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6. 

INTRODUCCION. 

El motivo que me llev6 a tratar el tema de que se ocupa el pre

sente trabajo, para obtener el Título de Licenciado en Derecho, es el de

ber que, como todo mexicano, tengo por tratar de ver resueltos los proble 

mas agrarios que en nuestro pa!s se han presentado desde épocas muy remo

tas y se siguen presentando en la actualidad. 

Es necesario que se elabore una Legislación más adecuada a la 

realidad social del pueblo mexicano; estos ideales fu~ por los que luchó 

la Revolución y se sigue luchando, hasta no ver resuelto el grave proble

ma agrario. 

En el capitulo primero nos ocupamos de los diferentes planes p~ 

liticos que existieron en nuestro pa!s, pero que eminentemente son de ca..; 

ráoter pol!tioo, oon excepción del Plan del Partido Liberal y el Plan de 

San Luis, que contienen algo relacionado a la materia agraria, el llnico -

Plan que es oien por ciento agrario es el Plan de Ayala. 

En el capitulo segundo analizamos las diferentes leyes y códi-

gos que han régido en nuestro país en lo referente a materia agraria y la 

Ley Federal de Reforma Vigente, que es más social en el aspecto de la di~ 

tribución de las tierras entre los campesinos. 

En el capitulo tercero nos referimos al Plan Global de Desarr~ 

llo que es, el documento político, en el que se encuentran pactados los -

beneficios que se proponen alcanzar por el Presidente José L6pez Portillo, 

para lograr salir adelante con nuestra nación, y mejorar las clases soci~ 

les de nuestro país. 
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" Tarr.bien en el l!'ismo cnpftulo umiliz:, ... os el SA:., donde damos 

nuectro12 puntos de ·vista personales, para co~d~'Uv~r con el mismo, pa-

ra alcanzar la autosu"iciencia alimentici3 y nutrioionnl. 

fu el eapltulo cuarto no12 ocupamos de las diferentes conclu-

siones, que se nos pr·esentaron en la elubo:rnci6n de este trabajo. 

En raz6n a lo expuesto, he tratado de hacer una breve crfti-

ca de los diferentes Plane~ Polftico12 que existieron y que desenvocan 

en el vigente Plan Global de Desexrollo. 

Asimismo he querido señalar las causas .:;.ue considero han fre-

nr:G.o la aplicación de la Reforma ;\graria y la maner& de resol ver uno de 

los :¡:roblemas agrnrios nacionales que representa la distribución C:e la-

ticrr:1, :rlEnteando er: el orden jur!dico las Reforr~as necesari;,.s, :. fin 

ce &cclerar la aplicación del Derecho ~~ario. 

El ánimo que me ha guiado en el desarrollo del preser.te tr:.L~ 

jo ha sido el de colabor:-'1', en lo que cabe a rr.i c,:,pacid:.d., npori.:-Y".te en 

este modesto estudio, ur.a de las solucione¡: que puede tener er, i .. i cancel:. 

to la a;-,licaci6Y". de la Refor;:.:! Agraria, en beneficio de la cr:...r. pobla- -

cióri ca:.,pe::dna de nueRtro r.:,f::. 



CAPITULO PRIMERO 

la PL!~ DEL PARTIDO LIBERAL. 

2a EL PLAlf DE SAl'i LUIS. 

3o EL PLAN DE TACUBAYA. 

4o EL PLAN DE AYALA. 

5· EL PLAN DE GUADALUPE. 

6. PLAN DE VERACRUZ. 
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EL PROGRAltA DEL PARTIDO LIBERAL 

El circulo liberal Ponoiano Arriaga se fundó en 1899 en la Ciu

dad de San Luis Potosi. El Ingeniero Camilo Arriaga descendiente del pr~ 

oer de la Reforma, Juan Sarabia, Antonio Diaz Soto y Gama entre otros, -

fueron los fundadores. 

En la Ciudad de San Luis Potosi se celebraron dos reuniones, -

una el 5 de febrero de 1901 y la segunda el 24 de febrero de 1902, para -

constituir la "Confederación de Ciroulos", cuya conducta anticl~rical y -

en contra del Gobierno del General Diaz, hicieron que se aprehendieran a 

los principales organizadores enviándolos a la cárcel, a partir de su se

gunda reunión. 

En 1903 se reorganizó el Circulo Liberal en la Ciudad de ~.xico, 

pero se añadieron otros elementos valiosos, como los hermanos Ricardo y -

Enrique ll'lores Mag6n, Santiago de la Hoz, Luis Jasso, Alfonso Cravioto y 

Santiago R. de la Vega. 

Este Circulo publicó tres peri6dicos de oposición• "El Rijo del 

Ahuizote" dirigido por Juan Sarabia; "El Excelsior" por Santiago de la -

Hoz; y "Regeneración" por Ricardo Flores Magón, estas publicaciones eran -

en contra de Don Porfirio Diaz, Las cuales contribuian a mantener vivo el 

descontento que se manifestaba en algunos sectores de la población. 

Hay que reconocer la valentia, la abnegación, el desinter~s y el 

patriotismo de estos periodistas que son distintos a los que cobran buenos 

sueldos, sin peligro alguno en la prestación de sus servicios, Don Filome

na Rata, fuá un brillante periodista en esta época, el cual se pas6 un de

cenio en la redacción de su periódico titulado "El Diario del Hogar", el-
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destacado periodista fu~ perseguido y encarcelado, pero cuando era pues

to en libertad, volvia a aparecer el diario, en la misma actitud de opo

sición, pero el viejo luchador nunca renunció a sus convicciones, ni ja

más vendió ni dejo su trinchera de combatiente, en contra del General -

D:I:a.zo 

Con motivo de estas publicaciones varios miembros del "Nuevo -

Circulo Liberal" fueron perseguidos y encarcelados, por órdenes del Gen~ 

ral Porfirio D:l:az. 

Con objeto de la represión se redactó un documento de singular 

importancia el lo. de julio de 1906, conocido como "El Programa del Par-
• 

tido Liberal", bte documento fuá firmado en San Luis ltissori, en la :!lé

oha antes mencionada, sus fundadores fueron• Los Hermanos Floras Mag6n,

Antonio I.Villarreal, los Hermanos Juan y 1~uel Sarabia, Librado Rivera 

y Rosal:l:o Bustamanteo 

Este documento de singular importancia, es lo que da nacimien

to al "Plan del Partido Liberal", ~ste circulo clandestinamente por los 

centros de trabajo en el pa!s y en ál se invitaba al pueblo a revelarse 

en contra de la dictadura del General D:l:az. 

En dicho Plan se aboga por la supresión de los jefes políticos 

y caciques. Los autores del Manifiesto expresan sin ambajes sus ideas -

anticlericales, de seguro por su conocimiento de la historia de Máxico y 

conviene subrayar que sugieren que se establezcan ligas de unión entre -

todos los paises de Latinoamerica. 1/ 

l/ Silva Herzog Jesl1s. Breve Historia de la Revoluci6n I•le:x:icana, Tomo I, 

Ed. Fondo de C. Eo p. 68. 
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Entre las ligas que se sugieren y que mencionan es el reparto 

de las tierras, en su articulo 3o. del Plan señalan: Restitución de -

ejidos y distribución de tierras ociosas entre los campesinos. 

Los otros artioulos se refieren a ~~estiones politicas del --

pais. 

En 1908, el 25 de junio los autores de dicho Plan organizaron

un movimiento revolucionario, y hubo levantamiento en Coahuila, en Va--

lladolid, YUcat~, Palomas, Chihuahua, pero las fuerzas del Gobierno te~ 

minaron rápidamente con el mismo, y los trasladan a la chcel de San -

Juan ~e Ull1a .. 

En el mismo año de 1908, en el mes de diciembre en San Pedro -

Coahuila, empez6 a circular un libro titulado "La Sucesión Presidencial

en 191011 y un subtitulo "Partido Nacional Democráta", el autor de este -

libro era un hombre poco conocido en los circulos politices e inteleotu~ 

les del pais, pero pronto se supo que se tr~taba de un hombre rico, per

teneciente a una de las familias más acaudaladas y poderosas del norte -

del pafs, ~ste era Don Francisco I. Madero, que babia hecho un estudio a 

fondo de las condiciones politicas del paiso 

En este libro se muestra Madero, defensor apasionado de la de

mocracia, y cree que la libertad politica es el remedio para todos los -

males de la Nación, en lo que se refiere a la agricultura, expresa ~de

z·o, en su libro "La Sucesión Presid.encial en 1910", que es un ramo de

gran importancia para la riqueza pdblica, y que poco habia hecho el go-

bierno para su desarrollo, porque en el r~gimen de gobierno de uno sólo, 

resultan de que los que se aprovechan de todas las concesiones son los

m~s allegados al_Presiden-te, particularmente. En el caso actual, es uno 



de los medios en que se ha valido Don Porfirio Díaz, para premiar a los 

jefes, dándoles grandes terrenoc nacionales. 2/ 

12. 

Madero solo hacia rnenclon en el aspecto del problema de la ex

plotación y la distribución da la tiari·a, s1 más grave problema de Mérl

co en los comienzos del siglo XX, era que el General Dfaz no le convenía 

apoyar a los obreros en contra de los capitalistas, porque los oapitali~ 

tas eran partidarios de su gobierno, y a estos solo les convenia que el

gobierno les garantizará sus intereses. 

Madero, en el libro antes mencionado dice, al referirse a los 

trabajadores "la situación del obrero mexicano es precaria, porque a pe

sar de las humillaciones que sufre, emigran millares de personas a la v~ 

cina Rep'dblica"., 

En consecuencia es cierto que el mal no es solo de los tiempos 

actuales, sino que ya habia existido el braoerismo antes de la Revolu- -

ci6n .. 

El objeto principal que obligó a Madero, a escribir este libro 

era porque queria formar un partido politice, al que llameS, "Partido Na

oional Democráta", en esta misma fecha Madero queria realizar un conve-

nio, con el gobierno del General Diaz y su partido antes mencionado, es

te convenio consistia, que continuará en el poder el autocráta General 

Diaz, y en la vicepresidencia un miembro del partido de Hadero. 

En el año de 1909, se organizaron varios partidos politices, 

unos a favor del General Diaz y Corra~ otros a favor del General Diaz 

sin Corral, y otros de franca oposici6n al régimen imperante. 

2/ Silva Rerzog Jesds, Op. Cit. Torno I. P• 75• 
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El lo. de abril del mismo año, el Partido Nacional Democráta, 

pone en oirculaai6n un manifiesto, donde hacen menoidn de cosas políti

cas, del cambio de gobierno que se aproximaba en esa 6poca, estos pensa-

ron que la soluciGn para llegar a ocupar el poder era lanzar el manifies

to, antes mencionado, para atraer más gentes al Partido Nacional Democrá

ta. 

En lo que se refiere a las tierras, ellos decían en el manifie~ 

to lo siguientes "0rganizaci6n del 1.1inisterio de Agricultura", a fin de -

organizar una política Agraria y de Cr~dito Interior. 3/ 

El 22 de abril de 1909, inicia el centro antirreleccianista sus 

labores, la actitud de este partido era la oposici6n al r6gimen Porfiris

ta, un año más tarde el 15 de abril de 1910, se reuni6 la Asamblea Nacio

nal Antirrelecoionista, con represent~ntes de todo el país, para designar 

candidatos para la Presidencia de la Rep~blica, resultando electo Don~

Francisco I. l¡Jadero, por mayoría de votos para la Presidencia y para la -

Vicepresidencia, Francisco Vázquez G6mezo 

Cinco días más tarde Francisco Ie 14adero, y Vázquez G6mez, pre

sentaron su Programa de Gobierno, en él no se mencionaba nada relacionado 

a la repartici6n de las tierras de los campesinos, es natural que no lo -

hicieran, ya que ~ate pertenecía :. :'antilias ricas, y no le conven:La hacer 

mención del problema tan vital que exist:!:a entre los campesinos del país. 

Todos los artículos del W.anif'iesto, se refieren a cuestiones P.Q. 

lí-l;ioas. 

3/ Silva Rerzog Jesds. Op. Cit. Tomo I. Pe 79. 
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En el Plan del Partido Liberal, con referencia a la tierra se 

señala con urgencia, "el mejoramiento de las condiciones de trabajo por 

una parte, y por otra la equitativa distribución de la tierra, con la= 

facilidad de cultivarla y aprovecharlas sin restricciones, que produci

rían innapreoiables ventajas a la Nación. No solo salvar® de la mise

ria, -dacia-a las clases que directamente reciben el beneficio sin que 

impulsar&n notablemente el desarrollo de nuestra agricultura~. 4/ 

La falta de escrupulos de la dictadura, de Don Porfirio D:taz 

para apropiarse y distribuir entre sus allegados las fincas o hacien-

das que a otros pertenecian, tuvo como consecuencia qua unos cuantos -

fueron los acaparadoras de las tierras, mientras infinidad de ciudada

nos lamentaron la miseria y las pi\lrdidas de sus propiedades. 

Como nos dice Silva IIerzog "si esto se perpet11a, cuando se -

mejoraria la situación de la gente del campo y se desarrollaría nues-

tra agricultura?, para lograr estos dos objetivos hay que aplicar por 

una parte la ley del jornal mínimo y el trabajo m~ximo, y por otra la 

obligación del terrateniente de hacer productivos todos sus terrenos, 

sopena de perderlos. Da aquf resultar~ irremediablemente que el posee 

dor de inmensos terrenos se decide a cultivarlo y ocupa miles de trabA 

jadores y contribuyen poderosamente a la producción, abandona sus tie

rras o parte de ellas, para qua el Estado las adjudique a otros que la 

hagan producir y se aprovechen sus productos". 5/ 

TambHn decfan los autores del Programa del Partido Liberal, 

que para la cesión de tierras, no debe haber exclusividád; debe dárse

la a todo el que la solicite para cultivarlas, la condición que se im-

4/ Silva Herzog Jesds. Op. Cit. Tomo I. P• 104. 

5/ Op. CH. P• 105 1 106. 
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pone es de no venderlas, esto -~iende a conservar la divisi6n de la pro- -

piedad~ a evitar que los capitalistas puedan de nuevo acaparar terrenos, 

para evitar el acaparamiento y hacer equitativa la distribuoi5n de la-

tierra, es necesario fijar un máximum de las tierras que se pueda ceder a 

cada persona. 

En concreto, en lo que se refiere a materia Agraria, el Plan -

del Partido Liberal, son los articules siguientess 

ARTICULO 34. Los dueños de tierras están obligados a hacer pro

ductivas todas las que posean; cualquier extensión de terrenos que el po

seedor deje improductiva la recobrará el Estado y la empleará conforme -

los articules siguientes! 

ARTICULO 35. Los mexicanos residentes en el extranjero que la 

soliciten los repatriará el gobierno pagándoles los gastos de viaje y les 

proporcionará tierras para su cultivo. 

ARTICULO 36. El Estado dará tierras a quien quiera que la so

licite, sin más condici6n que dedicarlas a la producci6n agricola, y no 

venderlas, el Estado fijará la extensión máxima. 

ARTICULO 37. Para que este beneficio no solo aproveche a los -

pocos que tengan elementos para el cultivo de las tierras, sino tambi6n a 

los pobres que carezcan de esos elementos, el Estado creará un Banco A8r1 
cola, que hará a los agricultores pobres pr@staffios con pocos r@ditos y-

rendibles a plazos. 6/ 

Como nos podemos da1' cuenta, en esta ~poca se les otorgaba una 

garantia al campesino a través delPlan del Partido Liberal que est~os

corr<Entando. 

6j Planes Politices. Tomo I. Fondo ae c. E. P• 22. 



En la rtltima parte de dicho Plan, se menciona la decla~aci6n 

de la confiscaci6n de bienes de los funcionarios, enriquecidos en la -

~poca de la dictadura, esta medida es de la más estricta justicia, no 

se debe ni se puede reconocer, derecho de legitim~ propiedad sobre los 

bienes que disfrutan individuos, que se h~~ apoderado de esos bienes -

abusando de la fuerza de su autoridad, despojando a los legitimes due

ños, y adn asesinándolos, muchas veces para evitar cualquier reclama-

ci6n. 

Los bienes que el Estado confisque a los-poderosos, deben-

volver a su origen primitivo, ya que muchos de ellos proceden de des~ 

jos a tribus indigenas, y es necesario hacer la restituci6n a los mis-

ffiOBe 

Para terminar dicho Plan, podemos decir, qua Madero en plena 

gira, fu(§ aprehendido en 1oonterrey, por 6rdenes-del-General-Diazy a~ 

sado de "Connato de Rebeli6n y Ultraje a las Autoridades" y es encaro!!_ 

lado el 22 de junio de 1910, en San Luis Potosi. 

El 26 de junio se realizan las elecciones primarias y el 10 -

de julio, del mismo año las secundarias, en las que resulta triunfante 

la f6rmula Diaz-Corral, y el 24 de octubre del mismo año son declarados 

por decreto, Presidente y Vicepresidente para el nuevo período. 7/ 

El 6 de octubre de 1910, se fuga Madero de la cárcel de San -

Luis Potosí, y se va rumbo a los Estados Unidos, donde proclama el Plan 

d.e San Luis, que nos ocuparemos míls adelanteo 

7/ Lemus Ga.:rc!a Radlo Derecho .Agrario Mexicano, Ed.Limza. P• 254o 

16. 



PLAN DE SAN LUIS 

El Plan de San Luis, esta fechado el 5 de octubre de 1910, -

éa·te fu0 el 1.11 timo d:ta que estuvo i•fadero en la Ciudad de San Luis Pot-2, 

si. 

Nos dice, Silva Harzog, que aste Plan no fu~ redactado en e~ 

ta fecha, sino varios dias más tarde, en la poblaci6n de San Antonio -

Texas de Norteamerica, donde se encontraba, Francisco Ic Madero, des-

pu6s de haberse fugado de la olircel. 8/ 

Madero fu~ el principal autor de este Plan, auxiliado en 1~ 

redaccidn por las siguientes personas• Juan Sánchez Azcona, Federico 

González Garza, Roque Estrada y los Hermanos Aquiles Serdano 

17. 

Es.te Plan es de contenido netamente politice, es un partido 

que se muestra directamente en oposicidn a la dictadura de Don Porfi

rio D:taz, también se habla del "Sufragio Efectivo No Reeleocion" ool"ll&.

palabras mágicas que hab!an despertado a las masas adormecidas durante 

varios años, y los lanza a la lucha c!vica con entusiasmo y abnegaci6no 

Dicho Plan consta de once articules breves, y cuatro articu

les transitorioso Lo más importange de este Plan en materia agraria, 

es el articulo 3o. en el párrafo 3o. que se transcribe a continuaoi6ns 

"Abusando de la ley de terrenos baldios, numerosos pequeños

propietarios en su mayoria indigenas, han sido despojados de sus terr~ 

nos, por acuerdo de la Secretaria de Fomento, o por fallas de los Tri

bunales de la Rep~blioa, siendo de toda justicia restituir a sus anti

guos poseedores los terrenos de los que se les despojó de un modo tan 

8/ Silva. Herzog Jews. Op. cit. Tomo I P• 151 



arbitrarlo, se declaran sujetas a revisi6n, tales disposiciones y fallos 

y se les exija a los que adquirieron de un modo tan inmoral, o a sus he

rederos, que los restituyan a sus primi-tivos propietarios, a quicnás pa

gará~ lUla inde~~izaci6n por los perjuicios sufridos. Solo en caso de =

que esos -terrenos hayan pasado a terceras personas antes de la promulga

oi6n de este Plan, los antiguos propietarios recibiré~ indemnizaci6n de 

aquellos en cuyo beneficio se verifio6 el despojo"•9/ 

Es el ~ioo párrafo que habla de la restituci6n do las tierras 

a sus antiguos poseedores, ya que como dije en p~inas anteriores, a Ma

dero no le convenia hacer el reparto de las tierras, porque ~ste perten~ 

oia a familias ricas del norte del pa!s, esto lo habfa hecho oon el pro

p6sito de mantenerse en el poder como Presidente Provisional, que yaba

bia asumido como tal y pensaba que con esto se ganarfa la multitud de -

los campesinos, y aéi podria seguir en el podere 

Efec-tivamente, esto fu~ lo que motiv6 a Emiliano Zapata y a -

sus compañeros a lanzarse a la Revoluoi6n, no fu~ por haberse electriza

do por las palabras de ~fudero, del Sufragio Efectivo No Resleoción, como 

dacia el Plan de San Luis, sino porque creyeron en las promesas agraris

tas hechas por Maderoo Estos si habfan sido despojados de sus tierras,

por los hacendados y autoridades del Estado de Morelos, y creyeron que -

habfa llegado el momento de hacerse justiciao 

Asi sucedió con muchos grupos que se levantaron en armas en -

esta ~poca, en varios lugares del territorio mexicano. 

Los pueblos han hecho esfuerzos porque triunfaran los ideales 

de la libertad y justicia, pero hemos llegado a una parte dificil de so-

9/ Lemus Garcfa Ratll. Opo Cit. P• 255. 
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portar, esto es la tiranía del General D!az, que loa mexicanos no esta-

mos acostumbrados a sufrir desde que conquistamos nuestra Independencia, 

esto nos oprime de manera intolerable, tanto el poder Legislativo como -

el Judioia1 1 astan completamente supeditado al poder Ejecutivo; la divi

si6n de poderes, la Soberanía de loa Estados, la libertad de los Ayunt~ 

mientos y los derechos, solo e%isten escritos en nuestra carta magna; p~ 

ro la realidad es que en M~xioo reynaba la ley Marcial; la justicia en -

vez de proteger al d§bil, sólo servia para despojarlos de sus propieda-

des, las Cámaras de la Uni6n solo servian a la voluntad del dictador. 

Los Gobernadores de los Estados, son designados por el Ejeout1 

vo, y ellos designan a las autoridades MUnicipales, y por este mismo mo

tivo, todos los poderes y autoridades deben obedecer a una sola persona, 

al capricho y la voluntad, que ~1 les ordene, porque ~1 es el principal 

guia para sostenerlos en el poder. 

En la dltima parte del Plan hace V~dero referencia a la entre

vista que sostuvo con el General Diaz, diciendoa " Esta en la conciencia 

nacional, que hice todo lo posible por llegar a un arreglo pacifico y e~ 

tuve dispuesto hasta renunciar a mi candidatura, siempre que el General

Diaz hubiese permitido a la Nación designar aunque fuese al Vicepreaide~ 

te de la Reptlblica"• 10/ 

Esto es lo que me hace reafirmar, que este Plan es de conteni

do netamente polftioo, porque a ~dero solo le interesaba ocupar un pue~ 

to o lugar secundario en el poder, es decir, que solo le interesaba el -

aspecto económico, y no el aspecto social entre la clase humilde o po- -

brea .. 

lO/ Silva Herzog Jesds. Op. Cit. P. 153. 
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Si comparamos el Plan de San Luis, con las bases del Programa 

firmado por Madero y V~zquez G6mez, antes de su candidatura, advertirá -

que éste es más complejo y radical que aquel, en el Plan ya no se habla 

de las condiciones y mejoramiento de la vida de los trabajadores, de Pl'2, 

teger a la raza indigena, etco 

Este Pla~ es pobre en el aspecto econ6mico y social, en lo que 

se refiere a las tierras, es poco porque a éste no le conven!ao 

PLAN DE TACUB!TA 

Este Plan fu~ proclamado en la pequeña poblaci6n de Taoubaya -

el 31 de octubre de 1911, por los señores Poli carpo Rueda y Francisco L 

Guzmáno ll/ 

El Plan que comentamos es de contenido netamente polftioo y ~ 

volucionario, porque desconoce el futuro gobierno. En el mencionado do

cumento pol!tico, se declaran nulas las elecciones que hab!an dado el -

triunfo a Madero y a Pino Suárez, se declaran disueltas las Cibnaras de ..,. 

la Uni6n., 

La finalidad fundamental de dicho Plan era llevar a la Presi-

dencia de la Repdblica, al Licenciado Emilio Vázquez G6mez, a quien se -

le llenaba de elogios y se le atribuian las más altas virtudes civicas, 

por eso mismo se le consideraba digno de dirigir la Naci6n, por ser - -

creador del antirreleccionismo, y sostener la causa con su propio pec~ 

lio, y que no se especuleS con la guerra porque no se prestaba a los su

cios manejos de las familias ~mderos y representaba ante ellos la honr~ 

dez y la rectitud revolucionaria. 

ll/Silva Herzog Jesús. Op. Cit. Tomo I. p. 252. 



También es necesario señalar que los autores del Plan de Ta

ouba.ya, acusaban a Madero de haber traicionado el Plan de San Luis po,;¡: 

que no babia cumplido lo que ~1 mismo habia estipulado en dicho Plan,

a ~1 y Limantour se les consideraba traidores a la Revoluci6n, entre -

los dos estaban haciendo de la naci6n un campo de explotaci6n, que ni 

en la ~poca de Porfirio Diaz se habia llevado a cabo. 

Los primeros actos que realiz6 Madero fueron& desconocer a 

la Revoluci6n, rodearse de un grupo personalista y exigir la renuncia 

del Licenciado Emilio V~zquez G6mez, porque era ~ste quien representa

ba loa ideales de la pureza revolucionaria, y convoca a una convenci6n, 

como las que realizaba Don Porfirio Diaz. 

Madero impus6 a Pino ,Suárez para el cargo de la Vicepreside]l 

cia de la Rep'dblica, sin el consentimiento de los demils colaboradores, 

que lo hab!an llevado al poder. 

Por este atentado condenó su gobierno al fracaso. Madero ~ 

bia pisoteado los ideales de su Plan, porque no habia cumplido lo que. 

~1 mismo habia estipulado. 

21. 

En este Plan sus autores señalaban quea "El General D!az lla

b!a faltado a sus compromisos, años despu~s de haber asumido el poder, 

pero Madero habia olvidado antes de haber sido electo para la Presiden

cia de la Rep'dblioa, mediante una nueva forma de corrupci6n, que fue- -

ron las siguientess Compra de votos y de hombres, y la imposioi6n por 

medio de las armas, usando el mits escandaloso fraude electoral" ·12/ 

12/ Planes PoHtioos Op. Cit. P• 58. 



Dichos autores del Plan que comentamos, acusaban a Madero y a 

su familia, de haber saqueado el dinero de la Naci6n, y de haber acapa

rado los gobiernos de los Estados, los J\'!.inisterios, las Einpresas y con

cesiones, las tierras y las sociedades y el reparto había sido un robG., 

tal que habían consumido las reservas, y ahora aumentan las deudas, pa

ra afrontar las demandas de sus aliados y para cubrir los compromisos -

del pa!s. 

22. 

A Madero no le preocupaba la libertad, ni le importaba el pu~ 

blo, porque ya estaba acostumbrado a explotarlo, tanto en lo personal -

como. en los intereses, los periddioos de oposioi6n siempre publioaron

art!culos en contra del Gobierno de W~dero. 

Tambi~ es necesario anotar que, el dinero de la Naoi6n ser-

vta para el benefioio de las familias Maderos, y para sus ami8os, y :pa

ra pagar las deudas contraídas por W~dero en los Estados DnidosJ y para 

pagar las hipotecas de su hermano Gustavo, al que los periddioos de o~ 

sio16n le llamab~, "El ojo parado" y para pone:v a sueldo a los que in

sultan la revoluci6n y al ej~rcito, y para pagar la hacienda de Chapin

go, que perteneofa a dicha familia, y para costear las giras y banque-

tes de Francisco I. ladero. 

A mi juicio considero que este Plan, no es de vital importan

cia en el derecho Agrario, ya que solo les interesa a los autores del -

mismo, las cuestiones polfticas del pa!s, y que también buscaban el be

neficio personal, como todos los que hab!an llegado al poder, es decir 

los autores de dicho Plan, solo quieren quitar a ~mdero del poder y 11~ 

var al Licenciado Emilio V~zquez G6mez, al que ellos consideran capaz -

de dirigir y de llevar adelante los ideales de la Revolución, y al que 

al mismo tiempo llenan de virtudes oivicas. En lo que se refiere, el -



Plan antes mencionado en materia Agraria, es el siguiente p~rrafo, que a 

la letra dicel 

11El Problema Agrario en sus diversas modalidades es, el fondo = 

de la causa fundamental de la que deriv~~ todos los males del pafs y de -

los habitantes y por esto se ha resuelto que las diversas soluciones de -

ese problema deben comenzar a ejecutarse y a realizarse lo mismo que los 

demás ideales de la revolución, en el momento mismo se verifique, sin se

parar mds ni dilatar-por motivo alguno la ejeouoi6n de las soluciones del 

problema agrario, que constituye el mejoramiento económico de los habit~ 

tes y el establecimiento definitivo del verdadero progreso"el3/ 

Dicho Plan reforma al Plan de San Luis que hab!a sido proclama

do por Madero y suá colaboradores, para quitar del poder al dictador que 

tanto daño hab!a hecho al pueblo mexicano, porque las tierras las habia -

distribuido en pocas manos, estos eran los más allegados a ,1, y como m~ 

oioné en p~inas anteriores, esta hab~a sido la causa de que los campesi

nos se dejarán llevar por el famoso Plan de Madero, donde lea hacia prem~ 

sas de la distribución de las tierras, a los que habían sido despojados -

de ellas, pero esto nunca se llevó a cabo, tal vez porque a Madero no le 

oonven!a, porque porteneo!a a familias ricas, por ~ate mismo motivo se -

lanza el Plan de Taoubaya, para que se cumpla el Plan de San Luis, en lo

que se refiere a la distribución de las tierras. 

PLAN DE AYALA 

Este Plan es proclamado por Emiliano Zapata, en la Villa de - -

13/ Planes Políticos. Op. Cit. P• 58 y 59a 
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Ayala Estado de Morelos el 25 de noviembre de 1911. 

Por considerar de gran importancia dicho Plan es necesario ha-

oer un bosquejo histérico del caudillo del sur, Emiliano Zapata antes de 

comentar dicho Plan de Ayala@ 

Zapata naoi6, el 8 de agosto de 1879, en el pequeño poblado de 

Aneneouilco, Estado de Morelos, su padre era campesino, propietario de -

una parcela de tierras 

A la edad de 18 años se qued6 hu~rf'ano, y l§ste se hizo cargo -

del sostenimiento de la oasa, de su madre y de sus tres hermanas, Emili~ 

no se dedica a trabajar en su parcela de su padre y alquil6 otro pedazo

c'le tierra en una vecina hacienda, donde se dedicó a sembrar sandia. 

~ pronto Zapata entró en conflicto con el sistema Agrario v~ 

gente, en septiembre de 1909, los vecinos del pueblo de Anenecuilco eli

gieron como Presidente del Comit~ de defensa del pueblo á Emiliano Zapa

ta, al asumir este cargo se convierte en un verdadero defensor de la el.!, 

se campesina, y se apega a los procedimientos legales vigentes, para de

fender los derechos de los miamos, en su pueblo ante el dictador Don Po~ 

firio D!az, y ante el Gobernador de Morelos Pablo Esoand6no 

Cuando no se cumplieron las demandas y las peticionas del pue

blo conforme a loa derechos que las asist:tan, y la hacienda "El Rospi tal" 

no cesó de apoderarse arbitrariamente de las tierras del pueblo de Anen~ 

cuilco, en el año de 1910, Zapata oonduj6 a los hombres de su pueblo a -

ocupar pac:tficamente las tierras de la hacienda, antes mencionada y las -

repartió entre ellose 

Como lo he mencionado en p~ginas anteriores, Zapata se dej6 -

llevar por las promesas que hao!a l&ldero en su Plan, donde deo:taa Que -
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se restituirian las pequeñas propiedades de tierras que les hab!an sido 

arrebatadas en forma ilegal. 

Esto fué lo que hizo a Emiliano Zapata Ul'lirse al Pla.'1 de San -

Luis, pero al darse cuenta que éste no se llevó a cabo, cuando Madero ~ 

asumió al poder, decidió redactar su propio Plan, que m~s adelante hare

mos un profUndo análisis, por ser el Plan verdaderamente Agrario que se 

conoce hasta nuestros dias. 

Madero, al ser electo a la Presidencia de la Rep~blica, se en

trevisto con Zapata, en una conferencia en la Ciudad de Cuautla, Estado 

de Morelos, con el fin de discutir el problema agrario de tan vi tal iJn.:

portancia, al iniciarse las pláticas que sostuvieron, Zapata rechaza ca

tegóricamente, el ofrecimiento que le hao!a el Presidente electo de obs~ 

quiarle una hacienda en el Estado de Veracruz y concederle el derecho de 

hacerse acompañar, por una pequeña escolta de hombres de su entera con-

fianza, a cambio de abandonar la Revoluoi6n. 

Zapata, le contestó que ál no se habia levantado en armas, pa

ra acumular riquezas sino para que le fueran restituidas a los pueblos

las tierras que les perteneofan y que ~1 era incapaz de traicionar a sua 

hombres que lo habían seguido. 

El 6 de noviembre de 1911 asume Madero la Presidencia de la R~ 

ptiblicar de inmediato mandó a Gabriel Robles Dom!nguez, a negociar con -

Zapata, pero esta era una traici6n por parte de los Maderistas, porque -

mientras negociaban, las tropas í'ederales avanzaban sobre los Zapatistaso 

Las condiciones de Zapata para establecer la paz eran& ~Je las 

tropas federales fuerán retiradas definitivamente: que se formará una-

gua:·dia de quinientos Zapatistas bajo el mando de Raúl fll.adero de Eufenio 

Zapata. o de algún lider aceptarlo por el pueblo, para conservar la paz -
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en el Estado de Morelos; la sus ti tuci6n del Gobernador del Estado; y la 

Promulgación de una-ley de Reforma Agraria, estas condiciones las recha

zó Yadero categ6ricamente.l4/ 

Y ordenó que los Zapatistas se rindieran de inmediato y en ca

so que lo hicierán sin resistencia loa perdonaria, mandó a Robles Domin

gttez a dar el mensaje a Zapata, de que su actitud de rebeldia, estaba h~ 

ciando mucho daño a su gobierno, no estaba dispuesto a tolerar que con·~i 

nuar~ por ningdn motivo. 

Zapata respondió al mensaje continuando su lucha y proclamando 

el Plan de Ayala, en la fecha mencionada, el cual se convirtiG en la ~ 

dera de los hombres del Sur durante toda la Revoluci6n. 

Madero formG dos comisiones para estudiar el problema de la R~ 

forma Agraria, una la Comisión Nacional Agraria, y la segunda la Comi- -

si6n Agraria Ejecutiva, esta ~ltima publicó un informe en abril de 1912, 

en la cual se estipulaba que la adquisición por parte del gobierno de a~ 

gunas grandes propiedades para luego fraccionarlas. Era una manera poco 

práctica para llevar a cabo la Reforma Agraria y recomendaban que le fu~ 

sen devueltas las tierras a los ejidos. 

El gobierno sin embargo pusó poco empeño a las recomendaciones 

de esta Comisión. 

Los principales colaboradores de Zapata, para proclamar el -

Plan de Ayala fuero:na fufenio Zapata, li'rancisco Ffendoza, Jes~s Navarro, 

Otilio :Montaiio~ JoEl~ Trinidad Rufz, los antes mencionados eran genera-

14/Millon P. Roberto. Zapata, Ideologia de un Campesino Mexicano, Ed. 

~1 Caballito. P• 14. 



les y los siguientes coroneles, Pioquinto Galis, Felipe Vaquero, Pedro 

Salazar y otroS•15/ 

TrPJlSCribir~ los artículos de mas importancia, que se refie

ren al derecho agrario, de este Plan, ya que es considerado, el Plan -

por excelencia Agrarioe 

ARTICULO 6o~ Que a la letra dices Como parte adicional del -

Plan que invocamos, hacemos constar, que los terrenos, b~ntes y Aguas

que hayan usurpado los hacendados, científicos o caciques a la sombra 

de la tirania y justicia venal entrarán en posesión de estos bienes ~ . 

muebles desde luego los pueblos o ciudadanos que tengan su titulo co-

rrespondiente a estas propiedades, de las cuales han sido despojados -

por la mala f~ de nuestros opresores, manteniendo a todo trance, con -

las armas en la mano, la mencionada posesidn, y los usurpadores que se 

consideran con derecho a ellos los deducirán ante tribunales especia-

les que se establezcan al triunfo de la Revoluci6no 

ARTICULO 7o. En virtud de que la inmensa mayoria de los pue

blos y ciudadanos mexicanos no son más dueño que del terreno que pisan, 

sin poder mejorar en nada su condición social, ni poder dedicarse a la 

industria o a la agricultura, por estar monopolizadas en unas cuantas

manos, las tierras, Montes y aguas; por esta causa, se expropieri!n pr!_ 

via indemnizaoi6n, de la tercera parte de esos monopolios a los poder~ 

sos propietarios de ellos, a fin de que los pueblos y ciudadanos mexi

canos, obtengan ejidos, colonias, fundos legales para pueblos o campos 

de sembradura o de labor y se mejore en todo y para todo la falta de

prosperidad y bienestar de los mexicanos. 

15/Silva Herzog Jesds. Op. Cit. Tomo I. p. 293. 
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ARTICULO 8o. Los hacendados cientfficos o caciques que se opon

gan directa 6 indire~ctamente al p:nesente Plan se sancionariin sus bienes,

y la.s dos terceras partes que a ellos les correspondan, y se destinarl'in 

para indemnizaciones de guerra, pensiones para las viudas y huérfanos de 

las vfctimas que sucumban en la lucha por este Plan. 

~TICULO 9o. Para ajustar los procedimientos respecto a los - -

bienes antes mencionados, se aplicarán leyes de desamortizaci6n y nacio

nalización segdn convenga, pues de norma y ejemplo pueden servir las - -

puestas en vigor por el inmortal Juárez, y a los bienes eclesiásticos -

que escarmentaron los déspotas y conservadores que en todo tiempo han -

pretendido imponernos al yugo ignominoso de la presión del retroceso.16/ 

Los grandes objetivos de Emiliano Zapata sona La restitución a 

los pueblos de las tierras usurpadas, esta fu& la primera causa y la-

preocupación del General Zapata, hacer justicia a los pueblos devolvién

doles las tierras, montes y aguas de que habian sido despojados, ya que 

en esta época nadie se habia atrevido con anterioridad en nuestro pa!s a 

desafiar abiertamente el latifundismo. 

Zapata como nos podemos dar cuenta en los articules trascri--

tos, redacta en el Plan de Ayala un articulo donde, conforme al cual di~ 

pone que las tierras que hibiesen sido usurpadas, por los grandes hacen

dados o terratenientes, deberian ser restituidas a los pueblos y a sus -

legitimos propietarios, sin demora ni tardanza alguna, y sin pasar por 

las horcas de los tribunales, porque los hacendados, se habian hecho po

derosos durante cuatro siglos de la historia de nuestra patria. 

16/Planes PoHticos. Op. Cit. p. 75 y 76. 



29. 

Dispone el General Zapata, en el Plan de Ayala, que con las ar

mas en las manos se daría a los pueblos la posesi6n de sus tierras comun~ 

les, de acuerdo con la extensi6n y linderos que los tftulos o documentos

marcarán. 

En este punto no existía nada de trámites complicados e inuti-

les, ya que con la simple presentaci6n de los títulos que definían los d~ 

rechos de los pueblos, bastaba por si solo; ya que ellos emanados a la Vi 
da y al bienestar, era el mejor y más seguro de los vecinos a la vida y -

al bienestar, era el mejor y más seguro comprobante, la prueba plena de -

la razón que a los pueblos asistía, en moral y en derecho, para reclamar 

las propiedades que desde tiempo inmemorial les pertenecían y de los que 

la usurpaci6n los había privado. 

Los requisitos exigidos para que esa reivindicaci6n prosperase, 

y para que la restituci6n se hiciese eran dos: Primero la existencia de

los tftulos a favor del pueblo; y la segunda el hecho de haber sido desp~ 

jados de ellos en cualquier ~poca. Ya que los bienes comunales no podían 

los detentadores alegar en su favor la prescripci6n, cualquiera que fuera 

el tiempo transcurrido. 

Hubiera sido infame engañar otra vez a los pueblos haciéndolos 

concebir esperanzas en una justicia cuya venalidad era notoria, lo dnioo 

procedente era la toma de posesi6n inmediata de las tierras usurpadas, o~ 

mo la consigna en forma eXPresa y contundente en el Plan de Ayala en el -

articulo 6o. que comentamos. 

Los latifundios deberán ser expropiados y fraccionados, o sea -

la creaci6n de la pequeña propiedad, en este aspecto dedicó Emiliano Zap~ 

·ta el Articulo 7oo de su Plan que ya transcribimos en páginas anteriores. 
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To~s las exigencias del Agrarismo en el sentido de la palabra, 

del agra1•ismo constructor, quedan all:!: satisfechas: se dota ante todo a 

los pueblos que por carecer de titulos, no pueden acudir al procedimiento 

restitutorio de las tierras, montes y e~as que para su subsistencia, bi~ 

nestar y mejoramiento necesitan, por eso se habla expresamente de fundos 

legales (para el ganado del veoindatario) y campos de sembradura y tierras 

de labore 

Pero no se atiende solo a las necesidades de los pueblos, sino 

se acude tambi~n en apoyo de los agricultores individuales, que siendo ac ,_ 
tos para el cultivo agr:!:cola, carezcan en virtud del monopolio latifUndi~ 

ta a la raz.Sn imperante·, a lo que pudiera dedicar su trabajo y su esfUer

zo creador en su pequeña porci.Sn de tierra. 

A cada raza y a cada sector le ooncedia lo suyo, segdn sus pos! 

bilidades y recursoss al indio su parcela, al blanco una extensi6n que s~ 

tisfaga.sus ansias de mejoramiento y de progreso al capitalista, ganadero 

o ranchero, que eran los más amplios en recursos econ6micos, se les cono~ 

d:!:a la mediana propiedad, para que utilizará poderosas maquinarias e im-

plementos, mátodos modernos de labranza o empresa de cria de ganado para

verificar a los dueños y a la colectividad. 

Por esto Zapata decretaba la expropiaci6n de solo una parte de 

las haciendas, "que fijó provisionalmente en una tercera parte de lo legi 

timamente pose:l:do, de lo no sujeto a restituoi6n ejidal", para dejar el -

resto o sea las dos'terceras partes en manos de los propietarios hacenda-

dos. 

·Esta fijación era para el Estado de Morelos y sobre todo en los 

momentos en que se aoometia la azorosa empresa de la Reforma Agraria, pa-
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ra los Estados del Norte o del Centro, en donde las extensiones de los la

tifundios erán más grandes, se exige la expropiación de una mayor cantidad 

de tierras para los efectos de la destrucción del latifundio y la creación 

de la mediana y la pequeña propiedad. 

La existencia de los ejidos, y de la-pequeña propiedad, la madi~ 

na propiedad son un punto del problema agrario de gran importancia. 

No hay nada más absurdo que suponer, que atomizando la tierra, -

dejando dnicamente el ejido y quitando la mediana y la pequeña propiedad, 

pueda establecerse una agricultura de mayor producción, capaz de abastecer 

a todas las necesidades alimenticias de una basta colectividad, como lo es 

ya nuestra Repdblica, y de abastecer la industria nacional de toda la mat~ 

ria prima que necesita para su funcionamiento, para lograr el objetivo su

premo de toda reforma, que en lo agrario pretende a aspirar a ser una ver

dad constructiva, hay que basarnos en la economía agr1cola, para los fines 

econ6micos de una producción suficiente en todo sentido, el ejido es inca

paz para satisfacer este postulado, sino en la pequeña y mediana propiedad, 

en la granja y en el rancho, que no llegue a constituir por su extensión -

un latifundio, solo el pequeño y el mediano propietario tienen la capacidad 

suficiente y recursos necesarios para desarrollar un sistema de producción 

en abundancia. 

En nuestros tiempos existe una gran descriminación de parte del -

gobierno a los pequeños propietarios, ya que estos no tienen las garantías 

que tienen los ejidatarios, pero si producen más que cualquier ejido, y- -

ayuda al sostenimiento del ejidatario en el aspecto económico, con refere~ 

cía al problema podemos preguntarnos ¿Porqué los pueblos y ejidatarios ne

cesitan la ayuda de los pequeños y medianos propietarios?o Esto puede sen 

por muchas razones, en primar lugar, porque si las cosechas se les pierde 

en el ejido, el ejidatario tiene el recurso salvador de acudir al pequeño 



-~.tl·,~:y;i~:'t~~ric quü cul t:iva eus tiarl'as para obtener de él un salario e jcr=-...... 

r:.al que le pGrmi tn sustentar sus necesidades; en segundo lugar porque el·< 

trt,_hajo de la parcela no absorba todo el tiempo disponible del ejidatario, 

ya que solo tiene trabajo por unos cuantos meses, de manera que el resto 

del año debe acudir por necesidad a las fincas m~s cercanas para ofrecer 

su trabajo como jornalero, mediante el pago de una remuneración para sati~ 

facer las necesidades de su familiao 

Es oportuno agregar, para conocer mejor el ideario del sur, las 

condiciones que Zapata ponia a los ejidos al dar las parcelas eran1 trab~ 

jar la parcela, y de no cambiar de residencia, pues aquella se perdia por 

esas dos causas, por falta de cultivo por dos años y abandono de la veci~ 

dad. 

Para concluir con este tema podemos decir que Zapata por defen

der a los campesinos de su Estado natal fué v!ctima de una emboscada, pr~ 

parada por órdenes de0arranz~·Di6 a Pablo González que en esta ~poca era 

delegado plenipotenciario de Morelos y a Jes~s Guajardo, carta abierta p~ 

ra emboscar a Zapata, y lo consiguió tal vez porque había sido por algdn 

tiempo prozapatista y lo cita en la Hacienda de Chinameca, para una entr~ 

vista, es así como cae en la trampa el 10 de abril de 1919, donde pierde 

la vida. 

PLAN DI!1 GUADALUPE 

J)on Venustiano Cc.rranza recibe el 11:1 de febrero un telegrama di_ 

rigi de: por Victoriano Huerta, .tdonde le informaba de que ya se en con traba 

&n el ;Poder E,jecut:tvo de la Nación, y que habia hecho preso al Presidente 

y al Vicepresi.dente de la Repdblioa, Don Francisco I. Madero y Don Jos€> -
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Don Venustiano Carranza, al hacerse cargo del gobierno del Esta

do de Coahuila, al rendir su protesta de ley, dij6 hacer cumplir la Consti 

tuci6n General de Reprtblica, el 19 de febrero la legislatura del Estado e~ 

pide dos decretos fundamentales: 

El primero desconoce a Huerta, y el segundo otmrga las faculta

des al gobernador en todas las ramas de la administración para coadyuvar, 

al restablecimiento de la legalidad de toda la nación. 

Carranza no podía radicar en la Ciudad de Saltillo, por la cant! 

dad de enemigos que existían en dicho lugar, pero muy pronto salió éste de 

MOnterrey al igual que de otras poblaciones cercanas, Carranza abandona la 

capital d• Coahuila, es así como comienza la odisea revolucionaria, y es

así como nace el Plan de Guadalupe. 

Este Plan es firmado el 26 de marzo de 1913, en la hacienda del

mismo nombre, en el Estado de Coahuila por Don Venustiano Carranza y otros 

colaboradores de ~ste, el Plan mencionado solo aspiraba al derrocamiento -

de HUerta, para restablecer el orden constitucional en el país, que había 

sido destruido por el pacto de la Embajada. 

El Plan de Guadalupe, es muy pobre en su contenido, 'dnicamente

se refiere a cuestiones políticas, para llegar a asumir el poder de primer 

jefe de la Nación. 

Pero Don Venustiano Carranza meses más tarde se da cuenta de que 

su Plan es de carácter net~ente político, y decide cambiar de ideologia y 

es asi como pronuncia un discurso, en el Palacio ~nicipal de la Ciudad de 

Hermosillo, el 23 de septiembre de 1913 • 

Por considerar de gran importancia dicho discurso, transcribiré 



los puntos de mayor reelevancia del discurso antes mencionados 

"Ya es tiempo de no hacer falsas promesas al pueblo y de que ha

ya en la historia siquiera un hombre que no engañe y que ofrezca maravi- -

llas, haciéndole la doble ofensa al pueblo mexicano, de juzgar que necesi

ta promesas halagueñas par~ prestarse a la lucha armada en defensa de sus 

derechos". 

Por· esto señoras, el Plan de Guadalupe no encierra ninguna uto

pfa, ninguna cosa irrealizable, ni promesas bastardas hechas con la inte~ 

ción de no cumplirlas, el Plan de Guadalupe es un llamado patri6tioo a t~ 

das las clases sociales, sin oferta y sin demanda al mejor postor. 

Pero sepa el pueblo de 1~§xico que, terntinada la lucha armada a 

que convoca el Plan de Guadalupe, tendrd que principiar formidable y ma

jestuosamente la lucha social, la lucha de clases queramos o no nosotros -

mismos y op6ngasen las fuerzas que se opongan, las nuevas ideas sociales -

tendrdn que imponerse en nuestras masas; y no es solo repartir las tierras 

y las riquezas nacionales, es algo más grande y más sagradOJ establecer -

la justicia, ea buscar la igualdad, es la desaparici6n de los poderosos -

para establecer el equilibrio de la ecónom!a nacional. 

"Nos faltan leyes que favorezcan al campesino y al obrero pero 

estas serán promulgadas por ellos mismos, puesto que ellos serán los que 

triunfen en esta lucha reivindicatoria y social". 

El pueblo ha vivido fictioiamente, fam6lico y desgraciado, ro-

deado de leyes en que nada les favorecen, tendremos que removerlos todo,

orear una nueva Constitución cuya acción beneficia sobre las masas nada

ni nadie, pueda evitar. 17/ 

17/Silva Herzog Jes"ds. fu>eve historia de la Revoluci6n !(exicana, tomo II. 

Ed. Fondo de C. E. P• 39 y 40. 
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Este discurso es considerado de gran importancia porque en ál 

se encuentra plaamaCio el gérmen de los ideales del decreto del 12 de di

ciembre de 1914, y las leyes posteriores incluyendo a la ley del 6 de -

enero de 1915, que más adelante trataremos en forma detenidao 

PLAN DE VERACRUZ 

Este Plan es expedido en la heroica VIIU'aoruz el 12 de diciem

bre de 1914, por el c. Venustiano Carranza, en su calidad de primer je

fe del ej~roito constitucionalista y encargado del foder Ejecutivo ~d~ 

ral, expide este importante decreto que declará subsistente y adiciona

al Plan de Guadalupe, con importantes reformas sociales que, como se -

apunta en la parte considerativa, reclama el pueblo de M~xico, como hi

cimos notar cuando tratamos el Plan de Guadalupe en éste se olvida tot~ 

mente de los problemas sociales qu_e en este decreto que algunos autores 

le denominan tambien adiciones al Plan de Guadalupe, se estima de gran -

importancia en virtud de que el Villismo y el Zapatismo, aliados en la 

oonvencidn de Aguascalientes, llevan el primer plano de la conciencia n~ 

cional la cuestión agrariao 

Este es el motivo que hace cambiar a Don Venustiano Carranza -

en su ideologfa, porque se da cuenta de que los conflictos campesinos s1 

guen latentes, y buscan que se cumpla lo pactado en el Plan de Ayala. 

Es asf como el primer jefe constitucionalista, Don Venustiano 

Carranza, se preocupa por el problema de los campesinos, y da el impor

tante decreto que comentamos, donde dedica dos articules de gran reele

vanoia agraria, que a la letra dicens 



ARTICULO 2o. El primer jefe de la Revoluci6n y encargado del Po

der Ejecutivo, expédir! y pondr! en vigor durante la lucha, todas las le-

y&s, disposiciones y medidas encaminadas a dar satisfacci6n a las necesi~ 

des económicas P sociales y pol:ftiCW~ del pa!s efectuando las r.ef'o:rmas que 

la op~1i6n exija como indispensables »ara restablecer el regimen que gar~ 

tice la igualdad de los mexicanos entre s!J las leyes agrarias que favore~ 

can la formación de la pequeña propiedad, disolviendo los latifundios y -

restituyendo a los pueblos de las tierras de que fueron injustamente priv~ 

dos~ leyes fiscales encaminadas a obtener un sistema equitativo de los im

puestos a la propiedad raizJ ••• Estos son los p~rrafos de vital importan

cia en este art!culo 9 ya que los demás se refieren a distintas materias, 

a las cuales considero sin importancia a la materia que comentamos. 

ARTICULO 3o. Para poder continuar la lucha y para poder llevar a 

cabo la obra de la reforma a que se refiere el articulo anterior, el jefe 

de la revoluci6n, queda expres~ente autorizado para convocar y_organizar 

el ej~roito constitucionalista y dirigir las operaciones de la campaña; -

para nombrar a los Gobernadores y a los Comandantes militares de los Esta

dos y removerlos librementeJ para hacer las expropiaciones por causa de -

utilidad pdblica, que sean necesarias para el reparto de tierras, funda--

oi6n de pueblos y demás servicios p~blicos.18/ 

Como nos podemos dar cuenta del cambio de Don Venustiano Carran

za, hab:l:a sido totalmente di:f'e¡•er1te a lo expresado en su primer Plan que -

comentamos en páginas anterioresr tal vez pudo haber cambiado de ideolog:l:a 

al darse cuenta, de las; humillt>.óicnes que eufr:la. el campesino, J.a mise:r·ia 

en que viv:te s porque como nos ¡::<;{temoR tJ!U' ou.Hntas en ul Plan de Guatl.alupe, 

tlnioamente interesaba t"ni-rar al o:f::c·m:¡J.o ds la política. que en esa época se 

encontraba tan débil s y digo asi I•OI•qtHl s~ daban muchoa decretos, y ningu

no ten:ia duraoi6n en su Yigend.a,. 

18/Ra'dl Lemus Garoitt. Op.Cit.P.258 a la 259. 



Y para dar por terminado este Plan podemos decir que Carranza 

es el ~nico hombre que llega al poder, y se preocupa por cambiar el as

pecto social de nuestro pafs, como nos daremos cuenta, cuando tratemos 

la ley del 6 de enero de 1915, que también la expide él mismo estando

al frente del Poder Ejecutivo de la Nación. 

De esta ley nos ocuparemos más adelante, y de la cual haremos 

un análisis profundo, ya que es la ley que nos da las bases para la pr.!_ 

mera constituci6n social de nuestro pa:l:s. 



CAPITULO SEGUNDO. 

l. h~ LEY DEL 6 DE ENERO DE 1915. 

2. LA LEY AGRARIA VILLISTA DEL 24 DE MAYO DE 1915. 

3. ASPECTOS FUNDAMENTALES DEL ART.27 CONSTITUCIONAL. 

4. EL CODIGO AGa~RIO DE 1934. 

5. EL CODIGO AGRARIO DE 1940. 

6.EL CODIGO AGRARIO DE 1942. 

7. LA LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA DE 1971. 



LEY DEL 6 DE ENERO DE 1915. 

Esta Ley tiene el márito de haber polarizado las inquietudes y 

la esperanza de las poblaciones rurales, da haber atraído a la causa con~ 

titucional el mayor contigente da los campesinos, de justificar plena y

ampliamente el movimiento revolucionario y de restablecer las bases fir-

mes para realizar la justicia social distributiva mediante la restitución 

y dotación de tier~as a los pueblos, aniquilando el latifundio como sist~ 

ma de explotación y servidumbre del campesinado. Esta ley es trascenden

tal para el desarrollo del pafa. 

Esta ley es expedida en el puerto de la ciudad de Veracruz, por 

el primer jefe del ej§rcito constitucionalista, y encargado del Poder Ej~ 

outivo del pais, Don Venustiano Carranza, como antecedente tiene el decr~ 

to del 12 de diciembre de 1914, por lo que éste se obligó a dictar leyes 

agrarias, esta ley es elevada al rango constitucional por el articulo 27-

de constituci6n de 1917, y conserva su rango hasta el 10 de enero de 1934, 

en que se reforma dicho articulo. 

Por considerar el documento de gran importancia en el Derecho -

Agrario, lo transcribire en su totalidad que a la letra dices 

El C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encargado-

del Poder Ejecutivo de los Estados Uhidos Mexicanos y Jefe de la Revolu-

ción, se ha servido dirigirme el siguiente decreto& 

Venustiano Ca.rl'ru1?.a, Primer Jefe del Ejército Consti tucionalis

ta, Encargado del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos Mexicanos y Jefe 

de la Revcl<tción, en virtud de las facultades de que me encuentro invest~ 

do, Y• 

Considerando! 
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Que una de las causas más generales del malestar y descontento 

de las poblaciones agrícolas de este pa!s, ha sido el despojo de los te

rrenos de propiedad comunal o de repartimiento que les habfan sido cono~ 

didos por el Gobierno Colonial, como medio de asegurar la existencia de . 

la clase indigena, y que a pretexto de cumplir con la ley, del 25 de ju

nio de .1856 y demás disposiciones que ordenaron el fraccionamiento y re

ducción a propiedad privada de aquellas tierras, entre los vecinos del -

pueblo a que pertenec!an, quedaron en poder de unos cuantos especulado--

res; 

Que en el mismo caso se encuentran multitud de otros pueblos

de diferentes partes de la Repüblica, y que llamados congregaciones, ca

minidadea y rancherias tuvieron origen en alguna familia o familias que 

pose!an en oonn1n, extensiones más o menos grandes de terrenos, los cua

les siguieron conservándose indivisos por varias generaciones, o bien en 

cierto nümero de habitantes que se reun!an en lugares propicios para ad

quirir y disfrutar mancomunadamente aguas, tierras y montea, siguiendo -

la antigua y general costumbre de los pueblos ind!genas; 

Que el despojo de los referidos terrenos se hizó, no solamente 

por medio de enajenaciones llevadas a efecto por las autoridades pol!ti

cas en cantravención abiertas de las leyes mencionadas, sino tambi~n por 

ooncesiones, composiciones o ventas concertadas por los itlnistros y de -

Fomento y Hacienda, o a pretexto de apeo y deslindes, para favorecer a -

loe que hacian denuncias de excedencias o demasias y a las llamadas com

pañias deslindandoras; pues de todas estas maneras se invadieron los te

rrenos que durante varios años pertenecieron a los pueblos y en los cua

les tenfan éstos la base de su subsistencia; 

Que segdn se desprende de los litigios existentes, siempre han 

quedado burlados los rlerechos de los pueblos y comunidades debido a que, 
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careciendo ellos, conforrr.e el ari.:'Lculo 27 de la Consti tucic5n F'ederal, para 

adquirir y poseer bienes rafees, se les hac:'La carecer también de personali 

dad jurfdica para defender sus derechos y, por otra parte, resultaba ente

ramente ilusoria la protecci6n que la ley da terrenos baldíos, vigente, 

guisó otorgarles al facultar a los síndicos de los Ayuntamientos de las ~ 

nicipalidades, para reclamar y defender los bienes comunales en las cues-

tiones en que esos bienes se condiesen con los baldíos, ya que, por negla 

general, los sindicas nunca se ocuparon de cumplir esa misi6n, tanto por-

que les faltaba interés que los excitase a obrar, como porque los Jefes P~ 

lfticos y los Gobernadores de los Estados, estuvieron casi siempre en que 

se consurr.asen las explicaciones de los terrenos de que se trata; 

Que privados los pueblos indígenas de las tierras, aguas y mon-

tes, que al gobierno colonial les había concedido, asi como también las 

congregaciones y comunidades de sus terrenos y concentrada la propiedad ~ 

ral del reato del pafs en pocas manos, no ha quedado a la gran masa de la

poblacic5n de los campos otro recurso para proporcionarse lo necesario a su 

vida, que alquilar a vil precio, su trabajo a los poderosos terratenientes, 

trayendo esto, como resultado inevitable, el estado de miseria, adyecci6n

y esclavitud de hecho, en que esa enorme cantidad de trabajadores ha vivi

do y vive todav!a; 

Que en vista de lo expuesto, es palpable la necesidad de volver 

a los pueblos los terrenos de que han sido despojados, como un acto de el~ 

mental justicia, como la rtnica forma efectiva de asegurar la paz y de pro

mover el bienestar y mejoramiento de nuestras clases pobres, sin que a es

to obten los intereses creados a favor de las personas que-actualmente po

seen los predios en cuestión; porque parte de que estos intereses no tie-

nen fundamento legal, desde el momento en que fueron establecidos con vio

laciéin expresa de las leyes que ordenaron solamente el repartimiento de -

los bienes comunales entre los mismos vecinos y no su enajenaci6n en favor 
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de los extraños, tampoco han podido sancionarse o legitimarse esos dere

chos por una larga posesi6n, tanto porque las leyes antes mecionadas no 

establecieron las prescripciones adquisitivas respecto de esos bienes 7-

como porque los pueblos a que perteneo!an estaban imposibilitados de de

fenderlos, por falta de personalidad necesaria para comparecer en juicio; 

Que as probable qua, en algunos casos, no puedan realizarse la 

restituci6n de que se trata,ya porque las enajenaciones de los terrenos 

que pertenecfan a los pueblos se hayan hecho con arreglo a la ley, ya po~ 

que los pueblos hayan extraviado los títulos, o los que tengan sean defi

cientes, ya porque sea imposible identificar los terrenos o fijar la e~-

tensi6n precisa de ellos, ya en fin, por cualquier otra causa§ pero como 

el motivo que impide la restituci6n, por más justo y leg!timo que se le 

suponga, no arguye en contra de la dificil situación que guardan tantos 

pueblos, ni mucho menos justificada que esta situaci6n angustiosa conti-

n~e subsistiendo, se hace preciso salvar la dificultad de otra manera que 

sea conciliable con los intereses de todos~ 

Que el modo de preveer a la necesidad que se acaba de apuntar -

no puede ser otra cosa que el de facultar a las autoridades militares su

periores que operan en cada. lugar, para que, efectuando las expropiacio-

nes que fueren indispensables, den tierras suficientes a los pueblos que 

carecfan de ellas, realizando de esta manera uno de los grandes princi- -

pios escritos en el programa de la revoluci6n y estableciendo una de las 

primeras bases sobre que debe apoyarse la reorganización del pafs; 

Que proporcionando el modo de que los numerosos pueblos rece- -

bren los terrenos de que fueron despojados, o adguieran los que necesiten 

para su bienestar y desarrollo, no se trata de revivir las antiguas comu

nidades, ni de crear otras semejantes, sino solamente de dar esa tierra a 



la población rural miserable que hoy carece de ella, para que puer.a desa

rrollar plenamente su derecho a la vida y librarse de la servidumbre eco

n6mica, a que esta reducida; es de advertir que la propiedad de las tie-

rras no pertenecerá al comrtn del pueblo, sino que ha de quedar dividida -

en pleno dominio, aunque con las limitadiones necesarias para evitar que 

ávidos especuladores particularmente extranjeros, puedan fácilmente acap~ 

rar esa propiedad, como sucedió casi invariablemente con el repartimiento 

legalmente hecho de loa ejidos y fundos legales de loa pueblos, a rafz de 

la Revolución de Ayutla. 1/ 

Estos fueron los motivos que obligaron a Don Venustiano Carran

za, dictar leyes Agrarias, ya que desde a fines del año de 1911, ya exis

tía un Plan que era eminentemente Agrario, este era el Plan de Ayala, que 

había sido elaborado por un campesino mexicano, que todos conocemos en la 

actualidad a trav~s de la historia mexicana, áste es el Caudillo del Sur, 

Emiliano Zapata, este hombre fu§ el que verdaderamente sentó las bases -

del Agrarismo en ~xico. 

Don Venustiano Carranza, se siente obligado a dar estas leyes 

por conveniencias pol:!:ticas, porque como pudimos notar en el Plan de Gu~ 

dalupe, no se refiere a cuestiones agrarias sino al derrocamiento del P.2. 

der aoVictoriano HUerta, cuando Carranza llega al poder, se da cuenta del 

problema de los campesinos porque estos siguen presionando, hasta llegar 

a la meta trasada, que es la repartición de las tierras el mayor problema 

de los campesinos, y es asf como dicta el 12 de diciembre de 1914, las -

adiciones al Plan de Guadalupe, denominado tambien Plan de Veracruz, don

de ~a hacia mención al problema agrario, y que más tarde decreta una ley, 

-que ya va más apegada al problema l~tente a nuestro pafs, que es el pro

blema de la tierra. 

1/ Fabila J.!anuel. Cinco Siglos de Legislación Agraria en l,~!§xico, p.270, 

271 y 272. 
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Esta ley es la del 6 de enero de 1915, que transcribir~ en su 

totalidad en seguidaa 

ARTICULO lo. Se declaran nulas: 

Ie Todas las enajenaciones de tierras, aguas y montes pertene

cientes a los pueblos, rancherias, congregaciones o comunidades hechas 

por los jefes polfticos, Gobernadores de los Estados o cualquiera otra 

autoridad local, en contravención a lo dispuesto en la Ley del 25 de ju

nio de 1856 y demás leyes y disposiciones relativas; 

II. Todas las concesiones o ventas de tierras, aguas y montes, 

hechas por la Secretaria de Fomento, Hacienda o cualquier otra autoridad 

federal, desde el dia primero de diciembre de 1876 hasta la fecha, con 

las cuales se haya invadido y ocupado ilegalmente los ejidos, terrenos -

de repartimiento o de cualquier otra clase, perteneciente a los pueblos, 

rancherias, congregaciones o comunidades, y; 

III. Todas las diligencias de apeo o deslinde, prácticadas du

rante el periodo de tiempo a que se refiere la fracción anterior, por -

oompañ!as, jueces u otras autoridades de los Estados o de la Federación, 

con las cuales se hayan invadido y ocupado ilegalmente tierras, aguas y 

montes de los ejidos, terrenos de repartimiento o de cualquiera otra el~ 

se, perteneciente a Ios pueblos, rancherias, congregaciones o comunida-

des. 

ARTICULO 2o. La división o reparto que se hubiere hecho legiti 

mamente entre los vecinos de un pueblo, ranchería, congregación o comuni 

dad, y en la que haya habido algdn vecino solamente podrá ser nulificada 

cuando asi lo soliciten las dos terceras partes de aquellos vecinos o de 

sus causahabientes. 



AJ:TICULO 3o. Los pueblos que, necesitándolos, carezcan de ejidos, 

o que no pudieran logr2r su restitución por falta de tftulos, por imposibi

lidad de identificarlos o porque legalmente hubieren sido enajenados, po-

drán obtener que se les dote del terreno suficiente para reconstruirlo con

forme a las necesid~des de su población, expropiándose por cuenta del Go- -

bierno Nacional el terreno indispensable para ese efecto, de que se encuen

tre inmediatamente colindante con los pueblos interesados. 

ARTICULO 4o. Para los efectos de esta ley y demás leyes agrarias 

que se expidieren, de acuerdo con el programa politice de la Revoluoidn, se 

orearán a 

I. Una Comisión Nacional 1\graria, compuesta de nueve personas y -

que, presidida por el Secretario de Fomento, tendrá las funciones que esta 

ley y las sucesivas le señalens 

II. Una Comisión Local Agraria, compuesta de cinco personas, por· 

cada Estado o Territorio de la República, y con las atribuciones que las

leyes determinen~ 

III. Los Cornit~s Particulares Ejecutivos que en cada Estado se

necesiten, los que se compondrán de tres personas cada uno, con las atrib~ 

cienes que se les señalen. 

ARTICULO 5o. Los Comités Particulares ~jecutivos dependerán en

cada Estado de la Comisión Local f~raria respectiva, la que a su vez, est~ 

rá subordinada a la Comisión Nacional Agraria. 

ARTICULO 6o. Las solicitudes de restituci6n de tierras pertene-

ciente a los pueblos, que hubieren sido invadidas u OCU.f·ll.das ilegalmente y 

a que se refiere el Articulo lo. de esta ley, se presentarán en los Esta-

dos, directamente ante los Gobernadores, y en los territorios y Distrito-



Federal, ante las Autoridades Polfticas superiores, pero en los casos en 

que la falta de comunicaciones o el estado de guerra dificultaren la ao

cidn de los qobiernos locales, las solicitudes podrán tambi~n presentar

se ante los jefes militares que esten autorizados especialmente para el 

efecto por el Encargado del Poder Ejecutivo. A estas solicitudes se ad

juntarán los documentos en que se funden. 

Tambi;n se presentarán ante las mismas autoridades las solici~ 

tudes sobre concesión de tierras para dotar de ejidos a los pueblos que 

carecieren de ellos, o que no tengan t1tulos bastantes para justificar -

sus derechos de reivindicación. 

ARTICULO 7o. La autoridad respectiva, en vista de las solici~ 

des presentadas, oird el parecer de la Comisión Local Agraria sobre la -

justicia de las reivindicaciones y sobre la conveniencia, necesidad y e~ 

tensión de las concesiones de tierra para dotar de ejidos, y resolverá -

si procede o no la restitución o concesidn que se solicita. En caso afi~ 

mativo, pasará el expediente al Comitá Particular Ejecutivo que correspo~ 

da, a fin de que, identificando los terrenos, deslindándolos y midi6ndo-

los, procede a hacer entrega provisional de ellos a los interesados. 

ARTICULO Bo. Las resoluciones de los Gobernadores o jefes mil! 

tares tendrán el carácter de proveisionales, pero serán ejecutadas en s~ 

guida por el Comit~ Particular Ejecutivo, y el expediente, con todos sus 

documentos y demás datos que se estimaren necesarios, se remitirán des-

pués a la Comisi6n Local Agraria, la que a su vez, lo elevará con un in

forme a la Comisión Nacional Agraria. 

ARTICULO 9o. La Comisión Nacional Agraria dictaminará sobre la 

aprobación, ratificación o modificación de las resoluciones elevadas a -

~u conocimiento, y en vista del dictamen que rinda, el Encargado del Po-
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der Ejecutivo de la Nación sancionará las reivindicaciones o dotaciones 

efectuadas, expidiendo los tftulos respectivos. 

ARTICULO lOo. Los interesados que se creyeron perjudicados con -

la resolución del Encargado del Poder Ejecutivo de la Nación podr-á ocurrir 

ante los tribunales a deducir sus derechos, dentro del término de un año,

a contar desde la fecha de dichas resoluciones, pues pasado ese término -

ninguna reclamación será admitida. 

En los casos en que se reclame contra reivindicaciones y en que 

el interesado obtenga resolución judicial, declarando que no proced!a la -

restitución hecha a un pueblo, la sentencia solo dará derecho a obtener -

del Gobierno de la Nación la indemnización correspondiente. 

En el mismo término de un año podrá acurrir los propietarios de 

terrenos expropiados, reclamando las indemnizaciones que deban pag~selas. 

ARTICULO llo. Una ley reglamentaria determinará las condiciones 

en que han de quedar los terrenos que se devuelven o se adjudiquen a los -

pueblos, y a la manera y ocasión de dividirlos entre los vecinos, quienes 

entre tanto, los disfrutarán en com~n. 

ARTICULO 12o. Los Gobernadores de los Estados, o en su caso los 

jefes militares de cada región autorizados por el Encargado del Poder Ej~ 

outivo de la Repdblica, nombrarán desde luego la Comisión Local Agraria y 

los Comités Particulares Ejecutivos. 

ARTICULO TRANSITORIO. Esta ley comenzará a regir desde la fecha 

de su publicación mientras no concluya la actual guerra civile 

Las autoridades militares harán publicar y pregonar la presen

te ley en cada una de las plazas o lugares que fueren ocupando. 



Consti tuci6n y Reforma H. Veracruz, enero 6 de 1915. Venus ti ano 

Carranza. Rübrica. 2/ 

Su autor es Don Luis Cabrera, uno de los precursores de la Refo~ 

ma Agraria que tuvieron influencia directa y decisiva en dicho problemao 

Los puntos fundamentales de la ley los encontramos expuestos en 

el discurso que pronunció el citado Cabrera, en la Cdmara de Diputados el 

3 de diciembre de 1912 sobre la reoonstituci6n de los ejidos de los pue--

blos. 

Esta ley da principio a lo que más tarde se conocerfa con el no~ 

bre de Reforma Agraria Mexicana. El m~rito de Cabrera es indiscutible por 

sus brillantes ideas de la distribución de las tierras a los pueblos y ej~ 

datarios. 

No debemos pasar inadvertido, el mérito que pudo haber sido m!a 

grande que del mismo Cabrera, este es el de Don Venustiano Carranzal que -

encontrándose investido del poder de la Nación y como primer jefe de la R~ 

voluoi6n, acepta la iniciativa de ley que env!a la C!mara de Diputados. 

En páginas anteriores hice la transcripción de esta ley que co-

mentamos en su totalidad, tanto en sus considerados como en sus articules 

por parecerme de gran importancia en el derecho Agrario, esta ley consta -

de nueve Considerados y doce Artículos de enorme interés y trascendencia. 

Para nosotros la trascendencia y el interés estriban no solo en 

la justificación del movimiento Revolucionario, sino en el criterio que

sustenta respecto a todos los pueblos sin tierras, hayan o no tenido eji-

dos, tienen derecho a tenerlas para satisfacer sus necesidades. 

2/ Antonio Diaz Soto y Gama. La Cuesti6n Agraria en M§xico, Ed. el Caballi 

to p. 40 a la 43. 



Se nota que el pensamiento fundamental del autor de la ley del 

6 de enero de 1915, aspiró a proporcionar medios de vida a millares de -

familias y a elevar su nivel económico y cultural. 

A nuestro juicio el paso legislativo de mayor trascendencia du~ 

rante el periodo preconstituoional fu~ la ley Agraria que comentamos. 

Habfa que dar el primer paso, sobre todo por razones políticas¡ 

babia que a·~raerse al consti tucionalismo, la masa campesina del centro y 

del norte del pais para combatir con §xito a la división del norte coman

dada por el General Francisco Villa; babia que tener a la mano una ley -

Agraria frente al Plan de Ayala, con el propósito bien claro de quitar al 

General Zapata, el monopolio de las ideas Agraristas. Podemos afirmar o~ 

tegórioamente que las cuestiones políticas influyeron en la expedición de 

esta ley, y que más tarde sirvió para dar el triunfo a Don Venustiano Ca

~anza, probablemente esta ley parecfa más clara y práctica a los campes~ 

nos que el mismo Plan Zapatista. 

Hay que poner en claro, que Zapata era el dnico hombre que de-

fendfa, los derechos de los campesinos, y que tenia dominado el Estado de 

Morelos, es asi como nace el egoismo de Carranza por quitarle el monopo-

lio de las ideas Agrarias, ya que en esta 6poca era reconocido, como el -

hombre de los ideales agraristas, y que por sostener sus ideales le oosto 

la vida. 

Carranza envió desde ~xico, donde babia reinstalado su Gobier

no, órdenes a Pablo González que en esta época era el delegado plenipote~ 

ciario del Estado de ~íorelos, quien dió órdenes al Coronel Jesds Guajardo 

de emboscar a Zapata, como este babia sido prozapatista, ideó una entrevi~ 

ta intima con Zapata en la hacienda de Chinameca, en el mismo Estado, tal

vez !.epata crey6 en la honestidad de Guajardo, porque habfa sido de sus ~ 

gentes. 
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De hecho .~:a pata no necesi tal• a de ~iu<tjardo, ni de González para -

confirmar y consumar la Revolución campesina del país. 

Zap:üa acudió a la hacienda antas mencionada, el d:!:a 10 de abril 

de 19197 en donde le esperaba el Coronel Guajardo, con un enorme contigen

te de francotiradores, y al entrar al casco de la casa fu.§ abatido sin dé~:!:,. 

le ninguna oportunidad. 

Villa en los primeros meses del año de 1915, no se había preocu

pado por hacer reformas sociales, pero debido a los problemas que existían, 

promulga la ley villista del 24 de mayo de 1915, que veremos mits adelante. 

LA LEY AGRARIA DEL VILLISJ\rO 

Esta ley es promulgada por el general Francisco V:l.lla en la ciu

dad de León, el 24 de mayo de 1915, esto lo hizó por no quedarse atrás del 

Plan de Ayala y de la ley del 6 de enero de 1915, es así como aparece pu-

blicada la ley villista en la Gnceta Ofical del Gobierno Convecionalista -

P.rovisional,en Chihuahua el 7 de junio del mismo año. 

Esta ley es distinta a lo.s leyes Agrarias dictadas por los hom

bres del Sur. Estos entendfan el problema J~ario con la más honda preo

cupación por restituir y dotar de tierras comunales a los pueblos, como

nos dimos cuenta, cuando analizamos el Plan de Ayala que es el fiel pens~ 

miento Suriano. 

Para los Norteños.-Desde San Luis, Jalisco y Zacatecas hacia -

arriba, lR. ::<oluci6n del problema f~1·ario I·adica en el fraccionamiento de

los enorn:es latifundios y en la creación <le gran n6rr;ero de pequeños propi,2_ 

tarios, con extensión suficiente para soportar el costo de una buena expl.2_ 

tación agrfcola, realh;r.da" con )'ecursos suficientes para garantizHr e.bun

dante prüducci6n y perspectivas de _orogreso. 
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Se aspiraba por lo tanto, no a la parcela paupérrima del ejido, 

sino a la posesión de una unidad agrícola que merecierá el nombre de ran

cho, esta era la aspiraci6n suprema de un hombre de campo. 

Más individualista el norteño, más ajeno a la concepci6n comu

nal del antiguo CALPUIJ,I, mits deseoso de ejercí tar en plenitud las :tunci.2_ 

nes del libre propietario. Exigía él para si una porción de tierra de r~ 

gular extensi6n, que le perteneciera en pleno y completo dominio, sin re~ 

tricciones o taxativas que impone la estructuraci6n de la tradicional co

muna indjgena, y en vez de pe.dir, por lo tanto, la reconBtrucci6n de ésta, 

como lo queria el Suriano, aspiraba a poder explotar y cultivar a sus an

chas el lote de terreno que el reparto Agrario se le asignase, con el de

recho, inclusive de poder venderlo o enajenarlo o de imponerle los gravá

menes que la adquisición de fondos o la contrataci6n de préstamos exigie-

se. 

Esta ley puede ser más práctica que la misma del 6 de enero del 

mismo año, como nos daremos cuenta en sus articules que a continuación -

transcribirli. 

ARTICULO lo. Se considera incompatible con la paz y la prospe

ridad de la Rep~blica la existencia de las grandes propiedades territo-

riales. En consecuencia, los Gobiernos de los Estados, durante los pri

meros tres meses de expedida esta ley, procederán a fijar la superficie

m~1.ma de tierra, que dentro de sus respectivos territorios pueda ser P2, 

seida por un solo dueño; y nadie podrá en lo sucesivo seguir poseyendo -

ni adquirir tierras en extensión mayor de la fijada, con la dnica excep- _ 

oión que consigna el Articulo 18o. 

ARTICULO 2o. Para hacer la fijaci6n a que se refiere el art:!:c~ 

1o anterior, el Gobierno de cada Estado -~omará en consideraci6n la supe!_ 

~icie de éste, la cantidad de agua para el riego, la densidad de su po--
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blaci6n, la calidad de sue tierras, la ex-tensión ac-tualmen-te cul-tivada y 

-todos los dem5.s elementos que sirvan para de-terminal.' el limite más allá -

del cual la gran propiedad llega a consti-tuir una amenaza para es-tabili-

dad de las instituciones y para el equilibrio social. 

ARTICULO 3o. Se declara de utilidad p~blica el fraccionamiento 

de las grandes propiedades territoriales, en la porción excedente del ll 

mita que se fije conforme a los art!oulos anteriores. Los Gobiernos de

los Estados expropiarán, MEDIANTE INDru~INIZACION, dicho excedente, en t~ 

do o en parte, se~n las necesidades locales. Si solo hicierán la expr~ 

piaci6n parcialmente, el resto de la porción excedente deberá ser frac-

cionada por el mismo dueño, con arr·eglo a lo prescrito en el inciso IV -

Articulo 12o.de esta ley. Si este fraccionamiento no quedará concluido 

en el lapso de tres años, las tierras no fraccionadas continuarán suje-

tas a la expropiación decretada por la presente ley. 

ARTICULO 4o. Se expropiarán tambien los terrenos circundantes -

de los pequeños pueblos de ind!genas, en la extensión necesaria para re

partirlos en pequeños lotes entre los habitantes de los mismos pueblos -

que estén en actitud de adquirir aquellos, set~ las disposiciones de las 

leyes locales. 

ARTICULO 5o. Se declara igualmente de utilidad pdblica la ex-

propiación de los terrenos necesarios para fundación de poblados en los

lugares en que se hubiere congregado o llegaré a congregarse permanente

mente un n~mero total de familias de labradores que sea conveniente, a -

juicio del gobierno local, para la erección del pueblo; y para la ejecu

ción de obras que interesan al desarrollo de la agricultura parcelaria y 

de lae v!as regulares de comunicación. 
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ARTICULO 6o. Serán expropiadas las aguas de manantiales, presas

y de cualquiera otra procedencia, en la cantidad que no pudiere aprovechar 

el dueño de la finca a que pertenezcan, siempre que esas aguas pudieran -

ser aprovechadas en otra. Si el dueño de ellas no las utilizare, pudiendo 

hacerlo, se le señalará un t~rruino para que las aproveche, bajo la pena 

que si no lo hiciere, quedarán dichas aguas sujetas a expropiacii'Sn. 

ARTICULO 7o. La expropiacidn parcial de tierras comprenderá pro

porcionalmente, los derechos reales anexos a los inmuebles expropiados, y 

tambi~n la parte proporcional de muebles, aperos.- máquinas y demás acces~ 

rios que se necesiten para el cultivo de la porcidn expropiada. 

ARTICULO 8o. Los Gobiernos de los Estados expedirán las leyes -

reglamentarias de la expropiacidn que autoriza la presente y quedará a su 

cargo el pago de las indemnizaciones correspondientes. El valor de los -

bienes expropiados, salvo en caso de convenio con el propietario, será f~ 

jado por peritos nombrados uno por cada parte y un tercero para caso de

discordia. Este será designado por los primeros peritos y si no se pusi~ 

ron de acuerdo, por el juez local de primera instancia. En todo caso, en 

que sea necesario ocurrir al tercer perito, se fijará el valor definitivo 

de los bienes expropiados, tomando la tercera parte de la suma de los va

lores asignados, respectivamente, por los tres valuadores. 

ARTICULO 9o. Si la finca en que se verifique la expropiaci6n r~ 

portare hipotecas u otros gravámenes, la porción expropiada quedard libre 

de ellos mediante el pago que se hará al acreedor de la parte de crédito

que efectuare a dicha porcidn, proporcionalmente, y en forma en que se h~ 

ga el pago al dueñoo Si hubiere desacuerdo acerca de la proporcionalidad 

de la cancelación, serán fijadas por peritos. La oposici6n del deudor al 

pago se ventilará en juicio con el acreedor sin suspender la cancelacion, 
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deposi tá.ndose el importe del cr~di to impugnado. 

ARTICULO lOo. Se autoriza a los Gobiernos de los Estados para -

crear deudas locales en la cantidad estrictamente indispensable para veri

ficar las expropiaciones y sufrasar los gastos de los fraccionamientos a 

que se refiere esta ley, previa aprobaci6n de los proyectos respectivos 

por la Secretar!a de Hacienda. 

P~TICULO llo. Los Gobiernos de los Estados, no podrán decretar 

la ocupación de las propiedades objeto de esta ley, ni tomar posesión de 

los terrenos expropiados, sin que antes se hubiere pagado la indemnización 

correspondiente en la forma que disponga la ley local; pero podrá decretar 

las providencias convenientes para asegurar los muebles necesarios de que 

habla el Articulo 7o. los dueños de las fincas que puedan considerarse co~ 

prendidos en esta ley, tendrán obligaci6n de permitir la práctica de los 

reconocimientos judiciales necesarios para los efectos de la misma ley. 

ARTICULO 12o. Las tierras expropiadas en virtud de esta ley se -

fraccionarán inmediatamente en lotes que serán enajenados a los precios de 

costo además de gastos de apeo, deslinde y fraccionamiento más un aumento

del DIEZ POR CIEIVTO que se reservará a la Federación para formar un··.fondo 

destinado a la creación del crédito agrfcola del pais. 

Compete al Estado dictar las leyes que deban regir los fraccio

namientos y las adjudicaciones de los lotes, para acomodar unos y otros a 

las conveniencias locales; pero al hacerlo no podrán apartarse de las ba

ses siguientes: 

I. Las enajenaciones se harán siempre a tftulo oneroso con los 

plazos y condiciones de pago más favorables para los adquirentes en rela

ci6n con las obligaciones que pesen sobre el Estado a consecuencia de la 

deuda de que habla el Articulo lOo. 



II. NO SE 3NAJENARA A NINGillvA FERSOllA UNA PORCION DE TBRnA KA

YOR DE LA QUE GAHAJ~TICE CUL'l'IVAR. 

III. LAS ENAJENACIONES QUEDAR..U~ SIN EFECTO SI EL A::l~UIRIENTE D.:§. 

JARE DE CULTIVAR SIN CAUSA JUSTA DURANTE DOS ANOS, LA TOTALIDAD DE LA TI~ 

RRA CULTIVABLE QUE SE LE HUBIERE ADJ1illiCADO; y serán reducidas si dejar.§

de cultivar toda la tierra laborable comprendida en la adjudicación. 

IV. LA EXTENSION DE LOS LOTES EN QUE SE DIVIDA UN TI!)RRE1JO EXPRQ 

PIADO NO EXCEDERA EN NINGUN .OASO DE LA UTAD DEL LI:taTE QUE SE ASIGNE A -

LA GRAN PROPIEDAD en cumplimiento del Articulo lo. de esta ley. 

V. Los terrenos que se expripien conforme a lo dispuesto en el 

Articulo 4o., se fraccionarán precisamente en él, en parcelas cuya exten

sión no exceda de veinticinco hectáreas y se adjudicarán solamente a los 

vecinos de los pueblos. 

VI. En los terrenos que se fraccionen en parcelas se dejarán p~ 

ra el goce en comdn de los parcelarios, los bosques, agostaderos y abrev~ 

deros necesarios. 

ARTICULO 13o. Los terrenos contiguos a los pueblos que hubieren 

sido cercenados en éstos a titulo de demasias, excedencias o bajo cual- -

quiera otra denominación y que habiendo sido deslindados no hubieren sali 

do del dominio del Gobierno Federal, serán fraccionados desde luego en la 

forma que indica el inciso V. del Articulo anterior. 

ARTICULO 14o. Los Gobiernos de los Estados modificar~n las le-

yes locales sobre aparcería en el sentido de asegurar los derechos de los 

aparceros en el caso de que los propietarios abandonen el cultivo de las

labores o de que aquellos transfieran sus derechos a un tercero. 



O POli LOS L:OPIET',.Tn:::·", respecto de las parcelas que hubieren cultivado -

por r:;Qs de un añoe 

AHTICULO 15o. Se declaran do jurisdicci6n de los Estados, las -

a.::;uas fluviales de carácter no permanente, que no formen parte de limites 

con pafs vecino o entre los Estc.dos ¡¡¡ismos. 

ARTICULO 16o. Los Gobiernos de los Estados, al expedir las leyes 

reglamentarias de lD presento, DECH.~'r;,;:!ili illi R:31TJ\LUO F'ISCAL O EXTRAORDTIJA

RIO DE TO:l\i.S LAS FTIWAS RU~~TICAS m ~cU::: RF;SPECTI1TOS TERRITORIOS Y SE TOMA

RA COMO BASE DE LOS 1HJEVOS AVALUOS EL VALOR COl:!ERCIAL DE LAS TIERRAS, SE

GUU S'U CALIDAD, sin gravar las rr.ejores debidas al esfuerzo del labrador. -

Solo quedarán exentos do impuestos los predios cuyo valor resulte inferior 

a quinientos pesos, oro mexicano. 

ARTICULO 17o. LOS GOBIERNOS DE LOS ESTAllOS EXPEDIRAlr LEYES PARA 

Got!STITUITI Y PROTEGER EL PATRI!WNIO FAULIAR SOBRE LAS BASES DE QUE ESTE

SEA INALIENABLE, QUE NC PODRA GRAVAR2E NI E~''I'.".RA SUJETO A. El·.;BARGOS. 

La trasmisi6n de dicho patrimonio por herencia se comprobará con 

la sin•:f'le inscripci6n en el Re¡sistro Wblico de la Propiedad; del certifi

cado de defunci6n del jefe de la familia y de su testamento o en caso de -

intestado, de lol3 certificados q,ue acrediten el parentesco. SE CONSIDERA 

PARTE INTEGRAlr'l'E DEL PATRil'WlliO li'~:ILH.R, TODO LOTE DE VEINTICINCO BECTA

REAS O MENOS, A:O::~UIRIDO EN VIRTUI; Ji3': LOS FRAGCIONAl.'IENTOS QUE ORDENA ESTA 

LEY. 

JiRTICULO 18o. EL GOBIERNO :r:m:;;r,AL PODRA .\UTORIZAR LA POSESION -

ACTUAL O U.{).UISICIOl; PO~;TElUO?; DE TIE?.R.;S EN C;U!TID.\D ;;;:SOR QUE LA ADOPT!, 
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TENGAN POH OBJETO EL DESARROLLO DE UNA REGION, siempre que tales empresas 

tengan carácter de mexicanas y QUE LAS TIERRAS Y AGUAS SE DESTINEN AL -

FRACCIOlJAMIENTO ULTERIOR ~¡ UN PL.!iZO QUE NO EXCEDA DE SEIS .UlOS. 

Para conceder tales autorizaciones se oirá al Gobierno del Est~ 

do al que pertenezcan las tierras de que se trate y a los particulares 

que manifiesten tener inter's contrario a la autorización. 

ARTICULO 19o. La Federación expedirá las leyes sobre orldito -

agricola, colonización y vías generales de ccmunicaci6n y todas laa demás 

complementarias del problema Nacional agrario decretará también la exen-

ción del impuesto del timbre a los titulos que acrediten la propiedad de 

las parcelas a que se refiere esta Ley. 

ARTICULO 2eo. Serán nulas todas las operaciones de enajenación 

y de fraccionamiento que verifiquen los Estados contraviniendo las bases 

generales establecidas por esta ley. Cuando la infracción perjudicare a 

un particular, dicha nulidad será decretada por los tribunales Federales 

en la via procedente conforme a la ley de Administración de Justicia del 

Orden Federa1.3/ 

Podemos deoir categóricamente que esta ley fU~ publicada cuan

do la División del Norte hab!a sufrido tremendas derrotas, que práctica

mente la liquidaron como fuerza militar y pol!tioa de significación Na-

cional. 

Es decir, que la ley del 6 de enero de 1915, tuvo mayor reso

nancia en esta ~poca, debido a que Venustiano Carranza se encontraba ~ 

vestido del poder Ejecutivo de la Nación y es lógico pensar que era un

grupo mayoritario el que lo apoyaba, sobre otras entidades de la Rep~bli 

ca. 

3/ Antonio Díaz Soto y Gama. On.Cit.P.30 a la 35. 
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Mientras Francisco Villa, babia sufrido grandes derrotas al gra

do de quedarse con poca gente en su ejtlroito, estas fueron las causas por 

la cual no llegg a tener eso la ley del 24 de mayo de 1915. 

T para concluir, podemos decir que al morir Don Venustiano Ca- -

rranza, rumbo a Veracruz futl ataoado por personas desconocidas en el pobl~ 

do de Tlaxoalantongo, el mismo dia cuando abandonó la Presidanoia de la .RJ!. 

pdblioa, siendo el 1 de mayo de 1920a 

m Congreso se reunió en la Ciudad de Mtl::dco, y nombra al GobeE, 

nador del Estado de Sonora como Presidente Interino de la Rep~blioa, Adol

fo de la Huerta, 'ate le di6 a Villa algunas garant:l:as para §l y su gante .. 

Despul\is de Adolfo de le. Huerta ocupa la Presidencia de la Re~ 

blioa Alvaro Obreg6n. Durante una entrevista, Villa manifestó que desea

ba "Wer en la Presidencia a Adolfo de la. Hu.erta, esto le costó la vida al 

General Francisco Villa, cuando hacia un recorrido de Canutillo a Parral, 

precisamente al entrar fu' acribillado a balazos el dia 20 de julio de -

1923 .. 

.ASPECTOS Ft.JNDAMENTALES DEL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL 

El nacimiento de las ideas de reformar la Constitución de 1857 

despu's de casi seis décadas que nos hab:tan rigido dicha Carta Jlagna, -

fu' de llon Venustiano Carranza, quien convoca a un Congreso Cona ti tuyen

te oon los decretos fechados el 14 y 19 de septiembre de 1916. Este CoA 

graso debfa iniciar sus laborea el lo. de dioiembr e del mismo año y te~ 

minar el 31 de enero de 1917. Las elecciones de diputados se llevaron a 

cabo el 22 de octubre; y el 20 de noviembre tuvo lugar la reuni6n del -= 

Congreso en el teatro Iturbide de la Ciudad de Quer§taro de los presun-

tos diputados. 



El articulo 27 de la Cona U tuoi6n de la Reptfblioa, expedida en 

Quer~taro el 5 de febrero de 1917, eleva a la categoría Cons·~i tuoional a 

la ley del 6 de enero de 1915 y estableció~ además en materia de propi~ 

dad, innovaciones que han merecido la aprobaoi6n de muchos y la cr!tioa 

de quienes vieron lesionados sus intereses por la nueva legislaoidn o la 

juzgan haciendo caso omiso de sus antecedentes. 4/ 

El articulo 27 Constitucional, considera el problema agrario

en sus diversos aspectos y trata de resolverlos por principios generales 

que sirven de norma para la distribuoidn de las tierras y el futuro equ1 

librio de la propiedad rdstica. 

Dicho articulo puede ser considerado desde varios puntos de -

vista, ya que contiene disposiciones importantes sobre aguas, minas, pe

tr6leo y otras, etc. Pero me ocupar& en lo particular de ál, en lo que 

se refiere a los aspectos agrarios, sobre la distribucidn de las tierras. 

Como nos podemos dar cuenta, dicho art!culo establece un principio oen-

·tral, que dice a "que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas -

dentro del territorio nacional corresponde originariamente a la Naoi6n , 

la cual ha tenido y tiene el derechp de transmitir el dominio de ellas a 

los particulares, constituyendo la propiedad privada"., El precepto an

tes transcripto se apoya en la teoria patrimonialista del Estado, segdn 

esta teoria nos dice que los reyes españoles adquirieron, durante la 6~ 

ea colonial, todos los territorios de Indias en propiedad privada y con

este carácter los conservaron hasta la Independencia, y despuás la Repd

blica Mexicana pasS a ser el nuevo Estado libre y soberano, que auoedi6 

a los reyes de España en sus derechos, es decir, adquirid las tierras y 

aguas del territorio mexicano en calidad de propiedad patrimonial y tie

ne por lo mismo más derecho sobre su territorio que otros paises. Pode-

4/ lucio l,!endieta y Nuñez. El Problema Agrario en M~xicoa Ed. Porr"l1a. -

P• 193, 
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mos decir que esta teoría no es aceptada, ya que la disposioi6n referida, 

es una simple declaraci6n general del dominio eminente del Estado sobre -

el territorio. 

Podemos resumir los aspectos de mayor importgnoiª en la siguie~ 

te forma del ARTICULO 27o. Constitucional. 

PRIMERO. La deolaraoi6n de que la propiedad de las tierras y -

aguas corresponden originariamente a la Naci6n. 

SEGUNDO. El principio de que la propia naci&n tiene en todo -

tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que

dicte el interás pdblico. Como podemos notar, que el legislador se pro

nuncia a favor de las tesis de que la propiedad no es de derecho natural, 

sino un derecho eminentemente social. 

TERCERO. El principio de expropiación por causa de utilidad ~ 

blioa. 

CUARTO. El principio de que corresponde a la naoidn el dominio 

directo de los recursos del subsuelo y que tal dominio es inalienable e 

imprescriptible. 

QUINTO. La exigencia de que durante el próximo per!odo consti

tucional 1917 - 1920 deb!an fraccionarse los latifundios con el fin de -

orear la pequeña propiedad• 

SEXTO. La elevaci8n a precepto constitucional de la ley del 6 

de enero de 1915. Loa constituyentes de 1917, quisieron dar mayor fuerza 

a la obligación de restituir y dotar de tierra a los pueblos. 

SEPTTI.rü. La prohibición de que las asociaciones religiosas de 

cualquier indole pudierán adquirir, poseer o administrar bienes ra!ces, 
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ni capitales impuestos sobre ellos. Como nos podemos dar cuenta ratifica 

lo dispuesto en la Constituoidn de 1857, en el mismo artículo, porque la

iglesia fu¡§ una insti tuci6n de gran importancia antes de que se logrará -

la desamortizaoi6n de los bienes del clero. 

Como dice, Jesds Silva Herzog, dicho art!oulo fu~ aprobado por 

unanimidad de votos, es sin duda, el mb avanzado de la Carta :Magna vi

gente no obstante que ha sufrido alrededor de trece modificaciones dur~ 

te el curso transcurrido. 5/ 

~ que reconocer, que las modificaciones han sido en algunas -

veoes en sentido afirmativo para los intereses nacionales, como en la re

forma hecha por el General Ldzaro Cdrdenas, cuando se encontraba investi

do del poder, el 27 de diciembre de 1939, en donde establece que la expr~ 

piac16n del petr6leo, solo puedo hallillBrla el Gobierno Federal. Por un la

do-es importante, porque as! se está evitando que las concesiones que se 

otorguen a particulares se traspasen a empresas extran.;ieras~ y otras en -

sentido negativo, como la hecha el 31 de diciembre de 1946, por Miguel -

Alemán Valdez, encontrándose en el Poder Ejecutivo en esta ~poca, favore

ci6 la formaoidn de los nuevos la ti:f'undios en los distritos de riego, al 

aumen-tar la extensi6:1t de la pequeña propiedad inafectable, perjudicando 

asf a los campesinos pobres con sus derechos agrarios a salvo. 

En cuanto al desenvolvimiento histdrioo de la propiedad terri= 

torial el artfculo 27o. contiene cuatro pu:~ttos de gran importancia. 

a) Aocidn constante del Estado para regular el aprovechamiento 

y la distribuci6n de la propiedad y para imponer a esta las modalidades

que dicte el inter~s pdblioo. 

5/ Silva Herzog Jeslls. Tomo II. Op. Cit. P• 311. 
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b) Dotación de tierras a los n~cleos de población necesitados. 

e) Limitación de la propiedad y fraccionamiento de latifundios. 

d) Protección y desarrollo de la pequeña propiedad. 6/ 

A. En cuanto a la acción del Estado sobre el aprovechamiento y di~ 

t.ribucidn de la propiedad territorial, nos señala el Articulo 27o. de la 

Constitución lo siguientes 

"La Nacidn tendrlt en todo tiempo derecho de imponer a la propi!, 

dad privada las modalidades que dicte el inter~s pdblioo, asf como el de 

regular el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de - -

apropiación, para hacer una distribución equitativa de la riqueza pdblioa 

y para cuidad de su conservación.. Con este objeto, se dictarán las medi

das necesarias para el fraccionamiento de los latifundiosJ para el desa-

rrollo de la pequeña propiedad agrfcola en explotaoiónJ para la creación

de nuevos centros de población agrfoola can las tierras y aguas que les -

sean indispensables; para el fomento de la agricultura y para evitar la

destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda 

sufrir en perjuicio de la sociedad". 

Esta disposici6n oaus6 profunda alarma, cuando por primera vez 

fu' contenida en un c6digo agrario, los juristas consideraban intocables 

dichos conceptos de derecho, pero para ju~an sobre la justicia y conve

niencia de este precepto constitucional, es necesario tener en cuenta-

las circunstancias y las necesidades de la población para la que se dic

ta. 

6jwcio Mendieta y Nuñez. Op.Cit.p.1.94. 
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Como nos podemos dar cuenta perfectamente, que las innumerables 

revoluciones que han agitado a nuestro pais, han sido a causa de la mala

distribuoi6n de las tierras, ya que desde la §poca colonial hasta nuestros 

dfas sigue siendo de tan vital importancia, ya que los mismos hechos nos

demuestran que en el fondo de todas nuestras contiendas civiles se encuen

tra siempre la miseria de las gentes del campo. Y por lo tanto era neces~ 

rio, establecer de manera definitiva, un ordenamiento constitucional, la

facultad del Estado para regular el aprovechamiento de los elementos natu

rales suoeptibles de apropiaci6n, a fin de haoer una distribución equitati 

va de la riqueza pdblioa y para cuidar su oonservaci6n. 

También era preciso dar al Estado la facultad, para imponer a la 

propiedad privada las modalidades que dicte el inter§s :ydblico, para evi

tar que volvier4 a concentrarse la propiedad de las tierras en unas cuan-

tas manos o se hiciera de ella un instrumento de opresión y explotaoi6n a~ 

mo en loe tiempos pasados. 

E. Dotaoi6n de tierras a los n~cleos de poblaci6n necesitados. 

Referente a este problema, de vital importancia en nuestro pafs 

nos dice el Articulo 27oo constitucional lo siguientes 

"Los pueblos, rancherias y comunidades que carezcan de tierras y 

aguas, o no las tengan en cantidad suficiente para las necesidades de su 

poblaoi&a, tendrdn derecho a que se les dote de ellas, tomándolas de las 

~:l:'o:;;;il'>tladeE inmediatas, respetando siempre la pequeña propiedad. Por lo 

'i;an'i:o, &® confirman las dotaciones que se hayan hasta ahora de conformidad 

con el decreto del 6 de enero de 1915. La adquisici6n de las propiedades

particulares necesarias para conseguir los objetivos antes expresados, se 

considerará de utilidad p11blioa11 e 
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En este párra~o, hace un nuevo concepto de utilidad p~blioa, des

conocido por el antiguo derecho, que solo admitia la expropiacidn de la pr~ 

piedad privada cuando se ·tratará de una obra de indudable beneficio general, 

como la construcción de una escuela o de una carretera, etc.; pero de nin-

gdn modo privar a un parti~2lar de sus propiedades para dárselas a otro p~ 

ticular. 

Aparentemente esta es la finalidad de la disposici6n que ooment&

mos, puesto que se priva de sus propiedades a los latifundistas para entre

garlos a los n~cleos de poblaci6n necesitados o sea a los componentes de ~ 

chos n~oleos. Es necesario recordar los antecedentes de la ouesti6n agra-

·ria, para comprender el caso de nuestro pafs, que es eminentemente de util! 

dad social. La conoentraci6n de la tierra en pocas manos trajo consigo e1 

persistente malestar económico de las masas campesinas, que originaban de-

sórdenes en el pais, a tal grado que se hizo indispensable la redistribu- -

ci6n de las tierras para asegurar la pazo La propiedad de tipo latifundio, 

no era ya una fUnción social, porque en ve~ de ser ~tila la sociedad, re

sultaba nociva, de tal modo que el Estado se ha visto, en la necesidad de -

intervenir por la urgencia del problema, para devolver la propiedad agraria 

al pa!s, es por esto que surge la necesidad de fraccionar los grandes lati

fUndios que existían en nuestro para, para dárselas a los componentes de ._ 

los n~oleos de poblaci6ne 

Ce Limitación de la propiedad y fraccionamiento de latifundios. 

La restitución y dotación de las tierras, de nada servirían si no 

se dictarán medidas encaminadas a impedir en el futuro, nuevas ooncentraoi~ 

nesf estas resuelven el problema en su ~ase urgente; pero su arreglo defin~ 

tivo solo podrá conseguirse estableciendo bases sólidas para la distribu- -

ci6n de la tierra en ~orma que mantenga el equilibrio social. 



El latifundio en nuestro pafs debe considerarse como un fracaso 

desde el punto de vista económico, puesto que el pafs siempre necesitó de 

la importación agr!cola para satisfacer sus necesidades o sea la gran pr~ 

piedad ha sido incapaz de cubrir la demanda de producción de alimentos, -

lo que indica que el sistema de explotación de la tierra que se empleaba

era defectuosa, este punto lo analizaremos al tratar el Sistema Alimenta

rio Me:d.o~mo (Süt). 

El Articulo 27 Constitucional considera todos estos puntos y 

manda que los Estados deben dictar leyes en las cuales sea señalada la m,!. 

xima extensi4n que dentro de sus respectivas jurisdicciones pueda poseen 

una sola persona o sociedad mexicana; lo que rebase este limite ser~ fra~ 

cionado por sus propietarios o, en rebeldia de ellos por los Gobiernos 1~ 

cales y las fracciones se pondr4n en venta en condiciones f§oiles para -

los adquirientes: largo plazo (20 años) y corto interés (tres por ciento 

anual)., 

De Protección y desarrollo de la pequeña propiedad. 

El Articulo 27oo Constitucional de la Constitución de 1917 ele

va dicho precepto a la categoría de garantfa individual, el respeto a la 

pequeña propiedad. Este respeto es el ~ioo limite que se opone a la ao

oidn dotatoria a la acción restitutoria, de tal modo, que a juicio del 

constituyente, la vida de la pequeña propiedad es tan importante o más 

que la distribución de las tierras entre los n~oleos de población necesi~ 

tados. Bo solo se manda el respeto absoluto de la pequeña propie~d, si= 

no que se ordena expresamente que el Estado procure el desarrollo de la -

misma .. 

Para concluir podemos decir, que este artículo ha sido de enor

me importancia en nuestro país, ya que ha contribuido a la Reforma Agra--

riao 



Por considerar de gran importancia, las reformas hechas al arti

culo 27oo constitucional, es necesario hacer una breve reseña hist6rica de 

lo aconteoido8 

La Suprema Corte, trato de negar a los propietarios los Juicios 

de Garantias, fundándose en que la ley del 6 de enero de 1915 les otorga= 

ba la posibilidad de ocurrir a los tribunales a deducir sus derechos y -

les otorgaba como limite de hacerlo un año. 

Para resolver este problema se dictó el decreto del 23 de dicie~ 

bre de 1931, que reformó el articulo lOo. de la ley del 6 de enero de 1915, 

es necesario hacer el comentario, que es la primera reforma que sufre di-

cho articulo, desde que se pusó en vigor dicha 6onstituoi6n. 

Como en esta disposición quedaron comprendidos todos los propie

tarios afectados con resoluciones dotatorias o restitutorias de ejidos o -

aguas, el propio articulo 27o. Constitucional establece una garantia en f~ 

vor de los pequeños propietarios, declarando que sus propiedades son ina-

fectables, para contrarestar la grave situación que se creaba, se adicionó 

al articulo lOo.de la misma ley en el mismo decreto, lo siguientes 

Que las autoridades Agrarias encargadas de tramitar las solici~ 

des de dotación de ejidos, por ningdn motivo afectarán la pequeña propie-

dad, ni las demás que estén exceptuadas por la ley, estas serán siempre -

respetadas; y de no ser asi incurrirán por responsabilidad de violación a 

la Constitución, también nos dice que el Presidente de la Rep~blica, no a~ 

torizar! ninguna dotación de ejido que afecte a la pequeña propiedad, y si 

lo hiciere tambien estará violando la Constituci6n. 

Como no podemos dar cuenta esta reforma, esta protegiendo de una 

manera general, a la pequeña propiedad. 
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La segunda reforma que sufre dicho articulo 27o.Constitucional, 

fué por decreto del 9 de enero de 1934, a pesar que para este entonces -

se hab!an publicado diferentes criticas por algunos autores de los defe~ 

tos que presentaba dicho pre~epto, le agregaron las siguientes palabras

(Agr!cola en Explotación). 

Por este concepto nos podemos dar cuenta, que por un lado es-

tdn perfeccionando la garantfa, de la pequeña propiedad, pero hay que 

considerar que el solo hecho de ser pequeña propiedad no justifica su 

respeto si se encuentra ociosa; el. respeto proviene de la función social 

que desempeñe en la producción agropecuaria del pafso 

En el pdrrafo IX del articulo 27o. Constitucional, en su forma 

primitiva establecfa lo siguientes "el decreto del 6 de enero de 1915 

continuar!a vigente como ley Constitucional" pero la reforma que estamos 

comentando suprimió esta disposición, en el articulo transitorio, y abr~ 

g6 dicha ley, pero sin embargo la conservó incorporándola directamente -

al articulo 27o., algunas de sus partes, como podemos notar que en su-

forma primitiva se reconocfa el derecho de ser dotados de tierras, a los 

pueblos, rancherias, comunidades y congregaciones, esto ya habia sido -

contemplado en las primeras leyes. 

En esta reforma es aceptada la critica del Licenciado Narciso 

:Bassols de su libro "La Nueva Ley Agraria" (México 1927), y en vez de la 

enumeración de pueblos, rancherias ••• se aplica el precepto de carácter

general que es el des "Ndcleos de Población". 

En la reforma del párrafo X, se ordena la dotaci6n de tierras 

para construir "ejidos" esto se puede considerar como repetición del pá

rrafo tercero del articulo 27o. Constitucional, y si no se refiere al 

ejido en la ~poca colonial, que s.e daban las tierras para uso común. 
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En el párrafo XI del mismo art!culo, se cambia substrulcialmen

te la orgru1ización de las autoridades agrarias establecidas en la ley -

del 6 de enero de 1915, esta fracción queda de la siguiente manera. 

a) Una dependencia directa del Ejecutivo Federal encargada de 

la aplicación de las leyes agrarias y de su ejecución. 

b) Un Cuerpo Consultivo compuesto de cinco personas que serán 

designadas por el Presidente de la Repablica y tendr~ las funciones or

gdnicas que las leyes orgánicas le fijen. 

e) Una Comisión Mixta compuesta de representantes iguales de 

la Federación, de los Gobiernos Locales, y un representante de los cam

pesinos, cuya designaoidn se hará en los Mrminos que señale la ley re,!! 

peotiva. 

d) Comit~s particulares ejecutivos para cada uno de los n~-

oleos de poblacidn que tramiten expedientes agrarios. 

e) Comisariados ejidales para oada m1cleo de poblaci6n de los 

ejidos. 

Nos dice el Licenciado Luicio Mendieta y Nuñez, en su libro -

Sistema Agrario Constitucional, que sólo se introdujeron cambios de n~ 

brea, pues el Cuerpo Consultivo equivale a la antigua Comisión Nacional 

Agraria y las Comisiones }üxtas a las Comisiones Locales, la verdad es

que la integración de los organismos es distinta y mejor determinada en 

los preceptos transcritos. 7/ 

?/Lucio Mendieta y Ndñez. El Sistema Agrario Constitucional. Editorial 

PorJ.'l~a. p. 159· 



La verdad es que los legisladores consideraron en el inciso a) 

que deiJendierá direcftamente del Presidente de la Repdblica, debido a la 

importancia de la reforma agraria. 

La fracción XII del decreto de reforma, se ocupa de los proce

dimientos agrarios y nos dice, que las solicitudes de restitución o dot~ 

oidn de tierr~s o aguas se presentarán en los Estados directamente ante

los Gobernadores. 

Los Gobernadores turnarán dicha solicitud a las Comisiones ld~ 

tas las que substanciarán los expedientes en plazos perentorios y emiti

rán su dictamen. Los Gobernadores de los Estados aprobarán o modifica-

rán el dictamen de las Comisiones Mixtas y ordenará que se dé posesión -

de···las tierras que a su concepto precedan, y después turnarán los expe-

dientes al Ejecutivo Federal, para la resolución definitiva. 

Cuando los Gobernadores no cumplan con lo ordenado con el pá-

rrafo anterior, dentro del plazo perentorios que fija la ley, se oonsid~ 

»ará desaprobado el dictamen de las Comisiones ldxtas y se turnará el e~ 

pediente al Ejecutivo Federal. 

Y para dar por terminado dicho párrafo podemos decir que inve~ 

&amente, que cuando las Comisiones Iüxtas no formulen directamente en el 

plazo perentorio concedido por la Ley, los Gobernadores tendrán faculta

des para conceder posesiones en la extensión que juzguen procedentes. 

En la fracción XIII continda la forma del desarrollo del tema 

procesal diciendo ques "La Dependencia del Ejecutivo y el Cuerpo Consul

tivo Agrario dictaminarán sobre la aprobación, rectificación o modifica

ción de loa dictamenea formulados por las Comisiones MixtasJ con las mo

dificaciones que hayan introducido los Gobiernos Locales, se informard -
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al c. Presidente de la Repliblica, para que ~s-te dicte resoluci6n como su

prema autoridad agraria". FJ/ 

La fracci6n XIV, niega el derecho de acudir al juicio de garan= 

tia que ya estaba contenida en la reforma fu~terior a la ley del 6 de ene

ro de 1915 .. 

En la tercera reforma del articulo 27o. Constitucional en mate-

ria Agraria fué la denegación del juicio de amparo a loa propietarios afe~ 

tadoa con resoluciones do·~a-torias o restitutorias de tierras, que de esto 

ya nos hemos ocupado en p§ginas anteriores. 

No hay que pasar por alto que esta reforma se llevó a cabo bajo 

el r§gimen del Presidente Lázaro C§rdenas 9 y que solamente hao!a menci6n

de la inafec-taci6n ganadera o de la pequeña propiedad 150 hectdreas que -

otras leyes redujeron a 100 hectáreas, los propietarios al darse cuenta = 

de que dfa a dfa se estaban reduciendo sus propiedades no se atrevfan a -

invertir su capital, por el temor de perderlo. 

Esta reforma no tuvo mayor vigencia puesto que al tomar pose- = 

sión el nuevo Gobierno del Presidente Miguel Alemán, se reforma el art:I:O!:!., 

lo 27o. Constitucional, por decreto del 31 de diciembre de 1946 en reali

dad esta reforma -traj6 como consecuencia mayor estabilidad y tranquilidad 

a los campesinos pequeños propietarios y se extendió la explotación de -

las tierras que antes de las reformas permanecían incultas por falta de -

garantías, más que nada esta reforma t~rmino de perfeccionar las garantías 

de la pequeña propiedad, garantía que se considera autánticamente revolu-

cionaria desde la forma primitiva de dicho artículo 27o. Constitucional. 

8/Sis-tema Agrario Constitucional, Op. Cit. 163. 
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Estas reformas no han cambiado, en esencia su mandamiento solo

agregaron nuevas disposiciones con el prop~sito de complementar las bases 

de la Reforma AgrP~ia que contenía originalmente. 

La cuar·ta reforma a dicho articulo 27o. Constitucional fué he-

oha bajo. el régimen de Gobierno, ds Luis Echevsrria Alvarez, en el año de 

1976, con el prop~sito de que el Ejecutivo pudiese mandar al Congreso de

la Uhi~n iniciativa de ley, sobre aspectos de la Revoluci~n Agraria. 

Dicha reforma se refiere, a varios aspectos del articulo antes 

mencionado; pero nos ocuparemos ~nicamente de las modificaciones introdu

cidas al párrafo )o. de dicho articulo, que a la letra dicea 

"La Naoi6n tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la pr~ 

piedad privada, las modalidades que dicte el inter~s pdblico, as! como de 

~gular, -en beneficio social-, el aprovechamiento de los elementos na~ 

ralea susceptibles de apropiaci6n, con objeto de hacer una distribuci6n 

equitativa de la riqueza pdblica, cuidar de su conservación, -lograr el 

desarrollo equilibrado del ~ais y el mejoramiento de las condiciones de -

vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las me

didas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer ade-

cuadas provisiones. usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, 

a efecto de ejecutar obras p~blicas y de planear y regular la fundación,

oonservaci6n. mejoramiento y crecimiento de los centros de población, pa

ra el fraccionamiento de los latifundios, para disnoner en los t~rminos de 

la Ley Reglamentaria. la organizaci6n y explotación colectiva de los eji-

dos y comunidade$-; para el desarrollo de la pequeña propiedad agrícola -

con tierras y aguas que les sean indispensables; para el fomento de la -

agricultura y para evita~la destruooi6n de los elementos naturales y los -

daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. Los nd--



cleoa de población que carezcan de tierras y aguas o no las tengan en 

cantidad suficiente·-para las necesidades de su población, tendrli.n dere

cho a que se les dote de ellas, tomándolas de las propiedades inmediatas, 

:r-espetando siempre, la pequeña propiedad agrícola en explotación"g 

Podemos decir que las adiciones a dicho precepto, nos dan se

rios problemas para su interpretación por ejemplo en la parte que nos -

dice, que la Nación tendrá en todo tiempo el derecho ••• "para disponer -

en los t~rminos de la Ley Reglamentaria, la organización y explotación

colectiva de los ejidos y comunidades". 

También es necesario aclarar que esta redacción es defectuosa 

y que trata de establecer la explotación colectiva de ejidos y comuni~ 

des, de una forma obligatoria, de acuerdo con la ley Reglamentaria que

se expedirá al efecto. 

Hay que hacer mención de que la explotación colectiva de la -

tierra no significa la colectivización de la misma, porque en la explo

tación colectiva cada propietario -en el caso de ejidatario o comunero

sigue conservando sus derechos individuales sobre la parcela; pero debe 

ponerla en comdn con los otros ejidatarios o comuneros para :formar una

gran unidad agrfoola de explotación colectiva. De hecho, adn cuando no 

dá derecho, el agro queda colectivizado. Si la ley Reglamentaria de e~ 

te precepto constitucional se llegará a expedir, seria un verdadero pr~ 

blema social y jurfdico, lo mds probable es que no se expida nunca. 

Siguiendo el tema de los ejidos colectivos en nuestro país 

han sido y siguen siendo un verdadero fracaso que le ha costado a la n~ 

ción miles de millones de pesos, debido a las administraciones de dichos 

poblados o a la mala inversión que por sus pocos conocimientos realizan. 
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EL CODIGO AGR~RIO DE 1934 

Este es el primer Código "~rario de los Estados Unidos Nexica

nos, dado el 22 de marzo de 1934, estando en el poder, Don Abelardo L. -

Rodrfguez, y su aplicación se llevó a cabo bajo el periodo de otros Pre

sidentes de la Reprtblioa.g¡ 

Las ideas de hacer este ordenamiento, que se oonoci6 como el -

primer C5digo Agrario de los Estados Unidos ~exicanos, nos la did la re

forma que se le hizo al articulo 27o.Constitucional, ya que existia en

esta época una gran multitud de leyes que se referían a la materia, pero 

que eran objeto de cambios muy frecuentes, estos fueron los motivos pri~ 

cipales para crear dicho ordenamiento. 

Este Código constó de 178 articules y siete transitorios; y se 

dividió en diez títulos, y cada uno de estos comprendía lo siguiente& 

El primer titulo se refiere a las autoridades agrarias, el segundo a las 

disposiciones comunes, a las restituciones y dotaciones de tierras y,

aguas, en el tercer titulo se refiere, a la capacidad jurídica comunal e 

individual y la pequeña propiedad, el titulo cuarto nos señala el proce

dimiento en materia de dotaci6n de tierras, el titulo quinto es el de d.!2., 

taci6n de aguas, el titulo sexto nos señala la creación de nuevos centros 

de población ~icola, el titulo séptimo comprende al Registro Agrario -

Nacional, el titulo octavo nos señala el régimen de propiedad agraria, 

el noveno trataba de las responsabilidades y sanciones, y el liltimo de 

las disposiciones generales. 

Este Código conservó en parte, la estructura, el espiritu y la 

letra de la Ley de Dotaciones y Restituciones de Tierras y Aguas a la -

cual derogó y se consideraron los puntos esenciales de las leyes y decr~ 

tos que a partir de la. reforna de la ley del 6 de enero de 1915. 



74. 

Las disposiciones que sobresalen en este Código, y que señalan 

nuevas orientaciones para la Reforma Agraria, son las siguientes que co

mentamos en seguida. 

a) En el J~tfculo lo. En su primera parte, de dicho C5digo Re

glamenta al nuevo Departamen·to Agrario en lugar de la antigua Comisil5n -

Nacional Agraria, 

b) En el Articulo lo. En su segunda parte, establece las Comi

siones Agrarias. 

o) En el Articulo 2lo. Agrega como requisito para determinar

la capacidad de los ndoleos de poblaci15n a ser dotados que existan antes 

de la fecha de la solicitud correspondiente. 

d) En el Articulo 37o. Considera como una sola propiedad los

diversos predios que, aunque aislados, sean de un mismo dueñoJ y los que 

sean de varios dueños proindivisos. 

e) En los Articules 43o., 45o. y 46o. Reconoce capacidad agra

ria a los peones aoasillados. 

f) En el Articulo 47o. Nos marca las superficies de las paro&

las que serian de 4 hectireas de riego u 8 de temporale 

g) En el Articulo 5lo. Considera inafectable por via de dota-

ción hasta 150 hect~reas de riego y 300 de temporal, las que podrán re~ 

cirse a 100 y 200 respectivamente si en el radio de 7 kilómetros a que 

se refiere el Articulo 34o. de la ley no hubiera tierras afeotables. 

h) En el Articulo 83o. Se refiere a materia de ampliación de -

ejidos, suprime el t~rmino de 10 años que fijaba la ley anterior para que 

procediese. 



75. 

i) En los Art:tculos 99o. al lOBo. Introduce corno nuevo procedi

miento para la integraoi6n de e ji dos, '1 la creaci6n de nuevos centros de 

población agr.!cola". 

j) En loa Artículos 117o y 140o. Fracción lo. Declara que los

derechos de los núcleos de población sobre los bienes agrarios, asi como 

los que corresponden individualmente al ejidatario sobre la parcela, son 

inalienables, imprescriptibles e inembargables. 

k) Establece en su Art:l:culo 53o. los llamados 11distri tos ejida

les" que son unidades económicas de explotación en la que se asocian eji

datarios y propietarios con predios afectables, en los t~rminos que fija 

la propia ley., 

I. En los Articules del 62o. al 82o., se refiere a materia de

procedimientos la tendencia del primer Código Agrario es la de simplifi-

car y expeditar los trámites agrarios para favorecer al sector campesino. 

r.r. En el título noveno, de los Artículos 156o a 169o. Este ti

tulo se refiere exclusivamente a la materia de responsabilidad y sancio--

nes. 

Podemos señalar como el primer efecto positivo de este Cddigo -

que fu~ el de unificar las diversas disposiciones que se encontraban dis

persas en varios ordenamientos, y vamos a señalar las diversas leyes que 

se inoorporán a este Código, y que a su vez quedan sin efectos, son las -

siguientes: La Ley de Dotación y Restitución de Tierras y Aguas del 21 de 

marzo de 1929~ La Ley del Patrimonio Ejidal del 25 de agosto de 1927; La

Ley de Nuevos Centros de Población Agrfcola del 30 de agosto de 1932; La 

Ley de Responsabilidad de Funcionarios en ~Ateria Agraria, y otras. 



''Este Código es exppdJ. k cm la C:i.;~dad dr, lñ!7'1mgo, ;)go., en las 

bierno del General Lázaro Cárdenas para rfalizar la acción agraria más~ 

vigorosa, efectiva y trascendental de esa l!ipóoa, y logra redistribuir en, 

tre el campesinado más de 20 ro;i} lnnes de hectáreas, de las mejores ti e=-

rras entre más de 774 000 ejidata1•ios beneficiados"•lO/ 

En éste lapso se consolida y unifica la organizaci6n pol!tico

social de los camf~sinos, convirti~ndose en una fuerza creadora al serv,l 

cio d.::: las mejore¡· causas nacionales, y debido a t•sta obra realizada en -

el periodo del General L'zaro Cárdenas, logra el apoyo absoluto de dichos 

camreosinos. 

Tambi~n es necesario señalar la sanci6n que se aplicarfa al --

qu~ inmtrrierá en el delito de Responsabilidad, que son prisión de seis-

meses a dos años, o suspensión temrc·2's2 C• :privaci6n dafinitiva del ')argoe 

EL CODIGO AGRARIO DE 1940 

Con este C6digo, que es al Segundo de nuestro país en materia 

Agraria, alcanza ~l rÉ!gimen Cardenista la nu]winac:U3n en dicha materia, 

y que abroga el p:n.mer C6digo ''"' ·¡e<-;,¡, :¡_ue :::<'!mentamos en :.\)Rginas ante=-

rier-es. 

m Cddigo que com&ntamos fué expedido, por el General U!zaro 

C~rd.e¡¡as 1 Gl <::.) <k ..• ,.tiemhv .. de 1940, este to~;,o ·;oillo fundamento para -

dicha expedición, la experiencia que habi~ adquirido durante las giras 

de su Uobit:r'llO qu¡, babia iniciado desde 1935. 11/ 

JDjRal!l I.emus Garcfa. Op. Cit. P• 406. 

ll/Idéme 



No hay que pasar por alto que el decreto del lo. de maxzo de 
-

1937, dado por el General ~zaro ~!rdenas, creó las concesiones de ina-

feotabilidad ganadera, y agregó al C6digo f~rario el Articulo 52o.bis; 

por decreto del 9 de agosto de 1937 dado en la Ciudad de il'iérida Yucatán 

y rsforma los artfculos siguientes del C6digo de 1934• 34o., 36o., 37G, 

45oG, 66o., 83o. y 139o. y adicionan el tftulo octavo que trata "Del R! 

gimen de Propiedad Agraxia" (JOn un cap:ttulo II bis y el Articulo 131o. 

bis, y deroga los articules 43o., 46o. y 52o.; y el decreto del 30 de

agosto de 1937, reforma los Artículos 51o. y 148o. y derogan el Artícu

lo 53o. del C6digo Agrario de 1934. 

El decreto del lo. de marzo de 1937, fué hecho por el General 

C~rdenas, con el propósito de proteger la industria ganadera del país -

que, por efecto de Reforma Agraria, se hallaba en decadencia, ya que --

los propietarios de las grandes fincas destinadas a la ganaderia se re

husaban a incrementar dichas empresas por temor de perder el capital ~ 

vertido en ganado, si resultaban afectados por una dotación de tierras. 

Por considerar de gran importancia el contenido del Articulo 

52o. bis, que se le agregó al Código de 1934 que a la letra dice! Arti

culo 52o. bis, inciso en el cual se declarán inafectables a petición de 

parte, las tierras des-tinadas a la ganaderia, bajo las siguientes concJ4:. 

cioness 

a) Que la negociación ganadera ·tenga un pié no inferior a ~ 

quiniemtas cabezas de ganado mayor si no son lecheras o de trecientas

si lo som o su equivalencia en ganado menor. 

b) Que el terreno sea propiedad del ganadero. 



e) ·~ue estén satisfeehas las necesidades agrarias de la zona o 

que en un radio de siete kilómetros haya tierras disponibles para satis

facerlas. 

d) Que si no se satisface a este requisito, el propietario se

compromete a comprar otros terrenos en favor de los ejidatarios, para li

brar los ganaderos de la afectación. El mfnirno de la extensión señalada 

fu~ de trecientas hectáreas en las tierras más buenas y cincuenta mil en 

las tierras desérticas, por un plazo no mayor de veinticinco años.12/ 

En el mismo decreto estableció que el propietario de una finca 

ganadera afectada, tendría derecho a conservar su ganado en la misma fiA 

ca durante tres años, para no disminuir la capacidad productora de la z~ 

na y evitar el remate del ganado a precios económicos. 

Ahora vamos a hacer mención del contenido de dicho Código, y

de las inovaciones que introdujo. 

Ie En el capitulo de autoridades agrarias establece la dist~ 

ción entre autoridades y órganos, estimando que estos son auxiliares -

técnicos que nunca ejecutan como el Cuerpo Consultivo Agrario y las Co

misiones Agrarias .!~xtas. 

2. Establecen que las dotaciones no solo pueden hacerse en t~ 

rrenos de riego y de temporal, sino en los de otras clases en los que -

pueda realizarse una explotación renumerativa para evitar el desplaza-

miento in~til del campesinado. 

3. El Articulo 6lo. Faculta al Gobierno Federal para disponer 

de los excedentes de aguas restituidas, que no utilicen los núcleos be

neficiados. 

~/ Lucio Mend~eta y Nuñez.Op.Cit.P.256. 



4• El Articulo 69o. Considera como simulados los fraccionamien

tos de propiedades afectables que se haya operado con el deliberado prop~ 

si·to de eludir la aplicación de las leyes agrarias. 

5· En los Articules 88o. y 89o. Autoriza la Constitución de e~ 

dos ganaderos y forestales, CU&!do no se disponga de terrenos laborables. 

6. En el Artfculo 163o. Es·tablece los requisitos para normar la 

capacidad individual del ejidatar:io, se agrega la condioieln de que no se

tenga un capital agrícola superior a los oinco mil pesos. 

1. En su terminología legal sustituye el término "parcela" por 

el de "unidad normal de dotación". 

8. Apunta la convivencia de desarrollar la explotación colecti

va de ejido, con base en la ciencia económica. 

9. Los Articules 157o., 158o. y 159o. Establecen que los fondos 

comunales de los pueblos serán administrados por ellos y depositado en la 

instituci6n crediticia ejidal. 

10.· Respecto a procedimientos agrarios, los plazos de tramita

oi6n se reducen hasta el m!nimo. 

11. Los Artfculos del 272o. al 277o. Incluye en materia proce

sal, el procedimiento relativo a titulación de bienes comunales cuando -

no tienen conflictos de limites. 

12o. El Articulo 6lo. y siguientes, Reglamentan el procedimie~ 

to constitucional en materia de conflicto de limites con una primera in~ 

tancia que falla el Ejecutivo Federal y una segunda que resuelve la H. -

Suprema Corte de Justicia de la Nación. 



13. Por dltimo los Articules del l09o. al lllo. Facultan a los 

ndcleos de población en posesión de bienes comunales para continuar oon -

el régimen tradicional de propiedad y explotaci6n de los mismos o para 0.12, 

tar por el sistema ejidal. 

Como nos podemos dar cuenta que el periodo que duró vigente es

te Código fui! muy poco, pero debemos tomar en cuenta el perfeccionamiento 

y la Mcnica que introduj6 a las Instituciones Agraria s y que fueron to

madas por el Código de 1942 en algunos casos literalmente y en otros in-

trodujó modificaciones nada más, dicho Código es considerado corno el más

amplio y completo. 

EL CODIGO AGRARIO DE 1942 

Este Código es el tercero en dicha materia, y expedido por el -

General P~uel Avila Camacho, el 31 de diciembre de 1942 y se publicó en 

el diario oficial del 27 de abril de 1943, y constó originalmente de 362 

art!culos y cinco transitorios, en realidad este Código esta mejor estru~ 

turado que los anteriores y que, aunque con muchas modificaciones duró v1 
gente hasta 1971. 13/ 

A pesar que era mejor que el anterior, contenia inumerables la

gunas, deficiencias_ y preceptos anticonstitucionales, entre ellos los re

lativos a las concesiones de inafectabilidad ganadera, se consevó por más 

años a pesOJ.r de todas las crfticas que se habían hecho, este C6digo favo

recía a un sector poderoso de terratenientes, pero lesionaba los intere-

ses del campesinado ignorante, desvalido, incapaz de destruirla por medio 

del Juicio de Garant!as. 

13/Martha Chávez Padrón. O:p. Cit. p. 331. 



EH. 

En el rágimen del Presidente Alemán sufrió desviaciones e in-

terferencias <:;_ue entorpecieron el proceso de sistematización y perf'ecci.2, 

namiento que se venia desarrollando con cierto éxito, pues en esa época

se dictaron Reglamentos y Disposiciones francamente anticonstitucionales, 

arbitrarios, caprichosos que, unidos a otro vigente con anterioridad co~ 

virtieron la legislación agraria en un conjunto caótico de ordenamiento

sobre las cuales la doctrina y la jurisprudencia no pueden estructurar -

un verdadero Derecho Agrario. 

Como dijimos antes este Código es el que tiene más dur~ción -

que los dos anteriores, que tuvó vigencia casi 29 años y todo este tiem

po la Reforma Agraria no podfa evolucionar, ni se podian corregir las lA 

gunas que en él se encontraban, y es asi como nace la necesidad de expe

dir un nuevo ordenamiento, es asf como se da la Ley Federal de Reforma -

Asraria, el 16 de marzo de 1971, y que de esta nos ocuparemos más adel~ 

LEY FEDERAL DE LA REFORMA AGRARIA 

Esta ley es dada en la Ciudad de i·:éxico, el 16 de marzo de - -

1971, estando en el Poder Ejecutivo, el Licenciado Luis Echeverria Alva

rez, él cual considera que urge llevar a cabo, una transformación radi-

oal de las bases, los procedimientos y las metas de la Reforma Agraria, 

esta ley recoge, los couceptos m!ls importantes de los anteriores Céidigos, 

pero conserva más la estructura y el articulado, del C6digo de 1942, pe

ro cambia por completo la orientaci6n de nuestra Reforma Agraria. 14/ 

14/ Lucio Mendieta y Nuñez.Op.Cit.P.l91. 



62. 

Dicha Ley es superior al C6digo de 1942, y a las demás leyes 

que hab:i:an existido"-anteriormente en nuestro pa:!s. Esta ley a pesar

de sus defectos, nos presenta varias innovaciones fUndamentales ~ue la 

©alocan por encima de todos los Códigos que habfan existido, pero de 

estas reformas nos vrunos a referir de una manera breve, al igual que a 

los libros y capítulos de la ley que comentarnos, ya que dnioamente nos 

ocuparemos del libro tercero, que se refiere a la ORGAliiZACION ECONOJI! 

CA DEL EJIDO, del cual hacemos un estudio a fondo y detenido, por con

siderarlo de vi tal importancia. 

Las innovaciones que vamos a señalar son con relaci6n al Có

digo de 1942. 

a) Encontramos que en primer libro, esta ley borr6 por com

pleto la anterior diferencia que se hacia entre autoridades, que es·ta

bleoicS en el ar·t:tculo segundo, señalando las siguientes: 

I. El Presidente de la Rep~blica. 

II. Los Gobernadores de los Estados y el Jefe del Departame~ 

to del Distrito Federal. 

:~:0:., J,a Secretar:!:a de la Reforma llgraria. 

IVo La Secretarfa de AK~ioultura y Ganaderia. 

V e Las Comisiones Agrarias ;,¡i:J<:'-~.s. 

El dnico cuerpo que permaneci6 con categoría de 6rgano es el 

Cue~po Consultivo Agrario, que se trata en el capitulo tercero en los

.Artículos 14o. y l6o., la principal innovaci6n fUél que a las Comisiones 

Agrarias r.liliftas, se les convirticS en <'irganos de primera instancia para

los asuntos interejidales, esto fuél hecho con la finalidad de desoentr~ 



lizar la justicia agraria y de quo los campesinos derimieran sus contro

versias en sus diferentes localidades, sin trasladarse a las oficinas -

centrales, antes Departamento Agrario, hoy Secretaria de la Reforma Ag~ 

ria. 

En el libro segundo corresponde al Ejido, y el cambio se prod~ 

j6 en el Articulo 5lo., disponiendo que los n~cleos de poblaoi6n ejidal 

serian propietarios de las tierras y bienes señalados por Resoluoi5n Pr~ 

sidenoial que los constituya, a partir de la fecha de la publicaoidn d&

dicha Resolución; anteriormente se señalaba que lo eran a partir de la -

ejeouoi6n de la Resoluci6n Presidencial. 

En esta ley se le reconoció a la mujer tambi:n la capacidad j~ 

ridica igual que el varón, (Artfoulo 200) y por disposición del artfculo 

78c., ya no se pierden sus derechos ejidales, cuando se casan con un eji 

datario, porque su matrimonio se entiende celebrado bajo el r~gimen de -

separación de bienes. 

En el libro cuarto, se refiere a la redistribuci6n de la Pro-

piedad Agraria, esta disposición fortaleció las medidas que tienden a 

terminar con los latiflmdios simulados, nos dice el Articulo 210o. en su 

fracción tercera lo siguiente: "Se presume que hay simulaoidn y en cons~ 

cuencia el fraccionamiento no surtir~ efectos en materia agraria", en-

los siguientes casos! 

a) Cuando no hay deslinde o señalamiento efectivo sobra el te

rreno, o cuando las señales divisorias se hayan colocado despu~s de la -

fecha de publicación de la solicitud de tierras. 

b) Cuando haya una concentración del provecho o acumulación de 

beneficios provenientes de la explotación de diversas fracciones, en fa

vor de una sola persona. 



e) Cuando se realice el fraccionamiento de una propiedad afee

tabla, sin la autorización correspondiente de la Secretaría de la Refor

ma Agraria. 

d) Cuando se fraccione una propiedad afectable, en ventas con 

reserva de dominio. 

Asimismo se considera simulado el fraccionamiento cuando el -

usufructo de dos o más fracciones se reserve para el primitivo propiet~ 

rio o para alguno de los adquirientes•l5/ 

Tambi~n introduce la ley Federal de la Reforma Agraria en el 

Artículo 25lo. una de las innovaciones de principal inter~s al estable

cer. "Para conservar la calidad de inafeotable, la propiedad agrícola o 

ganadera no podrá permanecer sin explotación por más de dos años conse

cutivos, a menos que existan causas de fuerza mayor que lo impidan tr~ 

si toriamente, ya sea en forma parcial o total". 

Como nos podemos dar cuenta, tal disposición es tan vigorosa, 

que adn estando protegida dicha propiedad por acuerdo de inafectabili

dad, resulta afeotable por fal·ta de explotaci6n, as! lo establece el -

Articulo 418o., fracci6n II. "El predio no se explota durante dos años 

consecutivos, salvo que medien causas de fuerza mayor"·· 

En el Artículo 258o., introduce un nuevo tipo de certificado 

de inafectabilidad, el agropecuario, adenás de los ya conocidos (agrí

cola y ganadero), el cual se otorga a quienes integren unidades que-

combinen la producción de plru1tas forrajeras y ganadería. 

l5fr,artha Chávez Padr6n. Op. Cit. P• 338. 



El libro quinto, se refiere a los procedimientos agrarios, y 

se introdujeron en términos generales nuevos plazos para que las auto

ridades agrarias cumplieran con sus funciones en los procedimientos, -

como nos señala el Articulo 69o. de dicha leyq "Los derechos de ejida

tarios7 sea cual fuere la forma de explotación que se adopte, se acre

ditarán con el respectivo certificado de derechos agrarios, que deberá 

expedirse por la Secretaria de la Reforma Agraria, en un plazo de seis 

meses contando a partir de la depuraci6n censal correspondiente"o 

Tambien el Articulo 83o., dltimo p~rrafo establece que "cu~ 

do la Comisión no erni·ha dictamen dentro del plazo señalado, el Ejecut.:J:. 

vo Local recoger! desde luego el expediente de la Comisi6n Agraria ~ti~ 

ta, dictará el mandamiento que juztue procedente en el t§rmino de cin

co dias y ordenará su ejecución. 

El Articulo 284o. Esta.blece que el "Delegado Agrario comple

mentará el expediente en caso necesario, en un plazo de· quince dias. Y 

formulará su resumen del procedimiento, y con su opini6n lo turnará en 

un plazo de tres dias, junto con el expediente a la Secretaria de la -

Reforma Agraria. 

Esta recibe el expediente y lo revisa, en un plazo de quince 

dias y lo turna al Cuerpo Consultivo Agrario, el cual emitirá en pleno 

su dictamen o acuerdo para complementar el expediente en el plazo de -

sesenta dias. El dictamen se someterá a la consideraoi6n del Preside~ 

te de la Re:ptlblica para su resoluoi6n definitiva". 

Podemos decir que asi como los antes mencionados existen mu

chos articules mlie-~ que se incorporaron a dicha ley para aligerar los 

trámites en los procedimientos agrarios, ya que durante 29 años ha- -



bian sifo estables, retardando en todos sus aspectos, los procedimientos 

agrarios contenidos ·en el Código de 1942. 

En el libro sexto denominado del Registro y Planeacidn Agra- -

rios, se trata de coordinar el Registro Nacional P~rario con los Regia-= 

tres Pdblioos de la Propiedad, con el fin de llevar un control, clasifi

cación y registro de las propiedades rrtsticas en nuestro paia. En el ~ 

ticulo 449o. s~ establece "Las autoridades agrarias están obligadas a c,2_ 

municar al Registro Pdblico correspondiente todas las resoluciones que -

expidan por virtud de las cuales se reconozcan, oreen, modifiquen o ex-

tingan derechos sobre bienes rrtsticos. 

El Registro Pdblico de la Propiedad de que se trate deber~ ha

cer las anotaciones marginales preventivas o definitivas respecto de los 

bienes sobre los que existan solicitudes agrarias, conforme a las notifi 

caciones que reciba de las autoridades del ramo. Estas anotaciones se -

harán en los libros que registren la traslación de dominio de los inmue

bles y de los derechos reales~l6/ 

También se les opone una obligación a los notarios p~blicos, 

en el artfculo 50o. de anotar una "cláusula agraria" en las escrituras 

que se refieren al articulo 449o. de la misma ley. 

En el Articulo 451o. se les asigna otra obligación a los Nota

rios y Registro Pdblico de avisar al Registro Agrario Nacional de las -

operaciones que tramiten relacionadas con la propiedad rural, dicho artf 

culo establece. "Los notarios y los registros p'dblicos de la propiedad,

cuando autoricen o registren operaciones o documentos sobre propiedad ~ 

ral, deberán dar aviso al RegistJ.•o Agrario :Nacional de la extensión y 

ubicación del predio de que se tratee 

16/Ley ~ederal de la Reforma -~raria. Editorial Porrda 1978. Po 154• 



Los Notarios Pdblicos deberán tramitar, a cargo de los contra-

tantes, la inscripcldn en el Registro Agrario Nacional de toda traslación 

de dominia de terrenos rurales que autoricen en su protocolo"o 

• La planeaci6n es tambien una i:rmovaci6n que servirl!l para la ell!:, 

boracilSn de los diversos planes que menciona la propia ley, en el ar-ticu

lo 180Ó. establece& " La. Secretaria de la Reforma Agraria en ooordinacidn 

con la Secretaria de Industria y Com?rcio, elaborard planes locales y re

gionales de desarrollo industrial para el campo". 

En el Art:l:culo 248o. Establece otra innovación con referencia a 

los planes. "Se declara de inter~s pdo!ieo la elaboracidn y ejecucidn de

planes regionales para la creaci6n de nuevos centros de poblaci<Sn". 

En el Art:l:culo 269o. se refiere a los planes de rehabilitacidn 

de los ejidos y de las comunidades; en el Art:l:culo 454oo, nos da las ba

ses para formular los programa s de organizaci6n y desarrollo ejidal y -

comunalc Esta innovaci6n es de gran importancia, ya que el C6digo de 

1942 no conten:l:a ninguna disposioidn con referencia a dicho- problema, ~ 

ro sin embargo, hay en todas las regiones del pa:ts, ejidos que resulta-

ron de reparto insuficiente para el ndmero de campesinos necesitados y a 

los que una vez que reoibiel!on la dotaci6n de media, de una, de dos, de

tres o cuatro hectáreas, se les abandon6 a su suerte. Estos ejidos se -

han convertido en focos de inquietud del descontento en los que a pesar 

de su miseria, la población sigue aumentando peligrosamente, y no se ha

bia contemplado la rehabilitación agraria. 

En el libro s~ptimo que se refiere a las responsabilidades en 

materia agraria, nos es~ableoe el Art:l:culo 458o. lo siguiente& "Las au

toridades agrarias, y los empleados que intervengan en la aplicación de 



esta ley, serán responsables por las violaciones que cometan a los pre

ceptos de la misma". Este libro se refiere a las responsabilidades de 

las distintas autoridades en materia agraria. 

Nos dice Martha Chávez Padr6n, que el análisis de esta ley 

nos conduce a su exposición de motivos donde respecto de la misma se e~ 

pres6 que "en esta forma, la nueva legislación ha sido elaborada con b!,. 

se en la realidad y consultando previamente a todos los sectores socia

les comprometidos con los problemas agrarios vigentes, observando los 

criterios sustentados én las ejecutorias que durante los dltimos años 

ha emitido la H. Suprema Córte de Justicia de la Nación, y con base en 

el criterio de que por tratarse de una norma de carácter social, ~sta

debe brincar primordial impulso y protección debida a la clase campesi

na que fué la que mediante la lucha armada de 1910-1917, consiguió en -

el Congreso Constituyente de Querétaro la elevación a norma fundamental 

de un estatuto mfnimo de garantfa en los que quedan comprendidos los o~ 

muneros, ejidatarios y auténticos pequeños propietarios".¡·:¡¡ 

Al parecer hemos hecho, un breve comentario de las principa-

les innovaciones introducidas por-la~ey Federal de Reforma Agraria de 

1971, ahora vamos a tratar de hacer un análisis en forma detallada del 

libro tercero de la ley. 

"0RGANIZACION EC01lOMICA DEL EJIDO" • Este libro significa un 

intento para fortalecer la justicia social en el campo, por cuanto te~ 

dió a estimular la estructura empresarial del ejido, contemplando una

serie de posibilidades para la comercializaoión e industrialización de 

los productos ejidales y la diversificación de las actividades produc

tivas de los campesinos. 

17/Martha Chávez Padr6n. Op. Cit. p. 340. 
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La Reforma J\.graria es una manera compleja y diffcil, que no -

puede ser objeto de-la actividad de una;,sola dependencia de la Adminis

traci6n Pdblioa. 

En el ca:pftulo I del libro antes mencionado, se refiere al r! 

gimen de expropiación de los bienes de ejidos y comunidades, el Artfou

lo 128o. establece lo siguiente& "Los titulares de las dependencias y

organismos oficiales, que dentro de sus atribuciones legales participen 

en la Reforma Agraria, deber~ establecer una adecuada coordinación pa

ra programar sus actividades conforme a los principios que dicte el P.n~ 

sidente de la Rep~blica. 

Como nos podemos dar cuenta en la disposición transcrita, no 

indica cual de los "ti tul ares de las dependencias y organismos oficia

les" será el encargado de establecer la coordinaci6n; pero de todos mo

dos establece un principio de acción gubernativa. 

En el Artfculo 129o. establecet "Las prerrogativas, derechos 

preferentes, formas de organizaci6n y garantfas econ6micas y sociales 

que se establecen en este libro, se nencionen o no expresamente, se e~ 

tenderán otorgadas por igual a ejidatarios, comuneros propietarios de 

predios equivalentes a la unidad mfnima de dotación individual de los

ejidos .. 

Es necesario hacer la aclaraci6n, de que la disposioi6n antes 

mencionada, es injusta al establecer diferencias entre los campesinos -

que poseen una porci6n menor (minifundista) de una parcela ejidal y los 

verdaderamente ejidatarios. 

Existen millones de campesinos propietarios de minifundios 

que su situaoi6n es diversa de los ejidatarios que tal vez fuese conve-
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niente encomendarlos a la ~·ecretarfa de P.gricul tura y Ganaderfa y al Bu.!1 

oo de Cr~dito Agrfcola. Ya que éste ha sido un banco de la burguesfa-

agraria, presta a pequeños terratenientes propietarios de ranchos y ha-

ciendas, pero no a los dueños de los minifUndios que ofrecen poca garan

tía. Para combatir dicha situación es necesario organizarlos, y establ~ 

cer un sistema de cr~dito especial para éstos, bajo la dirección y vigi

lancia de t~cnicos agrfcolas, que aseguren la recuperaci6n de los fondos 

invertidos. 

El Articulo 130o. y el 13lo., estan fntimamente relacionados,

el primero estableces "los ejidos provisionales o definitivos y las co

munidades podrán explotarse en forma colectiva o individual. Y que solo 

puede ser acordada o revocada por el Presidente de la Repdblica. El có

digo de 1942 ya lo establecia, diciendo que toda explotaci6n colectiva -

de los ejidos, s6lo puede llevarse a cabo por petici6n de los ejidatarios 

y que dicha petici6n debe hacerse en Asamblea General, y por lo menos el 

voto de las dos terceras partes de los integrantes del ejido, de aqui se 

desprende una hip6tesis, de que se obliga a la otra parte de ejidatarios 

que voten en contra de su voluntad, lo que verdaderamente es anticonstit~ 

oional., 

Es por lo que la Ley Federal de la Reforma Aauraria, en el Arti 

culo antes mencionado, nos est~blece que debe ser el Presidente de la R~ 

pdblica quien ~ebe decidir, pero esto se presta a factores polfticos, b~ 

rocráticos y papeleos que obligará a los ejidatariosp en contra de su v~ 

luntad a permanecer en la organizaci6n colectiva, porque si no lo hacen

no se les dará derecho a readquirir la parcela que posefa antes de la e~ 

lectivización. 

En el Articulo 132o. se autoriza a la Secretaria de la Reforma 



91. 

Agraria para dicnar las normas de la organizacidn de los ejidos, y de los 

nuevos centros de POblación de los n~cleos que de hecho o por derecho gua~ 

dam un estado comuna~. También se le otorga le garantfa a la misma Secret~ 

ria de delegar ante las instituciones bancarias oficiales y los organismos 

descentralizados, la función de organización ejidal 7 y el aouevdo que se -

dicte, delimitard las zonas ejidales, la Secretaria esta obligada a vigi-

lar los trabajos que se realicen en dichas organizaciones, que pueden se~ 

en materia de producción de granos, para la producción de alimentos en - -

nuestro pais, pero de esto nos ocuparemos al tratar el tema del Sistema -

Alimentario 1\'exicano ( SAM) .. 

En el Articulo 133o .. Que a la letra dices "En todo caso deber! -

cuidarse que las explotaciones colectivas cuenten con todos los elementos 

técnicos y econ6micos necesarios para garantizar su eficaz desarrollo. Al 

efecto, la resolución presidencial determinará cuales son las institucio

nes oficiales y la forma en que ~sta, deberá contribuir a la organización 

y financiamiento del ejido". 

Como nos podemos dar cuenta, esta disposici6n adopta una enorme 

importancia a los ejidos de explotación colectiva, que no estan directa-

mente conectados con una industria, estos ejidos son muy pocos porque re

sultan costosos al Gobierno Federalo Como menoion~ en páginas anteriores, 

estos famosos ejidos han fracasado muchas veces, los cuales les han caus~ 

do a nuestro pais p~rdidas de muchos millones de pesos. 

El Articulo 134o. establece quee "Cuando se adopte el rl'!gimen -

de explotaci6n oolectiva, no se hará la adjudicación individual en parce

las, pero deberán definii·se y garantizarse plenamente los derechos de los 

ejidatarios que participen en la explotación. 
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Es·ta forma de organización de trabajo ejidal podrll: doptarse 

alln cuando el ejido ya se hubiere fraccionado". 

Esta disposición por un lado rest:r·inge la djudicaoióll indi

vidual de los ejidatarios en sus parcelas, y por otro lado garantiza 

plenamente los derechos de los ejidatarios, que participen en la ex-

plotación colectiva. 

En el Al.'tfculo 135o. dice: "Cuando la organiza.ción de la -

producción no se haya integrado en un sistema colectivo, la Asamblea 

de Ejidatarios podr~ acordar la adquisición de bienes para el uso co

mdnJ la explotación parcial del ejido en forma colectiva; el aprove-

chamiento de maquinaria, bombas, almacenes y otras obras semejantea 

en favor de la comunidad. 

Se confiere la facultad, en esta disposición a la Asamblea 

General, para acordar sobre la adquisición de bienes para uso comdR y 

para llevar a cabo la explotación parcial del ejido en forma colecti

va, cuando los poseedores de las parcelas esten completamente de acue~ 

do. 

En el Articulo 136o. Se otorga garantfa, en los ejidos, que 

cuyas tierras se trabajen en forma individual, para que los ejidata-

rios trabajen en comrtn sus unidades de dotación y que los mismos lle

ven sus registros a que se refiere el ;u•ticulo 14lo. de la misma ley, 

y esto es con el propósito de que todos reciban en forma proporcional 

las partes de la producción que obtengan durante el ciclo agricolao 

En el Articulo 137o. "El aprovechamiento de los bienes de -

uso común, en los ejidos, deberá determinarse de acuerdo con las con

diciones de los mismos y por las normas que dicte la Asamblea General; 



pero e~ todo caso quienes los aprovechen están obligados a aportar su 

trabajo personal para mantenerlos en buen estado productivo". 

Como nos podemos dar cuenta en esta disposici6n se atri~~ye 

a la Asamblea General, que determine de acuerdo con las condicionas ~ 

del ejido, el aprovechamiento de los bienes de uso co~, y les im~ 

ae la obligacidn a los beneficiarios de aportar trabajo personal para 

mantener dicha producoidno 

En el Articulo 138o. No~ dice como serán aprovechados y ad

mi»istrados los pastos y los monte~ de uso comdn, serán aprovechados 

por los ejidatarios, en la extensi6n que la Asamblea General les asiK 

ne para el sostenimiento del ganado y de la clase que le asigne la -

misma Asamblea, y que debe ser igual para todos los ejidatarios del -

ejido, sin distinoi6n alguna. 

En el Articulo 139o. dice que, cuando se resuelve la explo

tacidn colectiva de un ejido, se autoriza a la suprema autoridad del 

mismo para dictar las disposiciones relativas, a la forma de trabajo 

de participación y que estos deberán ser aprobados por la Secretaria 

de la Reforma Agraria, también se establece que con las utilidades o~ 

tenidas se hagan obras de beneficio social para el bien comdn. 

En el Articulo 140o. Se otorga una garantfa a los ejidata-

rios que trabajan en explotaci6n colectiva, esta garantfa consiste en 

proporcionarle una extensión no mayor de dos hectdreas para el esta-

blecimiento de una granja familiar, para su cultiwo individualmente 

pero esta explotación no debe perjudicar o afectar el aprovechamiento 

colectivo de las tierras, es decir, no se debe dedicar al mismo fin -

que las otras. 
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~;:¡¡ el .~rtfculo 14lo. d.ice: "Cuando el trabajo sea coleativo el 

Comisariado Ejidal o la Comisión que lo auxilie llevará el registro de -

las jornadas de trBbajo y hará anticipos por las jornadas trabajadas re~ 

lizadas por cada ejidatario, máximo hasta por el importe de las cuotas 

de pr~stamos establecidos para cada labor ••• En esta disposición no se 

consideriin los casos de enfermedad, ni de fuerza mayor, lo cual dar!a 1!!, 

gar a verdaderas injusticias si no se considera en el Reglamento Inte- -

rior del Ejido, como seguramente debe considerarseo 

En el Articulo 142o. de dicha ley otorga una garantía a los -

ejidos o ejidatarios que dediquen sus terrenos a la explotación intensi

va de plantas forrajeras o forrajes para la cr!a de ganado o la engorda, 

recibirán el apoyo t~cnico de las instituciones oficiales correspondien

tes., 

En el Art!culo 143o. nos da una garantía, para los familiares 

de los ejidatarios que· trabajan en colectivo y que hayan trabajado cam-

secutivo por dos años permanentemente, podrán ser incluidos como ejidat~ 

ríos siempre y cuando la capacidad económica del ejido lo permita y que 

as! lo acuerde la Asamblea General. 

Los Artículos del 144o. al 147o. por considerarlos de poca im

portancia no hago ningdn comentario al respecto, por lo tanto paso al s~ 

gundo capftulo del mismo libro denominado, de la Producci6n en ejidos y 

comunidades. 

El Art!culo 148o. estableces "Todo ejido, comunidad y pequeña 

propiedad cuya superficie no exceda la extensión de la unidad mfnima im

dividual de dotación ejidal, tiene derecho preferente a asistencia t~cn1 

ca, a cr~d.ito suficiente y oportuno a las tasas de interi3s mtts bajas y a 

los plazos de pago mtts laxgos que permita la economía nacional y en gen~ 
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ral a todos los servicios oficiales creados por el Estado para la protec

cidn de los campesinos y el fomento de la produccidn rural". 

Esta disposición es un precepto de indudable justicia social; -

pero de un largo alcance, imposible de realizarse, ya que los recursos 

del BaRco de Cr~dito Ejidal apenas alcanza para proporcionar préstamos al 

10% de los ejidatarios, por estas co~diciones le resulta imposible dar 

pr~stamos a todos los pequeños propietarios, que no excedan de la unidad 

de dotación individual de los ejidos.l8/ 

En el Articulo 149o. de la ley Federalcde la Reforma Agraria, - , 

trata de una idea de estimular a los asesores ejidales, cuando la Asamblea 

General considere que han obtenido buenos resultados. 

El Articulo 150o. tampoco me parece de gran importancia ya que 

solo moa indica que los ejidos podr!n establecer centrales de maquinaria, 

por s! o en asociaciones con otros ejidos, para proporcionar servicios a 

sus explotaciones, pero debe ser aprobado por la Asamblea General, con la 

aprobación de la Secretaria de la Reforma Agraria. 

Para terminar con este oapftulo y ~nico que trataremos de dicho 

libro, transcribiremos los Artfculos 15lo. y 152o. de la Ley Federal de -

la Reforma Agraria que comentamos y que nos permite pasar al tema que ti~ 

ne gran vigencia en la actualidad (SAM), y que comentaremos en seguida,

despu~s de hacer un breve comentario del Plan Global de Desarrollo del -

Licenciado Jos~ 16pez Portillo. 

Articulo 15lo. establece ques "Las Instituciones y Empresas pr,2_ 

ductoras de semillas mejoradas estan obligªdas a vender estas preferente

me•te ~ los ejidos en el volumen y calidad que la Secretaria de Agricult~ 

ra y Gana.deria indique, con base a los programas de cultivos l!l.acionales y 

18jlucio Mendieta y N11ñez. Op. Ci t .P. 397. 



1•egionales que la. misma e<:ta"blezca. :]uando se tr·ate de ejidatarios que 

no recibe~ cr~dito facial, el ejido avalará por conducto de sus autori

dades, la adquisici6n a crédito de las semillas que requieran pa:ra la -

elem·brau. 

"~rtfculo l52o. ;<;stablece quez "Las empresas estatales o de -

participaci6n estatal productoras de maquinaria e implementos agricolas, 

fertilizantes, insecticidas, semillas, alimentos y medicamentos, veten! 

narios y elll general de productos que se usen o apliquea direc.tame11te ell 

labores de explotaci6n agropecuaria, estarán obligadas a canalizar dire~ 

tamemte sus productos al ejido o a los ejidos asooiadoso Cuando la org~ 

nizacic5n de los ejidos garanHce los intereses fundamentales de la dis

tribuci6n, ~stos tendrán preferencia para ser concesionarios"• 

Como nos podemos dar cuenta, en las disposiciones transcri~as. 

existen los derechos preferenoiales para los ejidos, tanto econ6micame~ 

te como en semillas y maquinariaso 

También es necesario mencionar, que desde la pasada administr~ 

ci6n del Presidente Luis Echeverr!a Alvarez. Ya se le proporcionaba el 

apoyo necesario al campo y al campesino, como se puede notar en el Arti

culo 152o. nos enumer6 un~ serie de implementos y máquinas para desarro

llar las labores agropecuarias. 

También hay que tener en cuenta que el Lic. Luis Echeverr!a, -

fué quien impulseS los ejldos colectivos en nuestro pa!s, los cuales han 

hecho perder milloJnes de pesos al pa!s, en los fracasos que estos han te 

nido; debido a las administraciones o a causa de fuerza mayor como inun

daciol1es o por falta de aguas, etc. 

Es as! como en abril de 1980 surge el Plan Global de Desarro-

llo, decretado :por el Presidente Jc<:#i LGpez Port-illo, que nos ocuparemos 

mi!s ade1antee 



CAPITULO nRCERO. 

PLAN GLOBAL DE DESARROLLO 

y 

EL SISTEl'A ALH3NTARIO f,fEXICJ\NO 



PLAn GLOBAL DE DESARROLLO 

Este Plllli es p:r•ornulearlc por el Presidente de ::exico, Licenciado 

Jos6 16pez Portillo, el 15 de abril de 1980, el Plan constituye una.etapa 

en el proceso de crear un Sistema Nacional de Planeación para orientar el 

desarrollo del p&is sobre bases de mayor racionalidad y justiciao 

Dicho Pla., es el texto politice del Lico Jos~ Ldpez Portillo,

el cual emcierra los aspectos fundamemtales de su política para el desa

rrollo de nuestro pafs, es curioso que despu~s de 13 lustros apróximada-

mente, no habfa sido redactado un Plan, como el que estamos comentando, 

es decir que desde 1906 al 1915, los Gobiernos de M~xico, se basaban en 

sus famosos Planes, tal vez para poder adormecer a las masas, para poder 

llegar al Poder, ya que todos los que promulgaban dichos Planes eran per

sonas que querían llegar a detentar el poder de nuestra nacióno 

Pero el Plan Gobal, es todo lo contrario de los primeros planes 

que existieron en M~xico, ya que este es dado estando en el poder Ejecuti 

vo de la nación quien lo promulga; en el se enumeran los pasos a seguir -

para poder salir adelante en todos los aspectos de nuestro pais; como di

jó el Presidente de M6xico, 16pez Portillo antes de firmar dicho Plan: 

"Vamos en la punta de nuestra historia taladrando el porvenir,

conciente de nuestras necesidades. La conciencia, al plantearlas como pr~ 

blemaa , las hace resolubles y en consecuencia, es instancia de liberación. 

Conjugamos asi, dialécticamente, necesidad con libertad. Quere

mos psar delser y su conciencia, por nuestra voluntad libre, a la acción 

predetBrmin~da, conciente y, para nosotros, libremente obligatoria. 

Hemos asumido un comr.ror.:iso e;q¡reso para pasar de ser al hacer& 



hacer un r.:§xico mejor como el que merece nuestra historia y queremos para 

nuestros hijos". 1/ 

Como nos podemos dar cuenta en las p;&labras antes transcritas, 

nos damos perfectamente cuenta que dicho mai!datario se siente obligado -

con el pueblo mexicano a sobresalir en todos los momentos de crisis, que 

pudierá sobrevenir durante su periodo, es por lo que decreta el Plan Gl~ 

bal de Desarrollo, donde marca las bases a seguir durante su mandato. 

Este Plan reconoce explicitamente la necesidad de continuar-

los esfuerzos y tareas complementarias para precisar, con m~s detalle~ -

los tiempos y ritmos de ejecución de las politioas señaladas, las modalf 

dades de sus diferentes instrumentos, la interrelación de los distintos

progrrunas y acciones y especialmente durante estos tres años, fortalecer 

la unidad de planeaci6n, mejorar el análi~is de las relaciones intersec

toriales, siendo as! el Plan, como corresponde a su naturaleza de docu-

mento global de la política de desarrollo, no es un mapa de precisié5n en 

el que habrán de encontrarse todas las respuestas, sino servirá como un

guia para orientar las acciones demarcadas en dicho documento. 

Por parecerme de gran importancia, el decreto que aprueba el -

Plan Global, haremos la trascripción en su totalidad, que a la letra di-

ces 

ARTICULO lo. Se aprueba el Plan Global de Desarrollo 1980-1982, 

integrado por la Secretaria de Prograrn~ción y Presupuesto, en el cual se 

establecen los objetivo5 nacionales del desarrollo econ6mioo y social, el 

marco global de la economfa en la que habr:1n de procurarse dichos objeti

vos y las estrategias, metas y recursos y acciones mediante las cuales, -

1/ José L6pez Portillo. Plan Global de Desarrollo. 1980-1982 P• 8. 
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se buscará su cumplimiento, en los ámbitos nacional, secto~ial y re~io

nal. 

ARTICULO 2o. Conforme al Plan Global de llesarrollo 1980-1982, 

el Gobierno Federal regulará y coordinará sus acciones de desarrollo 

económico y social, las convendrá con los Gobiernos de los Estados y 

las concertará e inducirá con los sectores social y privado. 

ARTICULO 3oo El Plan Global de Desarrollo 1980-1982 persigue 

los siguientes objetivos. 

Io Reafirma y fortalecer la Independencia de M~xico como na

ción democrática, juste y libre en lo económico, lo político y lo cul~ 

ral§ 

II. Preveer a la poblaci6n empleo y mtnimos de bienestar, ate!L 

diendo con prioridad las necesidades de alimentación, educación, salud y 

vivienda; 

IIIo Promover un crecimiento econ6mico alto, sostenido y ef'i--

ciente, y 

IV. Mejorar la distribuci6n del ingreso entre las personas, -

los factores de la producci6n y las regiones geográficas. 

ARTICULO 4o. Para procurar la congF~encia entre las acciones -

del Gobierno Federal y los objetivos, estrategias, polfticas, metas y r~ 

cursos del Plan Global de Desarrollo 1980-1982 la Secretarfa de Program~ 

ci6n y Presupuesto deberás 

Io Establecer las normas y lineamientos para elaborar Y actua

lizar los planes y programas sectoriales y regionales de manera congru~ 
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te con el Plan Global de Desarrollo 1980-1982; 

rr. Promover con los coordinadores del sector, la permanente 

compatilizacidn de los plru1es y programas sectoriales y regionales con 

el Plan Global de Desarrollo 1980-1982; 

III. Integrar el programa de acci6n del sector p~blico a medi~ 

no plano, a partir de los programas de acci6n elaborados por las depende~ 

cias y entindades de la Administracidn Pdblica Federal, de acuerdo con -

las normas, lineamientos y previsi6n de recursos establecidos por la pro

pia Secretaría a partir del Plan Global de Desarrollo 1980-1982, y; 

IVo Promover con los coordinadores de sector, fórmulas de indu~ 

ci6n y concertaci6n de acciones con los sectores social y privado. 

ARTICULO 5o• La Secretaría de P.rogramaci6n y Presupuesto promo

verá la compatibilidad y congruencia de las acciones e inversiones que se 

realicen dentro de los Convenios Unicos de Coordinaci6n con los Estados,

en funci6n de los objetivos, estrategias, políticas y metas del Plan Glo

bal de Desarrollo 1980-1982. En el mismo sentido buscard orientar los -

programas y acciones de la Federaci6n de alcance regionale 

,\RTICULO 6o. La Secretarfa de Programaci6n y Presupuesto, pro-

moverá con las dependencias y entidades de la Administracidn Pdblica Fed~ 

ral, lB ejecuci6n del Plan Global de Desarrollo 1980-1982 y los mecanis-

mos necesarios para tal fin. 

La propia Secretarfa llevará a cabo la evaluaci6n periódica de -

la ejecuci6n del Plan, a efecto de determinar y operar los ajustes y co-

rrecciones necesarias, án funci6n de las metas establecidas. 



Para estos efectos, recabará las observaciones y propuestas que 
·-

formulen las dependencias y entidades de la Administraci6n Pdblica Fede--

ral, as:t con los Gobiernos de los Estados y los representantes de los se.2, 

toras social y privado. 

ARTICULO 7oo Las dependencias y entidades de la Administración 

Pdblica Federal, al elaborar o actualizar sus Planes y Programas, inclu

yendo los programas y los presupuestos anuales, tomarán en cuenta los ob

jetivos, polfticas, prioridades, recursos y jerarquizaci6n de acciones -

previstas en el Plan Global de Desarrollo 1980-1982 y observarán las nor

mas y lineamientos que del Plan derive la Secretarfa de Programación y -

Presupuesto. 

ARTICULO Bo. La Secretaria de Programación y Presupuesto, al! 

formular el proyecto de presupuesto de &sreso de la Federación, deberá t.2_ 

mar en cuenta los objetivos, metas y previsión de recursos establecidos -

por el Plan Global de Desarrollo 1980-1982. Dicha previsión de recursos 

se revisar4 en coordinaci6n con la Secretarfa de Hacienda y Cr~dito Pdbl! 

oo a trav~s de la Comisión de Gasto-Financiamiento, p~a asegurar su con

gruencia con el programa financiero. 

ARTICULO 9o. Las dependencias del Ejecutivo Federal en el ejer

cicio de las atribuciones que les confieren la ley, y con motivo de la -

ejecución de los actos administrativos que inciden en el desarrollo econ~ 

mico y social, deberán atender a las previsiones generales establecidas -

en el Plan Global de Desarrollo 1980-1982o 

ARTICULO lOo. El Plan Global de Desarrollo 198o-1982 y sus prill 

cipales ajustes y modificaciones se publicarán, en forma abreviada en el

"Diario Oficial de la Federación". 2/ 

2/ José L6pez Portillo.Op.Cit.P.12 a la 15. 
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El decreto antes ¡;;encionado en su Articulo dnico transitorio,

nos marca el dfa que entr~r~ en vigor dicho Plan; este es dado en la - -

Ciudad de :ahico, D. :<'.; a los quince d!as de abril de 1980. 

También es necesario mencionar que este Plwi es promulgado por 

el Presidente de !'§:xico, Lic. José L6pez Portillo, y r11brican un total -

de 18 elementos de su gabinete, entre los cuales se encuentrans El Secr~ 

tario de Gobernaci6n, Enrique Olivares Santana, El Secrerario de Relaci,2_ 

nes Exteriores, Jorge Castañeda D., El Secretario de la Defensa Nacional, 

Félix Galván Uipez, El Secretario de I~arina, Ricardo Chl1zaro Lara, El S:!_. 

cretario de Hacienda y C:í·édi 1;o Nblico, David Ibarra fl'dñoz, El Secreta

rio de Prcgramaci!Sn y Presupuesto, Miguel de la !V;adrid Hurtado. Jorge de 

la Vega Don:fnguez, Pedro Ojeda Paullada, Carlos Il.ank González y otros. 3/ 

Es necesario mencionar que dicho Plan Global de Desarrollo 198o-

1982, abarca varios-sectores, para ªlcanzar la Construcción de un Sistema 

Nacional de Planeaci6n 9 y en éste se encuentran plasmados varios Planes -

que al parecer son los de mayor importancia en el,pa!s, segdn el mandata

rio del ejecutivo de la naci6n, vamos a hacer menci!Sn de las diversas es

trategias, que se encuentran plasmadas en dicho Plan, de una manera vaga, 

y digo as:l: poi·que el Plan que verdaderamente, en lo particular me intere

sa es el que se refiere, al sector agropecuario, ya que más adelante nos 

ocuparemos del Sistema. Alimentario Mexicano (SAM). 

Los Planes, que se encuentran comprendidos en el Plan General -

son los siguientess 

l.-Plan Nacional de Desarrollo Urbano. 2.-Plan Nacional de Dl!l=

sarrollo Industrialo 3.-Plan Nacional de Desarrollo Pesquero. 4·- Los -

Planes Anuales del Sector Agopecuario: y Forestales. 5·- Programa Nacio

nal de Empleos. 6.-Plan Nacional de Turismo. 7.- Plan del Desarrollo Ur-

3/ José L6pez Portillo.Op.Cit.P.l5. 
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bano. S.-Programa Nacional de Ciencia y Tecnologfa. 9.- Plan Nacional de 

Comercio en el :=:ector Educ~tivo. 10.-Plan Nacional de Comunicaciones y -

Transportes 9 y :por dl timo El Plan Agro-Industrial o 

Hay que señalar que, lo;; Planes no ee cuttplen por el solo hecho 

de su expedición, sino que se necesita sobre todo el convencimiento de la 

;;ociedad, es lo que puede llevar a cabo el conocimiento de la ccmunidadi 

es decir, que la importancia estriba en dedicar un determinado grupo de • 

gentes a hacer :propaganda o labor social a determinado planteamiento. 

Es curioso, que dicha Administraci6n deje en manos de la Secret~ 

r!a de Pro~ramaci6n y Presupuesto, los aspectos de mayor importancia para 

el desarrollo de nuestro :pafs, de esto nos :podemos dar cuenta en el decre-

to antes mencionado. 

Podemos decir que los objetivos nacionales de mayor importancia 

que contiene dicho Plan Global, se pueden res~~ir de la siguiente maneras 

a) Reafirma y fortalecer la Independencia de M~xioo, como naci6n 

demoor~tica, justa y libre en lo económico, lo :polftioo y lo cultural. 

b) "Proveer a la :población empleos y mínimos de bienestar, aten

diendo con prioridad las necesidades de alimentaoidn, eduoaci6n, salud y 

vivienda., 

o) Prcmovvr un crecimiento econ6micc alto, sostenido y efioien-

te. 

d) Mejorar la distribución del ingreso entre las personas, los 

factores de la producción y las regiones geográficas. 

La estrategia del mutioitado Plan, es buscar el camino para que 

el pa!s pueda superar los retos de la modernización y la ¡;;arginaoi6n so-
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cial con bases propias. 

Segdn el documento que comeLtam9s cabe señalar que abarca 22 

políticas basicas que son las que integran dicho documento, pero de es

tas nos ocuparemos del Sistema Alimentario ~·!exicano. 

En lo que se refiere a la estrategia del sector agropecuario, 

este busca propiciar la dinamización de estos sectores, y persigue al-

canzar un crecimiento de la producción de alimentos superior a la exp~ 

sidn demográfica, esto permitirá alcanzar dicho propósito de autosufi-

ciencia alimenticia. 

Esto es con el fin de elevar el nivel de vida de los campesi~ 

nos y para que los mismos satisfagan las necesidades alimentarias de -

nuestra población. 

El sector agropecuario incrementará el porcentaje de producción 

nacional dentro del consumo y el saldo comercial favorable que actualmen

te proporciona, pero esto se puede lograr mediante el apoyo que se les 

brinde a los campesinos, tanto en los sectores locales como federales; y 

las dependencias encargadas de dichos sectoreso 

Antes de dar por terminado dicho tema, hay que señalar que el -

Plan Global de Desarrollo 1980-1982, esta hecho con toda la buena inten-

ción del Presidente de la Repdblica, En el ha programado todas las activi 

dades para sus tres ~ltimos años de gobierno; pero dicho Plan no es apli

cado tal y como es dado, es decir, que como en todas las Administraciones, 

siempre h~ unas dependencias que no llevan a cabo la aplicación de los -

decretos como son dados. 

Cpmo nos dice el Presidente Jos~ 16pez Portillo en su Vo.Infor-
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me. "PJ1te esta sober::nfa y frent.e 1: ex:¡clicables pasiones parlamentarias, 

:ratificél ln vocc,ci6n agrarista del r~gimen, nunca desviada, sino fortal.2_ 

cida por el obligado esfuerzo de fomento para la producci6n agropecuaria, 

organización a los campesinos, planeaci6n del campo, asociaciones no ve~ 

gonzantes ni simuladas, aprovechamiento de toda tierra disponible, ries-

gos compartidos con los campesinos pobres. Eso es ahora el imperativo-

agrario sin nostalgia empobrecedora, sin demagogias irresponsables. 4/ 

Como nos podemos dar cuenta, con las palabras dichas por el J.2_ 

fe del Ejecutivo, ~ste ratifica a los campesinos para poder salir ade-

lante, el apoyo a la producción y sobre todo brinda el apoyo decidido y 

totalizador, para que no existan tierras en el pais que sean improducti

vas, todos +os propietarios de latifundios, y pequeños ejidatarios y co

muneros deben producir alimentos, deben trabajar las tierras que estan -

ocupando y si no serán dadas a los campesinos que quieran trabajarlas p~ 

ra hacerlas producir·. 

Hay que señalar que en dicho Plan, se han buscado elementos -

que conformen la estructura del mismo, esto a su vez, intenta traducir -

estos propósitos explicitas e implfcitos en una estrategia para el mane

jo de todos los instrumentos de la polftica económica y social. El Plan 

Global busca precisar la acción organizada de la reforma económica. P~ 

te de una normatividad general de procedimientos que buscan ser compati

bles entre si en todos los niveles de la planeación: el reeional y el -

sectorial, y todas las formas! la coordinaci6n, la acción obligatoria y 

la cooperación. 

La coordinación, se establece por la vía de convenios, como en 

el caso entre la ~ederación y de los estados soberanos. 

4/ ,Tos~ 16pez Portillo. Texto Folftir:o V Infor,Le de GoUerr>.o. P. 24. 
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La acción obligatoria. t:e circur.scribe al ámbito del sector 

pdblico y se manifiesta, en y entre sus sectores, mediante la ccncerta

ci6n de actividades. 

La cooperación resulta de un proceso de cor.vencimiento, neg-o-

ciaci6n y participaci6n libre de los sectores social y privado en las -

demandas de planeaci6ne 

Dicho Plan busca extender la comunicación social, cuidando-

los intereses de los sectores sociales y de los individuos integrados -

en nuestra sociedad. 

El Plan Global de Desarrollo que se propone, no obstante las

limitaci~nes propias de un sistema de programación adn incipiente, pre

tende ser un Plan Nacional, y no solo del Gobierno. Un Plan de los me

xicanos y de sus aspiraciones, porque la planeaci6n no es un fin en si 

misma; no se planea solo para ~acer planes, sino para contribuir a for

mar expectativas, a identificar prioridades y a ordenar en el tiempo y 

en el espacio las acciones. 

Tambi~n es necesario señalar, el nacimiento de la obligación

a los Presidentes de México, de dar a conocer los planes, con los cua-

les gobernarán durante su sexenio, y sobre todo les servirá de guia pa

ra dirigir la Nación, esta obligaci6n aparece en 1930, cuando entra en 

vigor aLa Ley Sobre Planeaci6n General de la Rep~blica. 

SISTEMA ALIMENTARIO MEXICANO 

El Sistema Alimentario lf.exicano, es creado por el mismo decre

to que se pone en marcha, el Plan Global de resarrollo, dado en la Ciu--
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dad de ::-éxico el 15 de abril de 1980, por el Jefe del Poder Ejecutivo de 

la llaci6n, Licenoiado José L6pez Po¡·tillo, y sus más allegados colabora

dores. 

Esta polftica es la. más importante para nuestro pa!s, ya que -

en ella se establecen metas de consumo alimentario y medios para satis:f~ 

cerlas desde los vertientes fundamentales: 

a) Un rápido aumento en la producción de alimentos b~sicos y -

apoyos mdltiples al consumo de las mayorias empobrecidas de M§xicoa 

b) Se cuenta para ello con un perfil actualizado de la situa-

ci6n nutricional del pais y con un ~1álisis de la estructura del consumo 

de alimentos que nos permite fijar y cuantificar metas alimenticias para 

segmentos especfficos de poblaci6n y regiones criticas desde el punto de 

vista nutricional y p~~~~~~~e~a~.~-----

Consecuentemente se propone un ambicioso esquema de producción 

de alimentos básicos, encaminados a la autosuficiencia, tanto para el -

sector agropecuario como para el pesquero y se aportan elementos par~ su 

correcta distribución y consumo. 

La utilidad de nuestro pais parece afirmarse cada dfa más en 

un mundo de crisis que prepara grandes confrontaciones. ~xico cuenta 

con abundantes recursos materiales y humanos, para llevar adelante la -

economia del pais. 

Se han creado metas de consumo alimentario, para poder dirigir 

eficaz y efectivamente las acciones gubernamentales hacfa la autosufi- -

ciencia alimentaria, se elaboran metas concretas y cuantificadas de con

surr.o que pueden ser traducidas a metas de producción. 
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Asi se CO!J1enz6 por configurar el perfil alimentario de Yéxico, 

suficientemente amplio y puesto al dia. Este perfil se realizó ffiediante 

Gl Sistema Alimentario l.1exicano (SAM), que ha destacado los regimientos

indicadores para la producción de alimentos. 

Los elementos para un programa de producción @.Celerada de ali

mentos básicos para el periodo 1980-1982. Una vez desarrollado el esfue.r_ 

zo de transformar deficiencias alimentarias en metas especificas. 

En esta situación astan muchos paises en desarrollo que han p~ 

sado de exportadores a importadores, para salir de esta trampa, sólo es

posible a partir de una ambiciosa polftica de producción de alimentos b! 

1doos. 

Por el lado de la producción y apoyados en precios adecuados,

se determina que es factible llegar a la autosuficiencia de la producción 

granos para 1982. 

Para llegar a lograr los objetivos planteados por la presente 

administración, sobre la autosuficiencia alimentaria de nuestro pa!s, es 

necesario que se les brinde el apoyo decidido y totalizador a los traba

jadores del campo, tanto el Poder Ejecutivo, como los Organismos Descen

tralizados, como son el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolog!a(CONACYT), 

Compañia Nacional de Subsistencia Populares (CONASUPO), Coordunaci6n Ge

neral de Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Varginados (COPLAW~\R), 

Comisión para la Re~larización de la Tenencia de la Tierra (CORETT), In~ 

ti tuto I~exicano del Seguro Social (n:ss), Secretaria de Agricultura y Re

cursos Hidráulicos (SARH), Secretaria de Programación y Presupuesto (SPP), 

Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), de la Secretaria de Sa

lubridad y Asistencia (S3A), y de los Gobiernos de los Estados y l't.unici

pios, segdn el lugar donde se este trabajando, para alcanzar la autosufi

ciencia aliJilentaria, que es el objetivo prindi·éÜ planteado por el Presi-
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den te de K§xico. 

Es importante señ!l.lar también, que hay Estados de la Repdblica 

donde los ejidatarios, y pequeños propietarios se preocupan por hacer-

m~s productivas las tierras que poseen, pero estos no reciben ayuda de -

los organismos enca~gados para producir alimentos, es decir los campesi

nos estan abru1donados a su suerte, si bien es cierto que estos son la b~ 

se de la produccidn de alimentos básicos, el Gobierno Federal, y el de -

los Estados, deben facilitar a los campesinos los medios neciesarios para 

hacer producir las tierras, y debe ser en forma general, sin distinci6n

alguna entre los mismos. 

El SAM, tiene como meta alcanzar una planeaci6n integral en m~ 

teria alimentario y nutricional, en nuestro pafs. 

Hay que tener en cuenta también el desarrollo acelerado del -

sector agropecuario, que también juega un papel muy importante para ele

var el nivel de vida de los campesinos, y para satisfacer las necesida-

des alimenticias de nuestra poblaci6n. 

Nos dice el Plan Global en una de sus partes referentes, lo si_ 

guientes "El SAM significa un gran compromiso de eficacia y productivi

dad para los organismos y personas a quienes se ha encomendado su realiz~ 

ci6n. Se constituye como una muy seria responsabilidad. Es en esto don

de más esfuerzo debe hacerse para lograr que la Reforma Administrativa y 

la Planeaci6n sea mi!.s eficiente". 5/ 

Como nos podemos dar cuenta en éste párrafo trru~sorito hace e~ 

tensiva la responsabilidad sobre los organismos encargados de la produc

ci6n de alimentos, el Jefe del ~jecutivo de la 1Jaoi6n. 

5/ José LÓpez Portillo. Op. Cit. p. 154· 
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En materia de tecnología, es de grab importancia en los objeti

vos nacionales planteados, ya que el propdstio fundamental de ésta os foL 

mar a la mayor velocidad posible, una base que perrni ta sostener las prio

ridades productivas de bienes nacionales y sociales y de una manera espe

cial~ coadyuvar al SAMe 

Hay que impulsar el desarrollo de la tecnología de alimentos de 

acuerdo con el SAM y en apoyo a la agro-industria, y a la industria pes-

quera y en general, a la distribución y conservación de alimentos, y si -

es posible organizar una campaña de promoción y educación para mejorar -

los hábitos de los alimentos en nuestro país. 

Es necesario señalar que el Estado no produce alimentos; los 

alimentos los producen los campesinos. El Estado será guía, fomentará y 

promoverá la producción con el SAM. 

El papel que juega el Estado en este Sistema, es revitalizar la 

alianza con los campesinos, asumiendo y compartiendo solidariamente los -

riesgos en la producción de los alimentos, éste har~ investigaciones y e~ 

tensiones, y cambio de tecnología para lograr el aumento de la produotivi 

dad y fomentará un proceso de organización campesina de orden superior -

que permita generar una mayor dinámica producción. 

Es necesario que el sector industrial, de las mayores y sufi

cientes garantías al sector agropecuario, para poder adquirir a precios 

más económicos los fertilizantes, maquinaria agrícola, servicios de cons

trucción y otros, para llevar a cabo el proceso productivo. 

Este procedimiento nos servirá, para que el procesamiento de -

los productos del ca~po y para propiciar el desarrollo de productos bara

tos con el alto poder nu tri ti vo, en el SM:. 
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El SMf., es un proermr.a totalizador y un instrumento de plani

ficaci6n integral en materia alimenticia que plantea metas y acciones de 

polftica alimentaria en cortos y largos plazos, que no son otra cosa que 

análisis de los compartimientos de los agentes econdrnicos de la agricul

tura campesina en los años recientes. 

El objetivo fundamental del SAM es la proposicidn de metas vi~ 

bles y el análisis para elevar el consumo alimenticio de los productos -

básicos y alcanzar la autosuficiencia nacional, en los productos siguie~ 

tess granos, oleaginosas, frutas, verduras, carnes, pescado, lec~e y hu~ 

vos. 

La meta trasada por el SAM, para 1982 es alcanzar la autosufi

ciencia en la produccidn de maíz y frijol, y sentar las bases para que

en 1985, se logre la autosuficiencia en los demás productos como sont -

arroz, trigo, ajonjolf, cártamo, soya y sorgo.6/ 

Como nos podemos dar cuenta el SAM, pretende un enfoque total.!, 

zador, porque contempla el objetivo autosuficiencia alimentaria a través 

de las acciones en el ámbito de la produccidn y del consumo, esto invol~ 

era la produccidn agropecuaria y pesquera, la industria alimentaria, la 

tecnolog!a de alimentos, la comercialización, distribucidn y el consumo, 

asf corno sus relaciones con el resto de la econorn!a y las modalidades de 

su inserción con el sistema alimentario internacional. 

El mismo tiempo es un instrumento de planificación integral., 

pues plantea objetivos, metas cuantificadas e instrumentos de accidn a 

corto y largo plazos. 

El SAM, es el ñrea que abarca, coadyuva al cumplimiento de los 

cuatro objetivos trasados en el Plan Global de Desarrollo, que mencioné-

anteriormente. 

6/JOsé IJÓpez Portillo. ~p. Cit. Pa 421. 
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La política de autosuficiencia alimentaria se encuentra e~tre

chamente vfculada con la reactivaci6n econ6mica y con la acci6n ¿el est~ 

do mexicano en el modelo del país al que aspiramos. 

La producci6n ~ropacuaria. Desde su perspectiva integral del 

enfoque por sistemas, aumentar la producci6n no significa solamente in-

crementar la producción de productos b~sicos hasta lograr la autosuficie~ 

cia en ellos. 

El SAM, adopta el sistema de granos básicos, el eje de dicho -

sistema lo constituye el ma:tz, no solo por su importancia en la dieta de 

la población en su conjunto, sino porque además constituye el cultivo-

fundamental de la econom:ta campesina en nuestrp pa:ts, y otros que también 

ae encuentran comprendidos en la Canasta Básica Recomendable y que son de 

vital importancia, estos sonc el f'rijol, trigo, arroz y estos productos -

son de gran importancia en la economia y dieta campesina. 

El Sistema de Pesca y Acuacultura. Este sector de gran poten-

cialidad, tiene un papel fundamental en la estratégia de autosuficiencia 

de alimentos básicos por el alto valor nutritivo del pescado y porque su.· 

precio por gramo de proteína es el más bajo entre los alimentos de origen 

animal. 

Para alcanzar los objetivos del SAM; se requiere que los secto

res involucradoss Agropecuario, Pesca, Comercio e industrial, incorporen 

los lineamientos de pol:ttica econ6rnica, los planteamientos estratégicos y 

los lineamientos operativos propuestos por el SAM a sus planes sectoria-

les., 

Cada uno de los sectores deberá adecuar su sistema de programa

ci6n, operaci6n, control e informaci6n, para garantizar el cumplimiento -
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é!e los prograr;:as y programas y proyectos definidos como prioritarios, con 

objeto de logr~r que las ~etas del S.~f. se cumplan con los tiempos esta-

blecidos, y permita detectar las deficiencias institucionales. 

El objetivo central de la estrategia de producción agropecuaria, 

Y agricola., es loear la autosuficiencia en la producción de alimentos más 

importantes de la Canasta &1sica Recomendable, a través del desarrollo del 

potencial de las áreas de temporal. Desarrollar ese potencial productivo, 

significaría distribuir el ingreso y mejorar los niveles nutricionales de 

los productores de ma!z y frijo¡ son agricultores que prQducen el SO% y T 

se consideran de bajos ingresos y niveles de bienestar. 

Nos dice el Lic. José :USpez Portiloo, en el V Informe de Gobie.!:_ 

no. "El inaplazable interés social y de independencia, hace imperativa la 

producción. Lo hacen los particulares, como es lo deseable, o lo har! el 

Estado. No hay más alternativa. Durante el presente año y con apego a

la ley de Fomento Agropecuario, se han rescatado e incorporado a la pro-

ducción agricola del pais, un millón 90 mil hectáreas, que por diferentes 

causas permanecian ociosas y que ahora se estan dedicando a la producción 

de granos básicos•7/ 

Hay que señalar que el SAM, es una politica de gran inter§s en -

nuestro pais, ya que tiende a producir los alimentos necesarios para el -

sostenimiento de nuestra nación. 

También hay que insistir que a los campesinos se les debe dotar 

de tierras suficientes, y de maquinaria para 'lUe se les facilite la pro-

ducción de eranos en el campo, y que no debe existir exclusividad, ni di~ 

tinción entre los grupos, sino debe seleccionarse los lugares para deter

minados productos, ya que es iraposible que todos sean aprovechados en los 

mismos productos. 

'7/ Texto PoHtico. V Inrorme de Got.ierno. Op. é:i t. p. 25. 
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En lo particular considero que los objetivos de dicho SAM, be

neficia tanto a los campesinos, como a la población en general, y espe-

cialmente a la nación, tanto en la forma económica como en la social, el 

crecimiento del sector agricola durante el período 1977-198o ha sido ma

yor al fijado por el Plan Global, es decir que los trabajadores del cam

po responden al llamado, que les hace el Jefe del Poder Ejecutivo de la -

Naci6n. 

Hay que tener en cuenta que no es posible un simple llamado, -

sino una obligación que contraen los campesinos con el Poder Ejecutivo,

ya que éstos reciben maquinaria, semillas, créditos a bajos intereses y 

tambien tierras para que éstos trabajen para alcanzar la autosuficiencia 

alimenticia, pero tambi:n es necesario mencionar que no todos los campe

sinos reciben dichos beneficios, ya que solo esto es para los ejidatarios 

y algunos otros más allegados a los jefes de distribución de dichos mate

riales e implementos para la producción agrícola. 

También existen campesinos que no poseen ninguna clase de tie

rra y que estos solo se dedican a prestar sus servicios a cambio de un -

salario, que en realidad no es más que una miseria, que no les sirve ni -

para medio satisfacer las necesidades de sus familias; pero gracias a es

tos hombres y al ~poyo del Gobierno Federal, se ha logrado la autosuficiell 

cia en el pais de algunos granos. 

El pequeño propietario es y ha sido uno de los pilares más -

fuerte de la producción agrícola y ganadera en nuestro pais, a~nque en 

realidad éste no recibe mayores beneficios de parte del gobie:rmo, si no 

está sujeto a distintas presiones de parte del mismo, pero sin embargo -

siguen con pasos firmes para lograr o coadyuvar con el SAM. 
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Para concluir con nuestro ter.1n, hay que señ2.lar que el SAM, no 

trata 11nicamente de aumentar le. producción, sino también tiene como obje

tivo mejorar la nutrición de todor; los mexicanos, ~ste proporcionaríl la -

orientaci6n necesaria para que los sectores de menos recursos econ6micos, 

puedan nutrirse mejor con el mismo presupuesto familiare 

El SA~! y el Instituto liaciona.l de Nutrición, nos dan algunas l'.!, 

comendaciones y cuadros, para ayudar a identificar los alimentos que s! -

nutren y sus posibles combinaciones. 

a) Aprender a reconocer los alimentos que s! nutren por ser ri

cos en proteinas, minerales y vitaminas y preferirlos sobre aquellos que 

nada aportan a nuestro organismo e incluso nos dañan. 

b) Preocuparnos por combinar correctamente estos alimentos en -

nuestras comidas, para asegurarnos una nutrición completa. 

e) Cuidar que las mujeres embarazadas, y las madres lactantes~ 

coman más de los alimentos de que dispongan, para que sus hijos sean más 

sanos y fuertes. 

d) Conocer y adaptar hábitos de higiene en el manejo y prepara

ción de los alimentos, para proteger a toda la familia contra enfermeda-

des gastrointestinales, que es una de las principales causas de mortali-

dad en nuestro pa!s. 8/ 

Aquí podemos identificar más claramente, la gran preocupación 

de dicho Sistema, ya que no solo le interesa la producción sino la nutri. 

ci6n de los alimentos para una mejor alimentación para todos. 

8/ Revista Crítica Política /J 34 de la S.!l.C.P.del 31 de agosto/1981. 
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Es necesario señalar loa diversos productos que nos proporcionan 

las diferentes clases de enerefas, proteínas, vitaminas y minerales, estos 

son los alimentos de la Canasta Pksicn Recomendable (CBRj por el SAM, peño 

en forma combinada para la mejor nutrición. 

ALIMENTO\': ';;:UE PROPORCIONAN ENERGIAS& NUM.l. 

MAIZs Tortillas, Pozole, Tamales, Atolea 

TRIGO a Pan, Galletas, Pastas. 

CEREAL!i:S 
BASICOSt Arroz, Avena, Centeno, Cebada, Otros. 

RAICESr Papa, Camote, Rafz de ~hayote. 

FRUTA SI Plátano, Coco, ,\guacate. 

SECUNDARIOS S Azdcar, Piloncillo, Miel. 

GRASAS& Aceite, Grasa Vegetal, Manteca, Mantequilla. 

ALIMEITTOS ~UE PROPORCIOU.lli PROTEINASs NUM, 2, 

~ 
VEGETALES Y 
OLEOGINOSASI Frijol, Haba, Lenteja, Garbanzo, Soya, Cacahuate, 

-·~~-~~~--~~~-.~~-~-jonj:,_I_:r_. ________ ~-----~~~--1 
ANJi !~I.~2~ " 

·~ ·~,--~ ··~-~:~~!~~~~~~~~:~~:~ :~~: :, -~~:r~,~' ~.-~~:~~~~~ Ch~ v~ , .:~~jo ~~~-Be e~~~ . -<~~·~ 

--"--:::: m.~c=t=~-~~::~ ~o.oo. --~ . ~- - J 
EUEVOS. 
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ALIMENTOS QUE PROPORCIONAN VITA!HNAS Y HNERALÉSI NUl/1. 3. 

FRUTAS: Naranja, Guayaba, Mandarina, Mango, l.:Umey, 

Te joco te, Zapo te, Chabacano, Limón, Mel6n y 

1 Otros ••• 

VERDURAS 
(HOJAS); Quelite, Espinaca, Berros, Cilantro, Verdo-

lagas, Acelgas. 

FLORES a Flor de Calabaza, Coliflor. 

OTROSs Jitomate, Chile, Zanahoria, Rábanos, Nopales, 

Chayote, Romeritos, Huacxontleo 

Despu§s de haber introducido dichos cuadros, es necesario men

cionar los principales productos del campo, y que los podemos agrupar en 

forma de sistemas. 

~ 

SISTEMA DE GRAJfOS BASICOS1-El eje de dicho Sistema lo constitu

ye el maiz, no solo por la dieta de la poblaci6n en su conjunto, sino ad~ 

más constituye el cultivo fundamental de la eoonomia campesina~ 

SISTE~~ DE OLEAGINOSAS:-Nuestro pafs enfrenta serios problemas 

para el abastecimiento de oleaginosas, dado el enorme dinamismo de la de

manda d.e Ja ;Industria de aliment.;s balanceados< Por ello ha sido necesa-

.·lo i:.;portarlos orecientemente y a precios cada vez más a.l t<)S,-

Se formaron metas realistas para alcanzar la autosuficiencia en 

mediano plazo de este producto. 

NOTAsLos cuadros pertenecen al Sistema Alimentario Mexicano y al 

Instituto Nacional de Nutrición. 
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SISTEH DE ALIMEN'rOS PROTECTORES (PROTEI:NA ANift,AL) :-El creci

miento y la modernización del pais, adem~s de plantear incrementos en la 

demanda de granos y oleaginosas, tendrd que preveer el abasto a las de-

mandas de las carnes, la leche y el huevo. La estrategia del SMJ propo

ne -ademlls de reactivar el temporal y abrir la frontera agr!oola- la re

convenci6n de la ganader!a a un método intensivo, para poder atender efi 

cientemente su gran demanda futura y al mismo tiempo, liberar tierras p~ 

ra el cultivo de granos. 

SISTE!M DE PESCAa- Ya lo mencioné anteriormente. 

SISTE!MS "COMPLEMENTARIOS"s- El Sistema de azdcar constituye

un complemento calóri~o adn muy importante en M~xico. 

Como nos podemos dar cuenta el Sistema Alimentario Mexicano, es 

uno de los principales en nuestro pais, ya que gracias a los campesinos y 

al apoyo del Gobierno Federal, se podr~ alcanzar la autosuficiencia de-

los principales alimentos de que estaba careciendo M~xico. 



C:~PITULO CUARTO. 

CONCLUSIONES. 
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PRI~ERA. El Plan del Partido Liberal tenía como objetivo 

no dejar tierras improductivas y también consideraba la posibil! 

dad de entregar ·tierras a qui~n la solicitara,sin más condición 

que dedicarlas a la producción agrícola. 

En este Plan se menciona por primera vez la creación de 

un Banco Agrícola que otorgara préstamos con pocos réditos a los 

agricultores pobres. 

Este Plan era muy pobre en postulados para resolver el 

problema de la tierra,ya que únicamente se le concediÓ a la mate 

ria 4 artículos de 52 que consta el Plan, y sin explicar como se 

entregaría la tierra ni los créditos. 

Pero desde luego para su tiempo es avanzada ya que trata 

de entregar tierras a quienes las solicitaran. 

SEGUNDA. El Plan de San Luis tiene como finalidad,la re~ 

titución de las tierras despojadas a sus antiguos dueños, se de

clara también revisables todas las disposiciones y fallos heéhos 

por la Secretaría de Fomento y Tribunales de la RepÚblica. 

Se exige a los adquirentes de las tierras su devolución 

y se les condena a pagar una indemnización por los perjuicios -

causados a los antiguos dueños. 

Dicho Plan es roda que nada polÍtico ya que dedica solo -

un párrafo a la materia de sus once artículos de que consta. 

Tampoco nos dice cual sería el procedimiento para la res

titución de las tierras despojadas. 

TERCERA. El Plan de Tacubaya,únicamente considera que el 

problema agrario con~tituye el mejoramiento económico y el soste

nimiento definitivo del verdadero progreso de los habitantes de 

méxico,para terminar con el grave problema de los campesinos que 

eran las tierras querian llevar a la Presidencia de la República 

al Licenciado Emilio V~zquez Gómez. 
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CUARTA. El Plan de Ayala es de contenido cien por ciento 

agrario, su principal objetivo era la resti~ción a los pueblos 

las tierras usurpadas,hacer justicia a los pueblos devolviéndo

les las tierras montes y aguas de que habían sido despojados. 

El procedimiento para devolverlas era la simple presenta

ción de los títulos que poseían los antig~os dueffos,y el hecho de 

haber sido despojadoe 

También se decreta la expropiación de una cuarta parte de 

las haciendas para formar pueblos, ejidos y colonias. 

Se habla por primera vez sobre tierras acaparadas en pocas 

manos y se sefiala la confiscación de los bienes de los hacendados

que se opongan al Plan y se destinarían para las viudas y huérfa -

nos de las víctimas que sucumban en la defensa del Plan. 

Es el primer Plan que otorga un apoyo total a los campe

sinos del país. 

QUINTA. El Plan de Guadalupe, en su contenido únicamente 

se refiere a cuestiones polÍticas para llegar asumir el poder de 

primer Jefe Constitucionalista de la Nación.No nos dice nada con 

respecto a la materia agraria. 

SEXTA. El Plan de Veracruz,tiene como objetivo principal 

el cambio de ideología de Carranza,dedica 2 artículos a la mate

ria agraria y se considera como adición al Plan de Guadalupe, 

sefiala que se dictaran leyes en favor de la pequefia propiedad y 

se disolveran los latifundios los cuales se expropiarían por cau 

sa de utilidad pÚblica. 

Lo importante de este Plan estriba que desde entonces se 

ampara la pequefia propiedad 
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SEPTIMA. La ley del 6 de enero de 1915, es la primera ley 

agraria que se eleva a rango constitucional.Consta de doce artíou 

los.Su objetivo es declarar nulas todas las enajenaoiones,compo-

aioiones,concesiones,apeo y deslindes que ilegalmente se efec·~a-

ron en terrenos comunales de los ~~ebloa;restableoer la reetitu~~ 

ción y dotación como procedimiento idóneo para entre~r las tie-

rras a los pueblos; se decreta la nulidad de los fraccionamientos, 

siempre y cuando sea solicitada por las 2 terceras partes de los 

vecinos beneficiados,cuando tengan algún vicio que afecte su le-

galidad. 

Señala también como suprema autoridad al Presidente de la 

República y a los Gobernadores de los Estados. to más importante 

de esta ley es que menciona los pasos para hecer los trámites - -

correspondientes para la dotación de tierra. 

OCTA.VJ.. ta Ley Agraria del Villismo, consta de 20 artí

culos.Abi se establecen las ideas agrarias del norteño.Su fina-

lidad es fraccionar los grandes latifUndios y construir básica-

mente la pequeña propiedad. 

NOVENA.. El CÓdigo de 1934 consta de diez títulos con un 

total de 178 artículos m~s 7 transitorioa,su objetivo fUé unifi

car todas las disposiciones que se encontraban dispersas en dis

tintos ordenamientos recopilandolo en un solo cuerpo legal debi

damente coordinado,se reconoce también el contenido agrario del

artículo 27o.Oonstitucional,ae postula la necesidad de crear el

Departamento A.grario,para facilitar los trámites de dicha materia, 

se señala que la Procuraduría de los pueblos debían presionar a-

los núcleos de población para que presentaran las solicitudes de 
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dotación de tierras.Este le sirve al General Lázaro Cárdenas pa

ra realizar la acción agraria más vigorosa y trascedental y re-

parte 20 millones de hectáreas entre los campesinos.Es importan

te porque es la primera vez que contamos con un Código Agrarrio 

en el país. 

DECIMA. El Código de 1940,tuvo un período de vigencia -

muy corto y fué muy breve en sus artículos,pero empleó una buena 

técnica y perfeccionamiento jurídico a tal grado de que el CÓdi 

go posterior recogió en gran parte sus postulados. 

Tambi~n se ordenaron los diversos temas agrarios de que 

trato e introdujo nuevas instituciones y perfeccionó las anteri~ 

res. 

DECIMOPRIMERA.El CÓdigo de 1942,conten!a preceptos anti

constitucionales como los de inafectabilidad ganadera,pero a pe

sar de las críticas que se le hacían tuvo mayor vigencia que los 

otros. Favorecía a los terratenientes y lesionaba a la clase 

campesina y se les negaba el derecho al.juicio de garantias. 

La Reforma Agraria en el país,estuvo frenada durante 3 -

decadas que tuvo de vigencia dicho CÓdigo. 

DECIMOSEGUNDA. La Ley Federal de Reforma Agraria,es pu

blicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de abril de 

197l,dicha ley consta de 480 artículos más 8 transitorios. 

Tiene como objeto principal el cambio radical de la Re

forma Agraria,y deroga el CÓdigo anterior.Dedica un libro com-

pleto a la Organización Económica de los Ejidos,esto es muy i~ 

portante ya que los Códigos anteriores no ~o mencionaban. 

Se otorga igual derechos a los ejidatarios,pequeños pro= 

pietarios y comuneros. 
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En conclusión esta ley esta más completa en relación a los CÓdi

gos que existieron en tiempos pasados,existe una mejor estruc--

turación de carácter social para los campesinos en el aspecto 

de la tenencia de la tierra. 

Esta ley es considerada como la más completa que existe-

en el país. Pero los funcionarios encargados de aplicarlas hacen 

retardados los trámites relacionados con la materia. 

DECIMOTERCERA. El Plan Global de Desarrol¡o,es el texto 

político del Lic.José LÓpez Portillo,y tiene como finalidad for

talecer y reafirmar la Independencia de México,como nación demo

crática,justa y libre en lo económico, lo polÍtico y lo cultura~ 

Considera urgente otorgar a la población empleos y minimos de -

bienestar,atendiendo con prioridad las necesidades de alimenta

ción,educación,salud y vivienda. 

Este plan es importante en la materia,porque otorga to

das las garantias a los campesinos,tanto en tierra,como econó-

micas para producir más eficiente. 

DECIMOCUARTA. El SAM tiene como finalidad,un rápido 

aumento en la producción de alimentos básicos,y apoyar a las 

clases empobrecidas del país. 

El objeto principal es alcanzar una planeaci6n integral 

en materia alimenticia y nutricional para los mexicanos.Hay que 

tener en cuenta que el Estado no produce alimentos,sino que son 

los campesinos los que producen,son ellos los que producen los

alimentos para todos los habitantes de M~xico y ~artes de lo~ -

extranjeros.Por esto es importante este decreto,porque se le --
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otorga a los campesinos el apoyo totalizador del presente gobier

no,para la producción de alimentos de primera necesidad. 

Esto se realizó cuando se dió el Presidente de la Repú

blica,que tenía que importar muchos alimentos que se podían -

producir en el propio país,lo que ocacionaba un déficit en la -

balanza de pagos. 

Para que El Sistema Alimentario Mexicano,funcióne es ne

cesario que otorgue el gobierno federal y el de los estados y -

municipales y las empresas decentralizadas el apoyo totalizador 

a los campesinos, sin excepción alguna,semillas,fertilizantes, 

maquinaria e implementos y técnicos agrícolas y un seguro por 

perdidas de causas de fuerza mayor,para asegurar el pago de los 

préstamos agrícolas proporcionados por los bancos. 
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