al exterior. En al caso de los capitales 

colocados en empresas agr1colas se diri9ieron a la producciOn -

de caf@, cacao, algodOn vainilla y otros producto• de exporta-

ciOn. 

El Qrupo de "Las 170" sociedades anOnimas r:i.~s ir.lportantas que 

exist1an en México en 1910-1911, ten1an un capital conjunto de 

1 ,650 mlllones de pesos invertidos en nuestro pais. De las 110 

sociedades anonimas, el capital extranJaro eJercia control 

bra 130, 

cabe hacer notar el comentario del Autor Jos~ Luis ceceña: 

"En el C·"l~o de la agricultura exis.L1ar. 1~ C':"'Jr":''\S, -

con un capital de 69 millones de pesos, lo que signi-
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f1cd e6lo un 4.2\ del total invertido por al Grupo 

de "La• 170•. (16). 

De las 16 empresas dedicadas a actividades aqr1colas que fiqu--

ran el grupo de •Las 170" 1 la mayor1a se encontraba bajo control 

de !ntere••• extranJ•roa, y de la manara •iquiente 1 continQa au 

intervención el Autor Luis cacefta: 

"E.U. Controla 4 ernp.reeas 1 con 46 millones .66. 7\ 

ln9latarra cor.trola 9 e..."l:presas. con 20 .1 -26.9\ 

controla 1 em?t"l'l&a, con 0.3 • 0.3\ 

suman los paises 1-t empresas co:i 66 • .; r.:illones :OS.9\ 

El capital norteamericano tenia una posición prepo~ 

derante en e•t~ actividad, ya que controlaba cuatro 

empresas con capitales equivalentes al 66.7\ del t~ 

tal, o sea las dos terceras partes del con Junto. A 

alguna distancia le sa9u1a el capital britanico 1 

que dominaba 9 empreaaa con el 28.9\ del capital t~ 

tal del rarnoi pe:- su parte, al capital francés casi 

a:-a inexistente, pue1 sOlo controlaba una emproaa -

con un capital reducido de 300,000 pesos. Faltar1a 

con1!derar el capital Alenan que tenia una partici-

pac10n considerable en una empresa cuyo capital era 

{16) Cecefla José Luis.- "SEGUNDA ETAPA: EL roRFIRlSM)". En MC.Xieo en 
la orbita Imperial. Editorial El caballito. MOXico. 1972. P~9. 52. 
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de 5 millones de pesos. cabe se~alar, por otra 

parte que la mayoria de las compaft!as agricelas 

con intervenciOn de capital extranJero se dedica--

ban a actividades de exportaciOn1 tales como la --

prcducciOn de caucho y quayule, madera, café, ca--

cae, alqodOn y vainilla". (17) ·. "-" De las 16 sociedades anOnimas que formabanparte de "La& 170", 

ninguna estaba controlada por inveraionistas mexicanos, parti-

cipando solamente en dos empresas, Estas empresas disponlan 

de un capital conJunto de solamente 2.6 millones de pesos, que 

representaban apenJs el ]\del capital global de las 16. De 

ellas solamente una tenia 1mportanc1a, la cia. Maderera de la 

sierra de Duran90, cuyo capital ascendia a 2.J millones de pe-

sos. En esta empresa habla capital extran3ero, de oriqen fra~ 

c~s. La compañia explotaba bosques de ouranqo que tenlan una 

extenaiOn de 287,000 hectareas, 

La verdadera importancia de la inversiOn nacional en el sector 

aqricola no se limitaba, a esta eacasa participacion en las e~ 

ciedades anOnimaa que se dedicaban a esta actividad1 impor-

tanela era mucho mayor en el con3unto de las actividades agro-

pecuarias y foreetales del ~<i!s, solamente que el qrueeo de --

{17) Cecei'la JOS{! Luis.- Ob. Cit. PtJg, 61. 



63 

aua inversiones ae encontraba en las "haciendas•, que eran en -

gneral propiedades personales o familiareaa 

En este tiempo, no& explica el Autor Arnaldo C6rdoba: 

"El pa1a ae ~ncuentra en una aituaciOn po11tica en -

que los porfiri&tae estimaban qua el m•rito esencial 

de la dictadura babia conai&tido en imponer el orden 

en el pala, deapu6s de rnas de medio aiqlo de anar---

qu1a y de dispereiOn de los elementos eocialea, que 

babia amenazado con barrer de la faz del mundo a la 

nacional1dad mexicana", (18) 

Por considerarlo importante, anotamos lo declarado por J. Y. Ll 
mantour y Emilio Rabasa, citados por Arnaldo cordova: 

•Para los que astan a favor del porfirismo, afirman 

que en Hhxico el problema agrario no existe, pues -

en el campo mexicano a nadie ae ha coartado su libe~ 

tad para enriqueceraeJ y en camb10 as la esfera en -

la que mayor pasividad exlste. El ideal de los po.r-

firi&ta• en este punto •• la formación de la empresa 

rica y activa, De ellos depende el engrandecimiento 

agr1cola de México. El verdadero problema del Agro 

Mexicano e• la propiedad comunal, que imp1de la ere! 

ciOn de riqueza, porq~e aOlo los individuos la crean 

( 1 8) cor do va Arnaldo, - 11 1.A IDEOLOGIA DE LA REVOWCION MEXICANA". Di! 
torial Era. ttéxieo, 1973, pag. 16, 
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les"'. ( 19) 
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Lo artificioso de eatoa arqumentos !uh puesto al descubierto ya 

plena epoca Porfirieta por pensadores como Wistano Luis Oro~ 

co y Andr6s Melina Enrtquezr para los ideOlogos del porfirismo 

era la secuencia lOgica de au concepciOn del nuevo mexicano. 

El prop1etario no sabe ser necesariamente un latifundista. Debe 

ser, ante todo, un propietario individual, no importa su tama~o 

y la ley debe protegerlo. 

En cuanto a la situaciOn del peOn en las haciendas, ea ha esta

blecido a través de la Historia, que implicaba una sumis16n por 

deudas que convertia en delincuente al que huyera de una hacia!!_ 

da, 

En el sistema de peonaje, el m~s extendido e inhuman, continua

ron usAndose los salarios de hambre, la servidumbre por deudas, 

loa castigos corporales y las tiendae de raya. Las victimas de 

todo asto fueron en su gran mayor1a ind19enas. 

Los peones que se dec1an alquilados trabdjaban en la re9ion ce~ 

tral del pa1a por 25 centavos diarios, y los llamado• acomoda-

dos por una cantidad menor, una racion alimenticia y algunas 

tras prestaciones, En el Norte los sueldos erdn li9erarnente 

mAe altos, 

(19) Cbrdova .;rnaldo.- Ob. Cit. P~g. 73 y 74.-
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51 en un momento dadc, a causa de una necceidad extraordinaria, 

el salario reaultaba in1uficiente, •~lo quedaba al peOn el re-

curso de endeudarse con el patrono, 

Se afirma que por 101 bajos 1alarioa aunado• a la aervidumbr• 

por deudas, la aituaciOn del peOn es peor que la d~l e1clavo, 

Aunque hubo queJaa de todo tipo criticando eata aituacion, nun

ca merec1eron la atenciOn del r'9i~ena 51 alguna vez 1e lea 

prestó o1do !u& para rebatirlas, diciendo que la crueldad de 

los amos compensab3 con la hol9azaner1a e ignorancia de loa 

peones, 

~n cierto mornen~o existla movilidad de la fuerza de trabajo du- ¡ 

rante el Porfi.:-iato. Loa hacendados veian que loa peones aneo.~ 

traban oportunidades ocupacionales en las c1udade1, existian r~ 

querirnientoa de trabaJadore1 en zonas del pai• cuya poblaciO~ 

escasa y ésto inducia miqraciones interna•. Finalmente, -

las ma}•or•• facilidades de acce10 a la frontera del norte perm!_ 

t1an la b~1queda del empleo fuera del pa1•. 

Ex1st1a un reclutamiento por •n;ano, aediante aqentes engancha

dores, y las condenas a trabaJO• forzados a delincuente& o ene

mi~oa pol1ticos, 

Es conocida la historia de las remesas de enqanchadcJ a las !i~ 

cas tabaqueraa de valle Nacional en oaxaca, corno la que haca re 

ferencia Adolfo Gilly: 

•El objetivo de la q19anteaca operaciOn de despojo de 

tierras -que continuaba la iniciada en la coloni~- 1 
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no era solamente constiuir qrande& latifundios, si-

no también dieponer de jornaleros libres, carentes 

de toda propiedad tuera de su fuerza de trabajo •• ,. 

para que con formas esclavistas de explotaciOn de -

la mano da obra, como las re1nantoa en las planta--

cienes de tabaco de Valle Nacional en el estado de 

oaxaca donde los indios yaquis y de otras tribus, -

deapoJados de sus t1erra• en el leJano estado do s~ 

nora luego de dura resistenc1a armada, eran envia--

dos por familias y pueblos enteros a trabajar como 

esclavos y a morir de aqota~1enta, inaniciOn y fie-

bres". (20) 

Se trata evidentenente, d~ lo& caeos extremos, que nutrieron -

el concepto de un M&xico de barbarie en el Qltimo decenio del 

porf1riato, sin er.iba.rqo, los :n{!todo& de coercibn o dolo para 

llevar brazos a las zona& tropicales en que escaseaban, se usa 

ron con bastante amplitud en la época, 

La cont1nua inmiqraciOn de peones a EBtados Unidos, no era vi~ 

to con buenos ojoa por lo• hacendados, ya quo los campesinos -

conocertan otro medio y· les despertaba nuevas ambiciones, Re-

gresaban con alg~n dinero en la bolsa~ con vestidos y cobiJas 

(20) Gilly Adolfo,- "LA REVOWCIOti INTER.qy;MPIDA". Ediciones El caba
llito, H~ico, 1978, Pkg, 10 y 11, 
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y su ejemplo inspiraba a otros a buscar fortuna al afto aiquien-

te. Aa1 aata aituac10n tan1a que corra9ir1a para beneficio ~de 

loa grandes propietario• de tierras y haciendas, ya aaan hene--

queneras o de producciOn de tabaco, o cualquier otra plantac!On 

qua r•querla de un continuo suministro permanente de qrande1 --

cant1dades de brazos, porque 101 peones que cruzan la frontera, 

sa~ala el Autor Fernando Rosenzweig: 

•Aprenden inglés, aprenden muchas otras cosas yaca-

han por ver ante ellos un campo mAa amplio para su 

porvenir. Los hacendados no volv1an a darles traba-

jo, y si les era posible los hacian castigar por ha-

berse ido sin paqar la deuda a la tienda de raya". 

e 21 J 

El goblerno da D1az diriqiO circulare• a la• autoridad•& loca-

le•, indic~ndoaelea qua ~ntentaran disuadir a 101 que preten--

dian aalir del pa11. Los peliqroa eran reale•. Hab1a infor--

me1 1obre malos tratos, diecriminac10n racial e incumplimiento 

de las eondicion•• •atipuladaa. AQn aat, loa braceros couti-

nuaban ealiendo del paia. 

La abundanc1a ae mano de obra en Mhx1co tenla esta consecuen--

cia en la clase da condicione• de trabajo que prevalec1an ~ la 

( 21) Rosenzwei9 Fernando. - "EL DESARROLLO ECONOMIOO DE MEXICD DE --
1877 a 1911 "• En El TrimHtre EconOrnico, FOndo de CUltura EconCirni
ca. MA:dco. J\llio-septiemhre de 1965. 



obli9ac10n del patrono no iba mas a11a de pagar al salario 

qente durante el tiempo en que necesitaba comprar el servicio -

del labriego u operario, 

con in9reso~ reducidos reperc~te en al nivel de subsistencia y 

al peOn •• vera obli9ado a recurrir a un préstamo del patron~ 

en cualquier momento, lo cual reforzaba slaiotema de endeuda--

rn1ento a travAs de las tiendas de raya. 
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MEXICO Y SU REVOLUCION 

A} LOS PROCERES REVOLUCIONARIOS 

En el pr•a•nte capitulo, har•moe una breve eembl•nza de lo• Pr~ 

cerea Revolucionario1 1 iniciando con: 

FRANCISCO INDALECIO MADERO.- E•t~ per1onaje, d•••• un cambio p~ 

11tieo en •l p&11, ya que ••taba convencido de que la• nec11a-

ria1 tran1!orrnacionee ael pa11 1 vendr1an como con11cu1ncia d• 

la tran1formaciOn en el terreno pol1tico. 

NO el que Madero no 1e ocupa1e de otro• problema• 1ociale1 1 lo 

que 1ucede 1 •• que cre1a encontrar en 1•1 di1po1icione1 politi

ca1 el m61 lblido punto de apoyo para la 1oluciOn de todo• loa 

problema• econOmicoe y 1oci•l•• del pala, 

Era un convencido de que HIXico aolo tenla un 9rande y ~nico -

problema: Exigir a eue gobernante• que puaieran en vi;or y ob

servancia la constitucion de 1857. se refer1a a que ni era ve~ 

dad que el por!iri1~0 hubiese regenerado pol!t!carnent• ol pa1a 

durante los muchos aftoa de paz 1 ni e&to habia impedido que loa 

mexicanos llaqasen a cobrar conciencia de eu payel en loa ••un

tos nacionales. 

Made~o no persegula nuevas relaciones aociales 1 lo qu• d••eaba 
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que la "lucha por la vida•• en la que loa ideblogoe porfiri! 

tas ve1an a1n remedio el triunfo de los mae fuertes, de la "ge~ 

~e superiorq 1 se desarrollara como un derecho legitimo de todoe 

loa ciudadanos &in excepciOn. 

Madero hace referencia de su peneGmiento con reapecto a loa pr~ 

blema9 del Agro, en una rn1siva enviada por ~l rni1mo al diario -

"El Imparcial", y en la que establece: 

"Siempre he abogado por croar la peque~a propiedad 

pero eso no quiere decir que 1e vaya a despojar de 

sus propiedades a n1ngCm terrateniente.,,, Una e~ 

ea es crear la pequefta propiedad por medio de un 

esfuerzo constante y otra es repartir l~• grandes 

p:opiedades, lo cual nunca he pensado ni ofrecido 

en ninguno de mis discursos ni proclamas". ( 22} 

Francisco I. Kadero, no establec1a como necesaria, como lo ha-

bria sido para 101 porfiri1tae, la relaciOn entre la riqueza y 

la educilcl.On¡ en adelante, el t:stado ::-:.ismo ee har1a cargo de -

la instruceibn 1 procurando que ésta llega~e a todas lau capaa 

da la poblacion, y sobre todo 1 a las mas pobrea, La ~i1rna fi

gura del fobernante dejaba de 1er la del hombre fuerte, para ~ 

cupar au luga~ la del hombre Instru1Qo, 

Con el Plan de san Lu~a, se declaran nula1 las elecciones que 

( 22) "EL I!-!?1...~CIAL",- México. 28 de Junio de 1912. 
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•• hab1an efectuado, proclama a Madero como Pre•idente provi•i~ 

nal desco11ociendo al Gobierno de Porririo D1az y afirmaba el 

principio de NO REELECCION. En su Articulo Tercero, el Plan d~ 

claraba que se re1t1tuir!an a su• primitivo• propietarios, en -

1u mayorla indios, las tierra• de que lo• habian delpojado lo• 

tribunal•• y autoridad•• aplicando abu•ivamente la ley de terr~ 

no• bald10•1 quedar1an •Ujeta1 a revi•10n •••• falla1 y diepo

eicion•• y loa nuevo• po1eedor•• de l&I tierra• deberian devol

verla• a loa p•que~o• propietario• que 1ufrieron deapojo arbi-

trario. 

E•t• era al finico punto del Plan qua planteaba una raivindica-

eiOn 1ocial1 paro fu• el qua atrajo y eoncantrb la atanc!On de 

101 campe1ino• d• todo el pal•, y la• ••timulO • •e;uir el lla

mado a la• arma• que hacia el Plan de san LUie: El Dominqo 20 -

de Noviembre de 1910, "d• la• •ei• de la tarde en adelante•, d! 

cla •l llamado, todol lo• ciudadano• en toda• 1•1 poblacion•• -

de la R•pt:iblica deberlan levantar•• en arma.1 ba~o el Plan Had.e- I 

rista. 

La victoria de Madero •n ciudad Julrez y la incapacidad del 90-

bi•rno para 1ofocar lo• l•vantamiento• que •• productan ya en 

mucha& partee del pa11, demueatran la debilidad del ejlrcito de 

Dlaz y la fragilidad de su dominio •obre México. 

Al ll•gar Madero al poder, utiliza a fuerza• porfiri1ta1 com~ - I 

base ae su poder, deJando el aparato estatal en sus mano1 y p•~ 

mitiéncioles retener puPstos cla\'e en •u gabinete. Eata de .a--.i. 
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cuerdo en modernizar al pa1s por ~edio del capital extranJero, 

pero re~larn•ntando su participacion. conaideraba indiapenaa--

blea la• gr4nde1 propieóade& agrarias, pero con hacendado• pro

gras1staa1 qeneroaoa, 1in oprimir tanto a la aervidurnbre, 

conserva al EJ6reito federal para enfrentar a lo• revoluciona

rios que ax1g1an earnbio1 aociale• y tambi~n para aplacar •1 in

tento da lo• con1arvadore• por conaeguir al poder. 

Toda1 aataa medidas tomadas por Madero, asto a1, con1arvar la• 

ba••• del 1i1tama porfiri1ta, y apoyarse en ella1 1 fue lo qua 

la valiO para que •• la tachara da ingenuo, da mala viaion en 

1u1 proc•daraa pol!tico1, 

Emiliano zapata y Fraciaco Villa, da1da lua90 1 no aon lo mi1mo, 

ni como p•reona• ni como dir19•nte•, ni como revolucionario1. -

Lo• dif•r•nc1a netamente el arraigo profundo y ca1i atavico del 

prim•ro y •u• 1egu1dore1, a au ti•rra, frente a la movilidad y 

de•arrai90 de lump•nproletario rural d•l ••;undo. 

A Emiliano zapata lo 1e9u1an ma•a• de comun•ro1 pu•blerino• de~ 

pojado~ de 1u1 tierra•, mientra• que a Villa lo ••;u1an maeaa -

d• peon••• aparcero1 1 arri•ro1, que jama• hablan tenido un ped~ 

~o de tierra como propior la• p•r•p•ctiva• de au lucha eran; -

por principio di!1r1nt11. Para Zapata, del sur, donde abunaa-

ban la• comunidad11 agraria• d11p0Jadas 1 lo fundamental erad•

volverlas la t!erraa; para V!lla, del Nort&1 donde abundaban --

bre esas mismas bases ambos son identificados como los verdade-
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ro• voncedore4 del reparto de tierraaJ y nuevament4, de la in•-

tauracibn d~ la pequeftd propiedad en el campo. 

c6n que v•ntan a convencarae de la •inc•ridad d•l caudillo, 

•u rebeld1a: pidio a un colaborador 1uyo llamado Jo•t Robl••• 

a quien habla dado a 9uardar lot documento• de Anenecuilco 1 •u 

pueblo de or1g.n, que l• traj•ra ••to• docu~entoe 1 y loa en1efto 

ru•nto• conttitu1an, la ralz y la razOn que lo impul•aban, •u 1! 

tima verdad 1 la hi1toria de au pueblo y la prehi•toria ae eu V! 

dar eran un titulo d• or9ullo y •u mayor juatificaeiOn; Yo ~• 

h• de morir •l;Cn d1a -d•cia zapata-

nio eontinua~•nt• violado por individuo1 y autoridad•• que ha

blan l leg-ado de1pu• 1, ( 23) 

•u• elementos, mientrb• que, por otra part.., conetitu1a •l ••ce .. 1 

( 2:3) sotelo Incl6n Je•O.s ... ·RAlZ y RAZON DE ZAPATA". Anan•et.1ilco. I.!1 
ve1tti9ae1on Hi5tOric:a. Editorial Etno1. !-SéJCico. 1943, P&g-. 204. 



narlo de las depredacla~es t1~lca1 quo la moderna industria cu~ 

ple sobrA Qrupoa sociales atrasados: el aespojo de su• propiea! 

dee y la reducc10n de sus miembro& al trabaJo asalariado, 

zapata no pensaba en desencadenar una Revolucion 1 por lo menos 

no una revoluciOn social, si para él, como para mucho• mexicd- 1 

nos, la RevoluciOn conaist1a en •echar bala" contra el qobie.r-~ 

no, au1 propios intere••• quedaban al margen de la propia revo

luclOn como intereses que deb1an 1er previamente reconocido&. -

Lo• tituloe de los pueblos no amparaban derechos todavla por r! 

conocer1e 1 •ino derechos violadoa por cuyo cumplimiento se iba 

a luchar, La R•voluc1on Maderi•ta y el Plan de San Lui•, en -

realidad no fueron sino la creación para hacer que ae repararan 

vieja• inju•ticiaa, 

Para Emiliano zapata y 101 1uyo1 1 el triunfo ae Francisco I Ma

dero, como una posibilidad e•r1a, de resolver por medio• leqa-

lea lo• problema• d• 101 puebloe, quedaba liquidado de•de el m~ 

mento en que el mismo Madero, •i•ndo Pre1idente, ordenaba que • 

la• tropa• federal•• batieran a 101 Zapatista11 desde ese moma~ 

to los procedimiento• legal•• quedaban descartados. Harlan •U 

propia ju•ticia, y comenzaron haciéndola al proclamar el Plan 

de Ayala, dado el 28 de Noviembre d• 1911. 

El Pldn d6 Aydl~ con&tltuye la cont1nuac10n de la historia de 

los campe5ino5 de Morblos, cualqu1e: 1ntento por ver otra cosa 

bras, ~l Plan de Ayala, ea un Plan eminentemonte Aqrario. 



contin~a su expoeiciOn el Autor Jesús Sotelo Incl~n: 

»El Plan ss lanzaba a una n~c10n cuyo problema fund! 

mental no pod1a ser otro que la tierra y a compatri~ 

tas a quienea se aefin1a como dasposa1doa da éata. -

La ambicibn da los hacendados quizo de•tru1r 41 pue

blo, y el pueblo, en defensa propia, daatruyo a lae 

hacienda&. E•ta ea la explicacion m6• eancilla y e

xacta que puada hacerse de la RevoluciOn zapati•ta. 

Si eue coneecuancia1 fueron terribles y acabaron con 

una oran riqueza, culpa no tu• suya. No es David~-· 

cul~able da la muerte de Golitat 1 aunque mucho• llo

ran por •l" • { 24) 
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La lucha por 1ua tierras, en el fondo, 1eguia siendo al proble-

eeanc1al fin1co aa loa pueblo• zapati1tas, •e trata de una d~ 

manda elencialment• local. 

Loe pueblo• ael •ur apoyaron el programa del Plan de San Luia -

Potosi, y en au nombre •• •ublevaron, aunque •n realidad aOlo 

l•• int•re1aba aqu•l art1culo tercero del Plan que prom•tia la 

devolucion de la• tierra1 a lo• pueblo•. La posterior ruptura 

y un enfrentamiento, con un programa propio del aur, el Plan de 

Ayala, •ignificO el acta de nac1mianto del z.apat.1smo y lo co'n-

virtiO en el centro pol1t.ico nacional de ta Revoluc1ón campe&! 

(24) SOtelo lncll!.n Je.süs.- Ob. Cit. Pllg, 199, 
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El mencionado Plan de Ayala establece que 1e exprop1ar~n, p.re-

via indemni:ociOn de la tercara parte d• e•o• monopolio&, a loe 

podaroaos propietarios de ellas, a fin de que lo• pueblo• y ciu 

dad ano• de M•x1co obtenqan •J idea, colo ni a•, fundo• leqalea, --

Todos lo• planes prometen que al triunfo de la RevoluciOn •• -

dictaran tale• y cuale• laye• par• diatribu1r laa tierraa de -

tal o cual maneraJ o dicen que loa campeainoe con titulo• debe

ran probar au validez ante loa tribunal•• para que loa terrate

niente• •• las entrequen. por el contrario, el Plan Zapatiata 

llama a tomar la• tlerrae deade lueqo, inmediatamente, armaa en 

mano, y ••tableee que aerAn loa tarrateni•ntea quien•• tendran 

que acudir a tribunal•• revolucionar101, pue1to que •e preeume 

po1e1iOn legitima para 101 campe1ino11 •• decir, que V• en con..!' 1 

tra del r•oimen jurldico bur;u61 y ••tablece un 1i1teme revolu

cionario d• ley•• y tribunal••· 

Adem61 ••• po1e1ion 1er! defendida con 181 armee, Jo cual 1upo

n• qu• •l r6oimen revolucionario •• e1tablec1• aobre el princi

pio del pueblo en arma1, En •1nte1i1, 101 campe1ino1, por 1u 

propia iniciativa, aeben tomar aln tardanza la• tierra1, cult~~ 

varlas )-' defenderla~, 

Otros punto• que trata 11 Plan de Ayala era que: a 101 hacenda

do&·, c1ent1ficoe.o casiques, de opone:-1e al Plan, 1e l•• nacio

nali=aran .sos bienes, aplicando al efoc:to la• Leye• de Reforma 
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que JuArez hab1a enderezado contra loa b1enes ecleei~sticos lo 

cual se encuentra contenido en loa puntos octavo y Noveno1 a -

lo& sequioores de Madaro que tambi•n •• opusi•ran al Plan se 

las juzgar1a como traidores a la cau•a que defendieron •eoOn lo 

eatipula el punto D6c1mo. El Plan de Ayala se lanzaba para de

fender al cumplimier.to del Plan de san Luis, pero de la• r•f~

ma• pol1tica1 no ee ocupa sino corno de al90 ab1olut•ment• •ecu~ 

dario. 

El 14 de Junio de 1914, loe revolucionarios de Morelo• ratifi-

can el Plan de Ayala, d•clarando que no ceearian en aua ••fuer

zo• ha•ta no con••9uir que aue principioe, en la parte relativa 

a la cuestiOn a9rar1a, queden elevadoa al rango de preceptoa. -

constitucionales, 

Las id•a• de zapata no pod1an convertirse en una realidad mien~ 

tra• 1u lucha, aun proyectada nacionalmente, no dejara de 1er 

una lucha en e1encia locali1ta y limitada al "pedazo de tierra• 

que, l•jo• de lo que él pan•aba, por 11 1010 no a1egura ni el~ 

limento ni la libertad. El alimento y la libertad iban a con-

qui•tar1e, pero en 101 marco• de la pol1tica, o •i le prefiere, 

dentro de un eistema que por ••r politice eer1a nacionalr pero 

el marco politice no lo crearon loa zapati&tae, ni tampoco 101 

villistas, sino los constitucionalistas. 

Easta~a er.tr&;ar la ti&rra a los campe11no1, para que é1to1 de

jaran d€ ser zapatistas, El hecho e• que no lucharon por el p~ 

der politico y ello tuvo consecuencia• fatales. 
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JesQa Sctelo InclAn, ha~e la cbservaciOn de que el zapatisrn~ --1 

significa un retorno al pasado que ea en lo que se c1fra el lo

calismo del movimiento. La falta de un proyecto nacional de d~ 

sarrollo y la falta de una concepciOn del Estado, ion elementos 

que impiden conceb1rlo como una revolucion, Una revolución po

lltica o social, nunca •• local, y por ello mismo 1e plantea co 

mo primer obJetivo la toma del poder pol!tico. (25) 

Las tropas zapatiltas no t•n16n cuarteles, ni paqa, ni aún aba~ 

teeimiento regular, salvo el que r•cib1an de 101 pueblo•. Cada 

•oldado era a la vez un campesino que trabajaba su tierra. Se 

reun1an para realizar 

volvlan al trab&J0 1 a 

accion y concluida 68ta, 9eneralm•nt• 

lu9are1 1 mientra• en otra• partee 

trce campesino• •• unlan para otra acc10n, y lue90 haclan lo 

mismo. La 9uerrilla a vece• reccrrla larga• distancia• para -

realizar una acción, y luego podla facilrnenta di•olveree entre 

la pcblaciOn y de1van•cerse come 1impla1 trabajadores, al lle

oar fuerza• militare•. 

LO ••ca1c de arma1, pero 1obre todo de parque, elempre limit6 -

al EJ~rcitc zapatieta. LO miemo la eeca16z de dinero. El par

que •• obtenla caei exclu1ivament•J lo mismo que l•• armas, a

rrebatAndolo al enem190 en acciones de qu•rra. 

El fundamento d• loe ~xitoe zapatietae fu~ eobre todo que se --

(25) Cfr. Sctelo Inclbn Je11(Js.- ob. Cit. ?!.g. 201. 
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trataba de u~a insurracciOn en maaa de toda la poblacion explo-

tada de loe campo a da :·:c.rreloa y todo el sur. Era imposible p.a- 1 

ra el campeainado como clase 1 darse una per1pectiva superior 

la da la poseaiOn da la tierra, buscaba apoyo en loe viejo• t1t~ 

101 virreinales de propiedad de la• tierras por 101 pueblOIJ •• 

decir 1 no pasaba 101 11mitee jur1dico1 del derecho de propi•---

dad. 

DE oRozco.- La Hi1toria menciona que •• 1ubleva en el norte -

tontra •l gobierno, en Mar:o de 1912, alzando un plan de retor-

maa pol1tica1 y 1ociale1. Domino r~pidamente todo el E1tado de 

Chihuahua pero en mayo tu• derrotado por tropa1 federalel coman 

dada1 por Victoriano Huerta, en cuya• fila• •• encontraba Fran-

ciaco Villa como militar ~ad•ri•ta. 

A fine• de Noviembr• d• 1911, al l•n%•r •l Pl•n de Ayala, Zapa-

ta d•ai;n~ •Xpreaament• •n ~ate a Paecual Oro%CO como jefe na-

cional de la Revolucibn contra Madero. 

orozco •• alzb en armaa contra el qobierno central de Madero p~ 

coa rne1e1 d•apu61 y contó con el apoyo de la leqi1latura de Ch! 

huahua y de loa j•f•I :r· ofic1ale1 que hablan participado con 61 

en la prunera etapa de la Revoluci6n Haderiata. Enuncil:J loa º!' 

jeti~·o1 de ~ovirniento en el llarnado Pacto de la Empacadora 1 

fechado el 25 de Harzo de 1912, Dlcho programa comienza recon~ 

ciendo los principios del plan de san Luia, el Plan da Ayala y 

el Plan de Tacubaya. Denuncia lueqo la traicion de MSdero a la 
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xevoluc1bn y af irc6 que é&te rec1b10 catorce millones de abl~-

1 e& para f1nanc1ar su ~ovioiento por parte del Gobierno de loa 

Eetaaoa Unidos, pon1enao en sus ~anos los de1tino1 de la P~-

con respecto a la t1erra 1 e1tablece un programa agrario de 

~arto de tierra1 1 devoluc1en a sus leg1t1~oa dueftoa de las ti! 

rra1 deapoJaaaa y •xprop1adaa de los lat1fund1os para au repar

to entre los campesinos, LO• latifundios exprop1ado1 •• paga

rán en bonos del ;obierno, al 4\ anual de inter•a, amortizables 

cada die: aftos hasta au pago total, 

El movimiento de oro~co iué derrotado militarmente por el EJb! 

cito federal al mando del General Victoriano Huerta, poaterio~ 

mente al aaes1naao Madero en Febrero de 1913 1 Pascual oro! 

co •i9ue en •u llnea ant1maderiata pero aleJ~naoea ya completa

mente ae laa preocupaciones aocialaa enunciada• en el pacto de 

la1 Empacadora•, d1~ 1u apoyo al jefe mil1tar que ante• lo ha

bla derrotado, el General Victoriano Huerta y con au gente fu6 

uno d• lo• m4e •rauoa defensor•• del r69imen huertiata contra 

laa fuer%AI del General Francisco Villa, 

En cuanto al Vill11mo 1 expreaa nece1idade• que no •• limitan a 

la exi9enc1a de tierra1 1 aunque de eata• ex1qenc1aa partan to

aas la& óem!e, 

En el Norte, se presenta la co~s~it~c~bn de grandes latifund1oa 

en eaa re9ibn, se local1:aban al co~enzar el a19lo 1 las propie

dades eaycrea de toda la ~epQblica, como eJe~plo se rnencion~ -
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que Terrazas en chihuahua poseia 2,659 1 954 hect6reaaJ lo que h~ 

c1a que diJera, cuando se le prequntaba si era de Chihuahua, 

4ue chihuahua era suyo. 

Villa nació peón y en cuanto tal ae hizo rebelde, victima de la 

violencia que sobre él y loa suyos ejercia un hacendado de D~-

ranqo1 Con Villa, la D1Viai6n del Norte fué una de laa mayore1 

hazanas hiatOricas de la• masas mexicanas, su orqanizaciOn fué 

un punto de viraje en la querra campesina y en la RevoluciOn, 

Las masas del nort• del pata y laa que se sumaban en 1u avance, 

se incorporaron 1nteqras en ella, la organizaron de la nada y -

contra todos, le dieron su tremendo empuje, alzaron a uno de -

sus propia• filas, Franciaco Villa, como el mayor jefe militar 

de la revolución, barrieron en el camino con cuanto •• le• pu•o 

enfrente. 

La Historia de la Diviai6n del Norte, •• la hiatoria militar y 

•acial de cbmo la• ma•ae campesina• or;anizadae en ejtrcitoe •• 

abrieron paso y abatieron todoa loa obat6culoa he•t• dominar c~ 

•i todo el territorio del pai•, 

Por lo que respecta a Huerta, una vez que lleva a cabo l• ueur

pacibn del poder, realiza loa primero• intentoe de neutralizar 

y atraor a la• fuerzas de Orozco en el norte y eobre todo a za

pata en el aur, invocando su oposicion a Madero, zapata por eu 

parte llama a las fuerzas a luchar contra Huerta como ant•I co~ 

tra Madero, en nombre de loa principio& del Plan de Ayala, y a 

no deponer las armas ante nadie hasta el triunfo de etoe prin--
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Ciplol. 

que todo el pa1s s~ 

sublevara, y ahora el centro era Zapaca con su Plan de Ayala. -

No hay duda de que Seto acelerb el pro~unciamiento de Venustia

no carran:a, contra el qobierno establecido por Huerta, a quien 

de1conoce como pre1idente, y llamb a derribar al •qobierno u1u~ 

pador.• 

E•te llamado !ué forrnali%ado en el Plan de Guadalupe al 26 de 

Marzo de 1913, en •l que se de1conoee al gobierno de Huerta, 

101 podares Legislativo y Judicial, y •• designa a Venu1tiano -

Carranza como primer jefa del eJército, 

En••• me•, Francisco v1lla entro a Chihuahua de1de E1tados Unf 

dos, donde 1e refugió daspuéa de escapar de la chrcel de México 

como antiquo Maderiata, •• incorporo al Ejlrcito con1tituciona

lista, 

Para la Divi1ion del Norte, la victoria •iqnifica la1 ti•rrae 1 

despué• de la RevoluciOn no a haber mA• rico• ni m•• pobres 

cuando triunfemos todo• •eremoa iquale• y viviremoa en paz, t•~ 

drimo• la ~i•rra y no habr6 explotador••· En e•• re1ort• pre-

fundo de la voluntad campeaina &e apoya el comando de Villa pa

ra unificar en au voluntad rnilitar de victoria, la de todos. 

con el villisrno 1 la inmen•a multitud de peones y jornaleros del 

norte, de los carnpeeinos sin tierra, encuentra un obJ&t!vo 1 

~1e~te que se 1ncorpord a la v1c~ 1 que ~ur ~r1rn~r~ ve~ puede ex 

pre1arse 1 combatir para vencer y decidir, no para reprimidos 
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aplastados, Lo sien~e mucho m~s porque su jefe ea tambibn un 

campesine, el me,or ~~l¡tar, el mejor Jinete y el naJor hombre 

de campo de todoe, El villiamo no tiene un program~ como Zapa

t.a pli!lro tiene la figura de Villa1 a f.e:lt<l de programa, su pers~ 

na repre1enta a loe C4mpeainos insurr•cto$, 

Jama• contra la• masas, jamts contra tot ea~pe1inoa empl•O la -

repr•ai6n o el terror el EJircito de Villa: a1 una contradic--

ciOn nomAt plant•arlo, En cambio, Madero pri~ero, Hu•r~a de•

pu6t, carranza m&• tarde aae1inaron en m41a al campeeinado de -

Moreloa, quemaron, fuailaron, ~a1acraron, d•portaron harta ax-

terminar a la ~itad de la poblaciOn de la zona zapati•ta. 

para Villa dar un pedazo de tierra, era dAr••lo a •u• •oldapo•, 

ya qu• ellos eran qui•n•t hab1an luchado por ella. pero 61 ;4-
m•• vi6 a •U• soldado• como aloe difer•nt• d•l pu•blo; erAn el 

pueblo iniemo. P•n•ab.s en dar a •u• soldado• tierra porque eran 

pobret, p•ro lo rnaa important•, Villa en •1 fondo quer1a ver un 

soldado en cada pobre, li•to y •n condicione• da d•fender••· 

Si •1 •ue~o de zapata te cifraba en devolver •U• tierra• a los 

campe•ino1 de Horelo1 1 profundam*nt• arraiqado• en •u• pueblo•, 

el de Villa •ra dar la tierra a lo• aesarrai9ados d•l Norte, -

ain dejar de ser aoldado1. 

E} LEYES CONCrRrHENTES AL CAMPO 

Al igual qu• zapataJ ni Villa nl los suyos fueron col~etivis---
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tas. Poro Villa mantuvo poeicionea m~a individualistas que za

pata. Para Villa el problema aqrario no era un problema de pu~ 

blo• o comunidades, como para zapata, ni siquiera, como tarn-

bi6n para 101 zapatiataa, a manara de un tr~mite para lleqar a 

eatablacar la pequefta propiedad, 

Con •l Villiamo, la propiedad agra.ria •• declaro de utilidad p~ 

bliea, aatablaci•ndoaa un 11mite, qua caei 1iempre •• fijb en -

25 hactlraaa, para la pequafta propiadadJ •• laqitimo la axpro-

piaciOn, por cauaa da utilidad p6blica, mediando la ind.m.niza-

ciOn da loa antí.quo1 propiatario1, y aiampra y cuando no •• tr.! 

tara de terreno• infitilaa para al cultivo o fueaen aprovachadoa 

y axplotado1 por 1u1 dua~o1 1 •• aatabl•c1a al principio d• par

c•laci6n de 101 terrenos expropiado• y d• 1u adjudicaciOn me--

diant• pa90 con facilidad•• y a larqo ·pla:.o, y •• prot•q1a al -

patrimonio familiar fijando 1u haber m1nimo. 

En Hayo de 1915, mientra• 1e de1arrollaba curio1ament• la lucha 

entr• la Divi1ion del Norte y •l EJ6rcito conatitucionaliata al 

mando de la• fuer:.a1 armada• de la convencion Revolucionaria 1 

expidi.O en la ciudaa da LeOn, Guanajuato, una Ley Ac¡rari.a, que 

e• •l último y el ma1 1mportant• documento qu~ en materia agra

ria 1xplica el pensamiento del villi•mo. 

En 1us considerandos 1e afirma que en nue1tro pa11 la tierra •• 

la fuente casi ún1ca de la rique~a, por lo que la 9ran d11iqua1 

dad en la diatribuciOn de la propiedad territorial ha producido 

la con•ocuoncia da dejar a la qran mayor1a de 101 mexicano1, a 



la clas~ Jornalera, au)eta a la dependencia de la minor1a de 

loe terratenientes, dependencia que impide a aquella clase el 

libre •jercicio de sus der~cho• civiles y pol!tico11 la abo1or

ciOn da la propiedad ra1z ob1taculiza la alevabiOn de 101 jorn! 

l••• •• la causa de que grandes •Xtensionee de tierra permane~

can inculto• o de que eu cultivo 1ea deficiente y, bajo el arnp! 

ro de 9obierno1 ab1oluti1ta1, •• fuente de todo ~nero de abu-

Por ello 1e con1id•ra incompatible con la az y la pro1peridad 

d• la R•pfiblica la exi•t•ncia de la1 orande1 propiadade1 terri

torial••• encomendlndo1e a lo• ;obierno1 de 101 E•tadol que en 

101 tre• me••• 1i;uienta1 a la e pedicion de la Ley procedan 

f1jar un maximo a la propiedad de la tierra que puede· po1ee~ -

cada per1ona 1 y dicha exten•ion·no puede 1er acrecentada y na-

die pu•d• po1eer una exten1iOn mayor. 

El autor probable de la Ley A;raria del 24 de Mayo de 1915 1 •~

pedida por rranci1co Villa, fu6 el Licenciado Franci1co Elcud4-

ro, quien di1tin9u• a la poblaciOn ind1gena y le del re1to del 

pala en b••• a la exten1ion y for~a de propiedad, 

Etta Ley tambi•n eatablece de utilidad pOblica el fraccionar 

loe terreno• que excedan de 101 11m1te• e1tabl•cido1 por loa E~ 

tados, eato es, 1010 •• fracciona la parte que exceda y 1erl m~ 

áiante indemn1zaciOn por 101 gobierno• de loa E•tado1, 

Aunque e1ta Ley no fijO la exten1iOn de la• parcela•¡ eatabl ..... -

cib que: no •• enajena~6 a ninquna per•ona una porciOn d• ti•--
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rra mayor de la que garantice cult1var y en caso de que ~ato no 

observe, se declaran sin efecto las enajenaciones en la Pª! 

te que no se cultivara. 

·&sta Ley establece que se integrar~ al patrimonio familiar todo 

lote de 24 hect&reaa o m•no1 1 adquirido en virtud de loa frac-

cionamientoa que ordena aeta diapoaiciOn y que el pa~rimonio f! 

miliar qu• con1tituya proteja el gobierno de loe E1tado1, sea 

inalienable, y que no podrl 9ravar1e ni eatar aujeto a embar-

go, 

A1im1amo 1 eatablece que aa axpropiar•n mu•blea, aperos y maqui

naria que •• nece1iten para el cultivo de la. porciOn expropia-

da, 

La Ley AQraria del 26 d• octubre de 1915, aprobada por la Sobe

rana convenciOn Revolucionaria con1tituye uno de 101 documento1 

mk• esclarecedores de lo• punto• d• uniOn entre el rnovimient~ -

Zapati1ta y el Villi1ta, En '•te 1 1in duda al9una, 101 1ecr•t! 

rio• zapatie~ae, con un mayor vi9or y con una máa recia con1i1-

tencia ideol09ica que 101 dele9ados del norte, ju9aron un pap•l 

de verdadero& in1piradore1 y promotor•• de la unidad, fuerteme~ 

t• apoyado• en 101 inciao1 60, y 7o, Qel Plan de Ayala, que la 

hablan ya propue1to y fundado1 pero lo importante fu• que 

Unidad de Principio1 1 ••dio, 

En sus con11derando1 1 la Ley def1nn lü1 ~eivindicacione~ agra-

r1~s como la ••razOn 1ntirna" y la h!inalidad ~uprerna de la Revo

luci0n" y 1e~ala como su objetivo etpec!fico la reglamentacibn 
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de lo• pr1ncipio1 del Plan de Ay~la para su inmediata aplica---

ci6n, principio& que da por fundado& en ne} derecho natural que 

todo hombre tiene sobre extens1on de t1erra neceaaria a eu pro-

pia 1ub11etencia y a la de su familia", y hace de la ident1fie~ 

ci6n con este derecho la verdadera def1nici6n del revoluc1ona-

rio. Por el Art1culo primero, la Ley Agraria re1tituye a comun~ 

dadee e individuos los terreno•, montas y aguas d• que hubiesen 

eido de1p0Jado1 y 11empre que po1ean t1tulo• anteriores a 

1 856. 

En el Articulo Jo. •• declara qua la NaciOn reconoce el Derecho 

tradic1onal e histórico qu4 tienen loe pueblos, rancherla1 y e~ 

munidada1 de la Repfiblica, a poseer y administrar aus terreno1 

de comfin repartimiento, y •u• ejidoe, en la forma qu• Juzguen -

conveniente; mientra• qua el Articulo 4o. declara que la Nacion 

reconoce el derecho indi5CUtible que a•i•t• a todo mexicano pa

ra po•••r y cultivar una axt•n•i6n de terreno, cuyo• producto• 

la permitan cubrir •ua necesidad•• y la• de 1u familiai en 

1ecuencia, y para el efecto de crear la p•QU•iia propiedad-; 84-

r•n expropiada• por cau•a de ut1lidad p6blica y 1erA mediante -

la corre•pondient• indamnizaci6n, todas la• tierra• del pata, -

con la •ola •xcepci6n de lo• terrenos pertenecientea a loa pue

bloa, rancher!a•, comunidades, y de aquellos pr~dio1 que, por 

no exceder del ~&xirno qu& fiJ~ ~sta ley, do~on per~anecer en P2 

der de sus ~ctuales propietarioP. 

Loe Artlculo& So, a 9o, ~•qlarnentan la expropiación de propiet~ 
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r~o6 que excedan en sus posesiones de un max1mo variable fija

do por el Articulo 5o,, y de loe eneniqoe de la Revolucibn. El 

Articulo 10 señala que las t1erraa expropiadas le dividir~n en 

lotee que ae repartir4n entre los mex1ceno1 que lo soliciten, -

de pr•f•rencia carnpaa1nos, 

El Articulo 14 eatablec• la prohibiciOn de enajenar o qravar --

101 prad1oa concodidoe a comunidad•• o indiv1duo1. Para conee~ 

var la propiedad de un lote no •• establece m•1 requi1ito que 

cultivarlo, 1e9Qn •• encuentra e1tipulado en el Art1culo 26, 

ffiientra• que la1 1ndemn1zacionea ••. paqarbn con el 20\ del im

porte de l•• propiedade1 nacionali%ada1, lo cual ••encuentra -

contemplado en el Articulo 21, El Articulo 28 permite l• form! 

ciOn de cooperativa1 entre loe propietario• de 101 lotes y •l 

Articulo 17, autoriza •l •1tablecimi•nto d• colonial •9r1cola1, 

cualquiera que ••• la natural•:• de ~etae. 

LO• Articulo 19 y 32 declaran, r••p•ctivarnente, propiedad de la 

naciOn 101 montea y aquea. ~n e1ta L•Y 11 da un mayor pe10 

las autoridad•• fed1ral11 1 particularmente al Hini1t1rio d• A

oricultura y ColonizaciOn, pero 1e deja a 101 E1tado1 la poat.

rior aplicaciOn d• la Reforma Agraria. La Propiedad comunal, -

101t•nida por 101 zapati1ta1, y la pequefta propiedad individual 

aa~ como las colonial a;r1cola• preconclizada1 por loa villi•-

taa, se unen en un 1010 ordenamiento le9al. 

Venua~iano carranza axpidi6 la famosa Ley del 6 de Enero de 

1915, con el propéRito qua su propio autor, Don Lui• Cabrera ha 
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manifestado; .~.que la idea de proporcionar tierra a los pueblos 

ee ha eatado abriendc paso de&d~ 1911 y asa ldea, aunque vaga, 

habla llegado a aervir d& b~ndera al zapat1atto. El ~apat1amo -

l1abla comenzaao a to~ar de hacho laa tierra• de los latifundios 

del aur, e&pecialmente de Morelo~, Guerrero y Puebla, reconoce 

cab•ra, pero no nabla aado aspecto l•qal a la1 expropiacione•1-

el Villi•mo no pret@ndia re¡olver el problema a9rario, del cual 

no a• entend10 eino haata cuando se encontr6 con el zapatismo -

•n •l aeno de la convención de Aguaacali•n~••· 

La idea de la Primera Jefatura -explicaba Cabrera- fu4 revt•

tir de c~ract~r laqal las exp~opiacion•• de tierraa para dotar 

a 101 pueblo&, en vez de lim1tarae a ocupacionee de hecho como 

lae efectuaba el zapat11mo, o a loa repartimiento• ••PorAdico• 

p•ro irrequlare• qua en &l9uno• caso• hab1a venido haciendo ca! 

bién •l E)t~cito Con1titucionali1ta de1de Tamaulip4a. El Pri

m•r j•!• del Ejtrcito con•titucionalieta creyo fortal•cer 1u •! 
tuación militar y polltica enarbolanao la bandera del agrarismo 

y como •l Licenciado Lui1 cabr~ra hubiera 1ido uno de 101 Dipu

tado• que en 1912, hablan pree•ntado ante el congreso de la u

ni6n, una iniciativa para la recon•tituc10n de loa e;iaoe de -

loe pu•blo1, el Primer Jefe creyb conveniente encargarle lar•

daceiOn de la Ley que tuviera por objeto concr~to re•tituir 

101 pueblos las tierras de que hab1an e~do inju•tamente despoj! 

do$. 

La Ley de 6 de Enero ae cornpono ae nueve conaidQrandoa, doce ar 
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ticuloa y un transitorio. En los considerandos ae motiva la 

Ley en atenc!On a los despoJOS que laa comunidades ind19enaa y 

loa poblados llamados con9regac1onea, comunidades o rancherlaa 

hablan venido sufriendo, particularmente deade 1876, por indeb! 

da apl1caciOn de la Ley del 25 de Junio de 1856 y otras diapo•!. 

cienes que ordenaban la reducei6n a propiedad privada de tl~ -

rras cornunalsa o da r•partimiento: ello diO lugar a que la pro

piedad rural del pa1s quedara concentrada en pocas manos. 

Aa1 que, no quedando a la qran maaa de la poblaciOn de loe 

pos otro recurao para proporcionara• lo necesario a 1u vida, -

que alquilar a vil precio eu trabajo a 101 poderoaoa terrate-~

niantea, trayendo bato, como resultado inevitable el estado de 

ml•eria, abyece16n y eeclavitud de hecho, en que eaa enorme ca~ 

tidad de trabajadores ha vivido y vive todav1~. 

En vista de ello, •• admite la neceeidad de devolver a loe pue

blo• los terreno• de que han 1ida despojado1, corno acto de ele

mental jueticia y como la 6nica forma e!ectlva de aae;urar la -

paz y de promover el bieneatar y mejora~iento de nue1tra1 ela--

1e1 pobreer pero no 1010 e10, pue1 d&ndoae el ca10 de que loa -

terreno• qua hablan pertenecido a 101 pueblo• •• enaJanaron con 

forme a la Ley o de que los pueblos hubie1en extraviado 1u1 ti

tule;, ae a~~!to cerno igual~er.ta necesario dctar a loa puatloa 

de los terrenos que necesiten para su bienestar y desarrollo. 

El último considerando aclara que la propiedad de lae tierras -

no pertenecer& al comfin del pueblo, 1ino que ha de quedar d1vi-
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dida en pleno dominio, aunque con las limitaciones nec•eariaa -

para evitar qua bvidoa especuladores, particularmente extranje-

roe, puedan fácilmente acaparar esa propiedad, como •ucediO ca-

ai invariablemente con el repartirnientc leqalmente hecho de lo• 

ejido& y fundos legales de loa puabloa, a ra1z de la RevoluciOn 

de Ayutla, ( 26) 

El Articulo 10, de la Lay declara nula1 la• enajenacione1 ae --

tierra1, agua• y monte• perteneciente• a 101 pueblo1, ranche---

r1ae, conqregacionea o comunidad•• en contravanci6n da la Ley 

del 25 da Junio de 18561 laa concaaiona1 1 compoaic1one1 o van--

tas de tales inmueble• hachas por autoridad•• fadaralal a partir 

del lo, da Diciembre da 1876, y to~aa laa d1li9ancta1 de apeo -

o de1linae practicada• en el m1•mo periodo por autoridad•• loe~ 

l•• o F•derale• 1 que nub1e•en invadido y ocupado, ilegalmente, 

conqreqac1one1 o comuniaade1. 

El Articulo Jo. ••t•blece que, lO• pueolo1 que necea1t•ndolo• 1 

carezcan d• ejiao• o que no pud1eren loqrar •u r••tituc1bn por 

ralta ae t1tulo1, por impo1ib1lidad a• identif1cerlo• o porque 

leqalment• hub1er•n 11do enajenado•, podrán obtener que •• l•• 

acta del terreno 1uficient• para recon1tituirlo1 conforme a la• 

( 26} ccxh.ficac1cn de los oacretoa del c. Ven',Jetia.,o carranza. Priller Jefe 
del E'Jfrcito ccnstit1.:cionali1ta., encarqado del Poder Ejecutivo de la 
i;ni~n. Ir::pre.,ta de la Secretaria de Gobernacitn, México. 1915. P6g. 
151-.1 57. 
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n•c•tidad•• de •U poblaciOn, expropiAndo•• por cuent« del Gobie~ 

no Nacional el terreno lndi•P•neable pa~a e•e efecto, del que -

te encuentra inmediatamente colindante con lo• pueblo• interel~ 

doe. 

El Articulo 20. Preve6 que un reparto hecho l•Q1ti~amente en un 

pueblo pero con al90n vicio, •• nulificarl a6lo ai a11 lo eoli

citan la1 do1 terc•re• 'partea de lo• vecino• o cau•ahabient••• 

tl Articulo 11 eatablece qu• una l•y reglamentaria determinar& 

la cond1ci6n •n qua han de quedar 101 terreno• y l• manera y o

ca1ion de dividirlo• entre loa vacinoe, quienea entre tanto loa 

di•!rutarAn en com~n. 

Lo1 dem~• art1culoa con1tituyen 101 autoridede1 aqraria1 1 fijan 

al procedimiento para la reat1tuci6n o dotaciOn a loe pu•blo1 y 

101 ~•curio• de 101 afectado• por la aplicacion de 1• Ley, 

para r••olver la• cue•tione1 aqraria•, •• crea una comi110n Na

cional A~rariaJ una comitiOn Local Agraria por cada E•ta4o o T~ 

rritorio 1 y comit61 Particular•• Ejecutivo•. 

El procedimi•nto para dotar o re•titutr ejido1, •• plant••ba de 

la •ig~i•nte m¿n•r•: el pueblo elabora una •olicitud al 9ob1rn~ 

dor o jefe militar autorizado, 

Para el caao d• re1tituciOn de tierra1, •• debian acompaftar lo1 

doeum•nta• que acr1dita1en •l Oerecho a ellas el jefe militar -

o el 9obernador aprueba o niega la reatituciOn o dot~ciOn oyen

do el parecer de lª comiaión Local Aqraria, 

Si la re•oluci6n •• !avorabl•, 101 Comit6a P&rticul•rea Ejecut! 
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vos aon loa ancar9ados do medir~ deslindar y hacer entreqa de 

loa terrenos dotados o reatitut~os, 

La funcibn de tribunal revisor la tendr~ la Comia1on Nacional A 
grar1a. 51 aprueba lo ejecutado por laa autoridades de los Es

tados o Territorios, el Ejecutivo de la union expedla titulo• -

ti• propiedad a loa pueblo• intereaadoa, 

La• tierra1 ae tomaban de laa hacienda• colindant•a con loa pu! 

bloa aolicitant•1, ai los duedoa reclaman, lo deblan hacer en 

el t6rmino de un ado ante loa tribunales de ju1ticia, en caao -

de tener aentencia favorable tendrlan derecho a aolicitar del -

qobierno la indemnizaciOn, dentro del t6rmino da un ano. 

El 19 de Septiembre de 1916 1 un Decreto reforma la Ley, eatabl~ 

ciando que la• dotacion•• y re•titucion•• •arlan definitiva•, a 

efecto d• lo cual •• ordena que no •• ll•V• a cabo providencia 

al9una en definitiva haeta qu• 101 expedient•• •••n revi1adoe -

por la comi•iOn Nacional A9raria y que •l Ej•cutivo apruebe el 

dict•m•n. 

Otro decreto del 25 de enero de 1916, ••tablee• que la Ley del 

6 de •n•ro de 1915 1 1010 ••refiere a dot•ciOn o re•tituciOn de 

ejido• y que de nin9una manera 1e r•fiere a fraccionar t1erre1 

que ne formen part• de ejido1. {27) 

<27) Cfr. Ch~vez Padren Kartha.- ob, Cit. PL9, JOO. 



Una reforma posterior, después de haber•• elevado a rango con•

titucional, esto ea con fecha del 3 de Diciembre de 1931 1 la 

mencionada Ley del 6 de Enero de 1915 de1apareca al re!ormar1e 

el Articulo 27 constitucional, pu•& ya ne 1e le con1idere como 

Ley constitucional. 

La inte9raciOn de le Ley del 6 da Enero de 1915 a rango con•ti

tucional, •• pre1ento el 5 de Febrero de 9817, al expedir•• la 

Con1tituciOn de la RepQblica con 1u Art1culo 27. 

El mencionado Articulo 27 con1titucior.a1, ••tablee• •l problema 

aqrario en todc1 1u1 a1pectoa y trata de reaolverlo por medio -

Je principio• 9•nerale1 para la redi•tribuciOn y equilibrio de 

la propiedad r61tica, 

E1te Articulo aeftala qua la propiedad de la1 tierra1 y agua1. -

que comprende dentro del territorio nacional, correepo.nd• ori;! 

nariamente • la Neci6n, la cual tiene el derecho de tran1mitir 

el dominio de ella• • 101 particulare1, con1tituyendo l• propi! 

dad privada. 

Iqualment• in•taura que la nación regularé el ~provechami•nto -

Ce lo• elemento• natur•l•• 1u1ceptible• de apropiaciOn, p•r• h~ 

car una di•tribuciOn equitativa de la riqueza p6blica y cuidar 

1u con1ervaciOn. con ••ta objeto, •• dictar•n la• medid•• n•c! 

1aria1 para el fraccionamiento de 101 latifundio11 par& al d••~ 

rrollo de la pequeda propiedad aqr1cola con explotaciOnJ para 

la creación de nuevos centro1 d• poblaciOn aqr!cola con la• ti! 

rraa y aquaa qua les aean indi•p•n•able1; para el fomento de 1• 
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aqricultura y evitar la tle&truccibn de loa elemento• natural•• 

y los da~o& que la ~ropiedad pueda •ufrir •n perJUicio de la ·~ 

ci•dad. 

Recurre a la teorla de la utilidad 1ociol1 e1to e1, que por me

dio de l• propiedad individual •• aprovecha mejor 1•1 riqueza• 

naturale1, no tanto en beneficio del propietario, eino en ben•

fic1o de toda la colectividad, porque ••t• neceeita de ella pa

r• eubei1tir. Dicha concepcién de la propiedad como !unciOn ·~ 

cial, lo contempla el Articulo 27 Conatitucional, 

El mencionado Articulo 27, tambibn e1tablece la dotaciOn de ti~ 

rra1 a lO• núcleoa de poblaciOn nece1itaao1 1 en el que 101 pue

bloe, rancherla• y comunidad•• que carezcan de tierra• y agua1, 

o no 101 tenqa en cant1d•de• •ufici•nt•• p•r• l•• nece•idade1 -

d• •u poblaci6n, tendrán derecho • que •• l•• dote de •ll••J t~ 

mhndol•• de la• propiedadea inm1diataa, r••petando aiempr1 l• 

paquafta propiedad. E•t• pracapt~ confirrn& l•• dotacion11 hecha1 

an b••e a la Ley del 6 de Enero de 1915. Tambi6n contempla qui 

l• adqui1iciOn de laa propi1d1d11 particulare1 afectad•• para -

con11guir loa objetoa ante• 1xpre•ado1, •• con1id1rarA de util! 

dad p~blica. 

La finalidad es 11a utilidad aocial en la que •• r11t1 a 101 l! 

tifundi1t11 de parte de aua bien11 territori•l•• y •• 1ntr19an 

a 11 poblaciOn que lo n1ce1it1 1in qua vaya a otro particular, 

y fraccionan porque el latifundio en HAxico fraca1ó econerni

cament• ya que naceaitO importar para aatia!acer 1u1 n•c11ida--
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de• 1 e1 decir, no cubrió la demanda, en otr•• palabra• •• en

tionde qua el 1i1tema de explotacién de la tierra qu• •• empleó 

era def1ctuoao. 

A continuaciOn mencionar•mo1 br1vem1nt1 la1 L•y•• de Ejido1 que 

intervinieron en el tema que no1 ocupa: 

LEY DE EJIDOS DEL 28 DE DICIEHBRE DE 1920,- Reqlam1nta • l• 

Ley del 6 de enero de 1915 y al Articulo 27 con1tituciona1 1 l• 

cual con1id1ra vi91nt11 l•• r1forma1 hacha• a la Ley del 6 de • 

enero citaaa, r1firi•ndo1e a qua 11 1ntr1garlan la1 ti1rra1 • 

101 pu•blo1 que 111 1olicitaron al 9ob1rnador del E1tado qua 11 

trata, h11ta que 11 Pr11id1nt1 da la R1p6blica r1vi1ar• l•• r1-

101ucion11 dictada1, 

A1imi1mo e1tabl1cio l• mencionada Ley que 1010 tienen derecho • 

recibir 101 ejido• ya ••• por dotaci6n o re•titucion, lo• pue

blo•, rancher1a• 1 conqregacion•• y comunidad•• (como lo indica 

•l Articulo 27 de la con•tituciOnl. Pero dicha r••tituciOn o 

dotac16n la d•berlan probar, en el prim•r c••o 1 el derecho para 

r•ivindicarlo•, y con el ••gundo, la nece•id•d o conveniencia -

Ye que •• l•• otorq&•en. 

S• d•h1a probar la neca1idad da tiarr•• por parte da loa pobl&• 

do•, darno1trando 1u1 habitant•• l• caranci• de ••toe, da l• can 

tidad indi1paneable para obt•n•r una utilidad mayor al duplo •• 

del jornal medio en l• reqiOQJ o demo•trando qua loa latifun~-·· 

dio1 cercanoa colindaban inmediatamente con el Fundo L•g•ll o 
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que por alquna circunstancia la poblacibn aumentaba au nec••i-

Jad de desarrollar trabajo a9r!cola ya aea por el cierre de in

duatriaa u otr• cauaaJ y so tenia qu• denoatrar que po•elan ti~ 

rraa comunalea haota ante• del 25 de Junio d• 1856, de la• cua

l•• no pod1an obtener la raatituciOn de laa miame1 por cualquier 

motivo, 

La conveniencia ae damo1traba ai •• hablan conatituldo deapuéa 

del a~o da 1856 y que con motivo de dotarlo• de tierra• ••pro

mueva au arraigo y bianaatar aconomico, 

se determinaron a la• autoridades aqraria1 que ae aeftalan en la 

Ley de 6 de Enero de 1915, excepto a lo• jefea militare• quie-

n•• no pueden intervenir. 

Eata Ley e1 la primera que trata de eatablecer la extenaiOn de 

loa Ejido1, aunque de man•ra no •xacta, ya que •• r•fiere a que 

el o1nimo de tierra deber!• •er la que pudiera loirar hacer pr2 

ducir cada jefe de familia para obtener una utilidad di•ria de 

un duplo del jornal diario medio en la localidad1 aunque hay 

que hacer la obaervaciOn de que en MAXico el 'ornal e• muy baJo 

lo que e1 muy in•uficiente para •ub1iatir. 

El procedioiento •er1a el •iquiente: •• pr••enta la 1olicitud 

al Gobernador del E1tado 1 quien en ca•o de dotación, remite la 

1olicitud a la corniai6n Local Agraria, acompaaftndola de lo• •i

guiantea datos, canso del puablo pet1cionario, calidad de tie· 

rras, precios actuales de loa articules de conaumo, etc. La i~ 

formaciOn •• complementa por la comiai6n Local Agraria con la 
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hi•toria de la propiedad en el lugar y en la reqion. 

La reaoluciOn la expide la co~i•iOn Agraria en un plazo m&ximo 

de cuatro me1e•, para entre~ar el expediente a la comi1iOn Na

cional Agraria y qu• 6ata emita un dict&men que airva para que 

el ejecutivo falle la dotaciOn o re1tituci6n, 

E~ ca10 de raatituci6n, el procedimiento ara judicial y admini~ 

trativo. LO• titulo• aon c•li!icadoa por la comiaion Nacional 

Agraria y laa prueba• taatimonialaa, lea informacionaa, ate,, -

aa rindan ante 101 tribun•l•• comuna• y todo al expedienta y -

pruabaa •• la hacen lle;ar al ejecutivo y tita emita un fallo -

~•finitivo, 

Eat• Lay, por lo tardado de 1u1 raaolucionaa, haata llaqar a la 

raaoluciOn pra1idencial, raaultO inconveniente ya que •• n•c••~ 

taba urq•ntemente l• •oluciOn a l•• demanda• a;raria• que ten1a 

que enfrentar. 

Se deroqa l• Ley de Ejido• por medio dal Decreto dal 22 de no

viembre de 1921 1 porque lo• grupo• c•mpa1ino• luchan por una m! 

yor celeridad •n la1 re1oluciona1 a 1u1 problama1 0 

DERECHO DE 22 DE NOVIEMBRE DE 1921.- E1te D•crato en •U Art1c~ 

lo Jo., 11tabl1ce al~una1 facultad•• al Ejecutivo da l• UniOn y 

6•t• expide •l 17 de Abril de 1922, un Reglamento Agrario. Por 

medio del cual intenta dar cel•ridaó a la Reforma Agraria, -

raduci•ndo raqui1ito1 y tramitelJ pero con1ervo el mi•mo princ: 

pio de la L•y da Ejido• en lo qua 11 refiera a la calidad de --
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loa n~cleoa de población como baee de su capacidad para obtener 

•jidoa por dotaciOn o r•atituci6n, 

E•tipula dicho raqlarnento una exteneiOn para loa ejido•, in•ti

tuyando que corra1ponde a cada j•f• de familia o individuo mayor 

de 18 anos, de tr•• a cinco hect~reaa en loa terreno• de riego 

o humedad de cuatro a 1eia hectAreaa 1 en 101 terreno• de tempo

ral que aprovechen una preeipitaciOn wluvial anual, abundante y 

regularr y de 1eie a ocho hectAreae •n loa terreno• de temporal 

de otra• cla•••, 

En materia de procedimientoe, •l Reqlamento Aqrario ofrecia 

grand•• defectoe, 

La reatituci6n de tierra1 deber1a fundar•• en alguno de lo• ca

eoe de nulidad eeftaladoe por el Articulo 27 de la constitucion. 

La dotaciOn de tierr•• 11r1a ••qún l• nec••idad del núcleo d• -

poblaci~n •olicitante, la cual ••probaba con el cen•o agrario 

y con lo• trabajo• • inv11ti;acione1 ayxiliar11 para fijarla. 

En 101 do1 ca101 1 el procedimiento 1e inicia con la pr111nt .. -.'

ci6n d• la 1olicitud ant• el Gobernador del E1tado dentro de la 

juri1dicci6n •• encontrer6 el nQcleo d1 población 1olicitant1, 

El Gobernador deberia turnar obligatoriamente ••• 1olicityd 

la Comi1i6n Local Agraria, para 1u tramitaciOn, (28) 

(28) Cfr, Ch~vez PadrOn Hartha,- Ob. Cit. PAq. 306, 
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una v•z terminados loa tr&mitoa anta la Comi1ion Local Agraria, 

correapondia al gobernador dictar la reaoluciOn provi1ional r•~ 

pectiva, dentro del improrrogable término de un m••• LOI com! 

téa Particulare1 Ej•cutivo1 eran 101 encargado• de dar po1e110-

ne1 provi1ionalea decretada1 1 dentro del tlrmino di 30 d1a1, 

La r11oluciOn definitiva 1n todo1 101 1xp1diente1 de re1titu--

ciOn y dotaciOn, corr11pond1a al Pr•1ident• d• la Rep6blica, -

previa conaulta d• la comi1iOn Nacional Aqraria 1 por conducto -

d•l secretario de Agricultura y Fomento, 

El Reqlamento introdujo an al procedimiento agrario una innov•

ciOn tra1cendantal al conc•d•r a 101 propietario1 af1ct1do1 la 

oportunidad da pre11ntar •u• ob•ervacione• 1obre lo• cenao1, y 

en qeneral, ••crito1, µrueba1 y aleqato• •n •U defen1a, 

LEY DE DOTACIONES Y RESTITUCIONES DE TIERRAS Y AGUAS DEL 23 DE 

ABRIL DE 1927, REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL.• -

El R•qlamanto Aqrario que diO a la dotacion y a la reatituciOn 

d• tierra• y •qua• un caracter de contienda judicial, al ;rado

de que ••a• accione• ee ventilaban en lo que diO en llamar•• el 

Juicio Admini1trativo Aqrario, vino a eer un verdadero obetacu

lo para la r•alizaciOn de la Reforma Aqraria, porque como dicho 

R•qlamento era muy defectuoso, no aOlo desde al punto de vi1ta 

de su estructura JUr1dica, sino también que no abarca el cornpl! 

jo fenOmeno aua pretende reqular. 

En este reglamento, loa propietario• afectado•, valiindo1e d• 
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la in;erencia qua 1e lea daba en el procedimiento y del car&c-

ter contencioao de late, lo conflictüan con in1tanciae y recur-

1oe que alargaban indefinidamente iae dotacione1 y la1 re1titu-

cianea, 

con la mencionada Ley•• a:ienden objetivo• principal••• que -

con po1terioridad a 1u viqencia, comenta el Licenciado Nerci10 

na1eole, quien afirma que e1ta d11po1iciOn tiende a definir la 

peraonalid•d d• lo• núcleo• de poblaci6n con derecho a tierra• 

y e1tructurar un juicio admini1trativo Aqrario de acuerdo a p•

culi•ridade1 de la materia, pero dentro de la1 exifencia1 de --

101 Articulo1 14 y 16 Constitucional••· 

Fija la Ley como principio de todo procedimiento agrario, una -

aolicitud 1 la cual •• corre tra1lado a 101 propietario• afect.a

doa, haci•ndo1ele1 1aber l• inatauraciOn de la mi1ma por medio 

d• publicacionea y en1e;uida 1e abre el periodo de prueba1, 1e 

concede tArmino para la pre1entaciOn de alegato• y •• cierra el 

exp•di•nt• con la re1oluciOn d•l gobernador, re1oluciOn provi--

1ional1 revi1abl• ante la 1eqund• in1tancia con1tituida por l• 

comi1ion Nacionol Agraria y el Pre1ident1 de la República, 

Determina, iqualm•nte, como paquafta propiedad una 1up1rfici1 

cincu•nta vec11 mayor que la parcela de dotacibn individual. La 

mi1ma Lay 11dala como parcela de dotaciOn individual, una 1up•~ 

ficia que varia con la calidad de la• tierra• y aa1, por ejem-

plo1 en tierras ~e rie;o es de do1 a ties hect&reaa y h•1ta da 

nueve h1ctlrea1 en tierra• de temporal de tercera, d• donde ra-
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1ulta qua si a loa ejidatarioa de un pueblo •e lea •&~alaba una 

parcela de cinco hecthraaa por individuo, la p•quafta propiedad 

respetable 1er1a de doacigntaa cincuenta heethreae. 

A1imi1mo aatablec1a como m1nirno intocable, la extan1iOn de cien 

to cincuenta h9ct~rea1, de cualquier cla1e de tierra1, en todo 

ca10. 

Entre otra1 co1a1, ••t• di1po1iciOn determino con claridad la -

validez da 101 fraccionamianto1 y venta• de tierra• •factabla•~ 

la 1uart• da loe 9ravamane1 que paaar•n 1obra ella• y 1aftalO 

con praci1ibn laa obra• y cultivo• qua debar1•n axcaptuarae en 

laa afaetacionaa ajidal••J conaiderO la ciotaciOn y ra1tituciOn 

de aquaa, a1tableciO r•gl•• para lea reeolucione1 da axpadian-

tea a9rario1, para •l cambio de loc&lizaciOn óe lo• •jido• y p~ 

ra la ampliaciOn de lo• mi•mo•, d•t•rminando, •n ••t• ca•o qu• 

•Olo proc•der1a di•z afto• d••pUi• d• la dotaci&n o de la reati• 

tucion d• tierra• o de aquea, Seftal6 adem•• con claridad l•• 

re•pon•abilidade1 de 101 funcionario• en Materia Aqraria. 

LEY DE DOTACIONES Y RESTITUCIONES DE TIERRAS Y AGUAS DE 21 DE -

MARZO DE 1~29 y sus REFORMAS.- SiqnificO un compendio de la •! 

rie de modificacionea que •ufriO la Ley Baaaol•, aunque puede -

decir•e qua conservo el a1p1ritu y la mayor parte de la letra· 

~iama de aste ültimo ordenamiento, ae reapetO •U conatrucciOn -

juridica y •• introdujeron reforma• aobre diver•o• punto• con -

el prcpOsito de hacer m&1 expedito el proc•dimiento, pu•• la --
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Ley anterior e1tablec!a tér~inos para las modificaciones y para 

loa trAmites que •e consideraron excesivos. 

se volviO, en materia da pequana propiedad, al eiatama del Reql~ 

mento Agrario, no ob•tante la acertada cr1tica del Licenciado -

Ba1aola, aequramente por conridararaa poco practico el ai•tema 

qua aatableciO en 1u ley, y en otro• punto• •• introdujeron va

riacione• atinada• que contribuyeron al perfeccionamiento del • 

aiatema adoptado, aunqu• en alguno• caao1 1iqnificaron un ••n•l 
bl• r•trocaao. 

Reafirmó dicha Lay, •l procedimiento agrario en 1u1 caractar1.•' 

ticaa da juicio anta la• autoridad•• agrarias, juicio en el cual 

101 pueblo• rapra1entan al papel de actorea 1 101 grande• propi~ 

tarioa 1 pre•untoa afectado•, el papel de de~andado•, laa comi-

•ion•• Agraria•, tribunal•• in•tructore• del proc•dimi•nto y -

loa ~obernador•• de lo• E•tado• y el Preaidente de la Rep~blic• 

el da juec••· 

LEY DEL PATRIMONIO EJIDAL.- El 19 d• oici•~bra del afto d• 1925 

•• dicto la primera Ley R•olamentaria eobre RepartieiOn de Tie

rra• Ejidalee y con•titución del Patrimonio Parcelario Ejidal. 

Elta. L•;• ••tabl•ci6 la forma •n que dab•r1an reaprtir•• la• ti! 

rra• y agua• entra loa ejidatarioa y la naturaleza d• la propi~ 

dad ej id al. 

Para ld ~ejor raal1zac~on de Q&to& propósito&, •• expidiO •l R~ 

~lamento da la Lay al 4 de Marzo da 1926. 
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El 25 da Aooeto de 1927 1e expidio un nuevo ordenamiento 1obre 

la materia, denominado Ley del Patrimonio Ejidal, que reform~ 

la Ley anterior y •n el cual •e introdujeron nueva• reforma1 el 

26 de Diciembr& de 1930 y el 29 de Diciembre de 1932, 

La Ley que no• ocupa, di1pu10 que en el ca10 de 1obrar tierrae 

de1pul1 de hecho el reparto con arreglo al proyecto, deber1an -

formar1e zona1 de reserva para colocar en ella1 a 101 hijo• de 

ejidatarioe que llegaran a la edad reglamentaria y a loe ejida

tario1 procedente1 de otro1 ejido• del contorno donde no hubie

••n tierra• 1uficiente1. 

cuando faltaban tierrae, entonce• era obliq•torio para l•• aut~ 

ridadeM agraria• eatudiar l• manera de·aumentarl111 pero 1010 -

en cualquiera de eata• do• forma•: o eonviritiendo •l cultivo, 

tierra• d• p••to o mont• 1 o terreno• inaprovechado•. 

La comi•iOn nacional Agraria era l• encargada de mandar hacer -

el proyecto de fraccionamiento y adjudicaciCn de lo• ejidoe 1 -

con •UjeciOn • regla• d•terminada1. En todo proyecto de frac-

cionami•nto •• aeporaba la zona de urb•nizaciOn y 101 monte1 y 

pa1to1, a1l como un lot• para la ••cuela rural y eu campo de·~ 

parimentacion anexo. 

La Ley a1entO por primera vez, an la l•gialación agraria• la "! 

turaleza de la propiedad ejidal en el 1antido d1 con1iderarl• ! 

nalianable e inembargable, en juicio o !U1ra d1 11 1 por autori

dad alguna, 

EatableciO en realidad, la propiedad co~unal de loe pUabloa 10-



bre las tierras del ejido, con poaeaiOn y goce inCividUdl de l~ 

tea, puee además de loa limitacionea aeftaladaa al derecho de 

propiedad, impuao al ejidatario la obliqaci6n de cultivar la 

tierra con la sanción de ptrdida de ella en caao de que la dej! 

ra ain cultivo durante un afio, ain cauaa juatificada, Loa lo

tes vacantea deber1an ser repartidoa por la junta generai de e

jidatarioa entre los nuevoe jefes de familia, y en tanto ea ha

cia el reparto, el lote volv1a por reverai0n 1 al pueblo, 

La referida Ley no era, en esencia, Bino en cierto modo, un re

torno a la leqislaciOn colonial, m6a a~n a la orqanizaciOn aqr~ 

ria PrehispAnica; propiedad comunal de la tierra por cuanto ea 

el pueblo, el nQcleo de poblaci~n, el que tiene ·1a nuGa propi-

dad1 pero goce individual de las fraccione• de eaa tierra, con 

obligeciOn de cultivarlas y ain poderlas enajenar o gravar en 

forma alguna. 

C) LOS COOIGOS AGRARIOS 

CODIGO AGRARIO DE 22 DE MARZO DE 1934,- R•pre•enta e•t• Código, 

le conveniencia de reducir toda1 laa diapoaicionea relativa• 

la keforma Agraria,. en un aolo ordenamiento qu• •e d•1iqnb pre

ciaamente con e•te nombre de: CODIGO AGRARIO. 
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Fu6 el prim~r COdiqo Aqrario de los ~atadoa Unidos HeXicsnoa, * 

en el q~e •e abarcan lo• aspectoa de la Reforma Aqraria que se 

refieren a la di1tribuci6n de la tierra. 

En esta diepoaiciGn •• eatablece el derecho de los n~cleoa de -

población a recibir tierras, con la condieiOn de que el poblado 

solicitante exieta antes de la fecha de la solicitud correspon

diente, El defecto en este p~nto es que no señala cual ea el -

tiempo de anterioridad, asl que~ ae pod1a manejar que el hecho 

de que un poblado con solo ocho d1aa de exi1tencia ya tenlo C4~ 

pacidad p~ra solicitar tierras por dotaeiOn, 

El problema se supera posteriormente con el c~diqo de 1942, en 

el que se fij6 en aeis rnes~s la existencia anterior de los po-

Lladoa que soliciten dotaciones de tierras o aquas. 

En cuanto a la Parcela Ejidal 1 el Código que ae comenta, •eñala 

la extanai6n invariable de cuatro hect~reaa en tierras de riego 

o eu equivalente en tierras de otras clases, como euperficie de 

la citada parcela. 

Inetituye el citado ordenamionto el verdadero ejido de los pue

bloa, al preceptuar que ademAa dv las tierraa de labor, ee dot~ 

•e a éetoa con terrenos de agostadero, de monte o de pasto, pa

ra uao comunal. 

En cuanto a la pequeña propiedad, el Código Aqrario conaervó el 

eietema de la Ley de Dotaciones y Restituciones de Tierras y A

~uds por lo que reepe~ta a la pequeña propi&dad, siatema qu$ 

ful\ eatablac:ido por el Reqlarnento Agrario. s.e baaa en cona!de-
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rar co~o parqueda propiedad inafectable, en ca•o• de dotación -

una euperticie de ciqnto cincuenta h•ctareae en tierra• de rie

qo y da quinienta1 en tierra• da tenporal y en reducir e1ta1 ·~ 

ten1ione1 an una tercera parta, cuando dentro del radio de 11•

te kilómetro• a ~ue ae refiere el Articulo 34, no hubiere lae 

tierra• 1uficiente• para dotar a un núcleo d1 poblaciOn, 

E1t• precepto de1de nua1tro punto de vi1ta, no• perece contr•-

rio a 101 ordenamiento1 terrninanta1 del Art1culo 27 con1tituci~ 

nal, cuyo principio fundamental 11 11 r••p•to a la pequefta pro

pi1dad1 con1tituye una violaciOn a la qarant1a que con1i¡na di

cho articulo. En efecto, la con1titución manda que •• re1pet1 

la pequefta propied1d1 pero no l• define, Toca entonce• a la -

Ley Reqla~entari• ••ft•larla¡ y d••d• el momento que la ••ft•l•, 

debe con1ide:ar•e intocable aQn por l• m11ma Ley que l• he ere~ 

do, 

Da acuerdo con el Articulo 27 conetitucional, no eon lo• ejidoe 

loe qu• limitan la pequefta propiedad, •ino que 101 ejido• en--

euontran como barrera infranqueable la pequen• propiedad. 

Cabe reealta: que •1 miemo COdiqo, cont•~pl• que 101 duedo1 de 

lo• pr•dio• afectabl•• tienen el derecho de e•coqer la localiz~ 

eiOn que debe d•r•• a la pequefta propiedad ina!ectable y eaftala 

un procedimiento para obtener de la• autoridad•• aqrari•• la d~ 

clarac16n de in•fectabilidad de esa 1uperficie, 

La ~c!cr~a ~;raria ea una ~~enaza constantr en contra de la qraE 

de y di la r.adiana propied•d del pa1sJ el latifundieta y en qe-
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neral el terra~enient~ no •e av•ntur•n •n qrandea inver1ion•• ~ 

qr1colar por t•mor de qu• una vez realizada•·•• vean priv&do• -

U• parte de 1u1 propiedade•, acato d• aquella part• en donde -

~retend•n invertir capital. Por ••t• raz6n •• h• a9ntido como 

une n•ca•idad urgente l• de que •l qr&nd• y el· ~•diano prop1•t! 

rio 1epan a ciencia cierta cu~l •• la porción de •~• propied•-

d•• qu• ••r~ r••P•t•daJ a fin da que •• dediquen • •xploterls -

con toda confianza y •n•r9la~ 

Ti•mpo d•1pu61, en el c6diqo A;r•rio 4• 1942, l• pequ•ft• propi! 

dad •• fi~O en l• eXt•n•iOn invari•ble de cien h•ct&r••• de ti! 

r~a de rieqo o 1u •quivalent• en tierra1 de otra1 el••••· 

En cuanto al proeedimi•nto 1 eate C6di~o introdujo una aiaplifi

c4Ci6n d• t.r•mit••· con••rvb •l a•pecto formal de juicio, p•ro 

eu•tituyó loa plazo• y ttrminoe qu• en ella• •• conced1•n • l•• 

p•rtea, 101 in~•r•aadoa pY•d•n pr•••nt•r durant• l• t.raaiteciOn 

d• la primera y le aequnda in•t•nci•, l•• pruebaa que ••timen -

convaniante1, h••t• ent•• de 1•• r••olucion•• r••p9ctiv••· 

sobra1al• tambitn al punto referente en cuanto • que ai •• die

ra • loa nücleo• de poblaci6n formado• po~ pon•• ecaaill•doa el 

d•r•cho de 1olicit•r •jidoa, al trebejo en laa hacienda• ••r1• 

impoaib1• 1 pue• ceda ~•z qu• en tat•• 1e for~ar• un nQcleo de 

paonea, •mpe:e~1a un nuevo reparto d• tiarraa. 

La aoluci6n quo dio el COdi~o A9rario, con•i•te en reconocer -~ 

a loa peones acasilladoa al d•recho de ••r con1ide~ado• en lo• 

cwncoa aqrario• de 101 pu•blo1 circunvecinoa, o de formar nu•~~ 
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vos centros de poblaciOn aqr1cola. 

En lo concerniente al r6qimen de la propiedad ejidal, el Código 

fijó con claridad la naturaleza da la propiedad ejidal conaide

rando eeparadamente la de lO• montea, y en general tierra• da 

ueo comQn y la1 de labor que •• repartan individualmant• entre 

loa campeaino1 baneficiado1 con la dotaciOn o raatitución. La• 

tierra• de una y otra categor1a aon impraecriptiblae, inaliena

ble• a inambarqabl••· 

por lo qua raepecta a laa tierra• de reparto individual, con•t! 

tuyan una aapecie de uaufructo condicional, revocable en loa e! 

aoa qua 1eftala al Códiqo, entre ello•4 falta de cultivo durante 

doa a~oa conaacutivoa, 

El en al pre1ante COdigo cuando aur9e la creación de Diatrito• 

Ejidale•• En el Articulo 53 eatipul• que en l•• comarca• en -

donde •e practiquen cultivo• cuya tlenica •qr1cola, eventual!-· 

dad de co1echa• o requi•ito• de organización no a•e;uren rendi

miento• econbrnicol dentro del rtqimen aqr1cola ejid•l que ••t•

tuir1a normalmente el C6diqo, la nece1idad de tierra•, boaque• 

y aquea de lo• •olicit•nte1, podr1a ••ti1facer•e mediante el •! 

t•blecimiento de uno o mla Di•trito1 Ejidale1¡ ai 1e loqraba 

la conformidad de la mayor1a de lo• ejidatarioa del n~cleo o n~ 

cleoa de población, ••1 como la de loe propietario• de pr•dio1 

•fectabl••· Loa propietario• de dichos predios, en caao de co~ 

forrnidad, deberlan aportar proporc1onalmente la• tierra•, bo1-

~ue1 y aqua1 auficientea para cubrir la1 nece1idade• de 101 ao-
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licitante& y, ademhb, 101 elemento• indi1pen1abl•1 para la in•

talaci~n conveniente de 101 ajidatario1. 

No ob1tante de tratarse de un 1i1t•ma equitativo, que atend1• -

lo• intere111 de lo• ejidataric1 y loa intera111 da 101 latifu~ 

di1ta1, fraca1b en la practica. 

En lo concerniente a la1 r11pon1abilidad11 a9raria1 1 incurren en 

r11pon1abilidad11 101 funcionario1 y 1mplaado1 que intervengan 

en la tramitacion y r11oluci6n de 101 1xpedi1nt11 aqrario1 1 

1iempr1 que violan 1u1 pr1c1pto1. Se dice que el Pr11id1nt1 de 

la República incurre en r11pon1abilidad 11 ni19a a un núcleo de 

poblaci~n la1 ti1rra1 1 boaqu11 o a9uaa a que tenga derecho y 

cuando afecta en 1u1 r11olucion11 a la p1qu1ft1 propiedad a;r1c~ 

l& en explotaeion. Tarnbitn •• •eft•lan l•• re1poft•&bilidade1 de 

lo• ~obernador11 d• 101 Eatadoa1 pero laa aaneione1 eblo 1p•re

cen clarac1nt• de!inida1, a partir del Jefe del oepart•~•nto A

grario ha1ta alcanzar a loa empleado• de menor categor1• y con

ai a ten en pena1 de pri•ibn de 1ei1 me11a a doa afto1 1 o au•p•n-

•iOn temporal o privaciOn definitiva del cargo. 

COOIGO AGRARIO DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 1940.- con11rvo •n gran 

parte, la letra y laa orientacion11 del anterior, se obaerv• -

un cap1tulo e1p1cial 1obr• CONCESIONES DE INAFECTABILIDAO GANA

DERA, en el cual 1e repitieron la• di1poaicione1 del Decreto d1 

22 de Marzo de 1934. 

su propósito fub buaca~ l• perfeccion t6cnica, e1tableci1ndo -· 
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una separac10n entre la parte •u•t~ntiva y la par~a adjetiva, 

lo que aignif1ca una si1tematizaci6n de au articulado en trae 

qrupo•: 

Al Autoridad•• Agrarias y aua Atr1buciones1 

B) Derecho• A9rario1; 

C) rrocad1mientoa para hacer afectivo• e101 

D•r•choa, 

En la expo11ciOn de motivo• •• habla de que •• pu1ieron de 

r.ifie1to ¡a imperiosa necesidad da reformar el Cbdiqo para ha

cer m61 rép1da la tramitacibn, tanto da la1 1ol1citud•• aqra-

rias que exi1tlan en el Departamento Aqrario, como de la• que 

•• fueran praeentando con motivo de la1 actividade• de1pl•ga-

aas en la re&oluciOn de la pr1m~ra fa1e del problema aqrario: 

Poner la tierra en manos de lo• campa1ino1, La tendencia ea -

permitir que •e finque una aqricultura com1rcial en con1onancia 

con la• demanda• econOrnica• de la nac!on. 

El Cbdigo A;rario de 1940 fué expedido por Ld:aro Cbrden••· Atn 

cuando refrendo los lineamiento• 9enerale• del COdigo anterior, 

•e notb mejor orden t6cnico •n el miamo y la introducciOn de al 

9unoa conceptos nuevo1; hable del régimen de propiedaa agraria 

y eatablecib que: 

"A partir de la diligencia de poae•iln dafinitiva 1 

el nficlao de poblacibr. aer& ~ropietar10 y pO&P.edor 

en Derecho, en loa términos de e&te cca1 90 1 de la• 
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tierra• y aguas q~e la resolucibn conceda". {29) 

Inicié•• tambiin la diatinciOn entre parc•la y unidad indivi-

dual d& dotacion; dijo la expoeiciOn d• motivo• que •• IU•tit~ 

ye la palabra parcela por la de unidad individual da dotaciOn, 

eon1idarando que no •• lleqa a la parcela aino mediante el --

fraccionamiento y el eJidatario tendrh •l di•frut• de l• pare! 

la eji4al, cuando el ejido hubiere •ido fraccionado, o el de -

la unidad de dotaciOn1 •n ca•o contrario, con la• obliqacion•• 

ejid~l•• 1 el Articulo 139 reviviO la ~•dida pr•colonial con -

má1 claridad •e~alando que dejar ocioaa la parcela o no efec-

tuar 101 trabajo• que 1•1 correepondan en la• explotacione1 e~ 

l•ctiva1 durante do1 aao1 con1ecutivo1 •• motivo para p•rder -

loa d•recho• ejidalecJ ••~al6 tambiMn como caso para perder d! 

finitiva~ent• lo• derecho•, el haber •ido •U•pendido ju•tific! 

dament• por do1 vece• an •U• d•r•cho1. 

Un avance notable •• percibiO en el Articulo 163 1 que en cap•

cidad individual ••~aló por primera vez el requi1ito Qe ••r m! 

xicano por nacimiento; Al1 empezO a cla1i!icar•• la Reforma A• 

9rari4 que debe principalmente reeolver el problema de lo• n•

cionalee, dajando para 101 me~ie•no1 por naturaliz&ci6n • inm~ 

qrant•• otra• forrna1 como el e1t•bl•cimiento de eolonia1, 1i1-

tema q~• a su ve~ tendió a desapArecer cuando l•• tierra• re•-

(29} chave~ Pa~r6n Mar~ha,- Ob. Cit. PAq. 326. 

'A 1 
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parti~la1 ya no alcanzaron para loa mexicano• por nacimien---

~. 

La unidad individual de dotación se fijo en cuatro hect~reas -

en terrenos de riego o humedad y de ocho hect~reaa en terrenos 

de temporal. 

Loa Artlculos 173 y aiguientea, continuaron con el aistema de 

declarar inafectablea deter~inadaa tierras, bien en relaciOn -

con su extensibn y calidad, bien en atenciOn de su extens~On y 

cultivo, o destino. Los dueños de predios afectablea si9uie-

ron teniendo el derecho de localizaciOn lo cual se encuentra -

Flasmado en el Articulo 171 y el de recoger aus frutos, cante~ 

plado en el Articulo 192, La inafectabilidad ganadera se in

~orporo a este Código, pero al señalar que los terrenos de la 

neQociaciOn ganadera no amparadoe por concetiOn de inafectabi

lidad quedaran 1ujetcs a afectacion, 

CODIGO AGRARIO DE 31 DE OlClEMBR~ DE 1942.- Para au1tituir al 

Código Agrario de 23 de Septiembre de 1940 1 ee dicto un nuevo 

ordenamiento el 31 de Diciembre de 1942. Estuvo vigente 29 -

afto1 a pesar de que, eiendo corno era mejor el anterior, conte

nla innumerables lagunas, deficiencias y preceptos anticona~i~ 

tucionalee, entre ellos loa relativos a las conceaionee de in! 

factabilidad ;anadera, inatitucibn •ata, 1i a•! puede llamar--

ae, que se conserv~ a pesar de las criticas ~ue había susci

tado porque favorec1a a un sector poderoso de terratanientea1 
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pero leaionaba loa interese• de un capeainado ignorante 1 de1v~ 

lido 1 incapaz de destruirla por medio del juicio de 9arant1as. 

rul! expedido ?ºr el General Manuel Avila camacho, E• en lo 9!. 

neral 1 un Código mejor estructurado que ¡aa anterior•• y que, 

aunque con muchaa modificacioneaJ duró viqent• ha1ta 1971 1 o 

sea, mucho m~a tiempo qua cualquier Código Aqrario anterior. 

El Libro Primero, distinguió entre: 

A) Autoridades Agrar1aa1 

B} organos AqrarioaJ 

C) organos Ejidales, 

Las sanciones en materia agraria se coneagraron hasta el libro 

quinto1 estuvieron rr.ucho mas especi!icadae en el COdigo Aqra-

rioJ pe~o no se aplicaron aa:aa penas acumulativas, 

El Rigimen de Propiedad clarific~ mh& la propiedad ejidal y la 

eatableciO ain lu;ar a dudaa 1 en favor de la comunidad en el A~ 

t1culo 130 y para el ejidatario en el Articulo 152 1 detallando 

en qué ca1oeJ aue darecho• ion proporcionalea y cu~ndo concr•-

t.oa. 

El procediraiento por doble v1a ejidal ee conaolidO y la• notifi 

cacionee del Articulo 220 1 fueron utilizada• po~ amba• instan-

ciaa, ae1 corno que el amplio plazo de pru•baa y al•~~toe de ~r! 

mera instancia, •eqCJ.n lo dicta el Articulo 243, •• e•tableciO -

para la &9QUnda in1tancia, pues antes de ••t• COdi~o de 1942 1 -

loe preeunt.01 afectados aOlo pod1an utilizar l& 1equnda inatan

cia para pre1entar prueba• y ale9ato1 1n relaci6n con la ejecu-
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ciOn proviaional de la reaoluciOn, 
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MEXICO EN LA ACTUALIDAD 

A) LEY FEDERAL DE LA REFORMA AGRARIA 

En la evoluciOn que ae ha venido dando con respecto de lo• pro

blemas del carnpo, hemos analizado como este problema os ances-

tral. No hemos podido encontrar caminos adecuados deade la 11~ 

qada de los espafioles a nuestro tPrritorio. Nos es dificil en

tender como cuatro siglos no nos han bastado para encontrar so

luciones en un pal~ que ea eminentemente agr1cola, hemos tenido 

la idea primera de que el extranjero, esto es el etpanol, era 

dueño de la tierra, lo cual lo hacl~ el aeftor todo poderoso ha! 

ta que hubo al9uien que 1iendo c:iollo, nos enseftb que 101 nat! 

vos de esta tierra ten1an derecho a explotar su propia tierra y 

otro criollo que nos diO la independencia, quizo repartir •ita• 

tierras y la historia nos enseña que raalos mexicanos, no 1e lo 

permitieron y ee volviO a dar el fen6meno de que loa extranje-

roe volv1eron a poseer nuestros campos, quiz~ el co~oleJo de m! 

lincha no ae erradico con el movimi•nto de Independencia, era 

neca•ario algo ~4& y a1l nuestros anceatroa lucharon •n una Re

voluciOn con iCeOlogo1 como zapata. que a 1u vez quizl apoyaron 

en idea a de luchadores que con el p•naamiento ·buacaban que nue! 
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tros campesinos fueran due~oa de la tierra como en el ca10 de 

Winstano Luis Grozco, o de un Luie Cabrera que pudo plaamaa au 

ideoloq1a como ya lo observamos en ~apltuloa anteriores, en una 

Ley del 6 de Enero de 1915. 

Sin embargo, la lucha revolucionaria tuvo gran fortuna de errad! 

car con mayor fuerza el llamado complejc de ~alinche que en ~ltl 

ma instancia !u~ LenAfico, pues ya no se pens6 en que el extran

J&ro por su superioridad iba a poseer la tierra, parecla que la 

Ley del 6 de Enero de 1915 1 elevada a rango conat1tucional en su 

~rtlculo 27, nos daba por fln la pauta para que nuestro trabaj~

dor dol campo ~ediante el naciente Derecho social, pudiese ahora 

s~, ten9r como patrirnon10 una parcela, pero en el camino ai9uiO 

habiendo obstaculos, ~aa nu•stros leqisladores pensaron en loa 

CCdi;os del •34 1 posteriormente del 1 40 y por \J.ltimo de 1 42. D!, 

bernos seftalar sin embargo, que todo esto también tuvo aapectoa -

externos que influyeron en la dec1siOn de for~ular dichos C6di--

9os, pues los Catados Unidos se debat1an en la Segunda Guerra 

~undial y este hecho per~it10 en la pol1t1ca internacional, el 

auge Ce nuestra 9anaderla ya que con ello e&t• pala •e a1equraba 

el abastecirn1ento do carne, no obstante la Hiatoria no• vuelve a 

eneeftar que finiquitadc su conflicto btlico, vino el decai~ientc 

de nuestra ganadar1a y ••1 surge una enfar~edad del qan~Uo que -

se denominO fiebre afto•a, lo cual vino a dar al traste con eao 

incipiente auge de nuestra qander1a r la asistencia técnica a -

nuee~ros ca~peeinos, •ato e1, ejida~arios y comunero• no pudia~-
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ron superar dieho problern6 y años rnls tarde, en el año de 1971 

en el camino por encontrar la aoluciOn al agro mexicano, nos en-

contramos con la Ley Federal de la Reforma Aqraria, que basAndo-

ee en la Fracci~n XIX Oltima parte del Articulo 27 Constitucio~-

nal y hablando de que: 

"El Estado dispondra de lae medidas para la expedita 

y honesta ir:iparticl.bn de la JUStl.cia agraria". (JO) 

AaegurarQ ju~1dicamente la tenencia de la tierra ejidal comu--

nal. ae1 como la peque~a propiedad y agrega que apoyará la asee~ 

ria loqal de los campesinos. 

Señala aóemC.s su fracclOn XX ,ue es el Eatado el que se en---

cuentra en la obliqación de promover las condiciones para el de-

sarrollo rural integr~l, siendo su propOsíto generar empleo ga--

rantizando a la poblaciOn ca~peaina su bienestar y su participa-

cién e incorporación en el d9earrollo nacional, aqreqa que fome~ 

tará la actividad agropecuaria y forestal para el ~ptimo uso de 

la tierra, tado ea to con obras de infraestructura 1 lnaumoa, eré-

üito, servicio da capac1tac1on y asiatoncia técnica y en la qra! 

daza óe la letra dice que se expedirá la legl&lacion reglamenta-

ria para planear y organizar la produccion agropecuaria, eu in--

dustriali~aci6n y ccmereializaciOn y todo esto lo considera nue! 

CJO) "CONSTlTUCION p0LITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICMIOS",- Editada -
los Talleres Gra!icos de la N&ciCn. néxico. 19Sl. 
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:ra ~onstitucitn da ir.ter~R p~Ulico, 

~on la Lay Federal da la Reforma Agraria, se permite auperar -

~en eficacia y a corto plazo, los actuales problemas de desarr~ 

lle eccn~m1co y segur!dad en !a tenencia de la tierra que se -

presentan en nuestro Pals. pro~uove el incremento de la produ~ 

t1v1Cad aqropecuaria ~~& equ1tat1va redistribuc10n del in 

gres-:: y :-:e:u.resnl\.·eles de vida para las familias campesinas, p~ 

~ue ~uedan ~ener un mayor desarrollo econbmico equilibrado -

de la naclOn, 

~on la mencionada ~ey se busca rneJOrar la justic1a agraria tan 

deseada con la ?e~cluciOn social ~ex1cana, La seguridad en la 

tene~~1a de la tierra se reforzara y consol1dara por rnedio de -

le! proced1rn1entos para legitimar y titular los derechos de los 

ej1datar1os, comuneros y pequeftos prop1etar1oa. con esto se 

plantea que los proble~a& del campesino seran resueltos y no s6 

lo planteados ante lae autor1dadei agrarias. 

La Ley redera! de la Reforma Agrarl.a, en concordancia con el A;. 

t1culo 27 constitucional, perfecciona y consolida al ejido, la 

prop!edad comunal y a la auténtica peque~a prop1edad1 con el 

pro~Osito cie 109rar un aunento sostenido de la producción el 

caopo fortaleciendo y superando todos loe renglones de la econ~ 

mla a9r1cola de nuestro pata, 

Con la Ley federal de la Reforma A;raria se pr~tende optimizar 

1~6 ~~~~:~s de vida par~ el sector ca~peeino, buscando su esta-

bil1dad 1 paz social y un ritmo de progreso soeten1do en loa cam 
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pos de l':ixico. 

con1ta la Ley qu• estarno• comentando de un total de 460 Art1cu-

loa, rnaa 8 tran1itorioa. se dtatribuye en 7 libros de la mane-

ra ait¡uiente: 

LIBRO PRIMERO.- Trata de la orqanizaciOn y atribucione• de laa 

autoridadea agrarias y del cuerpo con1ultivo ~ 

9rario. 

LIBRO SEGUNDO.- contiene el trat5do de la regulaciOn del ejido 

como instituciOn central de la Reforma Aqraria. 

LIBRO TERCERO.- Contempla el tema de la vida econO~ica de loa 

ejidos y comunidades. 

LIBRO CUARTO.- S• refiere a la redistribución de la propiedad 

LIBRO QU!N'l'O,- t•pecifica el eatablecimi•nto y reglamentación 

d• lo• procedimiento• agrarios. 

LIBRO SEXTO.- E• materia de e1tudio del R•qi•tro y planea---

ciOn agrarioe, 

LIBRO SEPTIMO~- Tiene por objeto los delito•, faltae, •ancio~-

n•• y r•aponaabilidade• en ~ateria agraria. -~ 

( 31) 

(31) "LEY FEDERAL DE LA REFORMA AGRARIA".~ Editorial PorrOa~ -
H6xieo~ 1991. 

\ 
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B) LA REFORMA AGRARIA Y OTRAS DEPENDENCIAS 

OFICIALES. 

La mencionada disFos1cion que establece la Constituciln para la 

expedita y honesta l~particiOn de la justicia agraria, estable-

cida en la rracc16n ~IX, es una gar~ntla inefica= ~crque la coE 

d~cta de las dutorlciades agrarias es anticonst1tuc1onal al eva-

d1r eu cu~pl1miento 1 tal ea el caso cie la noticia de fecha lu-

nes 1 3 de ~:ayo de 1 991, en el 01ario ovaciones { 32), en su se--

9unda ed:.ciOn, la ptg1na 6, haJO el siguiente encabezado; "A 

EJIDATARIOS DE TICOMAN LES HICIE?0!l TABLAS LAS INDEMNIZAClONESh 

y cont1n~a la narrac16n: oespu~& de M~~ de 30 aftas de ~ue les 

fuera~ expropiados sus terrenos para la ccnstrucciOn del !n1t1-

tute fol:.técr:1co ~;ac1onal, los ex-eJldata~ios de santa J.ar1a T.!_ 

corr.~n a(:n no reciben ni ayuda de las autoridades, n1 indemniza-

c1ones por sus terrenos. 

Los afectados y sus descendientes de 26 ex-ca~pesinos acudieron 

(32) Cfr. "DIARIO OVlt.CIO!~ES". 5ei;unda E::iic:.en. 13 de Mayo óe 
1:;~1. ~éxico, 



122 

acudieron a ?alaeio Nacional para solicitar una entr•viata con 

el Ej•cutivo de la nación, a fin de exponerle los antec•dentea 

de eu CABO, además de hacer hincapit en que ni la Reforma Agra

ria, el Registro AqrArio Nacional, la Oele9aciOn Aqraria en el 

Distrito Federal, la Dolegacion Agraria Mixta, el coordinador -

de la zona norte de la secratar!a de la Reforma Aqraria y el F! 

deicorniso rondo Nacional de fomento Ejtdali han hecho tratado -

por lo menos de solucionar el problema de loa ex-ejidatarios. 

Loe a!ectados 1 al hacer refer~ncia a lo ante~ior, determinaron 

quo al acudir al Registro Agrario N~c1onal, para eolicitar in-

forrnacion acercd de la vig&ncia de sus d•rechos 1 solo les dije

r~n que para santa Maria Tico~~n, no pod1an dar inforrnaei6n. 

Del escrito fechado en Aqoeto de 1990 y dirigido a Victor cer

vera Pacheco, Secretario de la Reforma Aqraria, del que hasta. 

al ~ameno no han recibido respuesta, 

A&i mismo, recalcaron los ex-campesinos y sus descendientes que 

la petición de información se basaba en explicarse ol porqué 

después de 30 a~os, las indemnizecionea y restituciOn de aua t~ 

rrenos en Ll Apaseo El Chico, GuanaJuato, han sido determinadas 

pese a haber cumplimentado los 19 rqq~erireientos qiradoe por el 

Juzgado 100 de Distrito en Materia Adminiatrativa y de haber 

comprobado los derechos. Todo contenido en el expedienl~ nfi~e

ro 418009, expedido por la DirecciOn General de la Tenencia de 

la Tierra y &acr1fic~do por la secretaria de la Reforma A;rarid 

el 4 de Septiembre de 1981. 
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Por otra parte, de los 211 afectados con la expropiacion de 

1958 en la Deleq~ciOn Polltica de Gu1tavo A, f:adero, 140 carnpe

ainoa ya han sido indemnizados y re1titu1das eus tierras en Vi~ 

qen de Puebla, Querétaro y Quintanilla, Tlaxcala; pendientes -

aQn de remanentes y terrenos se encuentran 26 ex-agricultorea. 

Al abundar sobre la actitud neqliqente de las autoridades, loe 

ejidatarios afectados con la expropiación de sus terrenos para 

conatr\1lr el IPM, determinaron que el FlFONAFE los trae vuelta 

y vuelta para darles una sotuciOn sobre la indernnizaciOn y la -

reinte9rac1Cn de sus tierras; pero &Olo obtienen promesas, iqu~ 

les a las que escuchan desde hace rn~a de 30 años. 

De la misma forma so ha comportado la Secretarla de la Reforma 

Agraria de la que h6n sido victimas de la maniobra que impida -

la liquidación de sus terrenos expropiados y la entrega de tie-

rrae, 

Hasta el momento, el peregrinar de loe 26 ex-ejidatarioe por -

las diferentes instituciones agrarias, continúa. La última ee

peran:a, afirman, e& la ayuda presidencial para resolver el aft! 

jo problema de tierras, 

C) EMPRESAS ESTATALES, MAQUINARIAS, 

IMPLEMENTOS AGRICOLAS. 

En el presente inciso, tratar~Dos de analizar algunaa situacio-
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ñas que dentro del entorno agrario son de suma importancia pues 

cada uno de estos elementos conforma una parte fundamental de -

todo ~quéllo que esth como requisito ••sine qua non", en la pre 

ducciOn del campo, aclaramos que no aon todos los elementos que 

debieramos tratar, aOlo que en nuestro criterio, estos cuatro! 

lamentos conllevan un intorés primordial, empezarémos por ha--

blar de las empresas estatales, que dentro del marco juridico -

se involucran con el campo, asi tenemos abonos y fertilizantes, 

empreAa que el mismo Estado formó con el objeto de que produzca 

elementos como el fertilizante que de acuerde a loa estudios 

que se han llevado al cabo 1 suministrarla a lo& trabajadores 

del campo mismo, basados en el petroleo, 

se supon!a que dichos insumos se podrian adquirir a muy bajo -

precio y que con ello la producc10n de nuestro agro aumentarla 

embargo, al paso de los años, esta empresa creada con dine

ros del p~eblo se aboca n4s a exporear dicho producto y con 

llo no se destina hacia la finalidad creada. 

Por otro lado, los guanos que ~éxico produce, podlan exceder en 

mucho lo que realmente utiliza, pues por la cantidad de aves 

existentes en nuestros litorales aprovechandose las Islas que 

pertenecen a la uacion, se pod!a utilizar much13lmo mAs, pero 

en algunos de loe caeos, México ha olvióaao al~unas islae 1 las 

que de acuerdo a nuestra Historia sblo algün idealista ha prete~ 

d1jG deSGffibarcar en ell3& para solo reafirmar la soberania naci~ 

nal. 
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En otros caeos, son utili=adaa como preaidioa y en otros mla, -

nuestro qobierno ae ha quedado cieqo y mudo ante la presencia -

de extranjeros que han hecho de esat• ialas emporios tur1aticoa, 

y hasta se ha dado el caso que ya aon conaideradaa dentro de la 

Soberania de otros paises. 

En el rarno de Petróleos Mexicanos no se ha sabido evitar la co~ 

taminacién de bastos territorios donde se han creado hasta pan

tanos, cuando una de las bases de la explotaciOn del petróleo -

debe aer ~orque asi esta escrito, el que los deshechos del oro 

negro deben auspiciar la perdida de terre~o• para la siembra 

y por otro lado, donde se ha encontrado petrtleo en tierra, los 

e~!datarios saben que dicho terr!tOr!o se perdert 1 esta misma -

e~presa no ha destinado 105 fondos que tanto se ha dicho con r! 

laci6n al ca=po y por Sltimo, la otra ecpreaa llamada conasupo 1 

cuya finalidad fub la de coraprar el producto de su coaecha a -

los ca~pesinos ase;urandoles con ello la venta de ese producto 

y aderats a precio JU•to, cuya f•nalidad seria la de satisfacer 

la demanda popular, haciendo llegar hasta la& comunidades eae • 

producto tan indispensable para la ali~entaci6n popular. 

Sin e~bar90 los precios de ;arant1a que son exiguos, y el caci

quismo que e)ercen los administradores regionales, r~ per~itPn 

su verdadero desarrollo da quienes venden. 

Aunado a lo anterior el mal a1~acenaje del que hdce 9ala la me~ 

c1onada ConG$U~c, t:ae =o~o consecuencia que el producto llague 

en mal estado tanto en pla;as corno en envejeciQiento, lo cual -
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propicia que las cla1es populares prefieran comprar a precio -

DA• caro en dende los introductorea hacen au a901to, ad.m,!s de

bemos aqregar que en las propagantlaa pariodlstica1 ae •1evera -

que por la producciOn de deter~inadoa granos, la1 bodega• eatln 

llenas o al menos que existe abasto auticient• para det•rminado 

ciclo, sin e~bargo obran tiendas de dicha co~paft1a, que no cu

bren la denanda popular. 

Dentro de loa funcionarios de la conaaupo prevalece qu• cobran 

sueldos bastante elevados y en sl, todo el aparato burocr6tico 

resulta una car;a de~dsiado pesada, creencia muy JU•tificada de 

loa ~aloa caneJoS que ae estAn dando. 

Ade~As las expcrtacicnes de nuestro& granea ba1icoa, coQoen el 

caso del =a1z deja plnqaes ganancias, pues en el caso de este -

&Je~plo, ae exporta nuestro ~a1z de primera y lue90 1e importa 

malx africano de rnuy baJa calidad, cornprenderno• que con e1toa -

tres e'e~ploa, poderno• asegurar que vier.en siendo una pauta 

aegu1r por otras e~preaaa. 

solo quere~o• reafirQar que el lla~aóo derecho preferente para 

ejido1 y co:::iurudades y el tan publicitado fo::ento de la produc

c.:.on ru:-al aon aOlo dema;-091ae y al ri t.r.i.o en que ;e eique deaa

rrollando las cosas, laa e~preaas e1tatalea lejo• d~ ben&!1c~ar 

a nuestros e)idatar1oe y c=:un&roa, creecoa qu• ae le• perjudi

ca, lo cual podra ser le;al, ~ero no JUSto. 

HAQU!NARih.- ~entro de la :ecani:aci6n de nueatro agro, podemo1 
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a1egurar que son muy pocos los ejidos que se han abocado a 

prar maquinaria para au trabajo, loase tractoree, empacadoras, 

de1llevadoras, camiones para el transporte del producto, etc. 

Aunque exi&ten algunos¡ muy pocos, que han sabido croar verdad! 

ras e~~resas que les ha perm1tido v1v1r mas que decorosamente, 

sin e~bargo, podemos percatarnos que lo han hecho, no por ese -

aOlo derecho preferente que deber1a tener la asistencia t~cn1ca 

para ejidos y comunidades, sine que lo han logrado a pesar de 

los funcionarios. 

0) LA SECRETARIA D~ AGRICULTURA Y 

RECURSOS HIDRAULICOS. 

La secretar!a de Aqr1cultura y Recursos H1dr~ul1cos, ea una De

pendencia en la que el titular eE nombrajo y recovido por el E

JSCutivo Federal y que en materia 3graria tiene la& atribuc1onee 

s19u1er.tes: 

Al crear nuevos centros do poblaciOn y eolon1ae, se debe ~recu

rar au ~ejoramiento social y econO~ieo, por lo que se establee! 

r6n loa medica thcn1cos adecuado& para el fomanto 1 explot~ción 

y a~r~v~charn1ento de sue frutos y recurso& eJidaleA y 

lea. 
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tgu~lmer.te. incluir en lo• proqramaa agr1cola•~ lee :onae •jid! 

les dedicadas te~poral o definitivamente al cultivo que por 9ua 

condiciones ecológicas son apropiados y remuneradoe, Aa1 corno, 

establecer los ca~poa aqr1colaa experi~•ntaled y loa •1•te~a• ~ 

decuados de cultivos en loa ejidos y comunidades, 

Se into9rara la ganaderl4 a la agricultura con plantas forraje

ras 1 51loa y siete=as de explotdcibn aqropecuar1a idOneaa para 

su beneficlo, 

El titular de esta Dependencia, intervendrt an la regulación de 

:a explotacl~n de loa recursos noeionale~ agropecuarios y aten~ 

dera lo referente a la ccnaervac~on de su@los, bosquea y aguas1 

y aprobar~ la eticacia de aiate~as apl1cadca para tal !1n¡ ae ! 

tccarh a coordinar la actividad de sus d&pendencla& en los pro

~ramas agr!colas nacionales para ~ajorar la agricultura de 101 

eJidoa, co~uniCaóes y nuevos ceneros de poblacien y colcniaa; 

recibirk in!or~ea de la preeenaiOn de ~o~iticar el aiaterna de 

oxplotaciOn y organi:a:ien del trabajo. 

Aainia~o, atenderA la re9la~entaci6n de la di•trlbuciOn de co~ 

rrientes de a9uae. 

El eitular de l~ ~enc1onada SecretAr1~ de ~qricultur~ y Rac~r-

aos Hldr~ulicos, e=itir~ eu op1n16n aobr• la p•r~~:! dQ ~gua1, 

en l~! ~!atrito• de rieqo; ~a~bién llevar& al cabo la c~n•~ruc

ci6n ~e ctrds h~Craulicas, carninoa de servicios y ccpdrt1ciparh 

en ¡a regulación de las unidades e)id4lee o comunalee de praduc 

cion ~oreatal o ind~strial. 
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E•t• servidor p~blico, tambi•n tiene la atribución de formar -

parte de industrias ailv1colas ejidalea o comunales; y tambi~n 

deberA participar en la implementaciOn de programas especiales 

de organ1zacion, de asistencia tecnica y crédito para el desa-

rrollo de asociaciones ejidalea o comunales, para la producciOn 

e integraciOn de unidades agropecuarias. 

E&tl dentro Ce sua funciones, indicar el vol~men y cantidad de 

semillas meJoradae que deben vender las instituciones y ompre-

sae ~reductoras a los ejidos y comunidades. También participa 

rA en la coatenc10n de loa aerv1cioa de asistencia técnica, m! 

Joramiento pecuario, fabricaci~n o compra de alimentos concen

trados que requiera la qanader1a eJ1dal y comunal, 

Asirn1smoJ deberA reQUlar el cuidado y conservac1fn de los bos-

quea; as1 come for~ar parte del cornit~ T6cnico y de inversiOn -

üe fondos óel fideicomiso rondo Nacional de Fomento Ejidal. Ta~ 

bién deber~ establecer nor~aa y reglas para la supervision, la 

con&titucion, orqanizac1on y explotaciOn de eJidoa y comunida-

dea ganaderas y forestale&. 

ProcoverA la resoluc10n defin:tiva dotatoria de aquas o acce--

6iOn en favor de lo& nuevos centros de poblaclOn en un distrito 

de rieqo; y tarnbi6n debera autorizar loa coefici~ntes natos de 

riego para cada cultivo. 
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E) CRITICA 

En la Epoca de la colon1a 1 en relacibn con la agricultura, los 

Barbones ~ani!e•taron un desinterés qeneral por loa graves pro

blemas internos que dif1cultaban el desarrollo de esa act1v1dad 

y sólo 1e preocuparon por estimular alqunos productos que conv~ 

n1an a la econorn1a de la rnetrOpoli (como BJ4~plos reales, son 

la producc10n de lino y c~~amo para laa velas de las emba:caci~ 

nas}. 

sas1carnente en la Nueva E•pa~a ae presenta ~ne agricultura de -

autocon~umo, ~ero ~ue 1 cuando por efectos de la sequ1a, las he

ladas, el grani~c o las plagas se eater1l1:aban lo& campos. E! 

ta cri1is agr1cola or1;inada por la reducciOn violenta de las -

cosechaa fu~ intensa y dramAt1ca porque la mayor parte de la p~ 

blac10n dependia de un stlo producto lel ~alz) 1 porque rnuy 

pobre y la estructura de la prop1edad era extremadamente óeai-

wual. 

LOF efectos de maniobras para au~entar la escasez y elevaciOn -

en el precio, lo resentia de innediato la poblacion rn&s pobre 

de las c1udade&J a quien el a~alto comb1nadú ~~ la car~stla 1 --

!es t3JOS salar1os y el desecpl~o la ccnvert1a~ en pr1mera v1c

~irna del harnbre y anferrnedades contaqiosas que 89 propagaban --
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con la crisis de alimentos. 

Loa aqricultorea ped1an pr~stamoa, quienes ante cualquier amar

qencia acud!an al ju:qado de capellanlas en demanda de tal o 

cual cantidad, que aseguraban pagar en t6rm1no de cinco o nueva 

aftoa, obligar.dese a dar anualmente 5\ del total del dinero rae~ 

bido en préstamo, como 9arant1a se velan obligados a ofrecer 

en hipoteca la hacienda o el rancho de su propiedad, bajo prom! 

de no fraccionarla ni venderla, 

Si en la Epoca de la Colonia se presento un proteccioniamo en 

favor de los conquistadores y sus intereses, con la consecuente 

afectac10n de la gran poblac10n 1nd1gena¡ la etapa de la In

dependencia, esta aituaciOn no carnb16 con respecto a los carnpe

a!noa 1 quienes continuaron surnerqidos en la ~iaeria de la época 

ya que no eran duenos rn4s que de su fuerza de trabajo. 

Loe colonos espanoles crearon una agricultura manejada por 

llos, centrada en el rancho y la hacienda-latifundio 1 dirigida 

a satisfacer las de~andas de lo& pr1ncipales !oco1 de coloniza

ciOn y adaptada a laa condiciones econOmicas de la colonia. 

E1tas condiciones de profunda traneformaciOn trajeron cor.sigo -

la aubordinaciOn de la agricultura ind1;ena a la e1panolaJ el 

Qarqina~iento progresivo de la econom1a y la p0blac-~~ ir.d!~ena 

y por tanto la incapacidad de ~eta para competir t6cnica y co

mercialmente con la poblaciOn y el ~arcado de tipo Europeo. 

La propiedad agraria bien repartida contribuye eficazmente a la 

prosperidad y bienestar de las eociedadea, y por lo que las ---
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grandes acumulaciones de tierra baje una sola mano causan la -

ruina y la de9radaciOn de los pueblos, 

La Revolueion de Independencia resultó fundamentalmente una re

volucien pol1tica que mantiene en general las e9tructuraa econ~ 

micaa aubordinadas al exterior. Por tantoi el poder econémico 

y pol1tico de laa anti9uae clases privileq1adaa, ee mantiene P! 

ro a au vez ae permite el acceso a nuavom qrupoa: laa clases m! 

dia y alta criolla particularmente. 

~o debe deJar de se~alarae qua las tesis ideolOgicas sobre el -

futuro de la naciOn, es9rim1das tanto por la fracción conserva

dora como la llberal, s1gni!icaron poca para las grandes masaG 

de la poblacion. 

En la epoca de la rndependenc1a con fecha del 4 de ~nero de ---

1b73, •e em~te Decreto en el ~ue se otorgan tierrae de cult! 

ve a famLl1as extranJeras. en este Decreto 6e establece el d·e

recho de preferencia sobre ~1erraB de cultivo en favor de los -

nacidos en terr1tor~o ~ex1cano con respecta de los excranje---

roa, 

Por otra parte, no se e~tableció la manera de aelecc1onar a la 

f4rnil1a extranjera para conocer si en realidad eran agr1culto-

res, y que no hubiesen aido por ejemplo comerciante~, alfareros 

o de of1cio diferente al del cultivo da la tierra, ya qu~ l~ i~ 

tensibn con este dec~sto fue la aplicacion de técnicas de cult~ 

va mAs adelantadas que la& exlstentea en esa ~o~ento en nueetro 

pala. 
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LO anteriormente expuesto nos 1nduce a cuestionar: 

lCuAl serla la razOn del Gobierno por la que no llevb al cabo -

el envlo de carnpesino& mexicanos a pa1aee europeos avanzados -

t6cnicarnente en el sector agr1cola para que aprendieran nuevo& 

métodos de explotaciOn de la tierra, p•ra que a su regre•o fue

ran difundidos y aplicados en nuestro pala, en lugar da promo-

ver qua familias extranjeras viniesen a est~blecerse con la fi

nalidad de ens6ftar los nue~os cttodos agr!colas anteriormente -

referidos? 

También con Iturbide se elaboran decretos en loa que se otorgan 

tierras en recc~pensa a ~il~tares, pero: l~~lén garantiza qua 

loa militares tne;ar. el cvnocirniento técnico necesario para la 

producc10n en el cah.pe? 

En la Independencia, ~ientras las crisis y tanaione1 pol1tica1 

concentraron en la C1odad, en el campo hubo una e1tabilidad 

:elat1va. A diferencia de la industria, la a9:1cultu:a no re-

quer1a de 9randea cap1talea para volver a ~roducir loa art1cu-

los que de~andaban la• c1udades. 

El por!i~iato ea un periodo por ~•dio del cual con mecaniamo1 -

de divarsa lndcle se ~ogra la consolidaciOn eel pa!~ co~o una 

unidad pollt1ca y econéc!ca. 

ñ lo largo Ce estos 30 anca qua !nicia de hecho la coderni%e--

ciOn, y el crec1~1ento econO~ico del pa1s Cinterrucpido pr~cti

carnente desde hacia 50 años), sobre lineacientoa =arcadoa de e! 

pital1sr.o depend1en~e donde el ~otor del desarrollo ee la inve! 
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ai6n extranjera, con una centralizaciOn del poder, un régimen -

de privileqioa y represiOn. 

con Porfirio D!az, loa que est~n a su favor afirmaron que ~•xi

co no tiene problemas agrarios, pues en el campo mexicano a na

aie se ha coartado su libertad para enriquecerse, y en cambio -

es la esfera en la que mayor pasividad existe, 

Que el verdadero problema agrario mexicano es la propiedad com~ 

nal, que impide la creac10n de riquezaf porque sólo los indivi

~uos la crean y los individuos en comunidad se anulan como ta-

l~s. tatas apreciaciones son ante todo artificiosas, 

Las corporac1onee perder1an sus in~uebles; esto es precisamente 

lo que se llamo desamortizacibn, La Ley afectaba a una multi-

tud de instituc1ones p6blica& y privadas, civ1les y religiosas 

y no parecia dirigirse en exclusiva a la Iglesia, 

Se ocas1ona que, la gente con recursos econOrn1cos aumente 

propiedad de tierras al denunc~ar en su favor determinada exte~ 

siOn de terrenos, as1 se prornueve el latifundio y no el aumento 

de pequeños prop1atar1os, que es lo que en realidad se praten--

En el caso de t1erras de comunidades ind1qenas, oriqina que pe~ 

extrañas las denuncien, lo que.ocasiona reacciones de vi2. 

lencia entre los ind1genas despojados, posteriormente al gcbia~ 

no e~ite una resoluc1bn en la que establece la reducciOn de la 

prop1edad comunal & propiedad particular pero en favor de sus -

re•pectivos poseedores. 
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La aituaci~n del peñn en la1 haciendas implicaba unn aumiaiOn -

por deudas que convertla en delincuente al que huyera de una h~ 

cienda, En el sistema de peonaje, continuaron uaandoaa loa sa

larioa de hambre, la servidumbre por deudas, 101 caeti90& carpe 

ralea, y las tiendas de raya. La victima de todo e1to 1 fub en 

su mayor!a el pueblo indl;ena. 

A las quejas, criticando esta eituaci~n, no se le• atendiO, 51 

alguna vez se lee presto oldo, fu6 para rebatirlas, diciendo 

que la crueldad de loa amos se compensaba con la hol;azanerla -

e ignorancia de loe peones. 

Con respecto a rrancisco 1. HaQero, en el plan de San Luis cuyo 

Articulo tercero ordenaba que se reatituirlan a sus primitivos 

propietarios, en su rnayor1a indios, las tierrae d& que loa ha

~1an deapojado, tribunalea y autoridades aplicando abuaivamente 

la L~y de Terreno& Eald1oe1 quedar1an aujetaa.=a revi1iOn dicha• 

fallaa y disposiciones, y se devolvar1cn a sus antiquoa propie

tarios. EBte punto atrajo y concentrb la atención de loa camp! 

sinos en todo el pata, adhiriéndose a eete Flan. 

Pero la realidad no re1ponder1a a los intereses zapati1tas, 

quienes exiqirlan la inmediata devoluciOn de sus tierras. 

Franci1co l. ~adaro, estaba convencido de que las tranefor~acio 

nea necesarias del pala, vendr1an como consecuencia de la tran! 

fürmaciOn en el terreno pol1tico. 

Las medidas tornada• por Madero, tale• como conasrvar las baaea 

del sistema Porfirieta, apoyarae en 1lla1 1 fu6 lo que le valiO 
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para qua se le tachara de ingenuo, de mala vision en sus proce

deres pollticos. 

El Estado de Horeloa albergaba un grupo humano profundamente a

rraigado a la tierra e 1ntimamente cohaaionado y par otra parte 

constitula el escenario de las depredaciones tlpicas que la mo

derna industria cumple sobre grupos sociales atrasados: el des

pojo de sus ·propiedades y la reducci~n de sus miernbros al trab~ 

jo asalariado. 

Para Emiliano zapata y loe suyos, el triunfo de Francisco r. M~ 

dero, como una posibilidad de resolver por medios leqalea los 

problemas agrarios de los pueblos. qusdaba liquidado desde el 

momento en que Madero como Presidente, ordenaba que las tropas 

federales batieran a los zapatista~1 desde ese memento los pro

cedimientos legales quedaban descartados. Har1an au propia ju~ 

ticia y comen:aron haciendola al proclamar el Plan de Ayala. 

El Plan de Ayala conetituye la continuaeion de la Historia de -

los campesinos de xorelos. cualquier intento por ver otra 

en él traiciona su m1ama ra:On de ser. Dicho en otras palabras 

el Plan de ~yala es un Plan eminentemente Aqrario, 

El Plan de Ayala se lan:a a la NaciOn que tiene co~o problema -

fundamental el de la tierra y a co~;a:r!o~as ~ue defin1a como 

deapose1doa de ~&ta. 

La ambiciOn de loa hacendados quizo destruir al pueblo, y el 

pueblo, en de~ensa propia, destruyo a laa haciendas, si sus 

consecuencias fueron terribles y acabaron con una qran riqueza, 
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la culpa no !u& suya. 

Todoe loa planas prometan que al triunfo de la revoluci6n ae 

dictaran leyes para distribuir las tierraaJ o bien dicen que 

loa campesinos con titules deberhn probar au validez ante loa 

tribunale1 para que lo• terratenientes aa laa entreguen. Por -

el contrario, el Plan zapatiata llama a tomar las tierra• deade 

lue;o, inmediatamente, araas en ~ano. Y establece ~ue •eran --

101 terratenientes quienes ~endrAn que acudir a tribunale• rev~ 

lucionario&, puesto que se preau~e poaesiOn leqltima para los 

campesinos; es decir, que va en cont~a del ~igimen burqu&a y e~ 

tablece un sistema revolucionario de leyes y tribunale•, 

En a1nteaia, loa campesinos, por au propia iniciativa, deban t2 

mar 1in tardanza las tierras, cultivarla• y d•f•nderl~•. 

Bastaba entregar las tierras a le• campeainoa para que 6ato1 d~ 

jaran de ser zapatista•, eato ea deJaran de luchar, 

La• ideaa de zapata no podrAn convertir•• en una realidad, ci•E 

tras au lucha en esencia locali•ta y limitada al pedazo de ti•

r:a que, leJOI de lo que él pensaba, por sl solo no a1equra ni 

el ali~•ntc ni la libe=tad. El alimento y la libertad iba a 

conquistar•e pero en ~arcos de la polltica, o ai •• prefiere 

dentro de un 1iate~a que por ser pol1t1co aerla nac_onal; pero 

el ~arco polltico no lo crearon loa zapatieta• 1 ni :e=~o=o :oa 

vi!listas, s!no los eon1t1tucionali•taa. 

Ja~Aa contra laa casaa, jaQ&I contra 101 campe1inoa e=pl•O la 

repre1iOn o el terror el EjArcito de Villa: E• ~n• eontradic--
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ci6n el. hecho de plantearlo. En cambio, Madero primero, Huerta 

después, carran:a m~s tarde, asesinaron en masa al campesinado 

de Moreloa, fusilaron, masacraron, deportaron hasta exterminar 

a la mitad de la poblacion de la Zona zapatista. 
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e o N e L u s I o N E s • 

El Derecho Preferente, la asistencia técnica y el f! 

mento a la producciOn agr1cola durante los tres si-

glos de dominaciOn espaaola, paaú a nanoa de los co~ 

quistadores, en detrimento del pueblo ind19ena. 

El desarrollo de la rnin•r1a, origina que los Jaau1-

td& y Franciscanos !unden misiones en que •e esfuer

zan por congregar a loa indica y deaarrollar unida-

des de produceiOn autoauficient•1, donde se cultivan 

producto• ind!9enaa en combinaciOn con técnicaa y -

producto• espadoles. 

Loa nu•voa centros de poblaciOn, qua emergieron so

bre el nort• de la Nueva E1pafta, impulaaron, por 1u 

propio crecimiento, la creaciOn de lo• indiepans~--

blea centros de produccion y abasto: ranchos ganade

ros y a9rtcolaa, carboneras y salir.as, pequeños po-

blados e1pacializados en la aqricultura, y una am-

plia red de camino• que la comunicaban entre •1. 

La qran extension de tierras que d&ada entone•• cara= 
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terizb a la hacienda -y más tarde al latifundio-

se conquisto con el proposito de crear una unidad e

conbmica autoauficiente, dueña de una gran variedad 

de tierras y recursos que le capacitaron para culti

var múltiples productos. 

En diversas regiones de la Nueva España, el despoJo 

de la propiedad ind19ena, la apariciOn ae técnicas -

europeas y la diversificacion de los cultivos, seña

lan una invaa1on cont!nua del campo por loe colonos 

españoles y cr1ollos, 

En la Independencia se presenta una crisis financie

ra, La considerable reducciOn de impuestos y alcab~ 

14& condujo a una baja alarmante de ¡os ingresos del 

Estado, que apenas tenla suficiente para cubrir loa 

sueldos del ejército y de los empleados pfiblicos. 

por otra parte, las sanqr1as causadas por les env1os 

continuos de dinero a la rnetrOpoli en años anterio-

rea y la destruccion de mina& y haciendas por la lu

cha ci~il, habla óeecap1~al1zado al pa1s, A esto ae 

a~ad1a la fuga de capitales causada por la ernigra--

ciOn de loa españoles y el descenso del comarc10 es

pañol. 
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En la Epoca de Porfirio 01az. el Derecho Preferente, 

la aaiatencia t6cnica y el fomento de la producciOn 

el campo, tu• en favor de loa qrande1 capitali1-

taa tanto nacional•• como extranjero•, que lejo1 de 

beneficiar al pueblo campeeino, lo perjudico, 

El eaph·itu de laa Ley•• de Reforma fu6 re1tituir el 

Derecho Preferente aobre la• tierraa y •l fomento de 

la producciOn en el campo, en beneficio de 101 camp~ 

aino1. Pero en l• pr6ctica, •l resultado fuá que e! 

peoro la aituacion. 

Con la De•amortizaciOn no •• pretende arrebatar a la 

Iqleeia de aua propiedad••i 1ino que econOMicamente 

•e activaran e1oa bienea, permitiendo el pro;re10 

del pa1a, en el caao de la comunidad indlgena, •• ·~ 

ponla que era un estorbo a la aqricultura y que •• -

activarla reduci6ndo1e· • propiedad individual. 

DECIMA PRIMERA: con Porfirio D1az, la dependencia re1pecto del 

exterior, •• mani!e•t6 en la orientaciOn general de 

laa inveraione1 y en la proyecciOn de la econornla n~ 

cional hacia el exterior. En el caeo de 101 capita

l•• colocado• en empre1ae aqrlcola1, ae dirigieron a 

la producci6n de caf,, cacao, al9odOn, v•inilla y o

tro• producto• de export•ciOn. 



142 

DECIMA SEGUNDA: Franci1co I. Hadero, con respecto al agro, 

firmo que siempre aboqó por la pequeña propiedad; 

ain despojar a nin96n terrateniente, se crear1a la 

peque~a propiedad por medio de un esfuerzo constan

te y no ser& tratando de repartir las grandes propi~ 

dadas. 

DECIMA TERCERA: Para Franciaco Villa se preaenta la necesidad 

de dar tierra a los pobres que no hab1an tenido an

tes nada, mientras que para Emiliano zapata, la nec~ 

sidad era devolver la& tierras a los campeainos que 

hablan sido deapoJadoa de ella. 

OECIHA CUARTA: La Ley Aqraria de Francisco Villa al establecer 

que se expropiarian muebles, aperos y maquinaria que 

se necesitasen para el cultivo de la porción expro-

piada, signif1ca un derecho de preferencia y asiste~ 

cia técnica necesarios para que exista un fomento de 

la producción rural, 

OECIHA QUINTA: La Ley Agraria de Villa, establece en su articu 

lado que las tierras expropiadas se dividirán en lo~ 

tes que &e repartir~n entre loa mexicanos que lo 

liciten, con el Derecho de Preferencia para loa cam~ 

pesinos. 
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OECIMA SEXTA: Eatablace la anterior diaposicion, un fomento 

la producciOn rural, ya que prohiba enajenar o qra

var loa predica concedido1 a comunidade• o indivi-

tluoa, y que para conaervar la propiedad de un lote 

no ae eatablece maa requieito qua cultivarlo, y a 

la vez que permite la formaci6n da cooperativa• en

tre loa propietario• de loa lotea, 

DECIMA SEPTlMA: El Presidente de la Rap~blica, en materia aor! 

ria, no debe ser la mlxima autoridad ya que no ea 

humanamente posible que una aola peraona conozca y 

resuelva todo1 y cada uno da loa problema• a;rarioa 

del pa1s. 

DECJMA OCTAVA: La Lay Federal de la Reforma Agrari• ea un tex

to muy bello, paro que dado el ai1tama agrario da 

nue1tro pa11 ea aOlo una utop1a, ya que la realidad 

noa pre1enta •ituacione1 diferente1 1 que no ion co! 

templada• con 1olucion•• aati•factoriaa en e1ta di! 

poaiciOn l•;al. 

DECIMA NOVENA: se debe evitar que el compadrazgo influya para 

ocupar un lu9ar en lo• pueato• deciaivoe de la1 de

pendencia• de lndole a9rario; y •• debe buecar un • 

aiataca en qua la ;ente capacitada •n e•ta catarla 
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conozca y resuelva 101 problemas aqrarioa en favor 

de la claa• eampeeina. 
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