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La presente tesis fué clnborada 

bajo la dirección del Maestro,

Seflor Lic. ALBERTO ~!ART I:"JEZ, en 

e1 Seminario de D~rccho Agrario 

de 1a Facultad de Derecho de la 

Universidad ~acional Autónoma 

de M~xico, a cargo del Macstro

Sr. Lic. ESTEBAN LOPEZ ANGULO. 



A Ml:S PADRES: 

ANTONIO VALDOVINOS ORTEGA 

MARIA ENCARHACIOI'! PULIDO DE VALDOVINOS 

Con el más profundo y respetuoso de los 

cariftos de su hijo, para ese amor que -

supieron desbordar hacia e1 hijo, en e1 

que siempre vieron lo más grande para -

e1l.os cumpliendo así su más caro anhelo. 



A Ml QUERIDA ~tAI>RE: 

Aunque el destino no haya querido 

que vieras coronados tus csfuer:os 

tu hijo cumplirá lo que tO siempre 

quisisre para él. el obtener una 

carrera, la cual no es de Cl. sino 

tuya .•. 



A MIS HIJOS: 

MA. GUA.DALUPF VA.l.DOVlNOS 

MA. EUGENIA VALDO\.'INOS 

MA. AR..·'-CELI VALDOVINOS 

JOSE A!'o.'"TONIO V.-\LDO\'lNOS 

FRA:-.-C1 seo JA\ºl ER \'.-\LDO\'ISCIS 

:.\A. DE LOURDES ':ALDOVI:-:os 

LUIS ~Li.RIO \'ALDOVINOS 

ANA LUISA \",\LDOVl-.:os 

VERONICA VALDOVINOS 

Con ~ucho cariño 



AL SR. INGENIERO HECTOR MEDINA NERI 

SUB-SECRETARIO DE PESCA 

con gra~itud y respe~o 



A MIS MAESTROS: 

LICS.: 

ESTEBAN LOPEZ ANGULO 

ALBERTO MARTINEZ FER"'A!'<TIEZ 

ALVARO ~!OR.'\LES JURADO 

ROBERTO ZEPEDA ~!.AGALL~~ES 

EMILIO EGUIA VILLASESOR 

con profundo respeto y cspecia1 

afecto. 

A todos mis maestros que en una 

forma o en otra. hicieron rea1~ 

dad mi sueño. a todos ~is am~ -

gos y compañeros. 



P R O !.. O G O 

Con este estudio no queremos ni mucho ~cnos pensamos. 

que sea el único ni el mejor, s6lo deseamos que el estudia~ 

te de nucs~ra ~uy qucrid3 Facultad de Derecho, encuentre en 

es~c trabajo, al;nn dato ~~e le sea Gtil, para elaborar al

guna inYcs~i;.:aci6n que le h:iya cncor.i.c':'ldado su maestro; )·a

quc cst~ basado en datos f i~c<lign0s de p~r5onas conocedoras 

del proble=a que en ~l ~ra:a~os. 

En la vid.a Je -:.cJ..:1 :~"'.':- ~1U7:':3.nc, hay un idc:il, que per

sc~uir y por lo cu .• ¡ l\icha la persona contra ~odas los ohs

tá...:.u1os que cncuen-:ra en su camino. que son !!luches y varia

dos~ tan~o poli:icos, económicos y sociales y en ocasiones

:=icrales. 

Pensamos pues, que el obtener el tíLulo en cualquier

carr~ra que se escoja, no se debe ser vanidoso sino todo lo 

con~rario. obrar con noble:a, con é~ica pr~fesional y con -



espíritu social, ya que ~l obtener dicho título nos abre las 

puercas para cracar de resolver los muchos problemas que ~ 

quejan a nuestros scmcjan~~s. a la sociedad y a nuestro pro

pio M~xico. Es por lo cual, que debemos pensar e~ que si 

queremos el bicncscar para nosocros. debemos pensar en el 

bienestar de los demás. 



C A P I T U L O I 

DATOS BIBLIOGRAFICOS Y ALGUNOS HECHOS RELACIONADOS CON LA 

VIDA DEL LIC. NARCISO BASSOLS 



DATOS BIBLIOGRAFICOS Y ALGUNOS HECHOS RELACIONADOS CON 

LA VID,\ DEL LIC. NARCISO BASSOLS 

En Tcnango del Valle, una pequeña población al sur 

del Estado de ~1~xico. nace el 22 de occubr~ de 1897. Narciso 

Bassols. J1ijo de un ~o~esro )" honorable abogado que por esos 

días había sido no;;ihr~.1'..!o .Jue:: del propio lugar; a medida que-

transcurre el tiempo, el nifio Bassols crc~c y se desarrolla en 

el seno familiar y por consecuencia es mandado a la escuela a

r~....:ibir las pri~cras eH~e:lan::.as de su.s mac5t:ros. surge la nec~ 

sidad por muchos lactares, uno de ellos. el de que- la familia

Bassols continuar3n sus escudios y se trasladaron a la Capital 

de la RepGblica y se establecen en Tacubaya. D.F., ahi es pue~ 

Lo el niño Ba~sols en el Colegio C.:?.télico (San José). era un 

n~fto robusto v de complexi6n fuerce, de car~cter a1cgre y mir~ 

da aguileña penetrance, denocando una inteligencia poco usual

~1 al hacer sus preguntas profundas a sus padres dada su corta 

edad. Ter~ina en el Colegio de San José, y pa~a a la Escuela-
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Nacional Preparatoria, y ahí es donde ya sus inquietudes br~ -

tan como manantial. las cuales son encauzadas a1 estudio de 

los diferentes problemas en que en ese entonces persist~an en

la propia Universidad; y como no podía dejar pasar por alto -

dichos problemas tales cor.:io la huelga general de "La Escuela -

de Artes Plásticas". primer movimiento general universitario-

en la hisLoria de M~xico. en el cual asume un papel muy impor

tante. 

Cuatro afios después sostiene la gran polémica que se deno-

mina: "Quier.. Tiene Derecho a Gobernar Los Revolucionarios o-

los Ant.irevolucionarios••; con Alfredo Lechuga, en el Teatro -

Principal de Aguascalicn~es; en el año siguiente. ya en la F~ 

cultad de Derecho y corno alumno de Leyes. es Presidente de la

Sociedad de alumnos y como t:::il rct.lact:a los primeros estat:ut:os. 

El. Maest:ro Ant:onio Caso. que profesaba ent:onces la cátedra 

de Sociología y que en muy raras ocasiones, felicitaba a sus 

alumnos, en esre caso le manda una c~rta a su alumno Narciso -

Bassols, rclicit~ndolo calurosamenLe y diciendo: en el afio a-

cadémico de 1916, Narciso Bassols, fué el alumno más distingu~ 

do por su clara inteligencia y su dedicaci6n ejem~lar. 

Otra opini6n au~orizada es la del Licenciado Ricardo J. Z~ 

vada asr como la del distinguido Jurista Gabino Fraga quien d~ 

ce: 

Cuando salí de la Capital de mi provincia, entré al primer 



a~o de Derecho en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, tuvc

dcsde el primer dla una doble irupresi6n que perdura entre mis-

m~s caros recuerdos de ln vida cstudian't.il: la de un maestro-

Y la de un alumno que en sus rcspcct.i\t.as cs!"cras compc't.Ían por 

asl decirlo. en la brillant~: y profundidad de sus cxpr~si2 

nes. 

El ~acstro Antonio Caso. que cono dijinos anteriormente 

proiesaba la c5tedra de Sociologla. El alumno: :-.:arciso Ba~ 

sols, que crnpe:aba su carrera profesional; y asf corno o!a~os

sobreco~idos la~ palabras seduc'toras. al ~is~o t:i~mpo que com

ba't.i\.""as del ~acs'tro qta• <lab:i en ca.da lección el funda:ncn't.·:J de

las nuevas t:cndencia~. ;;ara ir.tpu¡::nar las ideas filosóficas ha~ 

t:a cn't.oncc~ ;;repon<le:"".an'tes. ;i5f tanhit:n a"-1n1r:lbamos la 16;,!ica

v la ccnsi5:ent~ Jv~lu~~raJora elocuencia Jel Jiscipulo ~uc ~

br[a paso en el mundo nuevo de los conceptos sociales. políti

cos y juridicos_ 

As! pues, queda constatado en la Facultad de Derecho que -

Bassols. culminó sus es~udios en la forma m~~ brillante. que -

has~a 1a fecha se tenga memoria; y obriene su títu1o de Licen

ciado en Derecho. 

co:-10 ~iAESTRO 

Es Profesor de L6gica en la Escuéla Nacional preparatoria, 
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profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Jurispru

dencia. ~icnc primer premio en el concurso sobre ~a~uralcza J~ 

risdiccional de las Juntas de Conciliación y Arbitraje. ProF~ 

sor de Garantías y Amparo en la Facultad de Jurisprudencia, p~ 

blica su libro ''Improcedencia y Sobrc-scimicn't.o en el Amparo'' 

Director de la Facu1~ad de Derecho y Ciencias Sociales, de 

la tJnive-rsidad ~acional . .,:\u't.6noma de México, creador t!cl Curso

d~ Derecho Agrario~ :-unda dentro de la Facultad de Derecho y

Ciencias Sociales. la carrera de Licenciado en Econom!a y pre

sen~a el progc·arna del primer afio, organi:a el doctorado en De

recho, la Licenciatura en Ciencias Sociales y el Doctorado cn

Cicncias Sociales~ 

Ya mencion5hamo~ que como Caccdr~cico en la Escuela de Ju

risprudencia y especificamencc en su clase de Garantías y Amp~ 

ro. era abarrotad.:i por alumnos de dist'in't.os grupos y grados; 

esto denues~ra Ja capacidad intelectual ). la faculrad <le rran~ 

misi6n de sus conocimienro.s a los alumnos ya que en c.a<la clase 

los alumnos descubrfan nuevos hori:ontes en sus conocimientos. 

ya que el Maestre era ávido y explrcito y con un acervo incal

culable en conocimicnros de los cuales nunca cscaria16 esfuerzo 

para dar rodo lo que él posera en beneficio de la juventud me

xicana .. 



COl'IO FUNDADOR DE LA MATERIA AGRARIA 

El Maes~ro Bassols, como conocedor del problema fundamen

ral, que ha tenido M6xico y que es el proble~a del agro-mexi

cano. no tituhc6 en someter a las rn~xioas autoridades univer

sitarias que se implantace la materia del Derecho Agrario. 

Inmediatamente después. tuvo la respuesta en la cual dahan su 

anuencia para que el Mncs~ro Bassols. hiciera los t:f'amitcs ce 

rrespondientcs y se imparricra dicha ~atcria, que hasta la fe 

cha se encuentra vigente y que ha dado magnificas resultados

ª los alumnos, ya que de esta manera se dan cuenta de la pro

blem5tica del campo, adcrn5s conocen los antcccdcnrcs hist6ri

cos. poli~icos, ccon6rnicos y sociales. 

CO~IO ESCRITOR 

El Macs~ro Bassols co~o escritor, descmpc~6 un papel pre

ponderante, debido a su amplio acervo de conocimientos en di

cha materia, era llamado por los directores de revistas y pe

ri6dicos tanto nacionales como cx~ranjeros. se lo peleaban 

los dircc~ores para que se hiciese cargo de la dirección de -

tal o cual rc\•is~a y asr podemos enum<-"rar todas y cada una de 

las revistas y periódicos en que fué colaborador. En 1Y30 es 

cribe en la Revis~a Ciencias Sociales. y en Acción Social; en 

1934 escribe en el Ilustrado; en 1935 en el Nacional. 
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En 1937 a 1938 funda en México la EdiTorial "Revolucion!!_ -

ria" en ese mismo t:icmpo. escribe en In Revista ''Futuro", hns

'Ca 1959 escribe en "'Hoy"',. en el .. Popular'", en la Revista ... Ircs" 

en "Excclsior", en P .. P., en el "Universal Gr:ifico", en al Re-

vista "Política'',. as f como tambiC:n en la Revista ''América'", 

posteriormente en 09 .A'tisbos", en A.B.C., en la revista "Guatcm!!._ 

la'' en ''Mañana'' y ••sicr.lpre''. 

COMO POLITTCO 

Es director y fundador del peri6dico "Combate'". redacta y

publica la Nueva Ley Agraria, reglamentaria del articulo Z7 

Consritucional. 

Esto habla de los grandes conocimientos del ~aestro Ba~ 

sols. 

Hemos an.:ili::adO varios campos que dominaba el Maestro Bas

sols, pero nos queda por exponer el terreno más importante en

la vida pablica del mencionado Lic. Narciso Bassols. 

Cabe aclarar que él no pertenece a aque11os personajes lla 

mados los siete sabios mexicanos como Alfonso Reyes. Vasconce

los1 Etc., q~e pertenecieron a tan distinguido grupo. yo cons~ 

dero que el Lic. Bassols. siendo posterior a ellos es el octa-
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vo sabio mexicano; hecha cs'ta aclaración. ~iniciamos el campo 

mas importante en la vida del Lic. Narciso Bassols, que es en 

el campo politico y que habla por todos sus hecho& y nombr~ 

mientas como hombre p6blico que fue, iniciamos pues asr, que

íorm6 parte de 13 Comisión Liquidadora de los ~ntiguos bancos 

de emisión. Coautor de la Ley sobre liquidación de 1os mis 

mos. Coaut.cr J.t:: la Ley dC" Crédit.o Agrícola. 

En el afio de 1931 redacta el proyecto de Investigaci6n so

bre la situación económico social de los ejidos en la Rcp6bli

ca. 

De 1931 a 1934 es nombrado Secretario de Educación, regla

menta el ar~ículo 3o. de la Constitución, antepone la ofcnsi-

va contra 13 Educación Confesional. RcKlamentación de las Es-

cuelas Particulares. 

Hcorgani=ación de Enseñanza normal. Rcorgani=aci6n de la

Ensenanza Normal Rural y de la Rural para Ind!genas. Rcg1ame~ 

~aci6r1 del ahorro escolar. Rcorgan~~aciOn y adscripción por -

zonas, de las misiones culturales. 

Reglamentación de las profesiones. Reorganización de 1as-

Escue1as T~cnic~s. !ndustrialPs~ Corecrci3les9 lo que constitu

y6 el antecedente directo para la fundación del Politécnico Na 

cional. 
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Impulso a la Orquesta Sinfónica ~acional y al Muralismo -

Mexicano. Precursor de la Enscftan:a Práctica en el campo, 

uniendo las escuelas Rc~ionalcs Campesinas con las Ccntralcs

Agr{colas y las ~ormalcs Rurales con las Primarias Rurales en-

la ciudad. Establece las Escuelas .. int:egralcs"' quc- unen la 

Lcoría con la pr~ctica. 

Expide la ley en vigor. actualmente 

quc1ógicos. Dcscuhrimicnt:o y cn~rega de 

b§n. bajo su auspicio. 

de los monu~cntos a~ -

las joyas de Monte A~ 

En 1933 pronuncia su discurso en la C~mara de Diputados. 

con~cdi~ndo la au~onomía co~plcta 3 la Univcrsi<lad Sacional de 

M~xico, mediante reforma a la Ley Org~nica. Continuando su la 

bar fecunda cono s~crctario d~ Educación, ~iguc rcorgani:ando

su estructura y a!;i es como cs~uJia: 

El Escalafón Económico del Magisterio 

Estudio y discusiones sobre la educación sexual 

RAspcto absoluto a la Educaci6n Laica. 

Funda nuevas Escuelas Regionale~ Campesinas. En ese mismo 

período pronuncia el memorable discurso en honor de Valentín -

G6wc= F~rí~s. es el autor de la reforma a la fracción X del ªE 

tículo 73 Cons~i~ucional~ 
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Debido a que no es comprendido, renuncia a la Secretaría 

de Educaci6n. Coautor del Código Agrario de 1934 el cuul es 

base del reparto de la tierra bajo el r6gimcn del General Lá~~ 

ro C5rdenas. A el cual se le acaba de llamar el Político dcl

Sig1o en el discurso pronunciado en el quinto aniversario de 

su fallccimicn~o. 

Autor del nuevo texto del ar~fculo 3o. Constitucional. 

Colabora con 1a Liga contra el facismo y la guerra. 

Fu6 llamado para que tomara las riendas de la Secretaria -

de Gobernación, inmediatamente de tonar posesi6n, dicta normas 

en las cuales prohibe el juego en toda la República. Sen en-

frenta a los tahures y cierra el Casino denominado por Abclar

do Rodrigue: en Baja California. 

Cierra ta!;tbién el Casino de l.:::i Selva en Cuernavaca, debido 

a sus actuaciones rectas y apegadas a las leyes y en beneficio 

de la sociedad, es aracado por los reaccionarios y renuncia a

Gobernaci6n. 

Fué posible candidato a la Presidencia de la República, p~ 

ro por circunstancias especiales e 

dos no fué posible su postulación. 

intereses po1íticos ya ere~ 

Ya que los que deseaban --

que fuese candidato a la presidencia, eran los de i:quicrda. 

Inmediatamente después fué llamado por el Presidente Cárdenas-



1 1 

para que ocupara la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

En 1935 hasta la crisis de junir~ cuando renuncia, conti

nGa como Secretario de Hacienda. obJ.iga a la Compañía Petral~ 

ra "El Aguila" a pagar todos los impuestos debidos. 

Reforma monetaria que salva nuestro peso, debido a la cr~ 

sis de la plata en el mundo. 

Impide en Junta de Gabinete que el Chamizal quede defini

tivamente en manos de los Estados Unidos. 

Fué comisionado el Lic. Bnssols y él a su ve: invitó a su 

m~s cercanos colaboradores y amigos personales, t:al es el ca

so del Lic. Jesús Silva llcr:o¡: a la Capit:al del Est:ado de Mo

re1os, donde radicaba el ~cncral Plutarco Elras C3llcs. para-

tratar de convencerlo para que se alejase del País. Lo cual-

consiguió e inmediatamente inició el regreso a la capi~al del 

país. para informar al señor Presidente Lá~aro Cárdenas dc1 -

resultado de su cornisi6n. 

Permanece en España e1 resto del año en misión oficia1. 

De 1936 a 1937 es nombrado Ministro de México en Gran Br~ 

tafta y Dc1egado de México en la Sociedad de Naciones. 
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Defensa de Eciopia en la Sociedad de ~aciones cenera la a

gresión de Italia, la cual despierta ~ivo interés en el pueblo 

de MExico y llegó al Gobierno de mi Pais a adoptar en el seno

de la Sociedad de N~ciones una lrnca de conducta que se cara~

teriza por la colaboración legal e invariable que hemos prest~ 

do en el esfucr=o común de cincuenta p~íscs. deseosos de impe

dir que se consu~ara una conquista territorial, violenta y a -

todas luces injustificada. Antepusimos a intereses comerci~ -

les legfcimos y a la simpa~ia tradicional y a las afinidades 

que nos ligan con el pueblo de Italia, nuestro claro deber dc

ayudar a que defendiera su autonomi3. un miembro de la soci~ 

dad de naciones con derecho a ella cualesquiera que fuesen sus 

condiciones de a~r3so o de pobrc=a. 

No es un simple apego a las principios abstractos de las 

normas internacionales el que nos oblig3 a obrar así - el pue

blo de M6xico, in:cgra<lo en ~ucrtc proporción por aborfgenes y 

mesci:os a quienes mantuvo en la servidumbre un régimen de cx

plotaci6n sostenido durante siglos, ha tenido en su historia -

de vida independiente. duros ejemplos de lo que significan las 

invasiones soju=gadoras del imperialismo. Por lo tanto, el 

respeto a la independencia y al territorio de un país es ele -

meneo orgAnico de nuestra sensibilidad y exigencia fundamental 

de codo nuestro pueblo. 

Defensa de Espana Republicana en 1a Sociedad de Naciones -
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contra 1a agresión ~a=i-facista; 

te papel ya que él directamente, 

en la cua1 juega un importa~ 

trató con el Presidente Lá=a-

ro Cárdenas el asilo a todos los perseguidos pol[ticos, v con

siguió el asilo en México de todos los espafioles. 

Estaba contra la prostitución. 

Por 1a consumación total d~ la Reforma Agraria. 

Por una re::orma agrar:ia complct.a en Yucat:;í.n .. Este caso 

concreto mer~cc un andlisis, no se ha podido hacer una reforma 

completa porque las fucr=3s reaccionarias, la burguesía y los

latifun~isras la han impedido a toda costa. ncg~n~ole al carnp~ 

sino t:a!"l'!"_:O 13. t:ierra como lo5 ~_1t:cns1lios de labran::a. los cua-

lcs, no han querido cntrcg:1r en las ~an·:~ Je ~ichos campesinos 

y, esto indudablemente es un ohstjculo :1J3t:~ la (echa. insalv~ 

ble que ha impedido ~1 adelanto en la R~forma Agraria. 

Pide hacer de nuevo la Constitución. 

Lan=a la idea de la reforma y planeaci6n de la educación -

superior en México. de acuerdo a las necesidades de desarrollo 

económico del País-

Corresponsal de guerra en 

defensa de Madrid, bombardeos 

los campos de ba~a1la de 

de Barcelona y Valencia. 

Espai'ia, 

Defiende y di~·ulga la nacionali;:.ación del pet:róleo en Euro 

pa. 
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Se impone a la invasión de Checoe_sl.ovaquia por Al.emania N~ 

zi. 

Es nombrado representante de l.a Confederación de Trabajad~ 

res de México en el Congreso Mundial. de Trabajadores de Osl.o,

Noruega. 

En 1938 a 1940 fué nombrado Ministro de México en Francia, 

pide re2nudaci6n de relaciones con la Uni6n Soviética. 

Se discute y aprueba en una Junta de Ministros de Gabinete 

su pl.an para traer a Maxico a los refugiados espaftol.es de l.a -

guerra de 1936-1939~ y con esLa aprobación conseguida por él.

envía a México a miles de republicanos españoles. 

Contribuye decisivamente a ro~pcr el boicot contra el p~ -

tr61eo mexicano en Europa. 

Contra l.as violaciones al artículo 3o. Constitucional.. 

En el afio de 1941 hace l.a campafta contra l.a guerra imperi~ 

1ista. 

Contra la deformación de la nacionalización petrolera. 

Dice que es urgente re~lamentar los precios de las medici

nas. 

Contra l.a suspensión de la lucha de clases durante l.a gue

rra. 

Fué un orador de grandes mitines de masas, donde se pide -
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una economía de guerra, un rumbo revo1ucionario en 1a po1~tica 

gubernamenta1. 

En 194Z, dice que los pasos son de cangrejo en la cuesti6n 

petrolera se dec1ara contra la carcstra de la vida. denuncia -

e1 primer caso de represión política y pide a su gobierno d~ -

c1are ya la guerra. advierte que nos desli=ábamos hacia la de

recha. 

Se lan=a como candidato independiente a diputado federa1,

por el distrito electoral de Tacubaya. D.F .• obtiene un triun

fo rotundo en 1as urnas e1ectorgles. e1 cua1 es desconocido y

esto lo obliga a presentarse ante la Cámara de Diputados en q~ 

fe,sa de ~u victori~ electoral. 

Después de esta amarga experiencia en la cual deja a la 

1uz del día. que no hay democracia en México. se va de viaje -

por sudamérica. coordinando esfuerzos para la lucha con~ra e1-

nazí-facismo. 

En e1 año de 1944 se opone a la reforma del artículo 3o. 

Constitucional. suprimiendo la educaci6n socialista. 

Dirigente de la Liga Socialista ~lexicana. De 1944 a 1946-

es nombrado Embajador de México en la Unión Soviética. 
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Cofundador e impulsor del Inscicuco de Intercambio Culc~ -

ral México-URSS. 

En 1946 se opone a la reforma del artículo Z7 ampliando los 

límites de la "pequci'ia propiedad agrícola". 

Confundador del Partido Popular y Viccprcsidcncc, da las 

bases del progra~a del mismo, interviene en la mesa redonda de 

1os marxistas~ sobre la unidad de las fucr=as de izquierda so

bre el problema agrario. 

Se opone a la reforma de la Ley Electoral. 

Contra 1a devaluación monetaria. 

CoCundador del movimiento mundi:~l <le la pa~ Paris. 

Polémica con Osear Rabasa. sobre el pago a la C[a. de P~ -

tróleos "'El A.guila". 

No acepta la proposición que se le hace para ser Sccret~ -

ria General de la Comisi6n Económica para América Latina (C~ 

PAL). 

Sosciene una polo:;mica con Roberto Córdova sobre las oblig!!_ 

ciones que impone ~l cracado de Rfo de Janeiro. 

En el ano de 1950 habla d~l Cracaso de la O~U como instru-

meneo salvaguardador de la paz: .. Hacia las Naciones desunidasn 

. '" _,,' ~.· ~- ,.:,_ ... ,.:,,.·. 
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De 1950 a 1956 colabora con el Comicé Mexicano por la Paz, 

Cambién colabora con el Congreso Americano por la Paz. En ese 

mismo período es llamado por el entonces Presidente Rui= Corti 

ncs, p~ra que acepte c1 nombramiento como consejero del mismo, 

se opone a la reanudación de relaciones con España, también a-

1a devaluación dc1 peso mexicano. Concra las inversiones e~ -

cranjcras, y can lo fu6 asf que redactó una ley de inversiones 

extranjeras .. 

Viaja a Europa donde es entrevistado sobre la siruaci6n 

del Canal de St1e= Jondc les dice y aplaude la nacionali=aci6n

dcl mismo, se d~cl:ira conrra la agrcsi6n de Inglaterra. Fra~ -

cia e Israel a los países árahcs. regresa de Europa y en 1957 -

es nombradc miembro del buro politice del Movimiento Mundial -

de la ?a:. .. Es nornbra<lo para el Con~rcso, para los Congresos 

de Nucv3 Delhi, Ceyl~n y ~osca. 

Regresa Je estos congresos en 1958 se pone a redactar la -

ley reglarncn~aria üel artículo 27 Cons~i~ucional en materia de 

pctr61.eo. 

Organi=a el apoyo de los mexicanos a1 Congreso de 1a Paz -

de Estocol.mo. 

En el. mismo 1958 se habla de l.a postulación a la presiden

cia por grupos de izquierda. 
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En el afio de 1959, manifiesta su apoyo decidido a los mov~ 

mientes de huelga de principios de ese año. que ••abrc:r, una et!!, 

pa nueva en la vida social de ~léxico". 

Creaci6n dc1 Comir~ ~tcxicano. impulsor de la lucha por la

pa=, que después or~ani=aría la conferencia latinoamericana 

por la soberania nacional. la emancipación ccon6mica y lapa=. 

Deja redartado el primer maniíiesto por la libertad de los 

presos políticos y el respeto a las libertades constitucion~ -

les. 

Se opone a la aprobación por la Comisi6n Permanente de Pré~ 

tamos extranjeros, concedidos a Pcmcx (julio 20 de 1959.) 

Es así como hemos anali::ado una de 1:1s viJas rn:i!'~ ilust:res-

que ha tenido .. c;xico. El Lic. Bassols hombre de convicciones-

férreas y recto en todas sus 3ctuacioncs pablicas no pudo en

contrar la paz en ninguno de los pucsLos pQblicos que le fu~ 

ron conferidos. por losdistintos gobiernos de ~téxico. y as! ha 

sido a~acado por sus enemigos no solamente durante su vida a:~ 

rosa que tuvo, sino aún dentro del sepulcro no dejan de lanzar 

improperios de aquellos enemigos que es~aban y est~n en contra 

de la inmortal obra que nos 

do Bassols,. muere a resultas 

1959 a la edad de 61 anos en 

legó, desgraciadamente el Licenci~ 

de un accidente el 2~ de julio de 

la ciudad de ~6xico, con lo cual-
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México, pi·erde a un hombre de mucha valía tanto en lo polí:tico 

como en lo ideológico y ferviente defensor de su Patria. (1) 

Sus libros editados están a la Iu= pública para que todo

esLudiantc los con~ul'tc, son "Obras". ''Pcnsamient:o Polft:ico -

de Alvaro Obregón••. ··rmproccdcnci.:.i y Sobrcccimicnto en el ,\m-

paro", "Los Fallos de la Suprem ... -i Cort:c'', .. Un problema concre

to la Nor:ma1•·. ''Die:. ...\rlos de la Cuestión Pe"trolcra··. "La Re\·~ 

lución Mexicana Cuesta Abajott, .. Las Pisadas de los días ... 

•·r..a Inquietud Liberal de Camilo Arriaga'', "El Pcns:imicnt:o de-

la Rcvoluci6n" .. S .. E .. P. ~léxico 1968. 

(1) Todos los datos anotados en este Capítulo, fueron tom~ -

dos del. libro "Obras... Fondo de Cul.t:ura Económica. año

de 1964, 15 de vct:ubre. 
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PENSAMIENTO SOCIAL AGRARIO DEL LIC. BASSOLS BATALLA. 

SUS OBRAS 



PENSAMIENTO SOCIAL AGRARIO DEL LIC. NARCISO BASSOLS 

BATALLA SUS OBRAS 

Las obras del Lic. ~arciso Bassols Ba~alla son muy reduci

das; se concretan a dos cuestiones que son, su libro llamado

ºImprocedencia y Sobrescir.iicnto en el Amparo" y. ••La ~-lucva Ley 

Agraria ... Y ne es por falta de capacidad de dicho jurista si-

no que, su preocupaci6n mayor eran los problemas nacionales e

internacionalcs, corno d~cíamos anteriormente, no era 1lamado -

al camino de la litcrJtura o de la edición sino que, 

pación mayor de él, crR dar bases €undamcn~ales para 

ci6n de los problemas, que aquejaban a la ~aci6n; 

la preoc~ 

la sol.u -

como con-

secuencia a todos los mexicanos; así, podemos hacer notar en-

lo que a escritor se refiere que no quiso ser editor de libros 

sino de publicaciones m5s ~luidas y r5pidas de asimilar, y de

hacer 11.eRar a todo el pueblo dd M~xico los prob1emas que v~ -

vi6, que vive y seguir5 viviendo todo Estado en proces~ d~ su~ 
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desarro11o; y. podernos enumerar algunos de los periódicos y -

revistas donde él escribía artículos de suma impor't.ancia para

la Naci6n, ya que cocaba en cl1os cernas muy profundos y tras -

ccndenca1es para la Pacri~. Como decíamos. cscribi6 en "'E:c 

celsior''• º'Universal Gráí"ico", así como en las rc,..·ist.as ,.Sicm-

pre••, ••ttoy'', ··~,af'\an;i••. ··,,"'l...tisbos·•, ''A ... B.C .. ' ', ''P.P.'', 

ta Política .. así co~o la rcvis'ta "..-'\rn<'!rica'' )'. otras 

ternacional como la revista "Guatemala''": .. ''E .. T.C .... 

''La Rcvis

dc rango i!!,. 

Cabe dese~ 

car que fué Director y Fundador del Periódico llamado "Comb~ -

't.e''• se puede decir q;.;.c fué escrit0r y periodista a la ve::., y

que con él colaboraron un gru?o de ani~os fieles y admiradores 

de1 Lic. Bassols, como fueron: El Lic. Ric3rdo J. =evada, Ma

nuel }1e:a Andraca, Samucl Ramos, Eduardo Villascfior, Gon:alo -

Robles y Alfonso Acuilar. Dada la inteligencia d~ cada uno de 

sus colaboradores. tuvo el fxito requerido y, a la ve= cumplió 

e1 fin perseguido dicho pcrió<lico; que consist[a en decir la-

verdad dolorosa pero al ftn la verdad, enumerar las fallas de1 

Gobierno y lo que es más importan~c marcar el ca~ino a seguír

y dar las soiuciunc~, desgraciadamcn~e pocos fueron los meses

y los ar~ículos Lan import3ntes que salieron a la luz pública, 

ya que por ra:ones de índole ccon6mico tuvo que desaparecer, 

puesto que nunca su director acept6 un subsidio gubernamenta1-

y que no faltó quien se lo propusiera, prefirió que dicho p~ -

ri6dico muricr:J., d<> lo cua1 quedaroH muy satisfechos l.os bu!:_ -

gueses reaccionarios. 
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A. C0."10 ESTUD lA.,l'E 

Podemos decir que desde el mismo momento en que ingresó a-

1a Escuela Sacional Prcpara~oria. en ese mismo momento demo~ 

tr6 ser algo excepcional. ya que con poco csf~erzo captaba ca

da una de sus clases que 61 recibla en su primer afta de Bachi-

11erato y en esos dos años de Preparatoria se dcs~acó por sus-

5vidos conoci~icntos, su inteligencia nata, pudo percatarse de 

los muchos problemas que le rodeaban. y la responsabilidad que 

sobre sus hombros pesaba, y uno <le estos problemas que tuvo 

que cnlrenLar íué la par~ici?ación en la huelga por primera 

ve: dentro de la Universidad terminado su Bachillerato, pasa a 

la Facultad de Jurisprudencia, e innediatamente despu6s es 

electo Presidente de la Sociedad de Alu~nos y como tal redacta 

los primeros Estatutos. En el ano de 1918, obitcne el primcT

lugar en calificaciones en dicha Facul~ad. 

Es tan notoria su inteligencia, que fu6 captada por sus 

maestros, uno de ellos el Maestro Antonio Caso, que profesaba

entonces la Cfitedra de Sociologfa y que en muy raras excepcio

nes fclici~aba a sus alucnos, no pudo pasar inadvertido el~ -

lumno Narciso Bassols, dándole una fclicitaci6n muy calurosa y 

diciendo: En el afio aca<lEmicc de 1916 Narciso Bnssols, fué 

e1 a1ut:lllo más distinguido del grupo. por su ciara inte1igencia 

y dedicación ejemplar. Opiniones tan autori=adas de dicho 

a1umno fueron, como la del Jurista Gabino Fraga, el cual dice-
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1o siguiente: cuando sali de la Capital de mi provincia. e!!. -

tr~ al primer afto de Derecho en 1a Escuela Nacional de Juri~ 

prudencia, tuve desde el primer día una doble impresión que 

pcTdura entre mis más caros recuerdos de la vida cstudianti1:

la de un Maestro y 1a de en A1umno. en sus respectivas esferas 

competían por asi dc~irlo, en la brillante~ y profundidad de -

sus expresiones. 

E1 Maestro Antonio Caso. que como dijimos anteriormente 

profesaba la c~tcdra de Sociolog!a. El Alumno: Narciso Ba:!_ 

sols. que crnpe:aba su carrcr= pror~~ional; y asi como ciamos-

sobrecogidos. la5 palabras seductoras al mismo tiempo que comb:!:._ 

tivas dG1 ~acstro que daba en cada lección el fundamento de 

las nuevas tendencias para impugnar las ideas filosóficas has-

ta entonces preponderantes; 3~Í también. adrnir5bamos la 16gi-

ca y la consistente deslumbradora elocuencia del discípu1a. 

que abría paso en el mundo nuevo de 1os concep~os socia1es. po 

1iticos y jurídicos. 

Asi pues ~ueda consta~ado dentro de la Facu1tad de Derecho 

que el alu~no ?larciso Bassois. cu1min6 sus estudios en la for

ma más brillante que hasta la fecha se tenga memoria e inmcdi~ 

tamente despu6s sustenta su examen profesional con una bri11a~ 

te exposici6n de su Tesis, 1a cual fué rep1icada por e1 Sin~ -

do. 
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B. COMO CATEDRATICO 

En la Escuela ~acional de Jurisprudencia a la ve~ de Prcp~ 

ra~oria en la cual impar~fa la Cá~cdra de Lógica y en su Facul 

tad impartía la C§tcdra de Dcrccl10 Constitucional. profe~or de 

Garantías y Amparo. En cs~a c~~cdra fu~ donde ~ás brilló ya 

que la asist'-"'ncia .'l 1n mC"ncion.a::.:!a, era at:ibcrrad.:i (_~ in!".ufic1en 

te el recint.o ~.,ar:t rcc¡hlr .~la r.:.la .Je alumno:.; ...ic lo:~ d.i.st.l.!!_ 

tos anos y !1a~~a de o~ras facultades tales corno la de Economí~ 

debemos hacer ~~n p3r~J1~c~is p~lra t1accr no~ar, ya que mencion4-

ba~os Que ~ <licf,.1 ~x;>o~i~i0n asis~ían .1lumnos Je otras faculta 

des qu~ el Lic. Bassols fu~ cconorni~~a ~e renombre in~ernacio

nal y fundador de la propia carrera con la capacidad y brilla~ 

te forma de exponer anee el alt1mnado su clase. era admirado y

querido por cada uno de di~n.os alumnos. 

C. COMO ESCRITOR 

Ya hacíamos mención sobre este particular. que fué uno de

los campos por él dominados ya que las compañías editoras de -

aquel1os tiempos, se lo peleaban porque fuera a colaborar con

su pluma ~vida d~ conocimicn~os y de tópicos ac~uales de la 

época. tanto en revistas como en periódicos, ~an~o nacionales

como extranjeros. 
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D. COMO FOLITICO 

Es uno de los campos m5s extensos y a la ve: fruct:feros 

de la vida del personaje que estamos describiendo y a la ve~ 

evaluando dentro de la problem5tica nacional; dicho personajd 

fué atacado por las fucr:as reaccionarias, y burguesas y anti

rcvolucionarias, de esos anos que no cesaban un instante en 

lan=arle improperios. y de ~ratar de desvirtuar la acci6n posi 

t~va del Lic. Bassols. ya que en cada actuaci6n del Licenciado 

vcfan estas f11cr=as. que sus intereses estaban siendo atacados 

por una fucr:n, fundada y ~ocivada, que no pod[an combatir ya

quc les asiscia toda la ra:ón y jurídicamente el derecho. Lue 

go cnronces di~has fucr=as ancipacri6ticas no les quedaba otro 

c~~ino sirio ~ra=ar Je Jcsprcstigiar y C3lumniar. a dicho pcrs~ 

naja que nunca pudieron derrotar aunque fueron nuchos sus ene

migos. ~l Bassols, en una m;1no e~pufiando la Constitución y cn

otra el derecho y la rn=6n, pudo dar batalla en el campo en el 

que sus enemigos lo requerian y salir, triunfante de dichas ba 

pero claro es~á, que dichas batallas ocasionaban her~ 

das en nuestro personaje, las cuales injustas no eran fácil de 

restanar; y digo Esto en base de los distintas e importantes

carGOS qüc d~scmpeft6 durante su vida pdblica ya que fu6 titu -

lar de varias dependencias, tales como la Secretaría de Educa

ci6n, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secreta

ría de Gobernación, que hablaremos en particular de la actu~ -

ci6n de &l, en c~da una de dichas dependencias, también tuvo -
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cargos como el de Consejero de la Presidencia. en el periodo--

dc1 Presidcnrc Rui= Cortincs; asimismo fué llamado a colaba -

rar en c-1 período del Gra1. ~tanucl A.\.·ila Camacho, durante el -

cual le propusieron puestos muy.importantes y que él desechó-

no aceptando. por4uc su conducta revolucionaria y su política

nctam~nte socialista no le pcrmi~ía ser colaborador de ese Go

bierno que (u~ nc:amuntc derechista. 

Empc=arc~os por el cargo de Secretario de Educación Públi

ca, al frente de dicha Secretaría desempeñó un pape1 muy impoE_ 

cante ya que dió agilidad. fluidc:. y creó e impulsó muchas de 

1as dependencias a su cargo. Reglamenta el Artículo 3o. de la 

Constitución, antepone la ofensiva contra la EducaciOn Conf~.

sional y cl3bor3 el proy~cto de las Escuelas Particulares, se

avoca a la regla~entaci6n de la Enscftan:n Sormal, reorgani:a -

1a ~ormal Rural~ la Rural para inJigcnas. del Ahorro Escolar y 

1a organi=ación y adscripción de las ~1isioncs Culturales. Re -

glamenta las Profesiones, rcorgani=a las Escuelas Técnicas, !~ 

dusrrialcs. c~~:¡..:rci...:1._·_.;, :o que const:ituyc el ar..tc-cc<lcnLc dire~ 

to para la fundación del Politécnico, codo csco sucede er1 el -

año de 1931 a 193~, p<!ro en el afio interr.tedio o seo. •)n 1933 se 

presenta la autonomia completa a la Universidad ~acional Aut6-

fué aprobado por unanimidad de votos y posteriormente promulg~ 

da. Continúa su labor fecunda cono Secretario <le Educaci6n, 

reorgani=ando su esLruct~ra y ast es como estudi3 el Escalafón 
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Econ6mico del Magisterio. Estudio y Discusiones sobre la Educa

ci6n Sexual, el respeto absoluto a la educación laica, funda nu~ 

vas escuelas Regionales Campesinas. En ese mismo período pronu~ 

cia el memorable discurso en honor de Valent[n G6me: Farías. 

Inmediatamente después tué llamado por el Presidente L5:aro 

Cárdenas del Río, para que ocupara la cartera de Hacienda y Cré

dito Pfiblico, inmediatamente después se avoc3 al problema más a~ 

duo que tenia dicha Dependencia y que era el pago de lo adeudado 

por la Compañía Petrolera "El Aguila", la cual fué obligada a P!!. 

gar todos los impuestos debidos. 

A partir del afio de 1918, al cst:ablcccrsc el impuesto a la cx

portaci6n de pctr6lcop pagada mes tras mes una cantidad menor 

que la que 

calidad de 

adeudaba, con una nota 

dep6sito y a cuenta de 

que decía: 

impuest:os 

Bajo protesta, en-

futuros .. La podero-

sa compañía petrolera pretendía apoyarse en el convenio entre el 

Gobierno Federal y P~3rson And Son .• celebrado en 1906. En tal-

convenio traspasad.:> a "El Agui la" se est:ipulaba que la concesio-

naria solament:e pagar1a el impuesto del timbre. De suc rte que 

de no correg1rse esta situación irregular tolerada por todos los 

antecesores del nuevo Secretario de Hacienda, 1a empresa podra -

en cualquier momento, valiéndose de influencia o de argucias de

covachuelistas, reclamar 1a devolución de sus pre~endidos dep6s~ 

tos o su aplicación a otros gravamenes fiscales. Y la diferen -

cia entre lo pagado y lo. que debía haberse pagado ascendía a va-
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rios millones de pesos. ¿Qué hizo Narciso Bassols". Sencill!!_ -

mente orden6 que no se permitiera la salida por ningún puerto m~ 

xicano a los barcos petroleros de la Compaftfa Mexicana de Petro

leo "El Agui la". 

Había varios barcos en Tampico, en Tuxpan, en Puerto Maxico. 

Las pro~estas no se hicieron esperar; ~arciso Bassols se man~u-

vo firme; pasaron los días y al fin, ante la encrg[a inqucbran

tab1e del funcionario que cxigfa el pago de los ~illOilcs que sc

adeudaban y la suprcsi6n de la peligrosa nota de protcsra. los 

abogados de la compaftía tuvieron que ceder. Rcsu.lrado: el co -

bro de varios millones de pesos en bcr1cficio del Fisco Federal:

el hecho de rcgulari=ar 1:1s relaciones en rn3tcria de irnpuestqs 

enrre ·•El :\gui l.:i" y el Gobierno; y por último. la cancelación 

por rnedio de un acuerdo prcsidcnclal de la concesión ominosa de

que hacía varios lusrros go=aba la empresa. 

E.l 29 de septiembre de 1949 Bassols, siempre alerta, tratándo

se de los problemas de México, se dirigi6 a.l Director del Diario 

Excelsior una importante carta relacionada con el segundo abono

de la Compañía .. a..fcxicana de Petroleo "El Agui1a". segOn el conve

nio firmado el 29 de agosto de 1947. Bassolz critica con severi 

dad el hecho de que hubiera pagado con anticipación el abono co

rrespondiente. cuando se sabía bien que la libra esterlina iOa a 

ser desvalorizada. lo cual hubiera dado pié para revisar el con

venio en beneficio de nuestro País. De dicha carta se toma lo -
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que parece de mayor significaci6n. 

En la prensa de esta mafiana, la Secretaria de Hacienda ha p~ -

blicado unas declaraciones refutando lo que dije en un articulo

aparecido en el G1timo número de la Revista Hoy. Censuré que se 

hubiera pagado con sospechosa anticipación la suma de 75 mi11~ -

nes de pesos a los ingleses, en vísperas de la d~valuaci6n de la 

~ibra, en ve: de retener el pago y plantear la revisión del con

venio de 1947, basándose en la evidente necesidad de reajustar -

los t~rminos arigic~lc~ de paga, en ~ircud de qu~ r3nra la mone-

da del acreedor (Inglaterra) como del deudor (~6xico), han sufr~ 

do una devaluación considerable que hace desproporcionada e in -

justa la entrega a los ingleses d~ mil cicnco vcintisiece millo

nes de pesos. como indemini=aci6n pctrol~ra parcial. que ya csti 

mada generosamente en 19~7.sc accp~6 con un volumen de seiscien

tos treinta y dos millones de peso~ mexicanos. 

Lo que se esta discutiendo, pues. es si nuestro pueblo de-

be desembolsar ca~i quinientos millones de p~sos más. 

no se trata de un asunto baladí, ni mucho menos. 

Como ven, 

De ahí, que por razones de patriotismo e1emental. sea in-

dispensable para el Gobierno, para la opinión pública y desde 

1uego para mí, cxaoinar este problema con el m~s alto sentido 

de respcnsabilid~d. ~uy por encim~ de =czquinas pasiones y siem-

pre con u~ cri~erio de adust3 sercniJad. En ese plano he situa-
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do mi intcrvcnci6n~ y me atrevo a exhortar al Secretario de H~ -

cienda y a los peri6dicos. a que nos mantengamos. sincera y e~ -

balmentep en el terreno de patri6tica honradez que el asunto im

pone. 

La Secretaría de Hacienda ha tratado de justificar la ind~ 

bida precipitación que ~uvo al pa:ar antes de la fecha convenida 

y fijada por el Presidente de la RcpGblica en su Informe del día 

primero, diciendo que las oficinas mexicanas se cerraron desde 

el d~a 15 y que. por consiguiente, era menester pagar desde el 

14, a fin de no retrasar una entrega que deb[a hacerse el 18. 

La disculpa es inadmisible. pues hasta los que no son abogados 

saben que si el d!a de un pago c5 feriado. se cumple la oblig..!!_ -

ción el primer día hábil siguiente. Lo que pasa es que el Seer~ 

t:ario de Hacienda,. como toda persona cn~crada,. esperaba la dcva

luaci6n do la lihr3 de un ~omc~co a ocru, y sabicndu que la opi

ni6n p6blica de MGxico no aceptarla que una ve: hecha la dcva1u~ 

ción "regala.ramos•• a los ingleses por el solo abono de este año. 

treinta y tres millones de pesos más de lo pactado en 19~7. optó 

por el camino de los hechos consumados. adelantándose a pagar la 

víspera de la dcvaluaci6n, siendo así que su deber consistía in

discutiblemente, en hacer lo que la Argentina ha hecho con sus 

contratos de venta de carne: plantear un reajuste en los pagos, 

a virtud de la nueva situaci6n creada por la baja de la libra.--

Si la Argcnri~3 ~u~ier=. el =is~o cri~crlo de nuestro Secre~ario-

de Hacienda, ~abr[a lirnic~dose a seguir entregando la carne ai -



mismo ciempo estipulado; pero con m~s patriotismo que nosotros. 

lo que ha hecho es exigir una rcvisi6n de los convenios en rigor. 

Pfdase al Secretario de Hacienda que recabe acuerdo del 

ciudadano Presidente de la República~ en el ~cntido de que se 

considere en suspenso el cumplimiento futuro del Convenio de 

19~~. J1as~a q11e el Ejccurivo de la Uni6n. tras de escuchar dcmo

cr5~icamcn~c e! criterio del pueblo. defina las cantidades que 

legftima~ence dche pagar nuesrro pafs y n~gocic con Inglaccrra 

el reajuste dc-1 adcud~ .. ~o;nd.Ii:<lo como base tal cantidad .. 

Con respecto al convenio de pago a la Compad[a Mexicana de 

PeLroleo "El .-\l:ui ]3. 11 por los bienes que le fueron expropiados el 

18 de mar:o de l93S. cree necesario recordar unos cuancos hechos 

y datos aclara~orios d~ suma i~portancia: En el mes <le julio de 

19J6. siendo Secrc~3rio de fiacienda el Srio. Edu3rdo Su5rc=. y -

Sub-Secretario el autor de c5ra in~roducción, las proposiciones-

de la empresa pc~ro1era ci~ada para e] pago de la indcmni:aci6n-

fueron recha:adas. can~o porque parecieron desorbitadas. como 

porque el Presiaenre Avila Camacho consideró prudente dejar el 

problema y la rPsponsabilidad de resolverlo al nue\·o Gobierno 

que debía inici~r su gesti6n de diciembre del mismc> afta. 

Ahora bien. en el balance de "El .\guila", el 31 de diciem-

bre de 1936, segGn el balance oficial de la compaftía. el valor -

de sus bienes en nGmeros redondos fué de: 167 000 000 00 de pe -
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sos. EsLe fué el ÚlLimo año normal de opcraci6n de ln Compa~fa. 

Reducida a dó1arcs la suma anterior nos dá 4b millones, también

en números redondos_ 

P0r estimaciones reali=adns cui<ladosamcn~c a la vez que 

por razones clc equidad? se consi<lcr6 que los bienes <le cal empr~ 

sa podían ascender a ~O cilloncs de d6larcs. Pero en convenio 

reconoci6 que se elevaban a Sl 250 000 los bienes expropiados. 

El gobierno de ~!~xicc se co~promc~i6 a pagar esta surna en dól~ -

res. El t.ipo de cambio en la 1-ech;i en que se f"irm6 el conv~nio

era de S 4.SS por <l6lar; m5s no solo adquirirnos el compromiso Je 

pagar los 31 ~iJloncs, sino Jdcmás, por intereses del 18 de mar

=o de 19.39, al 17 de sep't.icr.:bre de 19..:8, nos Co:;lpromerirnos a .Pa

gar 25 594 000 <l6larcs, y µar in~ercses de canridadcs insolutas

dcl 18 de scpriembrc de 1948 al 17 de septiembre de 1962, 

23 495 000 dólares. Total: la deuda ascendió a 130 339 000 dó

lares para pag3rsc en 15 anu;1lidaJ~s. =a~3 18 de sepriembrc. 

La suma ?acacia en pesos has~a la liquidaci6n de la deuda -

en septiembre de 19G2 fu6 n~cho mayor que la que se consideró al 

celebrarse el mal habido arreglo~ resultado de las dos desvalori 

zacioncs que ~ufrió la munci...la mc~'-it..:o..a.; . ..i .. Sea Uc ello lo que fue-

re~ lo cierto es que el gobierno de !--léxico pecó de generoso y. 

la Compañía inglesa debió haber quedado satisfecha de la excele~ 

te operaci6n financiera. 



Es indudable que la historia ju:gará con severidad a los -

funcionarios mexicanos que aceptaron convenio tan honcroso para

la Naci6n, asi como también aquellos que no tuvieron el valor de 

denunciarlo en rn:is de una oportunidad .. 

Ya precisa dctcn~rnos. No se ha hecho otra cosa que expi

gar en el rico pcnsa~icnto del Lic. Narciso Bassols y comentarlo 

a nuestra manera. Hay mucho, muchísimo que por ra:ones obvias -

ni siquiera henos someramente apuntado. Quien lea las páginas -

de este libro. en el cual se recoge una buena parte de la obra -

dispcrsn de un hombre cxcepcior1a1mcnt:c int.eligcnt.c. laborioso y

honesto. no ~era defraudado porque contiene ideas y enseftan:as -

valiosas sobre ~1~xico y. sobre cuestiones de car~cccr intcrnaci~ 

nal de ayer y de hoy. 

Su intervención en la Reforma ~onetaria que salva nuestro-

peso debido a la crisis de la plata en el mundo. Dich.:i reforma-

no fu6 propuesta, sino impuesta con esto queremos decir, que de-

bido a los problemas que 

nal, que 

Gobierno 

rodean a M~xico. en el medio internaci~ 

fueron las causas que movieron alimplica el comercio, 

de M~xico para dicha reforma. La propuesta se diferen-

cía de 

indica, 

la i~pues~~ en qüc 

del inrerior del 

la propucsLa ~urge 

propio Estado y que 

que la otra. en el Poder Legislativo. 

cor:io su nombre lo -

se ven ti la tgua.l 

En el sonado problema del famoso Chami:al que fuese tan co 
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nacido del pueblo de ~éxico. El Lic. Bassols ya lo habla trata-

do muy a fondo siendo al, titular de la Secretarla de Hacienda y 

Crédito Público; ya que en Junta de Gabinete impidió que dicha

part.c del t:crrit:orio Mexicano, quedase en manos de los Est.~<los -

Unidos; para ventura de nuestro Pa[s hace algunos anos, Ranarnos 

dicho litigio. 

Dada su capacidad del Lic. Bassols ~ué cornisio11ado por el

Gral. L5:aro C5rdenas, entonces Presidente de la Repúbl1ca Mexi

cana, para que convenciese al General Plutarco El[as Calles para 

que aba1)~~n~~~ el P~i~, para tal efecto, el Lic. Bassols se hi:o 

acompañar de 5~5 ~5s fntimos amigos y cercanos colaboradores, p~ 

ra que lo acornrd~3sen a dicha misi6n, para 

lada~sc a la ~ari~al del Estado de Morelos 

lo cual tuvo que ~ra~ 

.. Cuerna.vaca••, en la -

cual rc~1~f3 el ~ral. Plutarco Elias Calles, ~no de <lichos ami 

ges 1..J !ué • ...:!. Lic. ···:sus Silva Hcr::onb y por ~1 .. 1nue:i. ··tc...:-.::a Andra

ca; .Ja.do SL.! ·_·.:;;µr.r1tu y sus facultades de gran ora...!o.r. :·- su ver

bo tan can~incente, no le fué dificil salir avante en can delica 

da misión. L~ i~~c~iato inicia su regreso a est3 Capital y al -

filo de las doce ~~ la noche es~3ba llegando a la residencia del 

propio Presidente L~:aro C5rdcnas para infor~ar del resultado o~ 

1:enido. 

Renun~:~ 11 c3rgo de Secretario de Hacienda y Crédito P~ -

b1ico y pos~erio~~e~~e permanece el resto de1 afta en misión ofi

cial. 
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Su paso por la Secretaría de Gobernación fué como todos 

los demás, importante y trascendental, ya que de inmediato, dic

ta normas. en las cuales prohibe el juego de a:ar en toda la Re-

pública. Se enfrenta a los tahures y cierra el casino denomina-

do por AbclarJo Rodrfguc:: en Raja California. Inrcr'"i."'ien-c en la-

clausura del Casino Je la Selva en Cucrnavaca; la reacci6n no 

se hi~o ~spcrar e inmcdia~a~cn~c ~e dejaron sentir los ataques 

en conrra del Lic. Barssols. por todas las gentes que se veían 

afectad~~. por dichas disposiciones, las cuales eran aplicadas 

con 2p~go c~:ric:0 al derecho y en beneficio de la sociedad, lo

cual provocó que presentase ante el Poder Ejecutivo su renuncia

con car5c~cr de irrevocable. todo esto lo puso en el camino para 

que se le llamase el c~mpeón de la renuncia. 

$3le en dcfeus.:i de Etiopfa en 101 Socicda.<l <le :"\;acioncs. CO!!_ 

tra la agrcsi6n de Italia, la cual despierta vivo intcr6s ~n cl

pueblo de ~!~xico. ~ llcv6 al gobierno de m: País a adoptar en el 

seno de la sociedad de ~~cioncs una línea de conduc~a que se ca

racterizara por la colaboraci6n leal e invariabl~ que hemos pre~ 

tado en el csfuer=o común de cincuenta países, des~osos de impe

dir que se consumara una conquista territorial. violenta y a to-

das luces injustificada. Antepusimos a intereses comerciales 1~ 

gftimos, a la simpatía tradicional y 3 la~ afinidadc5 que nos 1i 

gan con el pueblo d~ Italia, nuestro claro deber de ayudar a que 

defendiera su autonomía, un miembro tle la Sociedad de Naciones 

con derecho a ella, cualquiera que fu~scn sus condiciones de a -
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traso o de pobre=a. ~o es un simple apego a los principios 

abstractos de las normas in~ernaciona1cs~ el que nos obliga a-

obrar así; el pueblo de M~xico, integrado en fuerte proporción 

por aborígenes y mesti:os a quienes mantuvo la certidumbre un

régirncn de cxploraci6n sosrcnido durante siglos. ha ~cnido en

su historia de vida indcpcn<licn~c. duros cjcnplos de lo que 

significa las invasionc~ soju=gadoras dc1 imperialismo. Por -

lo tanto. el respeto a la independencia y al ccrritorio Je un

Pa~s,. es clcrncnto org~nico de nuestra scnsibilidaJ y exigencia 

fundamcn~al de todo nuestro pueblo. 

Como siempre. el Lic. Bassols s3lc en defensa de los dcsv~ 

lid:os,. en r:iomcntos obscuros y .álgidos. para los países herm!!_ -

nos, ~al es el caso de la defensa que hi:o Je Espafta Rcpublic~ 

n~ ~nte la propia SocicJ;1d ~e las Sacio~cs. an~c la 3gresi6n -

Na=i-Facist:.a en la cual Jucg:.. 11n import:.ant:e papel. ya que él 

direct:.ament:c, tra~6 con c-1 Prc-sidcnt.e Lá::..::iro C~rdenJ.s el asilo 

a los perseguidos polfticos espn~olcs, en la cual muestra Méx~ 

co. una ve: oás, su solidaridad inccrnacional. 

Lucha incansablemente ~or la consumación total de la

Rcforma Agraria y vé con pcculi3r in=erésp el complejo proble-

m.a de Y:...;catán; el cual merece un 3n51isis conrcto ya que en -

dicho problema no s~ ha ?OJiJo hacer una rcfcr~a completa, pri 

~ero porque no se conjug3n tres elementos que son las fucr::.as

reaccionarias. la burgue..;fa y los latifundistas. los cuales 
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han impedido a toda costa, dicha consumación. negándose nl cam

pesino tanto la tierra como los implementos o utcnsi1ios de la

branza, ya fuese mecanizados o motori:ados los cuales les han -

sido negados, ~ los campesinos. esto ha sido un obst~culo hasta 

la fecha insalvable por la "casta divina•• que ha. impedido el 

adelanto a la Reforma Agraria. Es ~an amplia su visi6n que pi-

de hacer de nuevo la Constitución; con cs:a inicia~iva se h~ -

biese eliminado tanto parche en nuestra Carta ~aRna, pero hasta 

la fecha no ha sido oida nuestra petición. 

Fué corrc5ponsal de gu~rra en los campos de batalla de Es

paña, en la defensa de Madrid, bombardeos de Barcelona y Valen

cia. 

E. COMO INTELECTUAL 

En el año d~ 1931 redacta el proyecto de investigación, s~ 

bre la situación econónLico-social de los ejidos en la República 

Mexicana. 

Es el autor de la Reforma a la fracción X del Artículo 73-

Constitucional, coautor del Código Agrario de 1934; el cual es

base del re~arto <le las tierras bajo el régimen del Gral. Láza

ro Cárdenas, a quien se le ha llamado el político del siglo en

el discurso pronuncjado en ~l quin~o aniversario de su falleci

mienro. 
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Autor del nuevo cexco del Articulo 3o. Conscicucional. Y

posible candidato a la Presidencia de la República. poscerio~ -

mente se lan=a como candidato independiente a Diputado Fcdcral

por el DistriLo de Tacubaya. D.F .• y obtiene un 'triunto rot.u.ndo 

en las urnas electorales. y aunque arr=s6 con sus co~crincanccs 

fué desconocido, pero no se Ji6 por vencido y su dignidad lo 

obliga a presentarse anee la C5mara de Diputados a defender su-

victoria electoral. Después de esca amarga experiencia que de-

ja a la le: Jcl d[a que no hny Jemocracia en M~xico. se rccira

de la polí~ica ¡or un tiempo. y se dedica a viajar por Sud-A~~

rica. coordinando esfuerzos para la conrra. contra ~1 Sa:i-Fa 

cismo cr1 ~odo el con~i:1cnrc Sud-Americano. 

Fué un orador de grandes dimens•ones que seducía a las ma

sas con su elocuencia. 

F. T:N EL !: . .\!-!PO I:'>TER..,.ACIO'.'IAL 

Jug6 un impor~=ce papel para la vida de ~léxico; cales 

son los casos como e1 que descmpefia en la defen~a de los ref~ -

giados españoles, el cual fué deliberado en Junta de Gabinete -

cuyo~rcsultado es 

defensa de Etiopía 

del dominio público. Lo mismo sucede en la -

contra la agresi6n de Italia contra la agre-

si6n de Espafia contra e1 Nazi-Facismo. Ministro en la Gran Br~ 

caña de 1936 a 1937, Corresponsal de guerra en la propia España. 
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Defiende y divulga la nacionali=aci6n del pecr6leo en Eur~ 

Se impone a la invasión de Checoeslovaquia por Alemania N~ 

Es nombrado rcprescncantc de la Confederación de Trabajad~ 

res de México en el Congreso Mundial de Tr:ibajadores de Oslo, 

Noruega. 

De 1938 a 1940 fu6 nombrado ~tinisrro Je ~éxlco en Francis_ 

desde ahl pide que se reanuden las relaciones con la Unión S~ -

viética, c0nLribuyc decisivamcn~c a romper el boicoc contra el

pecróleo mexicano en Europa. En el afto de 1941 hace campana -

contra la guerra imperialista. Contra la dctormaci6n de la na

cionalizaci6n pcLrolcra. 

Cofundador tlcl ~1ovimicnto ~1un<lial de la Pa:: "'París•• .. Tic-

ne una entrevista sobre la situación del Canal de Sue:, donde 

1os felicita y aplaude la nacionali=aci6n del mismo. Se decla

ra contra la agresi6n de !ngla~erra, Francia e Israel, a los 

países Arabes, regresa a Europa en 1957 y es nombrado miembro -

del bur6 pol[tico del Movi~ienco Mundial de la Paz, también re

cibe el nombramienco para los Congresos de Nueva Delhi, Ceylán

y Moscú. 
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LOS ASOS DE FORMACION IDEOLOGICA 

Los materiales que se recogen en este capitulo cubren tres 

1ustros de la vida de Narciso Bassols; eres luscros que co~ 

prenden los aftas univcrsicarios. la iniciaci6n de un ejcrcicio

profesional que abandonaría cu~ndo el éxito cr.ipc=.ab.,,, a sonrerrlc 

y e1 desempefio de lab primeras comisiones adminiscrativas y po-

1íticas de importancia. 

A la ecapa escudiancil corresponde el discurso sobre dese~ 

brimicnto de Ar:ié::-i.ca cuando apenas t:cn!a 18 años de edad y en -

el que des~ac3n ras~cs ~fpicos de su personalidad: la origina-

lado, y ale~ria de vivir por el o~ro. "Colón 

-di.ce l~<..i~:;_;ols- J.l cx .• ~:.1r :-"U figura en es<!' .Jiscurso juvcnil

nos re7~r~senra al vcn~e~or Je los prejuicios. nos cnscfta el ca-

~in.o :-;~:-a llegar a la --.:crd:J.d ••• ••; 

lidad no es la virtud ni la firme=a: 

la base (~e su inmorta-

es el inwenso impulso da-

do 3 la civilizaci6n. es la descrucci6n de las viejas teorías.~ 

Bassols tiene desde entonces una profun\la fé en el porvenir de-

y de A~éric~ Latina: ..... en el al~a de los americanos 

-expresa con desbordante convicci6n- existe el amor al luminoso 

principio de la libertad''• y en vez de exhibir el escepticismo. 

1a confusión. la sozobra y el temor tan común en la clase media 

de ~éxi~o de 1915. de quienes no alcanzan a comprender el senti 
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do real y el impulso renovador de la revolución iniciada en 

1910. de quienes se aferran al pasado en la actitud de ver m~ -

rir un viejo régimen sin darse cuenta de que nace uno nuevo. el 

joven Basscls canta a la vida y programa su confian:a inquebra~ 

table en el futuro: vivamos libres. vivamos conteneos. vivamos 

grandes, porque la libertad con el amor y la justicia mantienen 

vivo al universo. 

do nos favorece; 

Todo es de nuestra parte, todo se presta, t~ 

si caemos. si t'Or ineptos sucur.ibimos, la cul-

pa es nuestra. Pero no puede ser asi con fa, con la convicción 

y la seguridad muy honda podernos exclamar: el mundo es nuestro" 

Sarciso Bassols tcrnina 1a prc11aratoria en 1915. .-\ 1 arlo -

siguiente inicia sus estudios en la Escuela de Leyes, a donde 

pronto destaca su personalidad y su cale~co. 

En 1919 comien:a una nueva fas~ d~ su vida: i~par~c la el~ 

se de 16,r.i._:a en la Prc-paratoria !':acional, y un año más tare.le 

contrae matrimonio con Clcmcncina Batalla. compaftera de cst~ 

dios desde 1916 e hija de Di6doro Batalla. En 1921 abre un de~ 

pacho en el cual logra harer una de las clientelas más cscog~ 

das de la Capital de la República, dicho despacho lo pudo hacer 

mi11onario pero no era el camino a donde hab!a ~ido llaraado. 

su preocupación mayor. eran los problemas nacionales e interna

cionales que aquejaban en esa época a nuestro Pa!s. y uno de 

1os que más le preocuparon fué el problema agrario. e~ por lo 

cual que se decide a cerrar dicho despacho en el año de 1925, 
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fecha en la que fué llamado a colaborar al gobierno del Escado

de M~xico. corno Secrecario General. 

Pero en su intcr~s en el derecho lo liga con sus artículos 

que escribe. en los que csc5n presences su profunda y creciente 

inquic~ud. por los problc~as sociales del País y de su tiempo.

y sobre roda. a par~ir de 1925. claramente se advicrcc en ellos 

que su pensamiento cst5 en plen~ evoluci6n y en marcha lo bG~ 

queda cmpcfiosa de nuevos caminos. 

en su conferencia dcnorr.ina.Ja "La mcnr.:ilidad re'\tolucionaria

ante los problemas jurídicos de .'-16xico··. Rassols. crnpic::a a re-

visar muchos ccncc~tos en que entonces hab[a cref<lo; empieza. a 

ver de mancr3 dist:n~a los conceptos cientfficos y filosóficos-

fundamentales y a cniocar en otra 

ciales y polí'::icos J.c ~-:éxico. ~Jo 

pcrspect i va los 

solo postula la 

problemas so

necesidad de-

crear un clima nuevo. ~e renovar las insri~ucioncs y el ambien

te crvico y cultural de la ~ación. sino que advierte con clari

dad que el progreso Jcl país depende en gran medida de una co -

rrecta solución del problema de la tierra. 

De un liberalismo humanista; de una pos~ura generosa y 

honrada, pero influida !ucrtemPntc por concepciones filosóficas 

idealistas, Bassols, pasa en poco tiempo a una actitud cada vez 

más racional, a enjuiciar con profundo y severo espíritu críti

co la realidad en que se mueve, a interesarse por el socialismo 
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cuyo significado aún no comprende claramente. 

En "El Pensamiento de la Gente Nueva", articulo en el que

responde a Nemecio García Naranjo. periodista nacionalmente co

noc~do. exponente de las viejas ideas y defensor de los intere

ses creados- Bassols se revela como ágil y resuelto polecis~a.

Sefiala la necesidad de abrir nuevos cauces a la vida política -

nacional y dejar las riendas del pats a los ~evolucionarios. 

"'Los reaccionarios rr.cxicanos, escribe. deben ir entendiendo que 

1a formaci6n de las ideas ha salido de sus manos definitivamen

te y que esperando la hora de su muerte deben ~cncr la amplitud 

del espfritu la generosidad bastante para dejar en manos de ca

paces por fuertes y Gtilcs, la tarea de ir construyendo este 

pais cuya estructura hasta la fecha no pue~e llamarse tolerable 

siquiera. Ya no se les exige co~pcnctrcn de las nuevas ideas;-

se 1es ruega solar.iente que no estorben-' .. 

En .. mis insultos•• -artículo que también forma parte de la

polémica con García Naranjo- Bassols deja en unas cuantas l~ 

neas una imagen fiel de su personalidad y de su carácter, ce su 

ironía, de su extraordinario ~en~ido de1 humor y de su cada vez 

más firme convicción revolucionaria. 

No me interesa -escribe- la influencia polltica; mi tempe-

ramento probablemente no me permitirá tenerla nunca; 

llar lo que pienso. 

no sé ca-
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So uso a1hajas. ni se 1as compro a mi mujer; no compro e~ 

sas. no juego. ni tengo un fisico que me permita excesos org&n~ 

cos de ninguna c1ase; soy disp~ptico. 

Pero soy revolucionario; de los que qui:ás cst~n solos 

hoy. maftana y siempre. Tengo de México la visión íntima de que 

es un país enfermo. contrahecho y prostituído por nuestras cla

ses superiores económicamente. Y considero. tras serias refle

xiones que la única senda que se ofrece al país para limpiarsc

es llevar una rcnovaci6n rápida a toda nuestra estructura ccon~ 

mica y políLica. 

En 19~9 e se3 die: aftas dcspu~s de expedirse la constit~ -

ci6n con que termina la lucha revolucionaria. el gobierno se e~ 

rrega a la ~area de rc~la~entar el artículo 27 de la Constit~ -

ción en materia A&rar1a y encomienda a Bassols la preparación -

de la Ley respectiva. Ba.ssols sabe de ant:c:aano que 1a reforma-

agraria está estancada, que los campesinos siguen viviendo en -

la miseria de siempre y que los procedimientos de dotación y 

restituci6n no funcionan en la práctica; y convencido de que -

la t~erra debe repartirse sin demora. librando e1 procedimiento 

agrario de la democracia. la anarquía. la corrupci6n, los ab~ -

sos y las fallas de écdo orden que 1o ahoga, propone un nuevo -

sistema que garantice la vigencia rea1 de la Constituci6n y 

siente las bases de una nueva legis1acidn agraria. Pero, ap~ -

n3s promulgada la nueva Ley el gobierno cede ante 1a presión de 
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restringir su alcance. 
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La discusión de la Ley Agraria deja ver clara~ente que el

pensamicnto de Bassols no es ~an solo el de un joven jurista e~ 

ya preocupaci6n se lirní~e a aspec~os rn~$ o =cnos impor~an~cs 

del régimen constltucion~l del P~ls. sino que es un pensamiento 

cada vez rn5s maduro y certero qu~ gira alrededor de problemas 

socia.les, y polí'ticos fundar.lcn~alcs. 

Toda transfor~acicin profunda escribe el prólogo de la Nue

va Ley Agraria que 5C requiere imponer a la organi~aci6n econ6-

mica de México en sus propios cimicn~os, es decir, la verdadera 

revo1uci6n. ni llc~a ~r3~as de lograrse ni se logrará. 

Lo 6nico que cs~á haciendo es cavar la fosa del agrarismo

que si no se organiza y depura. morirá porque los latifundistas 

los bur6cratas_ los ~esti=os y los criollos~ esperan solamente

una ocasión propicia para acabar con lo único que en la rcvolu

ci6n no es u.na farsa ni bandera de las burguesfas. 

Y deben considerarse bien. anade. que matar al agrarismo o 

conformarse con cua1quier solución diz~ue muy moderna y europea 

que no consista en echar abajo mediante el agrarismo la organi

zación feudal mexicana en que vivimos, es perder la Oltima pos~ 

bilidad que le queda al país de resolver su problema sin auxi 
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lio de la dinamita y del machete. 

Y en un artículo escrito a fines de 1928. Bassols insis 

te en lo que muchos anos después seguiría siendo una de sus -

demandas preferidas. ••Hay que cn'tregar a la tierra a los que 

la t:.rabajan; y hny que entregarla pronto. Dejar de cumplir-

con cualquiera de los requisitos anteriores. es hacer insolu

ble el problema, es traicion~r al indio, es no ser revolucio

nario. es servir a los in~crcscs de los ~erra~cnientes. y de1 

capit:al.ismo yanquin. 

En 1931, Bassols escribe dos ensayos sobre las Juntas 

de Conciliaci6n, en lo que no s6lo se aprecia su compe~cncia~ 

profesional v su amplia cultura jurfdica. sino tarnbi~n su ere 

cien~~ inquietuJ social y la madurac16n de su pensamiento po

lí~ico. En el Es~udio denominado ¿Qu6 son. por fin, las Jun-

~as De conciliaci6n v Arbitraje? l·cvclando ~na profunda com-

prensión del car§c~er de la rcvoluci6n mexicana y del estado

surgido d:::- ella,. escribe: "La épcc;¡ en que los gobernantes 

eran los mejores aliados de las ~endencias obreras. se irá 

viendo subst:ituída por otra en que los asalariados sientan 

que los representantes Jcl gobitrno en 

ci6n. son. en la realidad de la lucha, 

las jun~as de concili~ 

aliados del capital. 

Bassols insiste ante esa perspectiva en la nec~sidad de reco

noc:er i..¡uc las junras son los "Tribunales mexicanos del t:raba-

subraya la conveniencia de que. en t:al virtud. se orga-
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niccn y funcionen como verdaderos tribunales y con especial -

énfasis scftala. que con ello no será pcrjudicia1. sino venta

joso para los t.rabajadorc$, "Porque las condiciones hist6r~ 

cas y sociales del País, llevan a una época en que la clase -

obrera ncccsit:.ar5 t1sar todos lo~ ~cdios de defensa contra el

capital y el est:ado ... 

En otro cns.,;-·o ti tu lado ••Autoridadcg y jueces de t:raba. -

jo .. •, csc-:-it:o a punto de discutirse en el Cong,rcso un 

de Ley Federal del Trabajo enviado por el ejecutivo, 

proyecto 

Bassols-

sostiene que en M~x1co hay dos clases de violaciones constit~ 

cionales: unas que pueden corregirse a trav6s del juicio de-

amparo. y otras que no s~n reparnblcs mediante cal juicio. 

Enseguida dcmu~stra que el proyecto de ley de t:rabajo -

v~ola garantfns individuales que la constitución otorga y se

na1a que ""En casos de esa 11a~uralc=a la obra Jc1 legislador -

es inconsistente y delesnahlc, porque est5 expues~a a que to

dos los días, al surgir casos concreros de la aplicación de 

la ley inconstitucional, los afectados paralicen la aplic~ 

ci6n de los precep't.os legales mediante el amparo... Y conclu

ye: "Pronto sabremos si la Ley Federal del Trabajo nace ex -

puesta a una muerte prematura, o se le corrige oportunamente

dejando en vigor l.a disposición constit:.ucional•'. 

Los materiales reunidos en el primer cap~tulo <le esta -
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obra muesrran que sobre rodo n pnrrir de 19ZS, Narciso Ba~ 

sols busca aíanosarnenre los caminos en la filosofía y tn la -

ciencia .. Pero acaso en la cont:csraci6n n una encuesta publi-

cada a mediados de 1929 en donde mejor se aprecia el cambio -

profundo que ya entonces se producía en su manera de pensar.

En ella est:á presente no s6lo ya la inquict:ud ¿e los pri~c~os 

años; no s6lo un .:ir,,udo (."~rfrit:tJ crft:ico. sino una clara CO!!!_ 

prcnsi6n de l3s ccntr~dic~ioncs funda~cntalcs de la crisis. 

del car5ctcr transitorio del capit:alisco y de la necesidad de 

luchar por un nuevo o•dcn social. 

A la prc~unt:.:i: ¿Existe una inquie~ud propia ·!C nuestra 

época? Basso:..:. :--c-:::ponc.lc: "Es innegable. 

un proi:....:.n....i.c: ~e~·-- .1·.·.:t.c ante la organi=aci6n c-ccn6;;:! ::a de la-

sociedai...! ...:apit.a:i.-:. .. a · ''El hombre mo<lcrn0 se dá cu!!'nt,a <le 

que es capa= de rchac~~r la socicda~. co~cn:ando incluso por -

dcsrruir las for~as cxis~~n~cs. La injt1st1cia ccon6mica puc-

de hacerse desaparecer creando una nueva ~ociedad y el hombre 

del siglo XX no el cad~ver del siglo XIX que aan se agi~a en

muchos seres aparentemente vivos. 

Está con'\~en..::ido de que el t.:,u11<lu Ii.O ernpe::a.rá a ser razo

nableraente habitable mientras no desapare=ca ese elemento <lc

injusticia econ6~ica que vicia a toda organi=3ci6n carit-tlis-

rn. ¿y c6mo se manifiesra esa inquietud? ••r·or u.:ia ¿i.uerra i~ 

terna dice Bassols. cl3ses en pugna vf~tinas de la explot~ 
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les sentimentales tratan de desnaturali=ar la guerra económi-

ca. hablando de inquietudes cscn~iales cspiritual~s en nucs 

t:ra época". 

Y la respuesta de BJssols concluye con estas palabras:-

Todo el pensamiento de la ahora actual y clscnt!do de la 

vida que ofrece, bien vistos, no son sino ~armas precarias. 

de transformación. Doc~rinjs de n~ufrago que se sustentan en 

un mundo llamado a desaparecer ... " "' .... El mundo capitalista. 

está destinado a hundirse ~ás o menos pron~o. _.\!'l't:C esa co!!_ -

vicción, unos se dedican al goce desenfrenado del momento. 

Otros. los mcjor~s. piens3~ en la Corma de prcparbr la llega-

da de la verdadera nueva conciencia la <lcl mundo 1 ibrc del 

hombre". ( 2) 

(2) Todos los datos de este capf~ulo, se tomaron del libro 
.. Obras". Fondo de Cultura Económica, afio de 1964, 15 de 

Octubre. 



C A P I T U L O III 

LA LEY BASSOLS O LEY DE DOTACIONES Y RESTITUCIONES 

DE TIERRAS Y AGUAS 



l..A. LEY BASSOLS O LEY DE ROTACIONES Y RESTITUCIONES 

DE TIERRJ\S Y AGUAS 

En términos generales a principios del siglo XX, el 

prob1~ma agrario en nuestro país, se puede resumir en un sec

tor ~err2~enicnrc, latifundis~a que hab{a concentrado dcsdc--

1856. en forma ccon6r:-;,ica dt.."' ••t.a Gran Hacienda•• f"rcntc a una 

masa campesina de aproximaJ.J.~:tt..:nt.e ::1i llones "~e nexicanos,. 

sumida en el envilecimiento ccon6mico del peonaje acasillado

y en la degcncraci6n social <le la servidumbre. Además estaba 

pendiente la necesidad inmediata del desarro1~o capi~a1ista,

reprcsentada por un estrato social incipiente, una burgues~a

agra=? debido al escaso desarrollo que entonces tenía la i~ -

dus"C.ria .. 

La opresi6n econ6mica y politica del porfirismo, fué la 

chispa que echó a andar e1 motor de 1a revo1uci6n. primero en 
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foTma de lucha anti&obicrni$ta. representada por Madero. el -

Apostol de la Democracia. y después en contienda armada en 

que ya se planteó como una exigencia la cuestión social. la 

reivindicación de los derechos de los hombres del canpo. Pe

ro claro está que ni la vanguardia obrera ni la vanguardia 

campesina tuvieron hegemonía en esa lucha armada. La clase 

de los hacendados y el r~gi~cn ~olf~ico, en qt1c se st1~tcntaba 

perdieron su función protagonis~a y ~o~in~1ntc, aunc¡uc intufan 

un acomodo sub~idiario en el ~riunfo de los sectores menos r~ 

dicali:ados, que eran los Je la incipicn~o burguesía. 

De ahi la solución de ese problema agrario, en manos 

del constitucior.alis~o, plasma<la inicialncn~c en la Ley del 6 

de enero de 1915, ,. llevada dc~pu~s a la Cons~ituci6n de 1917 

fué la de en~rc~~r la tierr:1 ~il ca~pcsino. afectando el laci-

fundio. por medio de la resLituci6n de los terrenos dcspoj~ -

dos a 1as conunid3dcs. de la ~otnci6n de tierras a los nuevos 

pueblos y del respeto al pc4uefto propietario, pero ~oda ello

ª través de una instrumental legalista de inevitables efectos 

limitados e intrinficada l~ntitud. Ra=6n le asiste al Dr. 

Jorge Carpi=o, al afirmar ''La Revolución Mexicana de 1910 a -

1913. es rnal llamada revoluci6n. pues no implicó un cambio 

fundaccnta1. de esencia. en las es~ructuras económicas ... (3)-

(3) La Constitución Mexicana de 1917. p. 12. U.N.A.M. Dr. 

Jorge Carpi=o. 
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de1 reformismo 1cga1 y constituciona1. 
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La Ley de1 6 de enero de 1915, aplicada desde antes de1 

Congreso ConstituycnLe de Qucrétaro. confront6 numerosas dif~ 

cultades prácticas en su dplicaci6n y a partir de 1916. su 

fri6 i~portantcs modi~icacioncs, a travG5 de las Circulares 

de 1a Corni~ión Agraria mixta o de rcfor~as legales que pusie

ron en manos del tcrratcni~~tc derrotado el arma para la bata 

11a lega1ista. 

Lo mismo aconteció en algunos aspectos con el Artículo-

27 de 1a Ccnstituci6n. 

Pero el criterio contenido en las circulares de la Comi 

sión Agraria Mixta, para dar solución a 1os prob1emas presen

tados a1 ser aplicada la Ley del 6 de enero, no siempre fué 

el correcto. 

Sin embargo, 1a experiencia que obtuvo, permiti6 que e1 

Presidente Obregón expidiera una Ley de Ejidos, el 28 de di -

ciernbre de 1920 de unos cincuenta artículos. a la que se in -

corporaron 1a mayor parte de 1as medidas adoptadas mediante -

las famosas Circulares, m4s algunas de sus disposiciones d~ 

mostraron inmediatamente su incongruencia por ejemplo la ex -

tensión minirna de la parcela ejidal dcb~a de terminarse .. por-
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a investigar morosarnen~e. aspectos de trabajo. de salarios. 

de subsistencia. etc .. su artfcuio 34 climin6 las poscsioncs

provisionalcs, ordenando Onicamence las definitivas. 

No obstante las buenas intenciones, l~ Reforma Agraria-

se inició encre graves incertidumbres y contradicciones. 

Prueba de ello es que no obstante a lo dispuesto por el aludi 

do Articulo 24, se otorgaron posiciones provisionales. 

Bien pronto fu6 derogada la Ley de Ejidos por el Regla-

meneo Agrario de 17 de Abril de 1922, que vino a cambiar el ~ 

sistema de Leyes, detallista, dictada por el Congreso y adop-

t6 la fórmula de <lar bases par3 que el ejecutivo ce~lamcntara 

entonces los problemas agrarios. 

Otro aspecto tan esencial como el de los titulares de -

la restitución o de la dotación, que canco la Ley dtl 6 de e-

nero de 1915, Artículo primero, como el Artfculo 27 Constitu-

cional, Fracción VI, en su texto original, enumeraban como 

.. condueña=gos, congregaciones, rancherías, pueblos, tribus y-

demás corporaciones de poblaci6n'', di6 origen a problemas se-

rios, por lo que la circular No. ~O del 6 de octubre de 1920, 

dispuso que los Gobernadores de los Estados y Territorios pr~ 

(4) Are. 13 CLnco siglos de Legislación Agraria en México de 
Manuel Fabila. 
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movieran ante los Congresos Locales la erección de los pobla

dos existentes en los latifundios, formados por los trabajad~ 

res de los mismos y sus familiares en pueblos libres. ranche

rías. o comunidades según su importancia. con el objeto de 

que tuvieran personalidad jur!dica o ºcategoría polít:icn" co

mo se les denominaba entonces. para que se les pudiera dar 

tierras. El Reglamento Agrario de 1922, adiciona en su Art[

culo 10. la lista de ccn~ros de poblaciones. pero los dccr~ 

tos Z3 de abril, 8 de junio y 16 de julio de 1925, del Presi

dente Calles, incidieron sucesivamente sobre el mismo tema, 

as~ como otras leyes posteriores. 

La anarquia legal de vaivenes e inseguridad que caract~ 

rizó la etapa inicial de la Reforma Agraria. se enfrentó a o-

tro grave problema: con apoyo en el articulo 10 de la Ley de 

e1 6 de enero de 1915. los terratenientes ap~1aron ante los -

jueces de Distrito y ante la H. Suprema Corte de Justicia, 

1as decisiones de las autoridades agrarias y como estos rcsu~ 

taran como siempre favorecidos por los fallos de la justicia, 

la Reforma Agraria se entorpeció por su propia legislación 

profusa y c~ótica. 

Pero el afio de 19Z6, la contrarevoluci6n agraria, que -

hasta entcnces había luchado en el campo legal, se lanzó a 

los campos de batalla en la conocida revolución cristera. 

El General Plutarco Elías Calles, trata de darle un rum-
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bo más definido a la legislación agraria y continuando con la 

ticnica iniciada por Alvaro Obregón, de los Reglamentos Ejcc~ 

tivos inten~a poner un freno al "reinado del desorden, el abu 

so y 1a arbitrariedad'' en palabras de Narciso Bassols. a cuyo 

intelecto se debe la Ley de Dotaciones y Restituciones de Ti~ 

rra y Agua de 1927. (5) 

Uno de los objc~os o~sicos de esa Ley fue el de h3ccr -

de la legislación agraria un conjunto arrn6nico de disposicio

nes, incorporando las ~edidas que se consideraban m5s efica -

ces y adecuadas en aquellos días y el de prevenir los fallos

judicialcs adversos a la Reforma Agraria, en los j11icios de -

Amparo, mediante una reglamcntaci6n procedimental de las dot~ 

cioncs y restituciones, que diera plena satisfacción jurídica 

a las garantías constitucionales de legalidad. 

Este loable propósito vino a robustecer la tendencia de 

forma1ismo 1egalista que ha sido en nuestra opini6n una de 

1as rémoras más negativas de la Reforma Agraria. pues en la -

Ley Bassols se adoptaron procedimientos analogos a los de los 

juicios civiles (se tuvo al propietario afectado como una es

pecie de parte demandada, reconociéndole algunos derechos pr2_ 

cesa1es de tal). io que sin duda propició más dilaciones en -

el reparto de tierras. (6) 

(5) La Nueva Ley Agraria de Narciso Bassols 

(6) Obras. Fondo de Cultura Económica. Ed. 1964. p. 54. 
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Y los amparos de los terratenientes se agudizaron, ad -

quiriendo esta situación grandes proporciones, hasta que en -

1931 el Congreso a iniciativa del pensador Lauro G. Caloca, 

tuvo e1 tino de denegar el recurso de a~p1ro a los propie~~ -

rios afectados, mediante una reforma al artículo 10 <le la 

Ley del 6 de enero de 1913. 

La Ley Bassols fu& reformada dos veces en el mismo afio

de su expedición. y una ve~ en e1 afio de 19Z9. en el que se -

refunde con sus modificaciones en un soio texto. el primero -

de junio de ese año. 

Analizare el contenido de la Ley Bassols y sus reformas 

comentando previamcn~e 1os motivos que inspiraron su cxpe3~ -

ciOn. 

El Lic. Bassols critica severamente toda la legislaci6n 

agraria expedida a partir del 6 de enero de 1915 y en su e~ -

r~cter de jefe del Departamento Juridico de la Comisi6n Saci~ 

nal Agraria, por encargo del Presidente Elias Calles, se le -

impone la tarea de formular una lcgislaci6n agraria, arm6nica 

y congruente que eliminara el desorden que en la parte relat~ 

va a 1as formas jurídicas necesarias, para dar tierra a 1os -

pueblos, adolecía la legislaci6n agraria. 

Basso1s. por su cu1tura. por sus ideas. por la forma 

singular en que se proponía y desarro~laba sus ideas sobre 
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cuestiones agrarias. era 1a persona indicada para esa urgente 

tarea. 

Don Narciso Bassols cxprcs6 en todo momento su prcocup~ 

ci6n. por reglamentar adecuadamente en S\1s aspectos subjunti

vo y objetivo, los procedimientos para dotar de tierra y 

aguas a los pueblos. 

La Ley que comentamos. publicada el 27 de abril de 1929 

condcn6 todas 1as disposiciones y acuerdos que trataron ñe p~ 

ner t6~mino a 1a anarquía .i~raria. cales co~o las circulares

expedidas por la Conisi6n ~ac~0nal Agraria y que fueron nece

sarias para regl3mcntar y llevar a la pr5ct1ca la Ley de1 6 -

de eneru y el artr~~:a ~- Cons~itucional. 

Todos los problemas que presentaba la legislación agra

ria, dispersa. inoperante, fué el material entregado al Lic.

Narciso Bassols para tratar de reso1ver el problema agrario.

organizando los procedimientos de entrega de la tierra; paTa

obtener una codificación. congruente. armónica y asentada en

s6lidos principios juridicos. 

Para Narciso Bassoi5. i~ tierra debía de repartirse con 

toda rapide= para que pudiera hacerse una planificación c~ 

rrecta de los ejidos por construtr. pero decía. mientras a~ -

menta la cuantia de 1os recursos naturales entregados a los -
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pucb1os, di~minuyc c1 Srca de tierra por entregar, crecen y -

aumentan 1a magnitud y comp1cjidad de otros prob1cmas, como -

el crédi~o. el fomento de la agricultura y la seguridad en e1 

disfrute y organi=aci6n de las explotaciones cjidalcs. 

Armoni=a Narciso Bassols en ~u admirable trabajo, las 

relaciones jurídicas y sociales de los cjid~tarios cn~re sL.

y la obligaci6n de coordinar los das elcrncnLos principales de 

la agricu1tura, el ejido y la pequena propiedad, cuyos der~ -

chas deben disfrutar de las garantias que la Constitución les 

otorga. 

Es~ima que el apego del agricultor a la ~icrra, no pro

viene solo del hecho de que la tierra sea suya, sino mds bien 

de que le produzca. naturalmente a ccndición de trab~jarla, 

con cmpefio, al menos lo precisó para él y su familia "Cuando

mayor recor.:ipcnsa tenga el 'trabajo y mayores posibilidades te!!_ 

ga de aumentarla, m~s intcr6s tendrd quien vive de cultivarla 

de ob~ener un a1to precio de labrar, de aprovecharlo y cense~ 

varlo mejor. aunque solo sea en usufructo••. (7) 

s~ nada o demasiado poco produce la tierra. el desenca

rifiamiento y abandono podrán ser obligada consecuencia, as~ -

sea que rue<lie un derecho de propiedad plenamente reconocido. 

(7) ~ar~~~o Bassols. "La Nueva Ley Agraria". p.128. 
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Habiendo prosperidad en el campo mexicano, resulta muy

difícil, soliviantar a la poblaci6n rural, que prefiere la e~ 

tabi1idad a1 riesgo de comprometer de por medio la vida misma 

y es muy estimado el encargo del Gral. Calles, quien todav[a

se vi6 precisado a reprimir con mano <le hierro. diversos bro

tes armados de inconformidad al re~ponsa.bili=ar ::i un profcsi~ 

nista de la talla del Lic. Sarciso Dassols, la elabor~ci6n de 

su Ley Agraria. 

Pasando por alto la discusi6n teórica sobre q~6 conven-

dría más: ••si la. t:encncia de la tierra y culL.i\tO individual-

o mancomún._• cimicnt:.a el fondo de su Ley en una filosofía ~ 

graria, eléctrica y aplicacLón mixta o circunstancial. 

La Ley Bassols, destina sus 14 capíLulos,. a reg1amenear 

diversos aspectos del Articulo :7 Constitucional, entonces v~ 

gente. 

Define en primer lugar a los sujetos de derecho ejidal. 

otorgando a 1os pueblos que carezcan de tierras o de aguas,. e1 

derecho a que se 1es entreguen. 

Niega a las capitales de los estados o ciudades con más 

de diez mil habitantes, o puertos de mar dedicados a1 tráfico 

de a1tura, el derecho a ser dotados o restitu!dos, al igual 

que a los peones ac~sillados alrededor de 1as fincas de c.¡¡;¡¡po 
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en explotación. 

En el capitulo segundo, menciona a las autoridades agr~ 

rias. scña1ando cerno tales: Al Presidente de la República e~ 

mo suprema 

bernadores 

autoridad; la Comisión ~acional Agraria; los Go-

de los Estados, las Comisiones Locales Agrarias, 

1as Delegaciones de la Comisión ~acional Agraria en los Esta

dos de la República y los Comit~s Particulares Ejecutivos, 

quienes hac[an la entrega provisional de las tierras dotadas

º restitutdas ... 

En el c:ipftulo tercero la Ley Ba.ssols dispone qtie toda

solicitud de dotación o restitución debe presentarse por e~ -

crito ante el C. Gobernador <lcl Es~ado o Tcrri~orio de que se 

trate. quien debe cn,•iarlo a la Co~isi6n ~acio1~al Agraria pa

ra que emita dic~am~n. cnvi5ndolo nuevaMcnte al Ejecutivo pa-

ra su resoluci6n. TarnhiGn previene la conversión del exp~ -

diente en caso de que la Comisión ~acional A~raria, ~stime 

que 1a res~it:u~oria, ~i es el caso, es improcc~cn~c. en a~ 

ci6n dot:atoria. 

Con~icne el capftulo cuarto las disposiciones específi

cas. para el trámite de las acciones d~ restitución, el quin

~º para las acciones de dotaci6n, y el sexto para la entrega

de las aguas nacionales o privadas; sefialando en cada caso 

1os requisitos de orden técnico y legal que deban cumplirse. 
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Para seguir un orden cronológico con respecto a la Ley

que estamos analizando, diremos que el capítulo séptimo trata 

lo refercnec a las disposiciones que dc~crrninan el monro de -

las do"t:aciones. 

Es~as disposiciones son: la médula de la legislación ~ 

graria. artículos 97 y 98 que 5c~alan ~ quienes se ha de corn-

prender en una dotaci6n. Los arcfculos 99 y 104 scnalan las-

cantidades de t:.icrras y aguas. 

La Ley en relaci6n con el ARt. 97 expresa cu5les son 

los rcquisicos para que una persona entre al censo; la. falt:a 

de cualquiera de estos, era ~uficientc para que la Junta Cen

sal la cxclu)·cra d~l ceriso. 

ber: 

Dos son l3s maccrias que •rata el captculo octav~. a s~ 

una la pequeña propiedaU agrícola o ganadera para los 

fines de respec~o a ella que inpone el Artículo 27 Constitu -

cional en su párrafo tercero; la segunda. un cuerpo de disp~ 

siciones descinadas 3 precisar la valide~ de enajen3ciones y

cambios relativos al r&gimen ~~ propiedad de las fincas. 

En el c&pltulo noveno de la Ley, se establece que 't:odo

propietario aEectaJo por una dotaci6n, dispone de un p1azo p~ 

ra levantar y recoger cosechas. En cuanto ~ ccns~rucciones,

cdificios y canales contiene disposiciones similares~ 1a úni-
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ca diferencia que estab1ece es crear una servidumbre 1ega1 so 

bre ellas. 

Perfectarncnrc se pueden fusionar para su estudio y e~ -

plicaci6n los capítulos décimo y décimo segundo que reglamen

tan lo rcfcrenrc a las rcso1ucioncs de 1os Gobernadores en 

primera insrancia. y del Presidente en la segunda, así como -

la ejecuci6n provisional y definitiva, scgQn los casos de e -

sas resoluciones. Las dos clases de fallos dcbtan contener -

para ajustarse a la Ley, ciertos requisitos. 

La materia que es objeto de an5lisis en el capítulo dé

cimo primero y <l~cimo tercero de la Ley, no se requiere expl~ 

caci6n minusiosa, ya que traca de la segunda instancia agr~ -

ria y de los cambios de locali~aci6n de los ejidos. 

Tampcco a~erita explicaci6n muy amplia el contenido del 

capitulo décimo cuarto que especifica las condiciones necesa

rias para una aplicación de ejidos. 

Las dispos.icio.n~s que ~ontiene sobre la segunda instan

cia~ no son sino el complemento de 1o establecido por la pri

mera. a nodo de hacer posible que los expedientes, que por 

una raz6n cualquiera no fueron cornple~amente tramitados ante-

1as autoridades locales. se perfeccionen en la Comisión Naci?_ 

nal Agraria y lleguen completos al fallo definitivo. 
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Adem5s, facultando a las partes para reunir nuevas pru~ 

bas en segunda instancia. se les permite desvirtuar y contra

decir apreciaciones que de los talio~ d~ primera instancia se 

desprendan y que estimen perjudiciales e infundados. 

No podemos concluír este tr~hajo sin antes hacer me~ 

ci6n en que la Ley de Dotaciones y Restituciones <le Tierras y 

Aguas. encierra un estudio importante. y que consta de 196 A~ 

t~culos y dos trar.sitorios, la cual fu6 publicada en el Di~ -

rio Oficial de la Fcderaci6n del 27 de ahril de 1927. 

Analizaremos a continuación aspectos de esta Ley que 

por su irnportancia requieren a mi 

más amp1ia. Estos aspecros son: 

ca~egorfas polí~icas; núcleos de 

tos establecidos por la misma. 

juicio. de una cxplicaci6n: 

cxclusi6n del principio dc

poblaci6n, y los proccdimie~ 
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a). EXCLUSION DE !..AS CATEGORIAS POLITICAS 

En el texto de la Ley del 6 de enero de 1915. art!cu1o

primero. se hace referencia. a "pobla.cicncs agrícolas". ••pu~ -

b1os". ••poblados ... ••ranchcr:t:as". ºcong:rcgaci ones" y "c.omunid~ 

des ... 

Independientemente de su nombre, la Ley asigna a los 

grupos de población un rasgo caTactcrfstico que los identifi

ca y es e1 que consiste en la propiedad común de tierras y 

aguas. y la ra:ón clara de esta circunscancia. se advierte al 

considerar que se trataba de !undar el procedimiento de rcst~ 

tuci6n que supone, por su misma naturalc=a. en una propiedad

previa perdida indebidamente ~n el c1.1rso del t:iempo. 

So es lo misrno llamar con el ~is~o t~rmino a estos suj~ 

tos de derecho agrario cuando el procc<lir:i.icnt:o \·a a hacer una 

restitución. o cuando s~ va a cracar de una <locación. Esco 

sin desmerecer el valor de la Ley del b de enero de 1Y15 que

significa nada menos que el primer momenco en el desarrollo 

de los concep~os agrarios y que íu~ dictada en un momento cru 

cial para decidir la reforma agraria y por Lo tanto. se puede 

decir, que fu~ una Ley decidida sola a medias y ligada ex~re

madamente a los aspectos hist6ricos del despojo que fueron 

1os que fundamcntalrncn~e 1e dieron origen y forma. 
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En los diversos consi<lcrnndos de ln Ley, al referirse a 

las circun5'ttinci:is. que l:i rnorii.. .. aron. h:thl:1. de que .. l:ts pobla~ 

ciones agricolas han sido dc~pojadas de ~crrcno de propicdad

comuna.1 o rcpart:ir.iien'to"" y al t:.rat.ar de precisar cu:tl fué cl

origen de 13 propiedad de la~ tierras, Jiccn 4uc radica en 

una o ..... .arias far.;.i 11:1.s "duc-rta~ en co~tln "-!e <"X.tensiones in<lí~.ti

sas. o en ·=On)unto de h:ibit:~"lntcs GtJC •;e :-cunfan en :il~ún l~ -

gar para adquirir y disfrut:ar en comt.ín -::l<.•rras y aguas··. (8) 

De C5~as ideas se puede deducir qu~ para la Ley del 6 

de enero. ro t:cnga mayor inT"cré5 la 'Eijaci6n <le los elc~ento:_;

neccsarios para carac~~ri=ar los su;ctos de derccl10 agrario.

dado a que &s~a dc~icada en su mayor par~c. al proccdi~iento-. 

de rcs~ituci6n y no resulra ncccsar¡o ent:rar en por~cnorcs. 

p.:i.rtient!o ¿c--1 supuc:;t.o J.t: la exis't.er..ci;i. .Je- un solo ....!at:o q:....:.c -

por s~ solo funda la per~~nalidad y que C5 el haber sido nfi -

cleo d~ poblaci6n. sin ql:c importa la Je5i~naci6n que se use

propiet:3rio de tierras y a~uas que recla~a para r~sarcir un 

despojo. 

Asr. es~e cuerpo de leyes no precisa cuáles ndcleos y -

con qué requisitos. deberán considerarse con derecho para~ -

jercitar la acción dotaroria. pues solo enfoca. en forma d~ -

rerminante sus disposiciones c~s cer~eras. en volver a poner-

(8) Ley del 6 d~ enero de 1915. 
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en su estado primitivo, situaciones de pueblos cuyos derechos 

y antecedentes habrían de demostrarse en un expediente; esto 

es. en el fondo estaba dcsrinada a resucitar situaciones des~ 

parecidas con una 5ola modificaci6n que expresa en el último

considcrando de- su cxposici6n de motivos y es el de que, el 

devolver a los pueblos las tierras <le que fueron despojados.

no trata de revivir las antiguas comunidades, sino solamcnte

dar tierras a la poblaci6n rural miserable que no las ticne,

advirt:iendo que la propiedad .. no será comunal sino que debe 

quedar dividida entrcg5ndosc al dominio individual a los vec~ 

nos del pueblo". 

Ya en el texto do la Ley, lo encontramos fijado en el 

artículo XI que contiene el precepto relativo y expresa que:

"'se dividirán 1as tierras entre los vecinos, cst:ableci6ndosc

un disfrute comGn en tanto la Ley Reglamentaria fijaba las 

condiciones del rcpa-::'to". 

En la casi totalidad <le la Ley del 6 de enero a~vert~ 

mos que no exije ni podrá exigir. en todo lo referen~e a las

restriccioncs ejidalcs, catcgorta polírica de los núcleos de

población de una acci6n. requisitos por cornpieto ajenos a 1os 

e1cmentos que funda el ororgamiento de la acción cisma, pues

seria tanto co~o negar el ejercicio de ella, o sea, el der~ -

cho, a aquellas entidades a quienes se concedió por encontra~ 

se que tiene las c~ndiciones previamente fijadas, por lo q~e-
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serta una conrradicci~n f1agrante. dar y quitarle a una ~isma 

entidad y al mismo tiempo el ejercicio de una acción derivada 

de un derecho. 

En la ~poca colonial. en los requisitos dcmand~dos a 

los nGcleos de población, p~ra darle cierras in(luian elemen

tos ligados con carc~orfas politicas y administrativas que d~ 

b~an reunir los n0clcos, a~f la capacidad de un poblado en rna 

teria de Jo~3ci6n d~ ticrr¡1s cji<lalcs se dchi6 regir ?Or id¿~ 

cicas rcGlas y sccGn principios iguales a los establecidos 

por la conccsi6n <le tierra~ a las co~uni<ladcs indígenas y as[ 

podernos advertir que es inoperante el car5cter de categoria -

política para !os efecto~ de <lotacidn v rcscituci6n <le las ~ 

cierras pues es evidente la enorme diferencia del ejido colo

nial de hoy. pues aquel rcprcscntab.1 un3 insti~ución opuesta

ª la proriicdaC. y al dis:r:...:t:•_• ino..!i ... ·;.,_.:!,::..il y el ejido Lle nuc:!_ 

~ros dins es individt1al ;~e~ lo ~uc corresponde a su dominio 

y por lo que se refiere J su explota~ien . 

.Narciso Basso1s ~ '•La ~ueva Le)" Agraria ... Antcccdent.es -

Mexico. 

De esta diferencia se origi.na ~amhi~n la que se impone

en cuanto a los requisitos de las corpcracic~es para tener d~ 

recho a obt:ener cjic!os )" volverrnos a insistir el ú.1tirno cons!_ 
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derando de la Ley del 6 de enero, en que dice que no 5c trata 

de revivir las antiguas comunidades por el procedimiento ~e 

1a restitución. ni de crear 

sino de: ,.dar tierras a la 

otras semejantes por la dotaci6n. 

población rural miserable que hoy 

carece de ellas••. a fin de que se pueda desarrollar plenamen

te su derecho a la vida y liberarse de la certidumbre econ6mi 

ca en que se encuentra. 

Manifiestamente se refiere la Ley en el primer concepto 

a la población en el sentido de individuos en la miseria, ya

que de un modo textual se habla de "poblaci6n rural misera 

b1e". luego no es la cntid.:ld política ni administrativa la 

que se tiene en cuenta por la Ley, sino que son los indivi 

duos humanos los que fornan el cont:enido <lc-1 concepto de p~ -

blaci6n los que interesan .so:¡ el objc-"t.ivo .Jcl lcl-~islador. 

El clencnto que se refiere a la servidumbre económica-

de esta población es el pconisrno, perfectamente definido como 

una insticuci6n socia: mexicana y que se refiere a la s~tua -

ci6n económica de hombres csclavi=ados de hecho y por derecho 

carente de todos los medios de subsistencia y que se veían 

obligados a prestar a los propietarios latifundistas, sus ser 

vicios personales a cambio de la paga de ~n jornal cis~rrimo~ 

insuficiente para la subsis~encia de él y de su familia. 

De aquí que podemos afirmar que la Ley del 6 de enero -
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obedeciendo a las caracterrsticas que fij6 el ejido en cuanto 

a doraciones se refiere. no habla de las corporaciones como -

~a1es. sino a los individuos que la componen como a los bene

ficiarios últimos de la dotación. 

El Arcrculo 27 de la Constituci6n se define de una man~ 

ra cla~a. el conccpro de las do~ac1oncs y se fiJa el vcrdadc-

ro requisito que se ha de exigir a las corporaciones para co~ 

siderarles personalidad y lo hace en su p5rrafo tercero al d~ 

finir las car3ctcristicas que dcbcr~n reunir la propiedad y -

del papel mediador que tcnJrá el estado para lograr una di~ -

tribuci6n equitativa Je la rique:a pGblica y cuidar de su co~ 

scrvaci6n y aprovccha~ienco. Dice qu~ ulos pueblo~. ranchc -

rías. comuniLl::ides. scr.1n ~ot:.::?..Jcs <le tierras y aguas•• confir -

mando lo prcvis~o por la Ley del ti de enero de 1915 y, m~s a-

dc1an~e. en el inciso b ~el p1rr:1~0 5cxto. enuccra los nd 

c1eos de población capacitados para disfrutar en propiedad co 

mt:ln las tierras :uc se les hubieren restituido y nulificado.-

de una r.ianera con"t:unt.lcntc .. todos los actos que en el pasado o 

en el futuro, signiíiqucn privación :i los conducñaz.gos, ran -

chcrías, pueblos, congregaciones, rribus y dem~s corporaci~ -

nes de población, de sus tierras y aguas. (9) 

Se inserta rambi~n en el Artículo 27 Constituciona1 

(9) Oct:avio Paz, .. El Pe6n durante el Porfirismo". Criso1 No. 

21, Afto II, Tomo IV. Scp~. de 1930. México. 
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precepto que en la Ley del 6 de enero ya se habta consignado

en lo referente a dotar a las corporaciones cuando su acci6n

resti tutoria no procediera. 

El Articulo 27 desvincula completamente las dotaciones

dc 1as restituciones, quitándoles a las primeras el carácter

que la Ley del 6 de enero les había d~do: s6lo un medio sub

sidiario para los casos en que la rcsti~uci6n, medio primo~ -

dial, no procediera, pues fij6 las siguientes conclusiones: 

a). La dotación se crea para el beneficio de núcleos de p~ -

blaci6n que carc=can en lo absolu~o de ticrTas y aguas. 

b). Se crea tambi~n para el beneficio de los núcleos que no 

tengan cantidades suficicn~cs de tierras y aguas. 

c). La dotaci6n a que se refiere el articulo 27, comprende

las dotaciones de la Ley del 6 de enero puesto que las

confirma, pero sin que quiera decir ésto que las dot!!_ -

ciones con los requisitos de la Ley del 6 de enero, son 

las legales. 

d). En cambio, sí puede afirmarse que toda dotaci6n ajusta

da a la Ley del 6 de enero es jurídica según el art~cu

lo 27, porque sin distinción, el artículo 27 confirma -

el criterio que inspira la Ley del 6 de enero. 
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A partir de1 texto constituciona1. la dotaci6n es un 

procedimiento originario. con el mismo rango de importancia 

que ~a restitución y con toda la generalidad de aplicación 

que pueda darle la redacción misma de los preceptos legales.

y hace aparecer el procedimiento dotatorio no ya en grado dc

subordinaci6n como se encontraba en la Ley <lcl 6 de enero. si 

no como un proccdi1.1icnto aut.éno1:io p~cs ni en lo reCcrcnt:c a -

la personalidad de lo~ sujetos. ni los elementos de la acci6n 

en s! misma se identifican en los dos casos. 

Mientras que en la rcsticuci6n se exige la presencia de 

un consejero despojado y solamente se requiere la prueba dcl

dominio, la <locación se crea para quienes nunca han tenido 

tierras y exige la dcmostraci6n de la necesidad que el sujeto 

tiene de elias en relación con el nGmcro de beneficiarios y -

es por ésto que el precepto constitucional desliga el proced~ 

miento de las dotaciones de todo otro proccdimienLo, ya sea 

de rest:ituci6n, de :fracciunamiento de latifundios, creación -

de nuevos cen~ros de poblacidn agrícola, ct:c. 

Confirman las ideas anteriores e1 hecho de que en ni~ -

gCin caso podrán ser contrarias a las disposicione~ del Art~cu 

lo 27 Consti~ucional, las dotaciones efec~uadas de acuerdo 

con los requisitos que impuso la Ley del 6 de enero, pues no

será 1ícito un procedimiento de int:crpretaci6n que insista en 

colocar en un plano de subordinación. a 1os sujcLos que t:i~ -
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de poblaci6n. precisados de rcstituci6n y 11"' permite a la Ley 

que se siga exigiendo a las corporaciones, los Tcquisitos que 

se exigen en materia del procedimiento de restitución. 

Eliminados ~sí los principios de la restitución en la -

dotaci6n y diferenciados pcrfccrarncncc, para nada se vincula-

1a procedencia d~ dotación con la catc~orí~ polí~ica del nú -

cleo de población, aseveración que queda inscrica en la Supr~ 

ma Ley de que no ncccsi~a dicho núcleo determinado rango en -

la divisi6n política de las Entidades Federativas. 

En 1a enu~eraci6n d~l tex~o Consti~t1cional del Ar~iculo 

27 en su inciso ~1, y yuc 5on los ••pueblos··. ··ranchcrtas••, 

••congregaciones'', ••cowu:-iidadcs··,, ••..:onducf\a=g,os'',, ''las tribus'' 

y "las demás corporaciones" de poblaci6n que existan todavta

desde la Ley del 25 de junio de 1856 no encontra~os ningún 

sistema que esté relacionado con la catcgor!a pol!tica de 1os 

nQc1eos de poblaci6n que se les pueda haber dado en el país 

pues precisamente, se están enumerando las entidades a qui~ -

nes se les habia negado por completo el reconocimiento legal, 

que eran desconocidas e ignoradas por la Ley y, por lo ~anto. 

carentes de rcgulaci6n para poder hacer efectivas sus aspira

ciones en 1a medida de sus necesidades y, ya reglamentados, 

se di6 la razón a la existencia de sus derechos comunes de 

propiedad, sin tomar en cuenta sus manifestaciones de vida 
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po1~tica o ndminiscrntiYa. y esos derechos comunes de propie

dad es 1o que las hace legalizarse. 

~fotivos históricos. taics como el dcs~onocimicnto de la 

propiedad en el sistema indígena, habfan hecho que todo un 

mundo de co~uni.!.::i<l~s obs...:.ura::..;. inciertas, borrosas e impreci

sas. no ?1t1l,iera11 sido rorna<las en c11cnca para su rcglarncnt~ 

cidn y solo cuando ~parece el elemento comGn atrifJuihlc a 

ios nGclcos de pobl3ci6n que es la apropiaci6n y el disfrute, 

en forma colccti\·a d~ las cierras y las a~u3s, es cuando ~flo 

ran y se expresan las ideas que ordenan que, en caso <le no ha 

bersc for~3do la restitución, de una manera obligatoria, for

=osa, se den ti~rras por dotación a las corporaciones que las 

soliciten, recalcando una ve= m~s, el hecho de que carece del 

m5s redtlcido 3po)·c la ~firmJci6n de que la caregor{a policica 

pueda ser un elemento dc~crminan~c <le la capacidad en materia 

de tierras .. 

Si a codo ésto afiadimos que el Constituyente Je Querét~ 

ro supri~i6. para los casos de dotación. en el ?~rrafo terce

ro del Artrculo 27. la exisrencia de la propiedad como carac

t:errsr:ica esencial de los sujet:os de Derecho Agrario, sino 

que simplemente se fija la determinación del sujeto, por su -

existenc~a misma. por los elementos internos propios de la 

corporación en sf. 
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Dice asr el Párrafo Tercero del Articulo 27 Constituci~ 

"La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer-

a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés -

pOblico. así como el de regular el aprovechamiento de los el~ 

men~os naturales su5ccptib1cs de apropiaci6n, para hacer w-ia

distrib1Jci6n cqui~ativa de la riquc=a p6blica y para cuidar -

Con este objcco, ~e diccar~n las medidas 

necesarias para el fraccionamiento de lo~ 1atifundios; para-

la creación de nuevos ceneros de población agricola con las -

tierras y aguas que le sean indispensables; para el fomcnto

de la agricultura y para evitar la destrucción de los elemen

tos naturales y los daños que 1a propiedad pueda sufrir en 

perjuicio de la sociedad. Los nGclcos de población que carc~ 

can de tierras y aguas 

dades de su población, 

en cantida<l suficiente para las neccs~ 

tendrán derecho a que se les dote de 

ellas. tomándolas de las propiedades inmediatas, respetando -

siempre la pequeña propiedad a~rí~ola en explotación. 

La Ley de Ejidos dictada el 28 de diciembre de 1920 pr~ 

cisó la exigencia del requisito de la categoría politica para 

que los pueblos pudieran adquirir personalidad en materia de

Derecho Agrario pues ordena qilc, para que lleguen a dotarse -

los pueblos. se les deberá exigir por la Legislatura rcspect~ 

va en calidad de pueblos libres. rancher!as y comunidades. 

La circular número 40 emitida por 1a Comisión Naciona1 Agr~-

ria con~iene en forma de recomendación para que. en virtud de 
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la economía procesal. se promueva la crecci6n de los pueblos

existcntcs dentro de los latifundios. formados por los campe

sinos y sus 1az;ii1ias,. ante la Lc¡::,is1aLura Local. en "pucblos-

1.ibres .. ,. ••rancherías''• y .. comunida<lcs",. SCJ.!ún su importancia,, 

par:?. que .10.s Con1i:. ... ioncs Local es AR;r:1ri:is y dcspu(>.s la Com!_ 

si6n Nacional Agraria, pudieran dotar de tierras a esos cerr -

tres de población. 

Pone en manos de las legis1a~uras de los Estados,, c1 

~is~cma de las c3tegorías políticas de los pueblos,, ~odo el 

sistema que se inscribe en la Suprema Ley, de aplicaci~n fed~ 

ral en materia de dotación y restituci6n de ejidos y escapa a 

la subordinaci6n de las Leyes Federales dc~crminar a quienes~ 

y ca~ qué requisitos puedan considerarse como sujetos de der~ 

cho agrario. 

Intent6 esta Ley de 1920 indicar con precisa claridad -

cu~les serían los núcleos de población que resultarían bcnefi 

ciados con la Reforma Agraria para poder garan~izar a los 1a

tifundistas la seguridad que estos núcleos de población no p~ 

drían iniciar un expediente de dotaci6n. conlirmándose el sis 

tema de 1as categorías políticas en el Rcglamcnro Agrario de-

192Z que declar6 como el medio Onico para reconocerse la per

sona1idad. Reglamenco dado en vircud del Decreto que expidió 

el Corgreso el 22 de noviembre de 1921, derogando la Ley de-

ejidos. 
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Dicho Reglamento de abril de 1922, facultó al Ejecutivo 

otorgándole bases para el desarrollo de las actividades ejid~ 

les en razón la rápida tramitación de parte de los campesinos 

que era ya imperativa quedando como únicas disposiciones de -

1a Ley derogada. el principio de las c~te~orí~s polí~icas. 

principio crr6nco por cuanto a ~uc es un dato que no corre~ 

pondía siempre la tcalida<l y a 1~ cl~sificación a~ministra-

tiva en que se agrupaban los poblados. ~fcctuada por las aut~ 

ridades s·~~eriorcs de una rcgi6n,.. no eran producto de una ad

ministración organi:ada ni mucho menos y por lo tanto no con

cordaban con la realidad. 

Las denominaciones no eran otorgadas en forma que e~ 

rrespondiera no digamos que a un sisterna ni a una simple lis

ta de nombres fijada, y formada por el propio gobierno siqui~ 

ra. sumando a ésto, la ignorancia de las autoridades municip~ 

1es que únicamente aplicaban con mediana eficacia. 1a catego

rra a pob1ados de más de mil habit:ant:es por este número. a po 

b1ados en considerable relación de importancia respecto a 

otros de menos importancia a poblados que suministraban deter 

minado nfimero de elementos para las elecciones políticas, de

jando atrás 1os verdaderos factores que podrían detcrminar1os 

tales como las condiciones de vida y características LEcnicas 

de 1os grupos ind[genas que realmente viven a1ejados de las -

ciudades y que por su mismo alejamiento de los poblados no 

son reconocidos siendo precisamente lo que no consiguió e1 
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sistema de 1as categorías po1íticas. 

A mayor abundancia 1a interprecaci6n que hi=o 1a Supre

ma Coree de Justicia de la Naci6n en la Ejecutoria dictada el 

13 de febrero de 1923 en un Amparo promovido por Adolfo Verg~ 

ra y co~graviados contra el Ejecutivo de la Uni6n y cenera la 

Comisi6n Agraria de Jalisco. dice lo siguiente: 

"Aún cuando Ti:..:ipán el Alto ful! elevado a la categorta

dc Vi11a, de acuerdo con el Decreto número 487 del 4 de abril 

de 1917, no se 

la dotación de 

du<lc que, 

ejidos; 

por esta 

porque la 

causa y·a no 

dcnooinaci6n 

tenga derecho a 

que se le haya 

dado, en nada influye para que se le den o no. tierras, pues

to que s6lo puede tomarse en considcraci6n para este efecto.

si es un pueblo que tiene necesidad de ellas porque sus habi

tan~es no tengan m&s n1c<lios <le subsistencia que los de la a -

gricultura. La Constituci6n ha establecido que cuando una ca 

munidad de habitantes no tenga lo necesario para vivir ind~ -

pendiencemente, debe de docársele de las tierras que sean ne

cesarias y aún cuando en este caso se afirma por el promovcn

te. que Ti=apán el Alto no 1o necesita por ser un centro e~ -

mercia1 y porque está en posesión de tierras que no cultiva.

de autos no aparece comprobada esta aseveración .•• " 

Está declarando 1a misma Autoridad Judicial encargada -

de interpretar a la Consticución que e1 Reglamento Agrario es 
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~nconst~tucional pues ha supeditado los derechos ejidales, al 

elemento político de la categoría. 

No necesita tener el poblado una cantidad determinada -

de tierra que le sirva de asiento, que constituya, por así de 

cirlo, un fondo legal propio, por ser ducfio del lugar y de 

1as casas en que está construido, pues no es el estado com~ -

na1 e1 rcquisitv para reconocerles pcrsonalida<l agraria, que

se intentó para privar de dotaci6n a los peones acasillados 

que vivían en las entranas mismas de las haciendas, pues tal

medida arrasa tarnbi&n con el derecho legítimo de peones que 

no estaban acasillados y se veían ~rivados de los beneficios

de 1a reforma agraria. puesto que había entidades que no eran 

propiamente cuadrillas de peones acasillados, ni poblados con 

categoría política perfectamente definida. 

Es e1 caso frecuente de viejas rancherías, dentro de 

los enormes latiíundios que no eran otra cosa que conjuntos 

de indígenas asentados por razones de tradici6n, en condición 

miserable y que pagaban una renta o participación en los fru

tos de la tierra al duefto latifundista y resultaba aquí la d~ 

ferencia enorme entre la cuadrilla de peones acasillados y 

las rancherías existentes en los límites de ia enorme propie

dad, pues las cuadrillas no ~enían los caracteres de un verda 

dero poblado y 1as rancherías, contando con estas cacracter~s 

ticas. no tenían los medios econ6micos ni culturales para exi 
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gir1es desarro11o socia1. 

E1 Reg1amento Agrario no concibió en rigor. más que dos 

extremos respcc~o a requisitos para constituír el carácter de 

núcleos. 

1o. Los grupos de peones acasillados alrededor de un casco

de una hacienda y los cuales, ~omo acabamos de consid~

rar en el estudio de la Nueva Ley Agraria de1 Lic. Nar

ciso Bassols, no son unidades de Derecho Agrar1o. y 

Zo. Los pob1ados con catcgorfa perfectamente definida, que

ostetaban personalidad polftica y administrativa y que

so1o ten~an derecho a <lotaci6n, mientras no fueran ciu

dades o villas, como excepci6n. 

Ya observarnos que las unidades in~ermedias. que ni son

propiamente cuadrillas de peones aca~illados ni son tampoco -

pob1ados con categorfa política, quedaron fuera de1 sistema -

para poder1es conceder dotación de tierras. 

E1 nacimiento y desarrollo de las poblaciones está 1ig~ 

do históricamente a la idea de la propiedad rural como lo de

muestra la fundación y el florecimiento del antiguo Egipto. 

e1 de 1a Mesopotamia entre 1os rios Tigris y Eufrates; e1 de

los pueb1os chinos entre 1os rfos Yang-TzE y Hoang-Ho; 1a 
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creaci6n de poblados en 1as cuencas europeas; en nuestro anti 

guo Anháhuac; en el Pera; cte. donde la actividad primordial

fué la de la Agricu1tura. presentando los siguientes caracté

res comunes: 

Dentro de las =onas o regiones sobre las que se les re

conoce cierto derecho a un individuo o a un ~rupo de indivi-

duos, ya sea por conquista o por mera ocupación, por merced -

real o por otra circunstancia semejante, se fueron torrnando 

centros de poblaci6n que una ve= creados y Comentados por cl

señor o duc~o de la tierra y en otras son si~plcmcntc tolera

dos por el mismo, que los encuentra ya establecidos cuando su 

dominio político a jurídico llega a consolidarse y que lo pe~ 

mite porque fu~ dada la cscasc~ de habitantes Je su región. 

~ratar de impedir que su propiedad sea invadida sin su cansen 

timiento y se preocupa en multiplicar el n~~ero de las gentes 

sujetas a su poder, para sacar maycr provecho económico de 

sus posesiones y aumentar el nGmcro de sus vasallos. 

Con este fenómenc se desarrolló el feudalismo europea.

creando muchos centros de poblaci6n a los cuales se juzgó por 

haberse iniciado en los mismos campos del Señor y as! mismo -

sucedió con el desarrollo de la poblaci6n rural de nuestro 

país, asentada por medio de las procedimientos políticos y ju 

rídicos, dentro del mismo campo de los conquistadores y de 

sus descendientes. con 1a Onica y gran diferencia de que en--
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nuestro país, 1a fa1ta de 1a evolución econ6mica progresiva,

habta mantenido una situación miserable de "vasallaje .. cscn -

cia del ••peanismo" csc1aviz.ante .. 

Llega el momento en que los poblados se indcpc11dizan de 

esa rclaci6n que los ha tenido atados al propietario y su 

principal car5c~cr aflora, no ya basado en la considcraci6n -

tradicional, exterior, tan poco importante con rcspccro a las 

necesidades Je los individuos que lo integra~, sino por sus 

rasgos in~rinsccos que revelen el an51isis de esos elcmcntos

humanos y que resulta en rcsGmen por una parte el arraigo en

e1 suelo, ya sea propio o ajeno). por la otra, que esos ho~ 

bres arraigados indcfinidam~ntc cri ~1lga11 luga1·, Jcsarrollcn -

una actividad en el seno de su convivencia, ¡1cro no una acti

vidad parcial y concreta ~ino toJas las forrnas que la vida en 

comfin pueden ofrecerse, scg6n el desarrollo cultural que h~ -

yan adquirido, segQn el acaparamiento de sa~isfac~ores para -

las necesidades colectivas que hayan podido lograr y, en fin. 

la variedad de sus manifesracioncs en una coexistencia esp~ -

cia1 que los iden~ifique. 

Así, cada uno de los integranres del poblado, cualquie

ra que sea 1a actividad que desarrolle, se sen~ir& miembro de 

un grupo social, vecino de la poblaci6n y aunque transitoria

mente pr~cis~ de su ausenci3, seguir~ considerándose como 

miembro activo de la pobl3ci6n donde nació, o se ascnr6. don-
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de nacieron sus padres y donde lo ata el recuerdo de sus tra

diciones y sus anhelos. 

Ya el ~a~~or propiedad del suelo, es sccundar~o y m~xi

mo cuando su valor sea, en relación con la rique:a o pobreza

de1 poblado, sea mayor o ~cnor, pues entre menos urbanizado -

estE, entre menos comercio haya y menos lndustrias locales se 

estable:can, menor será el interés de los problemas que deri

ven de la propiedad de sus tierras. 

Esta pobre:a ~n sus construccionc~. la ~nfima valoración 

predial de sus terrenos. en general, lo rudimentario de todas 

sus fornas de Yida ~ r. 1 -:· nndr~t pcrr:1i tir que cn't:.rcn t::n )ucg.o las 

leyes civiles para ~r~tar de reglamentar todos lo~ actos de ~ 

propiaci6n que sí "'-·:::i. adquiriendo impor't.ancia grande, a medi

da que van elevándose el valor del suelo por la riqueza urba

na que en el vaya concentrándose. 

Todo ésto, hace al Lic. Bassols meditar que los pobl~ -

dos enclavados precisamenLe en las Lierras que no les pertene 

cen, en tierras del hacendado son los m•s necesitados de per

sonalidad jurídi~a para hacer llegar los efectos de la Ley 

hasta el extremo de suprimir un estado social, desde todos 

los puntos de vista inconvenientes y que tomar otras medidas

que no fueran éstas, equivaldría a desvirtuar las tendencias

genuinas de la Reforma Agraria. 
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Con aguda penetración, objeta 1a idea que ha querido e~ 

centrar co~0 un atributo específico de las poblaciones propi~ 

mente dichas, en la existencia de servicios públicos, de auto 

ridades, de administración pública, pues dice que, el haber -

alcanzado Un poblado 1os atributos de manifestaci6n principal 

en el desenvolvimicnco de la vida urbana, no basta para caras 

teri:ar a los poblados, pues hay nGclcos de poblaci6n primit~ 

vos, rudimentarios, en los que las manifestaciones de vida UL 

bana son mtnimas y no por ~so puede ncgdrscles su personal~ -

dad, pues viene a ser, primordialmente, los que más necesitan 

de ese c.:l.rüctcr. 

L;J. <:Xi.5t..en~i.1 .~e ~tu:CJr!d~1Jc.s i:nLJlic.:i. ya cJert:.:i organi::.~ 

ci6n e1cv~da, pero desgraciJdamcnt..c~ en las organi=aciones i~ 

dlgcnas ni ese nivel han alcan:ado y cst~n rggidas por 1os 

principios ~c6ricos de nuestro derecho púbiico y tampoco por

esta deficiencia, que lo es y grande, puede negdrselc person~ 

lidad jurrct1ca a estos grupos que es lo único que podr~ re~ 

vindicarJ.os. 

PoCo a poco va descartando la idea de que la categorla

polltica sea determinante para poder otorgarle personalidad a 

los puebios; no es 1a propiedad concebida a la manera romana 

o europe3; ~ª~poco la situación de 1a propiedad comuna1 de -

poblados despojados por la Conquista y vueltos a despojar de~ 

pués de 1a Independencia, hace polvo 1a tesis de que sol.are.en-
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te los poblados que hayan sido reconocidos como sujetos de O~ 

recho Agrario por las autoridades políticas del país podrán -

ser tutelados por las Leyes; menos lo poco firme del número-

de sus habitantes sin considerar su~ necesidades y tampoco el 

valor de la propiedad de las cierras ni el grado de urbani:a

ci6n por los servicios pGhlicos y adminiscrativos con que 

cuente. El Lic. Bassols funda la personalidad de los pobl~ 

dos en la necesidad de tierra que precisen para satisfacer 

sus necesidades, motivo por lo cual se llega a transformar la 

organi:ación de la producción agrícola del país, poniendo a 

la población rural en condiciones de producir de una manera 

independiente y haciendo desaparecer la gran propiedad de los 

terratenientes mcdian~e la multiplicaci6n de los pequeños ~ 

gricultorcs. 

Aún cuando el siste~a constitucional se dirige a los 

núc1eos de población como sujetos de Derecho Agrario para rec~ 

bir tierras cjidales, no es que se trate de que l3s reciban -

1as corporaciones mismas. como unidades. sino que, simplemen

te y por considerar que los hombres viven siempre agrupados,

formando núcleos, se coma a los poblados como el medio para -

hacer llegar hasra los individuos que lo inregran los benefi

cios de la reforma agraria, liberándolos de alquilar su trab~ 

jo al larifundisca o hacendista. 

En resúmen. e1 autor de la Ley de 1927 llamada Ley de D~ 
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taciones y Restituciones de Tierras y Aguas, Reglamentaria 

del Artículo 27 Constitucional. decretada en 1927, determina

da que la fijaci6n de las necesidades agrarias de los rnic~ 

bros de una pobla.ci6n,. precisadas por la formación del ccnso

agrario y el ccnocimiencu de las Tierras que posee el pueblo

para saber si fal~an, ~tendiendo a 13 calidad de las ~uc 

exi~tan en la rcgi6n~ cons~ituycn el cJc alrededor dcL cual 

gira toda la ac~i~id;1<l en matc&·ia de las tierras. vcr<laderas

garant~as de los propic~arios que resulten afectados por el 

procedimiento ~Jor u:1 lado. y por el otro, ~cdios para llegar

a una cxact5 dctcr~inaci6n, del alcance que deba darse a la-

dotación de ejidos en cada caso. 

Los preceptos que definen la personalidad de esca Ley -

son los tres primeros apartados: 

ARTICULO lo. "Todo poblado que carezca de tierras o de 

aguas o que no tenga ambos elemcnros en cantidad bastante pa

ra necesidades agrícolas de su poblaci6n. tiene derecho a que 

se le dote de ellos, en cantidad y con los requisitos que ex

presa est::a Ley". 

Es primordial~ en primer lugar. el requisito que impli

ca la ocurrencia de todas las circunstancias que ana1i::6 el -

Lic. Basso1s. y que tenemos expuestas para que un grupo de 

hombres constituya una unidad de poblaci6n, un centro de p~ -



88 

blaciOn. un pueblo. seres que estén vinculados permanentemen

te al suelo, y en cuyo seno se produzcan las manifcstacioncs

de vida co'.Lec~iva en't.re sus habit.ant:cs, sin impor~.:tr el núme

ro de ellos. porque puede ser alcarorio, ~sí como la variedad 

Ce su.s riquc-~a"' ni Tarnpnc-o ln propicda.d dr- ,-..-;;r ~u~l<>, i'1"1'1por -

tantc solamente si se constituye un poblado con los rcquis! -

te~ ~cfialado~ o solamcnt:c es un :::rtlpo de individuo$ que no 

llegan a reunirlos y no son una ~"~l~~,~~-

)\RT?CULO 2c. ''En :-1.:ingCn caso go::ar:ln de capacidad para. 

obtener dotaci6n de tierras y dguas: 

I. 

I 1. 

!TI. 

IV. 

Las capitales d~ la Fcd~raci6n 

Las poblaciones que tcn~an m5s 

scgOn el Qltimo censo r1a~1onal. 

y de los Estados. 

de die= mil habitanres.

s i en el las el censo a-

grario fornado como lo establece la Ley, no arroja par

lo menos un t:ot:.:Il de :!00 indi\piduos con derechos a t:ie

rras conforme al artículo ~7. 

Los puer~os de mar dedicados al ~ráfico de a1tura. 

Los poblados no cocprendidos en el Inciso II de este ar 

tfculo y en 1os que no habiten, a lo menos, veintiocho

individuos con derecho a recibir tierras por dotaci6n -

de conformidad con el artículo 97 citado. 

V. Los grupos de peones acasillados alrededor de las fi~ 

cas de campo de explotaci6n". 
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Este apartado asienta en forma negativa aquellas corpo

raciones a las que no puede ni debe otorgarle personalidad p~ 

ra adquirir dotaciones de ejidos. no porque puede decirse que 

haya poblaciones que tengan necesidadc~ agrícolas y otras que 

no las tenga. sino por la necesidad de limitar la acci6n cji

dal en favor de las poblaciones y como un medio de remediar 

efectivamente un mal en la producción agrrcola del p3ts_ 

En la fracción II se impone una prohibición de orden 

t~cnico, a1 igual que en la fracc~6n IV. 

La prohibición de dotar de ejidos a los puertos de mar

y a los núcleos formados d"'ntro del área circundante de las-

fincas de campo en cxplotaci6n es ra~ón de evitar el derroche 

que significaría la dotación a gentes de mar y a poblados que 

desde su creaci6n. recibieron las ticrr~s indispensab1cs para 

su mantenimiento~ 

Los peones acasillados no forman un núcleo de población 

y parece ociosa su inclusi6n en el Artículo Zo •• fracci6n VI.

pero para evitar malas interpretaciones. se ha insertado ex -

presa.mente, Lomando como .. fincas de campo". es equiva1ent:.e a1 

de edificios, construcciones y cascos que integran el centro

de nuestras haciendas y no se refiere ~ 1as haciendas mismas. 

sino al grupo de peones que habitan a su alrededor. 
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En e1 Artrcu1o 3o. de la Ley de 1927 el siguiente: 

"ARTICULO 3o. Toda corporaci6n de poblaci6n que hubie-

ra sido privada de sus tierras. bosques o aguas por alguno de 

1os procedimientos a que se refiere el p5rrafo noveno del ar

tículo 27 de la Constituci6n FcJcral, tiene derecho a que se

les restituyan esos bienes. mediante los procedimientos que -

enseguida se d'""tcrninan". 

Precisa en esta parte cuales son las corporaciones que

tiencn derecho al procedimiento rcsticutorio y se refiere pre 

cisarncntc a lo previsto en el noveno p5rrafo del articulo 27-

Constit:ucional que anula codos los actos ad~inistrativos y j~ 

dicia1es que se hayan traducido en un despojo para las pobla

ciones .. 

Dice e1 párrafo mencionado del artículo 27 de 1a Const~ 

tuci6n: 

IX. "La división o repart:o a que se hubiere hecho con

apariencia de legitima entre los ,,.ecino_s de algún núcleo de -

poblaci6n y en la que haya habido error o vicio, podr& ser n~ 

lificada cuando así lo soliciten l~s tres cuartas partes de -

1os vecinos que es'tén en posesión de una cuarta parte de los

cerrenos mencionados o una cuarca parte de los mismos vecinos 

cuando estén en posesi6n de las tres cuartas partes de los t~ 

rrenos••. 
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b). NUCLEOS DE POBLACION 

Con las ideas del inciso que antecede refiriéndose al 

sistema que el maestro Bassols concibió y nos dejó impresas 

en la Ley de Dotacionc~ y Restituciones de Tierras y Aguas, 

misma que lle--\. .. ~ su no~~--rc, dict:ad:.i el.: de enero de 1927. ha-

bicnJo cntraJa en vigc~cia por su publicaci6n en el Diario 

Oficial d.,. 12 Federación el -. -_, de abril del mismo año., pod"'-

mes darnos cuenta que. con ~oda eficacia .. el Lic. Bassols de-

~ini6 con gran clariJ~~ 1.1 esencia del término "núcleos de 

población" .. en lo f!"'!"".1!TI3tical y en lo jurfdico, ac;ib.:-1n<lo asr 

con ia dificul~:1J que provoc6, la designación en 1922 al dar-

se el Reglamento Agr3rio, 3sf como con el sistema de las cat~ 

gorias políticas emplea<l~~ po~ c~~c R~~l~mcn~o .. 

En c3sos concre~os en que la aplicación urge de la i~ -

terpretaci6n constitucional. la Comisi6n ~acional Agraria y -

la Suprc~a Corte de Justicia de 13 Saci6n. se han visto prcc~ 

sadas a negarle la consti~ucionalida~ a las disposiciones li

mitativas a la idea del conocimiento sobre los nGclcos de po

blaci6n, sobre su definici6n, que :10 correspondían a la rcali 

dad corno estaban consignadas en el Rc~larncnto Agrario y por -

nfic1eos de poblaci6n que no tuvieran ca~egorfa polírica o ad-

ministrativa, ya fuera por st? riquc=a, por su urbani=aci6n, 

por el valor de las tierr~s donde estuvieran asentados, por -
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mayor o menor organi:aci6n política y de sus servicios admi -

nistrativos, etc. dándose muchas veces el caso de que las au

toridades estata~es. para lograr el fin de designar núcleos -

con personalidad inherente a e11os, deprimían cargándolos de

impuestos, priv5ndolos de vlas de comunicación, obstaculi:an

do a1 comercio de los poblados que no eran de su agrado y, 

por el contrario, facilit5ndoles las cargas fiscales, dot5nd~ 

les de buenos servicios p6blicos; fon,cntando su comercio y 

vtas de comunicaci6n a las pobl3cioncs que qucrran elevar asi 

de una manera artificial, a la categoría polltica y admini~ 

trativa que coincidiera con el carcab6n impuesto por el Regl~ 

mento Agrario. 

F5cil es deducir las maniobras tan inmediatas que los 

Gobernadores pusieron en juego muchas veces, y la mayor parte 

de ellas. animados de conseguir el beneficio personal para d~ 

tara sus parientes, deudos o favorecidos, aplicando rcctamc~ 

te, conforme a 1a Ley y con es~ric~o apego a las disposici~ -

nes emanadas del Rcg~arncn~u Agrario la fórmula con los requi

sitos que determinaban la estruc~ura de un núcleo de pobl~ 

ci6n, c~pacitado para c1 procedimiento de dotación y restitu

ción de tierras. 

La modificac~ón fundamental en el criterio que habta i~ 

perado hasta entonces en 1a ma~eria relativa a la definici6n

de los nocieos de población, habr1a de resolverse reflexiv~ -
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mente en una de 1as siguien~es soluciones: 

la. Si no hubiera manera de poder substi~uir el sistema dc-

1as categorías políticas. intentar ampliar la enurncr~ -

ci6n contenida en el cuadro de las mismas que ya cst~ -

ban consignadas en el Reglamento, agregando, en sus 

térm~nos, las que la necesidad impusiera scgQn las u~ -

gcncias pr5cticas de la realidad presente y las que pu

dieran prevccrsc para el Cuturo. 

Za. La segunda solución, se pcns6, y era la efectiva, el de 

apartarse por completo del sistema de l3s categorías p~ 

líticas y administrativas, ~liminan<lo de raíz codos los 

inconvcn'entcs de este criterio y sin menoscabo de las

dispasicioo;.e!.~ .:cnst.it.:..icior:alcs, lograr el rcsult.a<lo 

práctico y ccfii<lo a la realidad en dar cuerpo al verda

dero espíritu del legislador de Queretarc en la necesi

dad de satisfacer las tendencias perseguidas por medio

de la Legislación Agraria. 

Analizando cuidadosamente los antecedentes de los tex -

tos lega1es y estas mismas disposiciones, hemos tratado de -

transcribir las ideas luminosas de1 Lic. Narciso Bassols en -

e1 inciso anterior de este ~rabajo~ referente 3 las Categ~ -

rías Políticas en las que fueron convincentes sus justific~ -

ciones para 11egar a su exclusi6n para los efectos de la dota 
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ci6n y rcstituci6n de tierras y aguas en una inspección prec~ 

sa y minuciosa de los pTeceptos legales y el esfuer~o tan la~ 

dable de coordinar todos ellos. pues nada menos que. sin ncc~ 

sidad de que fuera indispensable una reforma constitucional -

previa. su clara inteligencia encontró que el sistema de las

categorías políticas para definir lo que es un nGclco de po -

blaci6n. dcsvir~u6 totalmente el contcn~do del Artículo 27 de 

la Constitución, as1 como los preceptos de la Ley del 6 de e

nero de 1915, debiendo ajustarse la legislación a sus bases -

jurídicas por medio de la realidad. 

Disperso se encontraba el criterio legal para definir a 

los núcleos, resultando situaciones verdaderamente pcrjudici~ 

les, esta falta de un verdadero criterio legal que se pudiera 

derivar del Reglamento Agrario que en muchas veces era desviE 

tuado o superado por las autoridades agrarias o por los ju~ -

ces federales encargados de examinar la constitucionalidad de 

los actos de aquellas. pues sin aplicación constante y unifor 

me de un solo criterio para reconocer a los núcleos de pobla

ciGn. a veces se desn3turalizaba el sistema en la ap1icaci6r1-

del Reglamento Agrario por medio de leyes locales. por el des 

conocimiento de su fuerza que las autoridades agrarias ignor~ 

ban. creciendo 1a definici6n de legislaci6n uniforme. CO!!_ 

grucnte y permanente que no normara quedando. por tanto. suj~ 

to a la incertidumbre y al capricho. 
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Por otra parte. el mismo estado de indeterminación y 

contraposición quedar[a asentado, si nada m•s se hubiera lim~ 

tado al agregado de los nuevos tErrninos para crear los nG 

cleos de poblaci6n, as[ como el medio empleado por las Entid~ 

des Federativas para agregar con sus decretos, un mayor nGme

ro de nGc1cos, c11sancf1ando la lLsta ya cxiccnte en el Rcgl~ -

mento de una manera arbitraria y kilom6trica con el fin de 

que pcdi~ran !ugrar tícrras ~jidalcs. 

La prftct1ca demostró que fueron muchos los casos en que 

el capricho de un Gobcrnad0r~ Gn~ca autoridad compcccntc para

otorgar el ccr~ificado de personalidad, privó del derecho do

tatorio o rcs~itutorio a muchos poblados y muchos fueron los

casos ra~~ién, en que se .Jic:-on certificados de personali<lad

fa.lsos, es decir, que alteraban los datos pa.ra favorecer .:l. un 

nGc1eo de poblaci6n que no rcunfan los requisitos prev~stos 

por el sistema de las catcgorias políticas y llegado que h~ -

hiera este certiCicado viciado a m3nos de la autoridad jud~ -

cia1. se motivaban litigios innecesarios. lo que nos mues~ra

que no son los detalles de la reglamentación en s~ misma, y -

la manera de acreditarla lo que importó. sino la esencia mis

ma de la derinici6n del núcleo, libre de subordinación en su

derecho ejidal, de la s~cuaci6n administrativa y politica. 

Consigna en su obra el Lic_ Bassols el hecho de que de

ber~a referirse la idea de núcleo de población, al dato rela-
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tivo a la propiedad de las edificaciones de sus habitantes, 

Esto es, de que. por medio de probatorios. certificará la co~ 

gregaci6n poseer un asiento de su propiedad: un ~undo legal

diferenciándolo de l• cuadrilla de peones acasillados cuando-

1a propiedad de esas edificaciones sea del dueño de la tierra 

quien solamente hubiera contratado a los trabajadores del ca~ 

po, llegando por este camino a desvirtuar el verdadero fin de 

la reforma agraria que es el de dArlcs tierras a quienes pre

cisamente carecen de ella y no a propietarios de casas que. 

evidentemente. est5n capacitados ccon6micamente para obtener

la. 

No es despreciable el dato de la propiedad de las casas 

de un poblado para definir al núcleo de poblaci6n, pues puede 

servir, en uni6n de otras características para definirlo, pe

ro es data secundario y de1cznable si en forma exclusiva 

quiera imponérselc. pues en muchas ocasiones es verdaderamen

te imposible de discernir. 

La Ley de Ejidos de 1920 ve en los centres de poblaci6n 

una relación íntima de éstos con e1 número de jefes de fam~ 

lia que se encuentran integrándolo y determina como de 50 la

cantidad de jefes de familia para definir que es un poblado -

que se basta por st solo pero ocurre con este dato 1o mismo -

que con el anterior referente a la propiedad de las casas; 

que es un dato no despreciable para determinar al núcleo, pe-
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ro no exc1usivo. ni que 6nicamcntc que con é1 baste para rcc~ 

nocer a una región este carácter pues la realidad ha demostr~ 

do que hay nDcleos de una población en que los jefes de fami

lia no lleguen a SO y que tienen derecho a ser llamados como

ta1es con su c~pacidad plena de dotaci6n y rcs~ituci6n. en la 

importante raz6n de no multiplicar indefinid;1mcn~c ln existe~ 

cia de 1os pcquc~os cjidcs en nuestro paf:; Y. h3y con&rcg~ 

cienes en que el nG~erc de jefes ~~ Cumilia excede al nümero-

de so. y carece de los atributos de ur1 poblado pues no reune-

1as condic~oncs de necesidad para subsiscir con el trabajo de 

1a agricultura. que es la justificaci6n ac~ual en que plasma

su definición el Lic. Bassols en la Ley que lleva su nombre. 

Apartada la legislación de 1927 del sistema de las cate-

gorías políticas y administrativas, nos hace observar el 

rista que los únicos afectados 

población a los desheredados, 

al reconocer como núcleos 

j~ -

de 

a los desposefdos,. a los necesi 

tados de tierras y aguas suficientes para su subsistencia. 

son los latifundistas por la ciT~uns~ancia de la legislaci6n

anterior los protcgia al reconocer tal calidad a los nDcleos

reconocidos oficialmente y con lo que. por medio de su capac~ 

dad econ6mica. cul~ural,. política y en muchos casos, de in 

fiuencia dominance anre 1as mismas autoridades del lugar. sus 

caprichos 1es eran concedidos ' 1 lega1:nente" .. 

Un dato más importante de la obra "La Nueva Ley A_i;?.raria" 
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es que este problema era m~s trascendental de lo que pudicra

imaginarse pues los latifundistas blanderfan cualquier exige~ 

cia 1egal en ~ontrol del desarrollo de la reforma agraria, m~ 

ta de la reivindicaci6n social a la que se dirigieron los es

fuerzos y la sangre de los forjadores de nucs~ra Ley Suprcma

pues de acuerdo a la legislación consti~ucional creada de 

1915 a los días del año de 19:7 en que expuso estas ideas cl

Lic. Bassols, era indispensable y sigue si~ndolo, que se dote 

o restituyan tierras a los núcleos de poblaci6n rural que no

las tengan y que se 'rcn oblicados, para substit11rr, a alqu~ -

lar su trabajo en condiciones infrahumanas y los procedimien

tos que se impongan para 1iberarlos serán el fruto de toda 

una concepci6n en la historia ccon6mica del país. 

El latifundio es co~batido expresamente por la fundamen 

taci6n constitucional de1 Artículo ~8 como una forma de dis 

tribuci6n de la propiedad agrícola nociva para el país, ya 

que impide con su acaparamiento. la posesi6n de ia tierra en

manos de 1a mayoría y resume 1a acci6n ejidal de nuestros 

días, al beneficio de los núcleos de poblaci6n de tierras por 

una parre y a hacer desaparecer las grandes propiedades, con

un ordenamiento legal de carácter técnico. dirigidos a obte -

ner 1a supcraci6n econ6m~ca de MExico. por la otea. 

Pero en cuanto que no de estos ordenamientos legales 

viole la subordinación forzosa que ha de ligarlo a los fines-
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principa1es. ese ordenamiento estará condenado a desaparecer. 

En nuestro sistema. el conjunto de individuos a qui~ 

nes se va a hacer 11cgar los beneficios de la reforma agr~ 

ri~~ es decir, el núcleo de población, la corporació~, es cl

tutelado por el ordenamiento que hace posible el logro de sus 

aspiraciones. 

Precisa el Lic. 3assols en ~u interesante obra, lasco~ 

diciones que racional y lcgalmence han de concurrir para acr~ 

ditar la calidad de núcleos de poblaci6n capacitados para el

procedimiento ~e dotaci6n o restituci6n de tierras y aguas, 

~n las siguientes: 

~) Existencia de un ndcleo aut6nomo que constituya una uni 

dad social. 

Que se encuentre carente de rierras. 

Por falta de tierras, adolezca, 16g:camentc~ de necesi

dades agríco:as insuficient~s para que subsista. 

1) Requisitos cxpues~os que dchcrán ser acredirados en e1-

curso de un expedien~e. 

e) Dicho expedienre deber~ ser iniciado a petición de1 nú-
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c1eo necesicado. 

f) En 1a tramitaci6n de dicho exµ~<liente se garancizará 1a 

incervenci6n de cua1quier afectado por el procedimiento 

con e1 fin de que pueda objetar 1a comprobaci6n de los

datos señalados. 

g) Prueba. median~c las íorrnas es~~blccidas en la Ley. de-

que el poblado carece de tierras para dedicarlas preci-

5amente a labores agrícolas. 
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e) PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE DOTACI~ -

NES Y RESTITUCIONES DE TIERRAS Y AGUAS DE 1927 

En correspondencia a la realidad de atraso, ignorancia

y carencia de medios cconó~icos con que poder cndcrc~ar la ac 

ci6n en que se encuentra la mayor parte de nuestra población

rural. sumados al muchas veces alejado establecimiento de los 

n6clcos de poPlaci6n peticionarios, el forjJdor <le la Ley dc

Dotacioncs y Rcs~itucioncs Je Tierras y Agua~ ~e 1927 preparó 

y logró la integración de \;r1 l'roccdimicn~o sencillo, claro y

asequ~ble a las masas c3~~~~1na~ del país, por lo que someti6 

a la capacidaJ del Gobcrn.~J,_,r Jcl E~tado, en cuya jurisdiS 

ci6n radicara el nGclco svlic~~an~c. persona a qt1icn se supu

so conocedora y proocup~da por los prohlumas fundamentales de 

sus gobernados, la prc~cntaci6n de las solicittJ<les. tanto de

doraci6n, como de restirución de tierras y aguas, cualquiera

que fuese la jurisdicción a que corrcsponJicran las tierras o 

aguas afectadas. 

Lu forma escrita, para dar seguridad a los solicitantes 

se expresa como necesaria, pero en su expresi6n es simp1is~a

pues únicamenre requiere que se diga, como requisito único. 

1a intenci6n de promover 1a apertura de un expediente agr~ 

río. 
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Si en esos términos se manifics~a el deseo de consc 

guir una dot:aci6n o de plantear una rcstituci6n. se les dará 

el curso deseado, pero si es obscura e imprecisa la solici 

tud. se t:ramit:ará en la vta de dot:aci6n. 

Igualmente, 

en 

si 

el 

el dict:amcn emitido por la Comisi6n Lo

scnt:ido de que no procede la ac~ión de-cal Agraria es 

rest:it:uci6n, el cxpcdicnt:c seguir~ el curso de la dot:aci~'l. -

Esto es- lo que se llaina ~·con"·ersi6n del cxpcdicn'tc,., pues de 

resti~ut:oria se ha t:ransformado en dotatori~. 

Esta convcrsi6n puede llegar a ser resuelta por la Co-

misi6n N.a.cional ..-\graria si est:ir:'la que el fallo c::iitido por el 

Gobernador del Estado no es pro~cdent:c y, despu6s de est:a rc

visi6n, pasa a la Comisión Local Agraria para que encamine la 

acción por el procedimient:o debido y dejando a la responsabi

lidad del Gobernador e! fallo en segunda instancia sobre las

dos acciones. (10) 

Separa totalmente los procedimientos de restitución y -

los de dotación, pues se supone que en aquél, habrá de dar o

portunidad a t:crccros que bien pueden ser afectados por la 

restituci6n y a los cuales habr5 de garantizar su propiedad -

si exhiben ~ítu1os que demuestren su posesión derivada de 1os 

repartimientos hechos conforme a la Ley del 25 de junio de 

1856. Igual~ente respetarán en todo caso de restituci6n has-

(10) Artículos 21 ~ 29. 
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ta cincuenta hectáreas que hayan sido poseídas a nombre pro

pio, a titulo de dominio y por más de diez afios en que ya ha 

operado la prcscripci6n. 

El cxccden~e de estas cincuenta hcctSrcas si podrá ser 

afectado por la restituci6n, pero el propietario tendrá derc 

cho a que se le indemnice por el -.talor del cxccdcn't'2"• scgún

las leyes respectivas. lll) 

E11 ~l prucedimicn~o de dotaci6n de tierras y aguas para 

los poblados, se prcvi6 la publicación profusa y efectiva a -

fin de poner en aviso las pretensiones dotarorias. al mayor -

na.mero de personas que puedan int.cr\~cni r como afectadas por -

poseer 150 hectáreas de ~icrras o más a fin de concurrir a 1a 

inregraci6n del censo de propietarios respectivo, d5ndolcs ªE 

ciOn para intervenir en todas l3S dili~cnci~s y obras t6cni-

cas, quedando todo és~o inscrito en un acta de ins~alaci6n de 

una junta integrada por solicitantes y afectados y que se de-

dícar~ a levan~~r ~1 c~n5o general de habi~antes del poblado-

de que se trate; el ce~so agrario y el censo pecuario con lo 

que quedará integrado el expediente a disposici6n de las par

tes a fin de que lo revisen y rindan las pruebas documentales 

que crean pcr~inentes, as1 como para que, oportunamente> ale-

guen del valor de esas pruebas, pasando a la consideración de 

la Comisión Local Agraria para que. en último término, sea el 

Gobernador del Estado el que lo resuelva. (12) 

( 1 1 ) 

( 1 2) 

Artículos 30 a ~6 

Artfcu1os ~8 a 82 
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Existe otro procedimiento independiente que se refiere

ª 1a dotaci6n de aguas so1arnente c1 cua1, como 1os anteriores 

dará debida pub1icaci6n a la solicitud y recabará datos ante

la Secrctarra de Agricultura y Fomento, respecto de la propi~ 

dad nacional o particular de las aguas, objeto de la dotaci6n 

y para que 1os inrercsados. puestos de acuerdo. designen a1 

Ingeniero Técnico que desarrolle los trabajos propios para d~ 

terminar el volúmcn. la forma y el caudal en que se encuentra 

las aguas disponibles, pasando el expediente a la Comisi6n L~ 

cal Agraria para dictamen y, en caso de fallarse al Gobcrn~ -

dor de la Entidad. (13) 

Previene una segunda instancia para que luego que sea -

ejecutada la resoluci6n del Gobernador en alguno de los casos 

anteriores, la Comisi6n Local Agrari~ enviará el exvediente a 

1a Delegaci6n del Estado a fin de que és~e remita a la Com~ 

si6n Nacional Agraria para su revisi6n, dándoles 1a public~ -

ci6n indispensable para que los inceresados. aislada o conju~ 

tamente. puedan promover anre la Comisión revisora, para que

se practiquen todas aquellas diligencias que se hayan efectu~ 

do contraviniendo la Ley o que se hubieren omitido en el pri

mer procedimiento. (1•) 

Ya con el desahogo de estas diligencias, el expediente

pasará ante la Comisi6n Naciona1 que 1o somete a 1a consider~ 

(13) Artículos 83 a 96 

(14) Articules 150 a 162. 
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ción del Ejecutivo de la Uni6n para su resolución definitiva. 

Esta rcso1uci6n se ejecuta por las DeLegaciones existe~ 

tes en cada entidad, bastando el hecho de dar a conocer a los 

representantes del poblado beneficiado la rcsoluci6n que se 

ejecuta y con recorrer los linderos de los ejidos. dcterminá~ 

dese desde ese momcnLo como propietario a los cjida~arios do

tados. 

Si e1 fallo es adverso a éstos, se les hará de su cono~ 

cimiento para devolver a los afectados, las cierras y aguas 

de que fueron despojadas en virtud de la resolución provisio-

nal, imponiendo penas para los 

e1 resultado del procedimiento, 

te, del plazo que necesite~ para 

cjidatarios que obstaculiccn

d3ndolcs oportunidad, solame11 

levantar las cosechas de lo-

que hayan sembrado y usen las aguas afectadas. 

Para períeccionar las dotaciones de ~icrras y aguas y -

1as resLi~uciones de las ~ismas, se previ6 su inscripción, e~ 

mo títulos de propiedad en los Registros Públicos donde ocu-

rran. así como de las cancelaciones correspondientes. de i 

gual manera corno si se ~ratara de resoluciones judicia1es y 

sin cos~o alguno para 1os ejida~arios. 

Garan~i=a a ias resoluciones dcfini~~vas la dec1araci6n 

de darles a las dotaciones, el carácter de expropiación de 
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tierras y aguas que afecten. Y. por 1o mismo so1o queda a1 i~ 

teresado. conseguir 1a indemnización correspondiente. de ~ 

cuerdo con 1as 1eyes de 1a materia. 

En los cambios de localizaci6n de los ejidos, podrfin s~ 

1icitarse asr como de las rectificaciones en 1os mismos. aneo 

las Delegaciones del Estado respectivo, ya sea que se funden

en la cantidad o calidad de las cierras y que no correspondan 

al fallo; ya sea que hayan afectado obras y tierras exceden-

tes por raz6n de su cultivo o por cambio por otras tierras en 

ra:6n de su equivalencia. (15) 

Después de los trabajos técnicos de su determinación, 

el expediente pasará a la Comisión Nacional Agraria para que

resuelva en deCinitivo, resolución que ejecutar§ el Delegado

correspondiente. sin in~ervenci6n de 1os Comités Particu1ares 

Ejecutivos. 

El último procedimiento que sefia1a la Ley de 1927 es el 

de las ampliaciones que s6lo después de diez años transcurri

dos de la fecha en que, por resoluci6n presidencial, haya re

cibido un poblado dotación o restitución, podr~ iniciarse un

procediai.ento de dotación por e1 mismo núcleo ya beneficiado, 

prohibiéndoles a éste que en su censo agrario figure ninguno-

(15( Artículos 162 a 190 
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de 1os individuos que haya estado inscrito en e1 censo de1 -

expediente anterior ni quienes lo hayan sucedido en el dere

cho a sus parcelas, así como si la ampliación se destine a -

formar nuevas parcelas de dotación individual y a no ensa2 -

char propiamente, las ya existentes. (16) 

Conserva el procedimiento Agrario, como hasta en nues

tros días, c1 carácter de un juic1o administrativo. con la -

Gnica excepci6n que ya tenemos consignada y que fu6 en la 

Ley de Ejidos, que en el procediniento relativo a la restit~ 

ci6n, adoptó el cri~crio de un doble procedimiento: adminis

trativo y judicial, pero que, derogada esta Ley, se volvi6 -

a considerar como un juicio adminis~rativo pjra todas las ma 

nifestaciones de ejercicio en materia agraria~ 

Ya el Reglamento Agrario fijó a este procedimiento, t~ 

dos 1os requisitos y formas esenciales de un juicio que se -

desarrolla ante las autoridades administrativas encargadas -

de1 Ramo de la Agricultura y es meritoria por una raz6n más

la obra del Lic. Bassols en la Ley de 1927, pues reafirmó e~ 

ta característica en el que los actores que enderezan 1a ac

ción son los pueblos, los demandados serán los grandes pr~ y 

pietarios que son afectados por la acci6n. las Comisiones 

Agrarias son los Tribunales encargados de la instrucci6n. a

porte y desahogo de los elementos probatorio~ durante el ju~ 

cio, y final~ente, el Presidente de la República y los Gober 

(16) Artículos 191 y 192 
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nadores de los Estados, serán los sentenciadores en el proce

dimiento. 

En otras materias, la Ley Bassols introdujo inovaciones 

legislativas de tal magnitud, como determinar con meridiana -

claridad la valide: de los fraccionamientos y las ventas de -

las tierras depuestas a la afcctaci6n; la suerte de los grá-

vamenes que pesarán sobre ellas y scftal6 pcrfcctamcncc las 

obras materiales y la estimación de los cultivos que no dcbe

rian ser afectados por las resoluciones a~rJrias; trató tam

biEn con gran acierto. el procedimiento previsto para el cam

bio de loc3li=aci6n de los ejidos y el caso <le ampliación de

los mismos, y por último, scñal6 un intcrcsanLísimo articula

do dedicado a expresar las responsabilidades de los funciona

rios en materia agraria. 

Así, la norma que siguió fielmente el Lic. Bassols, pa

ra imponer sus reformas en materia del procedimiento, fué la

scfialada en el Articulo 14 Cons~itucional cuando dice ''nadie

podrá ser privado de su vida, derechos, posesiones, sino me -

diante a juicio seguido ante tribunales competentes, conforme 

a leyes anteriores a la iniciaci6n del procedimiento y obser

vando, en el curso de1 mismo, las formas esenciales", pues 

quitar la posesión de sus bienes a una persona sin los requi

sitos enumerados en este precepto, sería lo mismo qce estar -

despojando al interesado. 
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Y en e1 procedimiento agrario se conservan las formalidades 

esenc~ales de todo juicio, dado a que. la solicitud viene 3 

ser la demanda inicial del expediente aún cuando no Lcn~a re

quisitos sacramcnralcs se corre Lraslado a los propic~arios 

afectados, c~pla:5n<lolo~ por medio de publ1cacioncs stJficicn

~es y se dcsaho~uen con lo~ rcquisi~os ~écnico~ que exija el-

caso con~rovcr~ido; 

pcdicn~c con !a rcsoluci6n del Gobernador, un~ ~csolu~ifn pr~ 

visional de ?Tirnera ins~ancia. de la que pasa a una for:o~a 

segunda ins~3ncia para que 5c 3~orcn lo~ clc~cntos Je prucba

ancc la Co=i~•ón ~ac1onal Agraria y el PrcsiJcn~c Je la RcpG

blica. 

Con el obj~to de Lcr~in3r con los ~ar<l~~cs juicios de 

amparo que los ;iroric~~rios de las ricrras af~ct:adas dieron -

en re=urrir p1ra rrata~ así de n\ilificar las reparticiones y

c!ot:ac.iones9 la Lt.~°"- :.!t...·l (; de Enero L!c 1915 ..;e rciorr.16 en 1931. 

~ura~~e el r0gimc~ del •n~. rascuJ! Or~r: Rubio, pues cs~os 

proccdimicn~os ~e tr3dujcron en cu3ncios3s p~r<liJas y desequ~ 

librio cconó::iico 9 J.'"'·.!o que ¡;crj~1..!ic.aban t:ant:o .:i ejida"taríos 

-:.o;:-i.-, a propif"t:.ari0s J.~ect.ados f''JCS los dorados esperaban lar

gos a~os la ent.r~~a de sus tierras y los segundos. no t.ruba~~ 

ban las mís~as pnra no arriesgarse inúrilmenre en el gasto 

que 5igr..ifica su cul'ti'-·n ni e1 esft·.er=o que. posiblemen'te sa1 

drían :--~~die:i<lo .. 

La solución tomada en esta reforma fué en e1 sentido de 
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que 1os afectados no pudieran recurrir judicialmente para ob-

jetaT las resoluciones. evitando que hubiera recursos ordina-

ríos y suspensión de las dotaciones, agotadas éstas por medio 

del Juicio de Amparo. 

Por otra p~rte. esta reforma fijó 1a superficie que de

ber~an tener las dotaciones y que fueron: 

2 a 3 hectáreas de riego de primera calidad 

2 1/2 a 4 hectáreas de riego de segunda c::ilidad 

3 a 4 hectáreas de terreno de medio ric_so 

2 a 3 hcct!ircas de tierra d!' humedad 

3 1/2 a 5 hcct.:ircas de temporal de princra 

5 a 7 hectáreas de temporal d.:> se~·J.nda. 

7 a 9 hect: J. reas .ie temporal .Je "":ercera ( l 7) 

Fij6 la inafcctabilidad en 150 hectáreas, cualquiera 

que fuera la calidad Oe los 'tcTrcnos. siendo es~a cantidad el 

límite máximo de exteasi6r.. l18) 

Sin considerar en forma alguna 1a calidad de las ti~ 

rras o el régimen pluviométrico de la región, la inafectabil~ 

dad ganadera se estima si no pasa .Je 2,000 hectáreas de exte~ 

sión. 

(1 7) 

( 18) 

En el año de ~~~~. ~ubo otra refoTTna en ei sentido de 

A.rt. 99. 
Agu:is ..le 
Arr..:rc:..ilo 

Ley de Dotaciones y 
l ;::2'.'. 
l OS. Ley citada. 

Restituciones de Tierras y 
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estab1ecer e1 respeto a 1a pcqucfta propiedad agr~co1a en e~ -

p1otaci6n, de acuerdo con lo que determi1-iaran 1as Leyes reg l.:!_ 

mentarias en cuanto a lo que significaba el término ,.cxp1ota

ci6n". 

El 22 de mar~o de 1934 fué derogada la Ley de Dotaci~ -

ncs y Restituciones de tierras y aguas de 1927, por medio de

la reg1amentaci6n formal en materia Agraria significó el pri

mer Código Agrario. 

Es muy interesante conocer el hecho de que fijó como el 

máximo de la cxtensi6n que se respetaba y que era de 150 hec

t5reas de riego y 300 de temporal, pudiéndose afectar en sus~ 

dos terceras partes. cuando en un radio fijado en 7 kil6m~ 

tros de los poblados, no hubiese tierras suficiente~ para~ -

fectuar las dotaciones. 

Combatió el Lic. ~arciso Sassols el Proyecto declarando 

que "es anticonstirucional porque es inafectable una propi~ -

dad de ~antas dimensiones o no lo es, ~ue no puede estar suj~ 

ta a un criterio persona1 para afec~aci6n por parte de 1os 

Legisladores". 

Para conserv~r 1a unión económica agrícola. por cuanto

a1 rendimien~o de 1as tierras que pudieran quedar en manos de 

e1 afectado, se otorgó al mismo, e1 derecho de designar 1as -
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tierras objeto de afectaci6n. 

Para conservar la confianza pública. a los peones acas~ 

11ados se 1es neg6 el derecho de solicitar tierras en las ha

ciendas donde prestaran sus servicios. dándoles en cambio. e~ 

bida en los censos de los pueblos circundantes. 

El Lic. Mcndicta y Nufic: comenta con respecto a este 

primer c6digo. "La Reforma Agr.aria es una amenaza const:ant:e -

contra de la grande y mediana propiedad del país; el lat:ifu!!_ 

dist:a y en general el terrateniente no se aventuran a grandes 

inversiones agrícolas, por temor de que, una ve= rcali=adas,

se vean privados de parte de sus propiedades, acaso aquella -

parte donde pretenden invertir su capital ... 

"Por esta ra=6n -~iguc diciC"ndo- se ha sen-cido corno una 

necesidad urgente de que el crandc y el mediano propietario,

sepan a ciencia cierta cual es la porci6n de sus propicdades

quc strá respetada, a Ein de que se dediquen a explorarse con 

toda confian=a y cnergfa. A nadie puede escapársele la conv~ 

niencia de esta medida que redunda en beneficio de la Agricu~ 

tura Nacional"'. 

Posiblement:e el Lic. Mendiet:a y Nufie:, quiso hacer ref~ 

rencia al pequeño propietario pues el objeto de dicha refor~a 

era combat:ir 1a gran propiedad y la mediana, con 1a idea ben~ 

fica de crear un sist:ema de propiedad que fuera suficiente 
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para conservar un tipo de c1ase media en 1a agricu1tura que 

fuera capaz de sostenerse económicamente y lograr demasra en

su producción en beneEicio de la economía. como claramente lo 

expresa e1 Lic. Molina Enríquez en su proyecto al Arttcu1o Z7 

de la Constitución. 

En materia de Distritos Ejidalcs. esta reforma los est~ 

b1eci6. para que conservara en 1os lugares. o en las clases 

de cultivos, un sistema económico agrícola diferente al sist~ 

ma individual. sis~c~a que hi=o efectivo en 1936 en las Coma~ 

cas Laguneras y en la Península de Yucat5n. 

Durante el régimen Presidencial del Gra1. Lázaro Cárde~ 

nas el ano de 1937. se dicta otra reforma Agr3r~a para fijar

la i~afectabilidad ganadera durante un período de 25 años en

las extensiones suficicnLes para criar SLO reses de ganado m~ 

yor si no son lecheras y de 300 reses si 1o son o su equiv~ -

1ente en ganado menor. 

Un nuevo Código Agrario se expide durante el último año 

de 1a gestión de1 Gral. Cárdenas en 1940. 

Svponiendo que una vez que se ago~en las tierras repar

tib1es, ni latifundios de que poder disponer, e1 prob1ema ~ -

grario ser~ diferente, porque si antes e1 probleoa era de gen 

tes carentes de la tierra y gentes en minoría absorv~an gTan-



des extensiones, en un futuro pr6ximo el problema sería de 

gentes sin tierras ni terrenos que rcpart:ir1es. 
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La Constituci6n de 1917 se dirigió, principalmente s~ -

tisfacer las necesidades de los nOcleos de poblaci6n carentes 

de tierras y a la integración de la pequefta propiedad como 

claramente lo establece en su párrafo tercero del artículo 27 

que dice: 

"Con cst:e objeto se dicrarán medidas necesarias para el 

fraccionamiento de los grandes latifundios para el desarrollo 

de la pequefla propiedad agrícola en explotación". 

Queda pues la posibilidad de que la satlsfacci6n de ne

cesidades de tierras por los núcleos s6lo pueden ser hechas 

desmembrando la pequeña propiedad. repartiendo lo que aún qu~ 

da por hacer. repartiendo las pequeñas propiedades que no 

sean otra cosa que sirnuiaciones para constituir ver~aderos l~ 

tifundios. 
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A. EL UNICO CAMINO: REFO&'-tA AGRARIA INTEGRAL 

El problema de la tierra en México, su distribución en

tre quienes la trabajan y los modos o sistemas de su explota

ci6n, siempre será un tema de apasionante y viva realidad. 

Toda 1a historia del país, con su lentJ ~ransformaci6n econ6-

mico-social. cst~ caractcri=ada por la lucha entre los dcshc

rcd~dos del Ca....":1.pO y les que han poseído ia t:icrra bajo los d~ 

fcrentes sistemas de propiedad territorial. Para la Liga de-

Acci6n Polftica ha sido preocupación principal, observar y a

na1i:.ar,. discutir y comcnt:ar, desde el ?rim.cr nú..~ero de "Com

bate'', la forma en que el gobierno actual at:.cnd'Ia y proseguía 

la resoluci6~ del problema agrario y, en este G1timo ndmero 

de nuestro scman1rio en que las circunstancias nos obligan a

suspcnder la labor pcriodfst:.ica iniciada hace varios meses. 

nos sentirnos obligados a expresar una vez m~s nuestras ideas. 

nuestros prop6sitos y nuestras m5s firmes esperan=as respecto 

a l.as sol.uciont.!'S y caminos que debe tener el aprovechamiento

de ese recurso por quienes ap1ican a él su fuerza de trabajo. 

Nadie puede dudar o desconocer que la soluci6n integral 

de1 problema de la tierra reside fundamenta1mente en su soci~ 

1izaci6n, junto con los dem~s medios de la producción y la 

distribuci6n,. pa.ra su aprovechamiento racional e intensivo 

dentro de una economía planeada para e1 consumo. La Liga de-

Acción Po11tica señala esa meta como la única para alcanzar -
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el bienestar auténtico de quienes trabajan la tierra y para 

lograr, con todos los recursos de la ciencia, el máximo de 

productividad en beneficio de todos, meta que ha de tomarse -

por la dccisi6n y con la fuer=a revolucionaria de los trabaj~ 

dores unidos en ese propósito. 

Sin embargo. aceptamos como etapa ineludible en la 

transformaci6n ccon6mica de México, como medio para liquidar

e! feudalismo agrario en que nos sorprendi6 el siglo XX, la -

entrega de las tierras destinadas a la cxplotaci6n agrícola.

en todos sus aspectos. a los pueblos de toda la república, a-

los núcleos de poblaci6n, donde exista un número de campesi-

nos carente de ese elemento de trabajo, para que cultiven en

su provecho y se liberen as! del peonaje en las haciendas. El 

ejido corno salida de una situaci6n injusta, anticcon6mica, a~ 

tisocial y, por lo tanto inhumana. 

Junto con ei ejido, aceptamos también, la existencia de 

la pequeña propiedad agrícola que sea un medio de trabajo pa

ra otro tipo de agricu1tores. pero nunca más una forma de ex-

plotaci6n del trabajo ajeno. Pequefia por cuanto a su capaci-

dad para absorver la labor personal del agricultor su familia 

no como medio para ob~ener una renta usando de la libertad 

que el ~egimen que vivimos dá a los propietarios para contra

tarla en arrendamiento o aparcería. 
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Ast planteada la Reforma Agraria fué iniciada a partir

de la expcdici6n de la Ley el 6 de Enero de 1915, consumada -

integralmente hasta sus t11timas consecuencias,. México cambia

rta de fisonomfa económica y ~endrfa un nuevo camino a seguir 

dentro de la etapa actual. La Lransforrnaci~n en el régimen -

de la propiedad t:racría como rcsu.ltado formas nuevas de pr~ -

ducción. sistemas de organi=ación dist:int:os a los que han pr~ 

valccido y, sin rcali:ar por ahora la rcvoluci6n social, a~ -

quirir fuer=as nuevas e impulsos más vigorosos para su futura 

transformaci6n. Asf ha vcnldo cuajando la Reforma Agraria. 

con altibajos que se han marcado en la curv~ que cra:a la di

n5mica social, como jalones y retrocesos del movirnicnt:o agra-

río. Cinco lustros de cmpcfios muy diversos, de luchas encona 

das y traiciones, de farsas y rcali:acioncs positivas, sin 

que se haya alcanzado todavía ni siquiera la etapa final de -

la Reforma. A1 empuje que la revolución rccibi6 durante c1 

periodo de gobierno de Lázaro Cárdenas. se han recrudecido 

los ataques de las fucr:as más reaccionarias y se ha contra -

puesto coco paliativo una labor de apaciguamiento que nos~ 

tros hemos denunciado. Los periódicos que se han definido 

siempre como enemigos enconados de la Reforma Agr~ria. los 

que publicaban en sus columnas hace ZO afies, los foribundos 

artículos de Bulnes, han vuelto a su vieja campaña y precisa

men~e uno de e11os. en el editorial correspondienLe al número 

del dfa primero de este mes, sefiala como sigzagueante la pol~ 

tica agraria de1 gobierno, sólo porque un decre~o último del-
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de1 Presidente reconoci6, rectificando procedimientos anteri2 

res, 1a conveniencia de no desha1ojar a los ejidatarios de 

1as tierras que ocupen como resultado de una dotaci6n provi -

sional. 

Lo anterior y otros muchos actos e indicios, demuestran 

con claridad que podr!an deslumbrar a los ciegos que el lati

fundismo mexicano. que el feudalis~o agrario, no está muerto. 

No s6lo restan cnor~cs propiedades intocadas por la Rc~orrna -

Agraria, sino que con el disfra= de la pequeña propiedad, 150 

hcct5reas de riego y 300 de temporal o sus equivalentes de 

otras calidades. existen muchos terratenientes que poseen mu~ 

tiplicadas esas superficies, disimulados los fraccionamientos 

entre sus hijos, otros familiares o sus peones, o bien, loca

lizadas las diferentes propiedades en varios estados de la R~ 

púb1ica. 

Existen además, como antes lo decimos, millones de cam

pesinos que todavía esperan tener el derecho de poseer 1a pa~ 

cela que aún no reciben como resultado de la aplicación de 

1as Leyes Agrarias. E1 censo de 1940 nos reserva muchas sor-

presas y basta considear que solo campesinos con derechos re

conocidos como sujetos de derecho agrario son más de medio m~ 

116n y que el ano pasado existían nada menos que quince mi1 

veintitres expedientes agrarios instaurados sin resoluci6n p~ 

ra insistir con apremio~ para exigir con vehemencia. la urge~ 



119 

te, la inaplazable necesidad de liquidar este aspecto de la -

Reforma Agraria. 

Mientras esa liquidación de latifundio no sea total y -

definitiva, mientras no sea lntegralmen~e Talizado e1 ideal -

agrario y creada la nueva estructura del r6girncn de la propl~ 

dad rural. toJos Los elementos perturbado~es que hemos sufri

do durante m~s de treinta ~ños. 5cguirán impidiendo el desa -

rrollo agr[cola de M~xico. Por t;:1 lado, ~uchas de l3s viejas 

haciendas aGn en pie, ncccsLtandc Je la mano de obra a vil 

precio Je les ?Canes y ~e los pri~il~~~os que si~cpre han di~ 

frut::ido; junto a ellas los rancheros considcr~ndosc como pe-

quenas propi~tarios con la ~cntal1daJ ~e los la~i~undistas y~ 

el af5n nunca abJ~J~n3~0 Je c~~~~r acapar~nd0 ~~ divcrs3s for 

mas la ticrr1 de c~lcivo; por o~ra par~e. en tina etapa re~r~ 

:ada. las ~ierras c~~~11alcs con su población ~e campesinos r~ 

montados en los lugares m5s impropios para la cxplocación ~ -

grfcola, llega~do con ~iles ¿e d~ficultades al mercado loca1-

para abatir 1os pre~ios; luego. los ejidatarios, 3penas en -

una ínfi~a proporci~n organi=aáos por ~1 crédito, la mayoría

con ridículas parc~las que no permiten ni mal alimentar una -

familia, mucho menos crear el tipo ideal de la pequeña propi~ 

dad, técn~c~ e in~ensivam~nct cultivada, y, ?Or ~lLi~o los au 

t:énticos, los verdaderos pequeños propietarios.,. campesinos 

que viven de la tierra sin ocro medio de encontrar trabajo. 
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Panorama de 1o m~s variado y disímbolo de ln pob1aci6n

Tura1 pero más disímbolas y variadas las condiciones de la a

gricu1tura, por cuanto a 1a calidad de los terrenos. su situ~ 

ci6n y fcrti1idad y por cuanto a las formas y sistemas de ex

p1otaci6n y producci6n. Todo un caos y la más imprcsionante

de las anarquías, desde el cultivo comur1al y primitivo de los 

indígenas m5s desvalidos o el mSs acrasado e incfica: del cam 

pcsino aislado, que siembra en las laderas el maí= apenas su

ficiente para las ~artillas, hasta la empresa industriali=ada 

dc1 gran capitalista o la moderna explotaci6n colectiva del 

Yaqui o la Lagun<l. Dentro de esto, la ignorancia m5s comple

ta sobre la cuantía de nuestros recursos y posibilidades en -

cierras de culcivo, las variedades de planeas y sus rendimicn 

cos o de las especies ganaderas y forcscalcs. Además, sin or 

ganismos t~cnicos del Estado para estudiar y desenvolver la -

industria agricola~ vcrgon=osa~cntc ignorantes sobre lo que -

en otros países se cst5 haciendo en las ramas de la ciencia -

agrícola moderna, sin educación y cnscñan~a rural propiamente 

dichas, sin campos de experimentación a~rrcola ni laborat~ 

rios, ni producci6n de abonos ni ~aquinaria, con escuelas di~ 

que superiores de agriculcura que viven aferradas a la cradi

ción de una absurda preparación enciclop~dica. Por ocra par

te, sin suficienLe organización la ven~a y distribución de 

los produccos, que debiera cencr como dnico objecivo la saci~ 

facción de las demandas del consumo y el aprovechamienco por

el agriculcor de codas las ucilidades de su esfuerzo. Los a-
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gricultores de los diferentes tipos esparcidos en el extcnso

y montafioso territorio sin vías de cornunicaci6n. malbaratando 

a vi1 precio las cosechas. anticipadamente o en el momento de 

levantarlas sin trojes o almacenes adecuados para conservar -

1as. sin crédito comercial para dc~cndcr5e en la lucha encon~ 

da que representa el incentivo de 1a ganancia, con una capa -

socia1 de comerciantes y modernos banqueros que aprovechan t~ 

das las utilidades y acumulan fortunas cxhorbitantes esta es-

la si~uaci6n que todos conoccffios. Un territorio con escalas-

y peores tierras de cu1tivo y una numerosa poblnción de camp~ 

sinos miserables. 

chos y fenómenos 

de inestabilidad, 

En todas partes pueden descubrirse los he-

correspondientes al cst3do de desequilibrio, 

de nuestra raquítica, insegura y pobre 

cultura. La revoluci6n mexicana ha encontrado un camino, 

agr:!:_ 

que 

es imposible des~ndar, para ~ransíormaria. a condición que 

con firmeza muy certera, con convicción muy· sincera. se ma..::. -

che hacia ade1ante, se imponga un ritmo acelerado que defini

t~vamente destruya los viejos sistemas de 1a propiedad rural

y con los ejidos y la pequefta propiedad moderna. sea creada -

una nueva economía. 

Lo anterior no ha de lograrse si el Estado sigue incier 

to y temeroso, oyendo las voces del pasado, tratando de conc~ 

liar intereses antag6nicos. El Ejido no podrá ser una re~li-

dad ben6fica mientras existan latifundios agrtcolas o ganade-

ros. La peque~a empresa agrícola del moderno agricultor que-
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que cultiva cientificamcntc sus tierras no existirá nunca 

mientras haya campesinos miserables que malbaratan sus cos~ -

chas en todos los mercados. La prosperidad de unos y otros 

no ha de lograrse, mientras no existan in~titucioncs de créd~ 

to agrícola del Estado, que sin ningOn propósito de lucro or

ganicen, en todos sus aspectos, la producci6n y distribuci6n-

~icntras no haya verdaderos organis-

rnos t€cnicos que resuelvan los problemas t~cnicos de la agri

cul~ura rcsional et\ c3da =ona, con int:cligcncia y continuidad 

mientras no se forme mente nueva a los hijos de los campes~ 

nos,, con escuelas vcrdadC"ras. con <.:n.~c11.~n:.~J. e instrucción ad~ 

cuadas al propósito de formar nuevos agricultores; y rn.ic!!_ 

tras no se organicen los mercados anteriores y se dirija por

cl estado toda la exportación. 

No es cmprc~a de un sólo dla, ni es f5cil atender de 

una so1a ve= t:odos los aspcct..os 

hayan fucr~as que frustren cs~c 

de esta obra; pero micntra~

ídcal agrario mexicano y g~ -

bi~rnos que t~3~ar de rectificar ~l camino que es~á a medio -

andar ~raicionándo el propósito de dotar de ejidos a todos 

1os nCcleos de campesinos que existen en el país. es inúti1 -

hablar de la confi~nza. del aumento de la producci6n agrícola 

de la moderni=aci6n de la agricultura. Y esas fuerzas están-

en pie de lucha todavía. So han sido derrotadas y maniobran-

y ~riunfan en mil formas. dc11tro Jcl gobierno, y en muchas 

de las organi=aciones económicas y sociale~: 

cas. Iglesias y Escuelas. 

Comercios y Ba!!.. 
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campo, fie1 a1iado del na:ismo a1emán. Los campesinos que 
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no tienen parcela en los ejidos, ni jorna1 en la hacienda que 

ha sido afectada, 1os agricultores que no tienen crédito para 

cultivar mejor la tierra y defender el fruto de su esfuerzo -

en el ~creado-crédito, que se les dice. ha sido destru!do por 

e1 agrarisma,-los desocupados en muchos pueblos porque toda -

1a econocía se ha trastornado sin llegar a consolidar la nue-

va del ejido; son elementos de incoformida<l. es fermento pa-

ra provocar movimientos auténticamente reaccionarios .. 

Y no ha de combatirse el peligro con el apaciguamiento

y con desvirtuar 1a reforma agraria .. Al cont:.ra:rio. será des

tru~do lo que se haga, si no cae en la torpe actitud de qu~ -

rer apuntalar 

el feudalismo 

tar de1 paS::s. 

un régimen que ya está definitivamente ~inado:-

agrario. ~o es el camino para lograr el biene~ 

Periódico .. COMBATE" 194/11 de Agosto, 1a. página. 
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B. NUNCA HUBO DIJEROS DE PARCELAS 

Desde antes de 1a conquista, la propiedad era coman. 

Frecuentemente se afirma que la propiedad colcc~iva dc-

1a tierra es una doctrina exdticn propagada por agitadores e~ 

monistas y que se debe hacer que los cjida~arios sean dueños

abso1utos de las parcelas que cultivan. De esta idea partic~ 

pa el acuerdo presidencial que ordena el parcclamicnto de los 

ejidos ignorando que el concepto tradicíonal de la propiedad-

de la tierra. es precisamente ese: 

individual de las parcelas. 

la propiedad comunal. no-

No es exótica la propiedad co1ectiva. 

El fundo legal. los ejidos. las tierras de repartimic~

to y los "propios" nunca fueron propiedad o dominio indiv!. 

dual de los indios que los trabajaban; ~ampoco era una copr~ 

piedad o conduefiazgo; se trataba de una propiedad común, de

la que era titular el pueblo, la comunidad. ind~pendientemen

te de los individuos,. que nunca fueron duefios ni tuvieron e1-

dominio de esas tierras,. sino solamcnre su uso y aprovech~ 

miento. Desde la Real Cédula de 25 de junio de 1523, que es-

tab1eci6 el fundo Legal y las tierras de Propios y la de lro. 

de diciembre de 1573, incorporada después a la Recopi1aci6n -

de las Leyes de Indias Ley VIII, Trtulo LlI, Libro VI, que 

cre6 e1 ejido comunal de los pueblos como instituci6n legal,-
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1as t:ierras, aguas y mont:es dcst:inados al ejido, el fundo Le

gal y t:ierra de "propios" fueron propiedad de las comunidades 

indrgenas y nunca dominio personal o privado de cada indiv~ -

duo. Por eso fué que el acuerdo con semejante sistema, los 

pueb1os. corporaciones, rancherías, etc., tenían plena capac~ 

dad para tener en propiedad y poseer bienes rarees, especial

mente rGsticos, sin que este derecho hubiere sido jam5s co~ -

trovcr~ido hasta ~cdiados del siglo pasado en que se expidie

ron las Leyes de Reforma. En consecuencia, el rEgimcn de pr~ 

piedad co~unal de lo5 ejidos y ~or lo mismo de las tierras, 

montes, pastos y ;1~uas que lo constituían, se mantuvo durante 

poco m5s de rrcs sislcs, caracteri:ando as~, la naturale:a co 

lcc~ivista de los ejidos. 

En esa virtud, podemos decir que la auténtica tradici6n 

mexicana csr~ representada por el dominio coman de las corpo

raciones de pobl~ci6n sobre sus tierras. que por otra parte -

correspondía también a la rradición precortesiana. Junto a -

la propiedad comunal de los pueblos, había. claro está. la 

propiedad privada de los españoles. adquirida en compensaci6n 

a los trabajos de 1a Conquista o a los servicios prestados a-

1a Corona. Pero estas cierras no eran ejidos y aan cuando 

los indios podfan tener propiedad privada de tierras y aguas. 

const:itu! esta propied~d se diferenci6 siempre de la comunal. 

da por los ejidos de los pueblos y corporaciones. 

la exist:encia de un régimen de propiedad privada, 

Es decir.

import:ado 
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de España. no rompi6. sino ante5 al contrario, fortaleci6. 

por contraste, el dominio colectivo sobre el ejido de los nú

cleos de población indígena, con plena capacidad legal. 

LAS LEYES DE REFORMA 

Esa tradición inin~crrumpid3 de trcscicn~os anos de le

gislación protectora de la propiedad comunal de los pueblos,

desapareci6 cuando el ~obierno liberal decretó la desamorti=a 

ci6n de los bienes de manos muertas el ~J de junio de 1856 y-

posteriormente 

1 Z de junio de 

la nacionali~ación de esos bienes por Ley de -

1859, pasando por el artículo 27 <le la Consti-

tución de 1857. ~n esas disposiciones, de una sola plurnada,

dcsaparece la capacidad jurídica de las comunidades indfgcnas 

y de los pueblos para tener y poseer bienes rarees y ~mpie=a, 

en forma ya aguda, el dcsmoramicnto de la organi=aci6n agr~ -

ria que las leyes coloniales celosamente trataron de evitar y 

que precipitó la miseria de las clases rurales con la legali-

zaci6n del latifundio. La medida. que iba políricamente con-

tra 1os bienes de la Iglesia. sirvi6 ~a~bién. por general. p~ 

ra acabar con las formas más adecuadas de la propiedad rústi

ca que el gobierno de la RepGblica, en ve= de destruir, debió 

haber apuntalado para garantizar Ja permanencia de un sistema 

que es, por otra parte, el Qnico racional de tenencia de la-

tierra. 
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Haber abandonado esta vieja tradici6n comunal cost6 a1-

pa!s no solamente la dcsorganizaci6n de la propiedad territo

rial. sino. lo que es más importante. el desamparo. la dcspo

sesi6n y 1a miseria de casi toda su poblaci6n rural; pcrm~ 

Li6 la consolidación del latifundismo. la5 maniob~~s de las 

compafi!as deslindadoras de bald!os, la interpretación de que-

1as tierras de los pueblos eran tierras sin dueño. objeto de-

venta y ocupaci6n po~ los p3rricularcs; en fin, <lesquici6 

por cerca de sesenta Jños la economía agrfcola, al sentar 

esas bases injustas en la lcgislaci6n de cierras. Sadic p~ -

drá reparar los males que ral concepto individualista produjo 

en el país; la :re\•oluci6n agraria 

cana en su conjun'to, ru\·icron como 

y la ~isma rcvoluci6n mex! 

antcccdcnLe directo la de~ 

posesi6n de los campesinos. la ~iseria de los ind!genas desp~ 

seldos de sus cierras. aguas y monees. 

Desamortizar nuevamente la propiedad de las comunidades 

rurales es ignorar las ensenan:as de la Hisroria de México y-

la Revoluci6n. Es vo1ver a abrir las puertas a la especul~ -

ci6n y el comercio con la ricrra. y lo que es mil veces peor

todav!a con la s3ngre y la miseria de los indios que la cu1t~ 

van .. 

COMBATE ha denunciado un movimienro polrcico de gran 

envergadura. que consisre en asegurar 

soluro la exploración colectiva de la 

que se suprimirá en ab-

tierra. Se afirma que-
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la explotaci6n común corresponde a la propagación de ideas e~ 

trafias. ajenas a la organizaci6n tradicional de la propiedad

agr~cola y que todo ese ~ra!l .. en:;a.yo•• comunis t:a en México, ha 

terminado, para dar lugar a la aplicaci6n de métodos indiv~ 

dualistas de propiedad y trabajo, que la Carta Magna consigna 

como exprcsi6n la m5s pur~. de la ideología revolucionaria. 

el 

el 

Nuestras breves referencias 

apoyo del acuerdo presidencial 

pasado. erróneo. I nnumc rab 1 es 

hist6ricas demuestran que 

cs. adcm~s. por lo que mira 

artfculos de la prensa mer-

cantilista hacen aparecer al r~gimcn actual lan=ado por el e~ 

mino de rectificar los procedimientos agrarios. Se ha creado 

en la opini6n pública la idea de que todos los ejidos van a 

parcelarse. de que dcsaparccer5 la cxplotaci6n colectiva en -

el campo y de que. por último. los propagandistas de ideas 

"ex6t:icas .. ,. han sido por fín apartados de la rcsoluci6u de 

los problemas ejidalcs. Contra esas ideas y sus imp1icaci~ -

nes vengo luchando. Los procedimientos de trabajo en coman y 

la propiedad colectiva de la t:icrra l.aborable, no son institu-

ciones ex6tica.s. Están plenamente reconocidas y permitidas 

por la Constitución. El acuerdo presidencial se ha usado 

-justamente porque d~ pi~ para el.l.o- como medio de hacer pol~ 

tica contra revolucionaria con la idea de desprestigiar la ac 

ci6n agraria y el trabajo colectivo de la tierra. (1) 

(1) Publicado en 1947 (COMBATE) el d~a 15 de Enero, pág. 3. 
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c. EL FRACCIONAMIENTO EJIDAL 

Dos disposiciones establece el acuerdo sobre el fracci~ 

namiento de los ejidos y titulaci6n de la parcela ejidal, que 

comen~amos en lo eenera1_ 

Una relativa a que se practique el fraccionamiento y se 

expidan los trtulos parce1arios correspondientes dentro del -

m5s breve pla:o posible, de las cierras que conforme a la Ley 

deban ser objeto de adjudicación individual, en todos los ej~ 

dos donde no haya sido reali:do, as[ como en los nuevos cen -

eros de poblaci6n agrfcola que se hayan creado. 

Ocra que ordena para lo sucesivo, que al ejecutarse las 

resoluciones pre~idenci3les que doten o restituyan tierras a

los pueblos y las creen nuevos centros de poblaci6n agrícola. 

el parcelamicnto sea si~ult5nco al acto de ejecución y que 

los títulos se expidan con la m~xima diligencia que permitan

los recursos destinados por los presupuestos. 

Además, con la circular girada por el ejecutivo a los -

Gobernadores de los Estados. en la misma fecha del acuerdo.-

se indica que 1os trabajos topográficos. 1os censos. la inve~ 

tigación técnica necesaria, deber~n eíecruarse acuciosa y co

rrectamente para que con coda exactitud la excensi6n y cal~ 

dad de las ti~rras que deban entregarse y el equicacivo apro

vechamiento de las aguas. a fin de que a1 ororgarse la pos~ -
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si6n provisional de los ejidos, pueda hacerse el parce1amie~ 

to de las tie~ras de labor y reglamentarse en debida forma -

e1 uso de los recursos hidráulicos. 

HAY, YA, I:-ITERESES CREADOS EN LOS EJIDOS 

Por lo que toca a la primera disposición, hay que tener 

en cuenta que los ejidos existentes datan de 1915, cuando al-

expedirse la Ley del 6 de Enero, los militantes, auténticos-

revolucionarios, cntrc~aron en algunos lugares las tierras a-

1os campesinos; que, a parcir de entonces. con ritmo distin

to y rcglame~taciones diversas, los Gobernadores de los Esta

dos, y los Presidentes <le la RcpCblica. fueron cumpliendo con 

la Ley, de acuerdo con criterios diferentes, hasta que la pr~ 

mera Ley de Dotaci6n y Rcscicución de Tierras y Aguas, defi 

ni6 conceptos y cstablcci6 nor~as unificadas para resolver el 

problema agrario; que las tierras de cultivo entregadas por

concepto de restitución > dot~ción han variado de calidad y -

extensi6n, calculada ésta según el número de sujetos de dere

cí10 agrario, primero teniendo en cuenta las necesidades de 1a 

familia campesina y la productividad de aque11as y, después,

fijando a la parcela un número determinado de hect~reas según 

su clase; por último, que en 25 años de labor agraria se han 

creado intereses en 1os ejidos dotados, con 2= construcción -

de obras de mejoramiento y aprovechamiento, 1a creaci6n de 
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servidumbre, la plantación de firboles frutales, o cultivos p~ 

rennes,. etc .. 

Hay que considerar, tambi~n que en la mayor~a de los e

jidos, m~s de un 90\, con excepción de aquellos en que se ha

organizado el trabajo en común a partir de 1935. la parcel~ -

ci6n ha sido reali=ada por las autoridades agrarias y por los 

campesinos, quienes hacen un cultivo individual y reconocen -

los lími~cs de su parcela que han cercado o acotado, pudiendo 

decirse que en algunos casos se h~n distribu[do los ccrrenos

de cultivo de las ,!ifercntcs clas~s con accrt~da equidad. En 

ciertos 

f'il:sirnos 

ejidos de 

poblados 

las inmcdiacion••s de Oaxaca. en 

ind!gcnas de los valles ~e Etla, 

esos peque

Ej u t la ;. .. 

T1acolula, la mc~l~uina dota~1ór1 de terrcnns de riego estaba -

hecha de~d~ 1931. por surcos~ scgan era et nQ~cro de hijos va 

rones de cada ~jida~ario. En el Estado ~~ Guerrero, donde el 

cultivo de temporal se hace bajo el sist:ct:la de ''año y ve:.•• im 

puesto por las circunsrancias, la parcelación comprende dos -

tierras. es decir. dos irac~iones situadas a uno y otro lado

del poblado, según son localizados los terrenos de cultivo. 

En Veracruz. hay importantes extensiones ejidales, p1antadas

individua1mcnte por los campesinos de cafetos, naranjos y aún 

p1antas flo7ales, como en ese paraiso que es c1 fortín. En -

el Dist:rito de riego de P3vcl16n, en Aguascalientes, los ej~

datarios han plan~ado yides y frutales y realizado el fraccio 

namiento, teniendo en cuenta 1as unidaJes de riego del siste

ma. 
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EL FRACCIONAMIENTO, FUENTE DE TRASTORNOS 

El 61timo C6digo Agrario, expedido el 23 de septiembre

del afto que acaba de terminar, establece las reglas a que d~

be suje~arse e1 fraccionamiento de los ejidos, comenzado poT

señalar en el Artrculo 131. el orden que debe scgui~sc pnTa -

verificarlos y en los siguientes. las bases para dividir las

difcrcntes clases de tierras de uso coman e individual, y los 

derechos de los diferentes sujetos de derecho agrario, def~ -

niendo preferencias~ También establece que cuando la "Super

ficie fraccionable sea insuficiente para formar el número de

parce1as que reclama el censo agrario. se harán tantos lotes

como ccon6micarncntc sea posible y se eliminarán beneficiados" 

siguiendo un orden establecido. que no siempre estará de acue~ 

do con las situaciones ya creadas y los intereses adquiridos. 

Al contrario, como estas reglamentaciones son muy posteriores 

a la ejecución de un gran ndmcro de resoluciones provision~ -

1es y definitivas, por fucr:a han de efectuarse esos inter~ -

ses y ~rastornarsc 1as situaciones, despertarse envidias, sus 

citarse pugnas y rectificaciones, y el deseo de reparar erro

res o e1 de consolidar una posesión de privilegios. La ca~ -

fianza, esa tranquilidad que se persigue al asegurar al camp~ 

sino ejidatario el disfrute de los bienes derivados de su es

fuerzo no va a lograrse, y hay que tener siempre presente la

que es inevitab1e, las arbitrariedades, los despojos que pue

den presentarse aprovechando e1 pretexto de la parcelación. 

La insuficiencia de un gran número de dotaciones ''En Zacat~ -
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cas 1a dotaci6n de terreno de tempora1 es, en algunos casos 

incapa: aún de alimentar un burro,., la diferente calidad de -

los terrenos de cultivo tan variable en este país de mont~ 

ñas, ha mantenido condiciones de miseria y de lucha incvit~ -

b1es, fatales, que han de agudizarse al aplicar las dispos~ -

cienes del C6digo Agrario. 

Por otra parte, este mismo Código establece que los de

rechos de propiedad en el ejido "prescriben en favor del p~ -

seedor quieto y pact .fice. en dos años" (3rL.ícu1o 1 28 .. frac 

ci6n 3/a), cuando los campesinos del núcleo de poblaci6n que

na hayan figurado en los censos, hayan cultivado la tierra e

jidal de un modo regular durante dos años o más, y cuando, 

siendo del poblado, la hayan trabajado "menos de dos años".-

sin duda que el Legislador, tuvo en cuenta las situaciones 

creadas, los derechos adquiridos por muchos campesinos que no 

figuran en los censos, para consolidarlos¡ pero como así mi~ 

mo, el ar~ículo 139 señala los casos en que los ejidatarios 

perderán 1os derecho~ que tienen como miembros del nOcleo de

pob1aci6n. entre !05 Ct;~les figura el de "Comct:.cr actos con -

tra la co1ec-cividad'' > que originen desorientación. desunión o 

desorganizaci6n". hay causas mil para enconar la lucha por 1a 

tierra. en t:.odos los casos que un fraccionamiento legal alte

re el que las circunstancias. las costumbres de hecho han rea 

lizado desde hace muchos años. 



134 

Lo anterior no significa que condenemos la facultad con 

cedida a 1as autoridades agrarias para aplicar sanciones. pa

ra eliminar de los ejidos a quienes combaten la unidad del nQ 

cleo, a quienes siembren la discordia o introduzcan la dcsor

ganizaci6n. Desgraciadamente la poblaci6n rural en México. 

carece de cohesi6n y son frecuenres los casos en que abundan

elementos incapaces, nocivos para lograr una saludable unifi-

caci6n y organizaci6n. Los llarnados sinarquistas en los alt~ 

mos años, las antiguas guardias blancas de los hacendados. m~ 

chas de los peones con lealtad de perro para el terrateniente 

se han introducido en los ejidos como elementos disolventes y 

no hay que olvidar a los ''politiqueros••. falsos campesinos 

que figuran en los censos y solo por obra de audacia o por fa 

voritismos que usan la tierra para explotar el tr~bajo ajeno. 

Pero no es solo el peligro de introducir el caos, al rehacer

legalmcnte los fraccionamientos adecuados, lo que en c1 campo 

del ejido puede mantener la inseguridad y la desconfianza. 

Hay ctras dificultades y otros obstáculos: los que presentan 

la falta de personal. dinero y tiempo para llevar a cabo "en

cl m~s breve plazo". los trabajos indispensables en toda la -

República. Desde que en 1926. fué expedida la Ley de Patri-

monio Parcelario Ejidal. con iguaies propdsitos que el actual 

acuerdo, han sido fraccionados 824 ejidos. formando 12,859 

parcelas con una extensidn total de 401.706 hectáreas, que s~ 

lo representen el 6.8\ de la superficie total de lacar dotada 

que comprende el 6.9\ de las tierras de riego y el 4.7\ de 
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de las de labor. Una insignificancia para la labor que sign~ 

fica medir y localizar todas las parcelas de las diferentes 

ciases que hay que entregar a los eji<la~arios, dos en algunos 

casos una de terrenos de riego y otra de temporal en superfi

c~es quebradas, montafiosas, con variados dcsn~vclcs topográf~ 

cos, etc. no son los suelos de M~xico y especialmente los ej~ 

dos hasta el. presente dotados, C'Xtcnsiones uniformes y pl!!_ 

nas donde el a~rimcnsor pueda divi<lir con facilidad los lotes 

dejando satisfechas las pretensiones de los cjidatarios. 

Además. para hacer una equitativa ~istribución de las 

parcelas. se impone clasificar las tierras, no sujetarlas a -

esas categorías arbitrarias <le terrenos <le primera, segunda y 

tercera calidad, que cmptric¿~cnte usan los agricultores. Se 

impone la neccsid3d de cfcc~u~r estudios agrológicos, para e~ 

nocer las di~crsas series y tipos de suelos en cada =ona cji

dal que permitan aprcci3r sus condiciones de cultivo y su pr~ 

duct~vidad. So de otra manera podrá rcali=arsc el fracciona

miento ºacus iosa y correct:a!:":f"!nte", como con toda raz6n lo qui.=_ 

re el Presidente Avila Cam3cho, sólo que en la infinidad de -

1os ejidos se encontrará que las parcelas, además de insuf~ 

cientes por su taciaño, lo serán por su calidad, "consolidando 

para siempre, no la reforma agraria, sino el hambre y la mis~ 

ria de los ejidatarios". 

¿Qué podrá entonces hacerse para alcanzar la cranquili-
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dad y el bienestar de la poblaciOn rural? No hay otro camino 

otra equidad, en 1os casos en que la parcela no baste para e~ 

plear toda la capacidad del trabajo de un ejidatario, que bu~ 

car el sistema ya encontrado de formar mayores unidades y. en 

el13s. intensificar y mejorar los procedimientos de cultivo,

para multiplicar la productividad. Ejidos hay donde las tie

rras llamadas cultivables son impresionantes pcdrrgalcs, casi 

inaccesible en lugares montañosos, con suelos tan delgados e~ 

mo 1a suela de un huarache en los que afloja el tepetate~ o -

tan sa1itros~s como los del lago de Tcxcoco. 

COSTO DEL FRACCIONAMIE!'o"TO 

Sería utilísimo conocer lo que el Departamento Agrario

ha gastado en los 1raccionamicntos efectuados hasta el prese~ 

te y calcular, siquiera con aproximaci6n su costo total. Por 

desgracia, es imposible determinar qué parte de los presupuc~ 

tos ejercidos fu~ empleada en esta clase de trabajos, porque

los gastos no se han contabi1izado separando los conceptos, 

es decir, por una par~e lo empleado y fraccionar y, por el 

otro, lo gastado en realizar las dotaciones. Sin embargo. 

hay estimaciones que dan idea de lo que <l~be gastarse para 

fraccionar TODOS los ejidos en "~1 m:1s breve plazo posible".

A groso modo, considerando necesario el plan de configuraci6n 
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clasificación de suelos y el proyecto, trazos de parcelamien

to, puede fijarse como mínimo cuatro y~sos por hectárea. Se

gan datos elaborados por el Departamento Agrario, han sido en 

tregados a los campesinos hasta 1940 tierras con una cxte~ 

si6n de 23,088.595 Has. y como hasta el mismo afio 5C fraccio

naron 401,707 hectáreas el gasto total representar!a la enor

me suma de S 92.353.380. 

~o consideramos en la extcnsi6n de ~ierra por fraccion~ 

miento. la superficie forestal dotada, que es de 2.511.027 

hectáreas. El misrno Departamento Agrario ha obtenido un pro

medio de costo por hectárea fraccionada de$ 5.16 para el la~ 

so de 1915-1934 y de $2.91 para el período 1935-1940, sin que 

en estos fraccionamientos se haya hecho una clasificación a -

grol6gica de los terrenos de cultivo. 

Costo total del fraccionamiento de la Sup. dotada 

Gastado en fraccionamientos en 14 años 
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Si se considera que e1 presupuesto de1 Departamento ~ -

grario para e1 presente ano es so1o de $ 8,400.000 y que dif~ 

cilmente en los proximos aftos podrá aumentarse. resulta que -

dedicando tornlmcn~c es~a cantidad solo al trabajo de pare~ -

1ar los ejidos hasta ahora dotados, se necesitarán diez la~ -

gos afias. muy largos. para establecer en definitiva la tra~ -

qui1idad en los campos y llevar la confian:a plena a los eji

datarios. 

Pero no solo es dinero y tiempo lo que hace falta para

abordar ta.maña empresa. También carece el Departamento Agra

rio y e1 País, del personal de topógrafos y Agr6logos necesa

rios para efectuar esos trabajos. 

Cuando la Comisión Nacional de Irrigación qui:o hacer -

mapas de suelos para los terrenos abarcados en los proyectos, 

tuvo necesidad de traer de los Estados Unidos, técnicos que 

en M~xico no había y, desde en'tonccs, ha venido siendo forma

do el cuerpo de Agr6logos entre los profesionistas salidos de 

la Universidad Nacional de Agricu1tura que apenas basta para-

las necesidades de la citada comisi6n. Pero aún sin reali=ar 

1o completa y técnicamente como fuera de desearse el parce1a

miento, los datos anteriores s6lo demuestran con irrefutable

evidencia que todo el personal, todo el tiempo y todo el din~ 

ro de que dispone el Departamento Agrario sería insuficiente

para llevar a cabo "en el más breve plazo" e1 fraccionamiento 
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de los ejidos existentes. 

Claro que no deben importar los sacrificios en dinero -

cuando se trate de resolver bien y en definitiva un problcma

de utilidad social. pero el parcelnmient:o inmediato de codos

los ejidos está muy lejos de satisfacer esa condici6n. Hemos 

scnalado sus inconveniencias. sus peligros. sus obstáculos. 

pero la objeción más seria consisre en que reafirmará en ia -

mente de los cjidatarios esa perniciosa idea de que la exten

sión que se les titula es una propiedad sin limitaciones don

de pueden usar y abusar de sus derechos. 

REQUISITOS LEGALES DEL FRACCIONA.~IE~10 

Nos limit:arnos a scñ3.l:ir en nuestro art:ículo anterior que 

el actual C6digo Agrario est:ablcce que "la explotación de las 

tierras laborables de los ejidos podrá ser individual o Cole~ 

tiva según lo determina la economra agrfcola ejidal. La frac 

ci6n III del Art!culo 131 expresa, con toda claridad, que no

se incluirán en los proyectos de fraccionamiento las extensi~ 

nes superficiales que forman una unidad de explotación infra~ 

cionab1e y reclamen para su cultivo la intervenci6n co1ectiva 

de los ejidatarios'*. 

Más adelante. el Artl:culo 137 declara "Que el hecho de

que los ejidatarios se hayen fraccionados, los vecinos posean 
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~ttu1os de usufructo de parcelas ejida1es, no será obstácu1o

para que, en cua1quier ~poca y de acuerdo con 1a mejor explo

taci6n agrtco1a, económica de las tierra~, unan todos sus el~ 

mentes para formar un sistema co1ectivo o cooperativo de pro

ducción". Todavia más, el Articulo 142 habla de conceder la

fusi6n de varios ejidos. cuando los estudios técnicos que 

practiquen la Dirección de organi=aci6n a~rícola o el Banco 

Nacional de Crédito Ejidal, en su caso. comprucb~ que es con

veniente para la mejor organi:aci6n de los cjidatarios y el 

mejor desarrollo de un p1an de cxplotaci6n agropecuaria que 

beneficie la economia ejidal. Por dltimo, el Artículo 151 di 

ce que en la plancaci6n y reali=aci6n de los trabajos que co

rrespondan a la dirccci6n de organización agraria cjidal y a

las organismos a los cuales se encomiendan, en relación con -

la producci6n agropecuaria, y actividades conexas. deberá de-

tenerse en cuenta: definir. de acuerdo con los estudios agr~ 

cola econ6micos y sociales que se pracLiquen. el mejor siste

ma de explotación, ya sea Individual y Colectivo, prefiriendo 

este ültimo; primero en los ejidos que tengan cultivos que -

reqJieran procesos de industrialización, para poner en el me~ 

cado sus productos que constituyan zonas agrlcolas tribut~ 

rías homogéneas de una industria y que exijan inversiones su

periores a la capacidad econ6mica individual de los ejidat~ -

ríos. Segundo, en 1as tierras laborab1es que constituyan un~ 

dades de explotación in1raccionables y que reclamen para su -
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calificativo la intervención de la colectividad de los ejida-

tarios; y, tercero, en los ejidos donde si se fraccionara 

las tierras laborables, resultar~n parcelas menores que la U

nidad Normal de Dotación. 

Es evidente, irrefutable que la intención del Cr~dito -

Agrario hJ sido la de consolid3r. definir e impul~ar el desa

rrollo de sistc~o de trab3jo, en coDGn de los cjidacarios. 

Esto no es, como diji~os en artículo anterior, un capricho o

c1 deseo de experimentar ideas exóticas procedimientos inadc-

cuados a nuestro medio~ Al contrario, la lcgislaci6n s6lo se 

ciñe a hechos impuestos por una realidad ccon6mica. por la c

voluci6n del concepto de lo que debe ser y ya es el ejido, 

por el prop6sito revolucionario reafirmado de cambiar la e~ 

truc~ura agrari3 del p~rs. Ha pasado la época, esta casi li-

quidada, en que la a~ric11lrura cjercid3 en pcqueftas cantida -

des de cultivo individual, personal de un C.;1mpcsino y su fami 

lia podría ser base de una economía de un país. Esta activi

dad. como todas las dem~s. debe seguir el proceso de la indu~ 

tria1i:aci6n y racionali=aci6n. y nada más absurdo que suj~ -

tarla al sisLema de la pequeña, de la ~inúscula y la me=quina 

parcela ejidal. Exceptuando los casos singulares y especi~ -

les de la Laguna, de la hacienda de La LLave de Lombard[a y 

Sueva T~nJia (rlondc deberían ir los del sistema-

col.ectivo en el trabajo, estos inte1ectuales como Vasconcelos 

que hablan de que el único incentivo del trabajo es la propi~ 
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dad individual), en los que el cultivo de la parcela ais1ada

es imposib1e. hay razones mil para apoyar también 1a legisla-

ci6n agraria vigente en otras =onas cjidales. Desde la rotu-

1aci6n de los terrenos hasta e1 levantamiento de las cosechas 

sin incluir evidente. su beneficio o industriali:aci6n 0 es 

mAs económico. m5s eficaz el trabajo. de mayores rendimientos 

cuando se reali=a en unidades. con la~ máquinas modernas quc

no podr~ nunca usar un campesino aislado. La siembra de semi 

llas seleccionadas y fumigadas. el combare de las plagas y e~ 

fermedades, la rotación de los cultivos. solo podr5n reali:a~ 

se formando conjun~os adecuados de terrenos, sin soluci6n dc

continuidad. para uniformar procedimientos. evitar el despil

farro en los esfuerzos y utili=ar al máximo los elementos de

trabajo. 

La condici6n de preferir el sistema de cultivo cuando -

al fraccionar las parcelas resulten menores que la unidad no~ 

mal de dotaci6n, es decisiva para afirmar que el parcelarnien-

to no procede en la mayoría de los casos. Las dotaciones de-

~ierra. en una gran porporción han sido hechas consid~rando -

parcelas menores que io que el actual C6digo Agrario designa

como unidad normal de dotación. 

EXTENSION ACTUAL DE LAS PARCELAS 

Repetimos. en 1os primeros aftas. la extensión de 1a pa~ 
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ce1a que ca1cu1aba teniendo en cuenta 1as necesidades Je los-

campesinos. y 1a traici6n a la Reforma Agraria. ese temor de-

desquiciar 1a economía si se destruía e1 latifundio, entrega~ 

do 1as tierras a los campesinos o las componendas con los ha-

cendados. la venta de las resoluciones a su favor. el desear~ 

do chantaje que ha permitido construir palacios en la ciudad

de México, a quienes. sin ningtln cscr6pulo. defraudaban las 

solicitudes; todo lo anterior pro<lujo el resultado de que se 

dotaran simples reta:os Je parcela, una fracci6n mínima de 

las peores ~icrras. Es ncccs3rio esperar a conocer los resul 

tados del último censo cjidal para conocer con cifras esta si 

tuaci6n sr como se ha modificado en los últirr.os años. gracias 

a la entrega de las grandes unidades de la Laguna. Mexicali.-

El Yaqui, Lombardía. Nueva Italia y Yucat5n; pero los datos-

obtenidos en el fraccionamiento de los ejidos desde 1926 son-

l.os siguienr.es: 

Ejidos f~accionados de 1926 a 1934: 

Ejidos fraccionados de 1935 a 1940: 

Ntlmcro de Parce1~s: 

NCimero de Parce1as: 

69,280 

53 579 

122,859 

SUMA: 

Sup. 

Sup. 

376 

~ 
824 

164,100 Has. 

237,606 Has. 

'401,706 
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Como hasta e1 mismo año de 1941 han sido ejecutadas 

15,236 reso1uciones presidenciales, que benefician a 1,814,036 

campesinos, fa1tan por fraccionarse 14,SOZ ejidos, -que bene

fician a m~s de un mi116n y medio de ejidatarios a 1os que h~ 

brá que someter al fraccionamiento-. número considerable que-

representa la labor inmensa que ha impucs~o al Dcpartamcn~o -

Agrario de acuerdo del 11 de diciembre. 

La extensión media de 1as parcelas de los ejidos frac -

cionados a partir de 1935. es i~prcsionante para apreciar lo-

que ha significado la dotación a los campesinos: 

Años Terrenos de riego Terrenos de Tem-
por al 

1934 2. 1 has. 4. 56 Has. 

1935 2.06 4.65 

1936 2.68 3. 17 

1937 2.63 4.22 

1938 2.73 3. 44 

1939 2.33 3.76 

1940 2.85 6. 23 

Como la unidad de dotación, de acuerdo con 1a ley v~ 

gente, es de cuatro hectáreas de riego y ocho de tempora1, si 

1a extensi6n resulta como 1as anteriores de siete años de 

fraccionamiento. no procederán a ra1izar1os. Claro que no ig_ 

noramos que un promedio es solo rnaice de una situación gene-
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ra1, que en algunos ejidos las parce1as podrán ser superiores 

a 1a unidad normal de dctaci6n. pero en muchos otros los más-

con toda seguridad, la parcela que cultivan los ejidatarios 

es menor. tan pcquefia que las parcél~s de riego se miden por-

surcos y las de temporal por fracciones de hectárea. Los re-

sultados del censo cjidal de 1935, registraron que la superf~ 

cie de labor en posesión de los cjidatarios era en promedio 

en la mayoría de los Estados, de una mc=quindad exagerada, en 

San Luis Potosí de 2.89 hectáreas. en el Distrito Sur de la -

Baja California 0.52 hcc~árcas. de 2.15 has. en Oaxaca. 0.42-

en el Distrito Federal, de ~.26 has. en Hidalgo, de 1.23 has. 

en el Estado de M6xico, de 1.71 has. en Michoacán, de Z.64 

has. en Puebla. de 2.11 en Tlaxcala, cte .• sólo en Campeche~ 

Tabasco la extensión de la parcela de lahor es superior a 10-

has. 

Sup. total dotada hasta 1940 

Sup. total fraccionada en 10 afies 

Total ejidos 

Total parcelados 



E1 fraccionamiento y la titulación, los únicos que per

mitir5n descubrir es 1a incapacidad de la parc~la para alime~ 

tar a 1a fami1ia campesina. y si en los casos convenientes y

posibles no se intensifica y rncionali:a la producción agric2 

la# por medio de 1a explotaci6n en coman de mayores extensio

nes. se condenará a los ejidatarios n hambre eterna, a mis~ -

ria perpetua. ¿Bastará la confian=a y la tranquilidad de se~ 

tir que es sólo suyo un t:crr6n estéril, ''un pegujal'' en la 

monr.aña, un "tlacolol" en la ladera más empinada un "coamil"

en el pantano, para vivir fcli=, con el incentivo de la pr~ -

piedad individual?. 

Afirmamos que no. Y sostenemos: 

e o N e L u s I o ~ E s 

PRIMERO. Que en el fraccionamiento de los ejidos• si 

ha de ajustarse a las leyes vigentes, no se podr5 1levar a ca 

bo. pues según hemos visto, no se reúnen las condiciones exi

gidas por el Código Agrario, respecto a la extensión mínima -

de las parcelas, en la inmensa mayor!a de los casos. 

SEGUNDO. Que el fraccionamiento de los ejidos so1o va-

a servir para rehacer, rectificar, 1o que ya está hecho en t~ 

dos los ejidos parcelados y para destruir, en aquellos que se 

trabajaban en común, una organizaci6n que representa una base 
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una nueva etapa en 1a exp1otaci6n agrlco1a ejida1, dado que -

1a entrega de títu1os ~ 1os ejidatarios '' como garantía p1ena 

de su permanencia en e1 ejido y una seguridad de que su patr~ 

monio y 1os frutos de su esfuerzo serSn intocables dará o-

por~unidad a la indisciplina en el trabajo comunal a1 dcsor -

den en el manejo de las cosechas, que han servido cfica=mcntc 

al Banco Ejidal para realizar operaciones bancarias y come~ -

cia1es, ben6ficas a los cjidatarios y a la economía general -

de1 país. 

TERCERO: Que para llevar a cabo ''en el más breve p1azo 

el parcelamiento de TODOS los ejidos, se carece de ~iempo, d~ 

nero y personal pard verificar los trabajos del campo y gabi

nete que se requieren y, que, aGn destinando todos los recur

sos actuales del Departamento Agrario, serían indispcnsables

no oenos de DIEZ ASOS para fraccionar todas las tierras encr~ 

gadas a 1os campesinos hasta el afta de 1940. Por este canee~ 

to, el acuerdo presidencial es una grave amcna=a para el rit

mo a que debería desarro11arse la Reforma Agraria. 

Hemos de ana1izar en pr6ximo arttcuio las consecuencias 

de 1a segunda disposici6n del acuerdo que hemos venido comen

tando. la de que en lo sucesivo. al ejecutarse las soluciones 

presidenciales que doten o restituyan tierras a les pucb1os -

o que creen nuevos centros de población agricola. el parcela-
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miento sea simultáneo al acto de ejecuci6n (1). 

(l) Publicado en 1941 (COMBATE) el día B. Mi~rcoles. 
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D. EL CREDITO AGRICOLA PRIVADO 

FRUSTRA EL A::-.'HELO REVOLUCIONARIO 

Cuando en 1925 se comcn:ó a estudiar por el Es~ado la -

organ~=ación del cr6dito agr!cola -Ley de Bancos AgrYcolas 

Ejida1cs, Banco Nacional del Crédito Agríco1a- ya se habían -

transcurrido die= años de aplicaci6n de las leyes agrarias y

quicncs observaban Ce cerca las consecuencias de la reforma -

agraria. se habían dado clara cucnra de que un positivo mejo

ramien~o ccon6mico de los campesinos no habfa de lo~rarse 

con la sola restitución y dotación de ticrras a los poblados. 

Después de die= años en que las propiedades agrícolas habían

sido afectadas, en pleno desarrollo la transformación rural -

del país, Jcj6 de ser garantía real la propieda¿ de la ti~ 

rra. ~i les ~ran~c~ ni pequeños propietario~ podrían obtener 

el crédito in~i~p~nsablc a sus explotaciones v por cuanto a -

los ejidatarios ~ucva clase agr[cola adn r~rs~guida. siempre

vejada y calumniad..:!. luchaba apenas para. mantener 1.a posesión 

conquistada de la ri~rra sin ningunos elementos fuera de sus-

manos y el apeo ru~inentario para cul~ivarlo. Los 91 afortuna-

dos",. 1os vecinos de aquellos pueblos que conraban con a1guna 

fuente de cr~~!iro. habfan caído en manos del tendero o comer

ciante de semillas que adquirían como siguen adquiriendo~ aún 

en la mayor parte Cel país, la cosecha a viles precios, sin -

pagar el esfuerzo del agricul~or. 
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La creaci6n de instituciones nacionales de crédito agrI 

cola para hacer pr~sramos n los campesinos, ha demostrado que 

el ejido, y la pcqucna propicd~d no llcgardn a ser nunca cm 

pres.as que aseguren bicnC_!;lc"lr real al c:inpcsino .. si ést:c se 

encucnt:ra obli.~::-~-.:<' :i recurrir ;11 prc~'taLli~ta para oh~encr ele 

mcn~os Je crnb~;o. Mi~n:ru~ mnyor es In cosecha, a mcJi<la 

que rn<..·)or:i l .. "l ...:..:11.ii.! .. !l..i dc lo~ ¡:;-nduc~c~~. cu:i;ito :n:ls sc,._:u:-.a.s son 

las s i c-'71 b r .:is ~· m .-i ~ ~-.C. J i d :t ~ • ~ .1 ~ i :i r ;i n t. í :J.~; ;:ir en da. r i as • :'71 a y ores 

mejores ~ scgur3~ scr5n la~ ~ananc~3s de los c~pcculaJorcs. 

ya se "trat.c del B:inco ~ac10;"":.al de ~-1éxico que CC!:lf>r:t las cose

chas de ca~~ en la~ r~~:on~s Je C6rdoha, Jalapa y Tapachula,

ya sea la Cc;:Jpafifa ''[.l Ar.:ul l;i'' que asef!ura para ··c11~1 sola la 

producci6n de tabaco·· en ~a:"'·a:-it, ya sea ºº,.\n<lcrson an<l Cla~ 

'ton'º acaparac.!or.::1 mundial .J~ !~~;. CO"..~echas dr·· ~!l;.;o:....!On; o bien-

ra adquirir el ~rigo, el ~ar:, el frijol o el 3JOniolf. Debi 

do a cs~o. 1.:is insti:ucionL•s nacionales de cr~<li~o se t1an 

preocupado por org~ni=ar a los ~~ri~ultor~s ¡1or ~cdio del cr~ 

di~o y defender los ~rutes ~e su ~rabajo en el morncnro que 

rnás lo necesitan; cuanJo 13 cosecha est~ logra~a. Eliminar-

a1 capitalista privado que s6lo obra con prop6sitos de lucro. 

dest:err::i.r de los campos n la ººlangost:a" peor que .la misma pl:;!. 

ga de los acri<lios -de agentes de bancos- y Ce los ~omercian

tes que acaparan todas las cosechas. ha sido el ~rop6sito en

quc se inspiró el Estado para crear codo un siscema de insci

tucioncs nacionales de crédito y sus auxiliares Banco Naci~ 
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nal de Crédito Agríco1a. Banco Naciona1 de Crédito Ejida1. A~ 

macencs de Depósito. Banco Naciona1 de Comercio Exterior. 

Sin embargo. no ha arraigado este sistema dentro de 1a-

economía mexicana~ La iniciativa y el capital privadas. sie~ 

pre han estado pendientes de destruir lo que significa para -

ellos 1a eliminaci6n de los negocios. Muchos de los dirige~ 

tes de la banca han combatido el propósito de conquistar una-

independencia real para los agricultores. El Banco ~:aciona1-

de Crédito Ejidal np ha llegado a encajar en la estructura 

bancaria del país y ha vivido sin cont3r con las ventajas que 

a las instituciones privadas de su asociación al Banco de Mé-

xico. Gerentes de esta importan~e instituci6n central han 

creado con su dcsconfian=a. con su esccpticis~v sobre la fue~ 

za productiva de los cj idatarios • un ambiente d~s favo~able a

to<lo lo que significa consoiidar un sistema de cr~tlito amplio 

y completo para la economía agrrcola del país. para la nueva

estru.ct:ura que la Revoluci6n ha creado, no para los rest:os 

del latirundio y para los llamados pequefios propietar~os. neo 

-latifundistas q~e se han creado por la rapifta. al amparo de

su influencia po1rtica o mi1itar. 

Todavía más. tanto el Banco Naciona1 de Crédito Agríco

la coco el Banco Nacional de Crédito Ejida1, han vivido y op~ 

rado ~on e: capit3l suscrit:o. exclusivamente. por e1 gobierno 

federal. sen que los gobiernos de los Estados tomaran acci~ 



ncs para ampliar sus 

dichas instituciones. 

posibilidades. Al 

algunos gobiernos 

crearse 

locales 

1SZ 

la primera de 

suscribieron-

me:quinas cantidades. pero despuEs ninguno de los gobernad~ -

res se ha preocupado de que el cr~dito eji<lal y agrfcola fue-

ran ampliados. Nada les ha importado lo que es base de la 

economra del país. ni el mejoramiento efectivo de los rj\dat~ 

rios. 

En lugar de buscar el fortalecimiento de las insti~uci~ 

ncs nacionales de cr~dito agricola y sus auxiliares. en vez 

de organi=ar mejor sus activid~des bancarias y afian=ar su 

funcionamiento. ante la insuficiencia dei capital suscrito p~ 

ra refaccionar toda la agricul~ur3 ejida1. ante la incapac~ -

dad para corregir errores y más bien con la complicidad para

mu1tiplicarlos; se ha caído en la solución de volver hacia -

atrás. de pensar que sólo los b~~ccs ?rivados pueden y dcbcn

encargarse de hacer présta~os a los agricultores; primero se

proyectó la crcaci6n de los ~anees Provincia1cs, instituci~ -

ncs regionales para rcfaccionar la agricu1tura. abriendo asr

la puerta a la especulación bancaria que en 1925 se trat6 de-

ev~~~r. Bancos locales para ofrecer pr~stamos a los ejidata-

rios y propietarios sobre 1as siembras y cosechas. que garan

ticen ampliamente 1as recuperaciones y con e1 incentivo de1 -

1ucro. cana1icen hacia la agricultura el 

sus accionistas_ Por supuesto. contando 

capital privado de -

con el respaldo del-

Banco de M~xico, que nunca se ha dado al Banc~ Ejidal, pa~a -
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descontar sus operaciones y ampliar así sus posibilidades y -

uti1idades. Claro, instalados en las regiones agrícolas más -

prdsperas. para aprovechar las operaciones más seguras. 1as-

derivadas de los cultivos no aleatorios y de mayor valor. y -

el Banco Nacional de Crédito Ejidal, lo mismo que el agríco1a 

1imitados a refaccionar la agricuitura más raquítica y más i~ 

cierta, la de temporal, para el cultivo de maíz y la cebada -

en las pobres llanuras de Hidalgo, el Vallede Toluca o el de

Puebla, la producción de ajonjolí en las zonas más incomunic~ 

das o la incierta del frijol en los Estados de Durango o de -

Chihuahua. 

Ahora~ nuevamente se presentan iniciativas para dejar -

en manos de1 capital privado la operación del crédito a la a-

gricultura. Una información enviada a la prensa desde Culia-

c~n. da cuenta de una junta a la que convocó el gobernador de 

aquel Estado para dar a conocer el proyecto de crear una ins

titución de crédito, mediante la cooperación de los bancos y

... de los capitalistas que descaran hacer inversiones con las 

garantías debidas a efecto de incrementar con dinero las acti 

vidades agrícolas". 

Claro, Sinaloa en el noroeste del país, es una de 1as 

regiones de mayor potencialidad agrícola. A11í se cu1tivan 

con muy buenos resultados, el garbanzo y 1as legumbres, la C.:!_ 

fia de azúcar y el ajonjo1í, a11í se construye uno de los pro

yectos de riego de mejores perspectivas, que han de asegurar-
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los cultivos de una extenstsima zona de gran prosperidad. Hay 

que prepararse "para establecer la mejor conexi6n entre los 

inversionistas y los pcquenos agricultores y ejidatarios, co~ 

tando con la fuer:a moral del gobierno y la colaboración fra~ 

ca de todas las dependencias oficiales federales"-dice la no

ticia enviada de Culiacán- esa conexión que sie~prc ha cxisti 

do y permitido desde tiempo inmemorial que unos cuantos se e~ 

riquc=can, mientras los campesinos se cantiencn en 1a mise 

ria". 

Hay que eliminar o matar las actividades del Banco Agr~ 

cola Ejidal y para crear confian:a entre los capitalistas pa

ra que puedan dedicarse a especular con el producto del trab~ 

jo de los agricultores, pagar a éstos el más bajo precio, al

macenar las cosechas para ele\rar después el precio. ser los 

capitalistas los anicos que vendan o exporten y, mientras ta~ 

to, mantener la miseria de ~os C3.L"lpcsinos, supeditados a un 

organismo de crédito que no tienen otro prop6sito que iucrar. 

que pagar a1ros dividendos a sus accionistas. sin importarles 

el efectivo mejoramiento de los agriculrores y de la agricul

tura .. 

A un banco privado. al inversionista que quiere aumen 

tar sus ahorros sin trabajar. no ie preycupen estas cosas. 

Quiere altos dividendos, confian~a y seguridad de que no ha 

de perder un sólo centavo de su capital. El Estado debe t~ 

ncr o~ra actitud, debe cuando menos tener otros propósitos, y 
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es por ésto que ha~e quince anos se plantearon las instituci~ 

nes de crédito vincu1adas al Estado. claro. no para hcer cari 

dad sino para consolidar la reforma agraria. para alentar el

progreso de la agricultura privada y ejidal, para dirigir de~ 

tro de las únicas posibilidades que existen la producci6n ~ -

grrcola, corrigiendo la anarquía que produce la libre comp~ -

t:encia. 

El proyecto del Gobernador Loai=a en Culiacán es anti-

revolucionario y significa la consolidaci6n de los viejos pri 

vilegios que han tenidos los ricos del noroeste del país. En 

1ugar de crear nuevas instituciones privadas. que ya existen

en abundancia. debieran adoptarse las medidas para refor=ar -

la situaci6n de los Bancos Agrícola y Ejidal. Asociar éste -

al de M~xico, darles prestigio y garantías a sus operaciones

desterrando sin ninguna complacencia los errores y delitos. 

examinar J.as dificultades y vencerlas, no abrir la puerta al

negocio f§ci 1. (J) 

(1) Publicado en 1941 "COMBATE", el día 7 de Julio, pág. 3. 
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E. LA EDUCACION AGRICOLA 

AMENAZAN ~IUT r L'\RLA. PLANES RECIENTES 

Cuando lds Escuelas Centrales Agrícolas pasaron a depe~ 

der de la Secretaría de Educaci6n Pública en el año de 1932,

se estudiaron la situación y resultados de codas las agencias 

de educaci6n rural y se llcg6 a las conclusiones siguientes: 

a). La cducaci6n campesina debe ~cncr una base económica. 

es decir. que primordi3lmentc atienda a la satisfacci6n 

de las necesidades económicas <le la clase rural; 

b). La obra de la escuela rural Cedcral debe ampliarse al 

m~ximo comratiblc con los recursos de la ~ación y debe

orientarse. perfeccionarse e intensificarse por la ac -

c~6n de maestros con una acritud, una ideología y una -

preparación especial; 

e). Ese tipo de maestro rural debe prepararse en un ambien

te rural. en el seno de una institución en que se estu

dien y rcsucivan. desde un punto de vista práctico y v~ 

~&l. 1os problemas rurales, eligiendo a los candidatos

exclusivamente entre los mejores element:os de J.a jU'-"'C!!._

rud campesina. 
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d). Las mismas recomendaciones tienen absoluta valide= en -

cuanto a 1os recursos profesionales elcmcnta1cs o medios 

que. con fines de fomento agrícola industrial. existcn

actualmente o se cstablc=can en el futuro~ si se prete~ 

de sinceramente que quienes por tales cursos hayan pas~ 

do, consti~Jvcn un factor de mejoramiento de las comuni 

dades rurales y no un problcrna de parasitismo y de las

tre social; 

e). Tan~o las Escuelas ~ormales Rurales como las agrícolas

deben esta~ vinculadas estrechamente con las escue1as -

primarias rurales, par3 orientar su propia ~cciOn econ~ 

mico social y par~ asegurar el mejor alumnado de proce

dencia campesina. La Secretaría d~ Educacidn PGb1ica.

que controla las Glti~as. está en las mejores condicio

nes para rcali=ar cst~ selección en una forma metódica

en cada comuni~ad rural; 

f~. Las acti\.--i :ac.!es de µropagand.:i cultural. y econ6mico-s~ -

cial dcbercin es~ar ligadas y orientadas por las mismas

institucioncs en donde se estudien los problemas de1 Ca!!!_ 

po y donde se preparen 1os agentes de mejoramiento r~ -

ra1. para que lleven ai campo el resultado de esos estu 

dios y que traigan de1 campo la ~oz de las necesidades; 
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g). La obra de edificación de una civili:ación campesina 

por ra:ones naturales de división del trabajo. de pl~ -

neación y de t~ctica, debe acometerse por regiones. ya

que la agricultura y 1os problemas sociales tienen en -

grnn medida carácter regional y, en consecuencia~ debc

'Cambién tenerlo la acción educativa; 

h). Los beneficios de esca ohra dchen alcan:ar a codas las

rcgioncs del pafs, en la medida de sus propias nccesid~ 

des mul~iplicándosc, al efecto. las instituciones encar 

gadas de rcali:arla; 

i). Se impone la elaboración de un plan general de acción y 

de cooperación para la educación campesina y el fomento 

rural y dentro de 61 una obra de consolidación de las 

instituciones que actualmente funcionan, con una sola -

dirección, sin duplicaciones innecesarias, sin dispc~ 

si6n de esfucr:os, que permita el aprovechamiento al m4 

ximo de los elementos disponibles y con las que se ~ 

tienda paralclancntc a los intereses económicos y a 1os 

intereses culturales del C.:L~pesino. 

Con base en estas conclusiones. naci6 la Escuela Regio

nal Campesina, que la Secre~aría de Educación Pública comenz6 

a organi=ar, utili=ando en ciertos casos, 1a existencia de 

las Escuelas Centrales Agrícolas y de las Norrna1es Ru~ales, 
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e1 primer P1an Sexena1 formu1ado para e1 período comprendido

de 1934 a 1940, proyectó instalar cuatro de estas escuelas en 

cada uno de 1os afias de1 sexenio. teniendo en cuenta los r~ -

cursos y el tiempo disponibles. 

Desgraciadamente. al iniciarse el perrada de gobierno -

del Gral. Cárdenas, el plan de la Rc~ional Campc~ina fu6 aba~ 

donado en muchos de sus aspectos, aunque no su nonbrc, pues 

de manera inopinada todas las escuelas ~ormales Rurales y Ce~ 

tralcs Agrtcolas, asL como otras muchas que después fueron 

creándose, se lla~aron regionales campesinas. sin tener la or 

ganizaci6n, ni los elementos, ni los propósitos de esa insti

tuci6n. 

PosteriorDcntc, !a Sccrcatr{a de Agricultura y Fomento, 

en vista de que la Educación descuidaba la cnseñan=a agrícola 

e1emental, comen=6 a ~undar escuelas llamadas vocacionales 

agrícolas y, naturalraentc, no faltaron ideas y planes en la -

ú1tima para modificar 1a estructura de 1a Regional Campesina. 

disque con el prop6sito de corregir sus errores e irnpcrfecci~ 

nes. siendo así que sólo cuatro de esos planteles funcionaron 

dentro de un limitadísimo tiempo. No había. entonces. exp~ -

riencias y resultados que autorizaran 1os cambios de orienta

ción y sistema. 

Sin embargo. se conservó el nombre de Regionales Campe

sinas y se nantuvo e1 propósito de mantener conectada la ens~ 
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~anza agrrco1a e1ementa1 con 1a enseftanza norma1 rura1. No 

se abandonó e1 p1an de educación campesina, que desde 1a e~ 

cue1a primaria rura1 hasta 1os grados superiores, dejó 1as b~ 

ses de todo un sistema educativo destinado a 1a población ru

ra1. 

PeTO ahora. cuando se inicia un nuevo régimen, la Secrc 

tarí.a de Educaci6n Pública da un ... salto atr:í.s", se vuelve a -

1a situaci6n existente en 1931 cuando funcionaban separadame~ 

te 1as Escue1as Centrales Agr!co1as y las Normales Rura1es. 

Exis"te e1 proyecto, ya iniciado en su realización, de desint!:_ 

grar 1as Regionales Campesinas, organi=ando, por un lado, es-

cue1as 

rales. 

prc-vocaciona1es agrícolas y, por el 

Sin tener en cuenta 1a experiencia,, 

cometidos, 

otro, normales r~ 

ni las observaci~ 

la Secretarra de nes pasadas, ni los errores an~cs 

Educación que est5 recibiendo las escuelas vocacionales agrí-

co1as fundadas por Agricultura. dejar& en el campo dos insti

tuciones educativas destinadas a la educaci6n rura1. 

Con e11o habr5 duplicación de esfuer7.os y de gastos. 

Tanto la enseñan=a agrico1a e1emen~a1 como 1a ensefianza no~ -

ma1 rura1 abordan aspectos educativos comunes. id~nticos y 

siendo ~an 1imitados los e1ementos de que se dispone. es ind~ 

bido duplicar los gastos y dispersar la acci6n. Pero 1o más

importante es que desvincu1ada la preparaci6n del maestro ru

ra1 de 1a enseñan=a elemental agríco1a, sin recibir una prep~ 



161 

Tación especifica para conoceT 1os prob1emas agríco1as regio

na1es correspondientes a 1a zona donde ha de desempeñar su 

funci6n. ser~ un mentor inadecuado para educar y formar a 1a

juventud campesina. un imprcparado para dar base económica a-

1a 1abor de su escuel3 y sin esta base. la escuela rura1 se -

guirá siendo tan ineficaz como 1o fué cuando se limitaba a e~ 

scftar las primeras letras y los rudimentos de algunas cie~ 

cias. 

Se repite, una vez más, el error de reorganizar desorg~ 

ni=ando lo existente. No hay propósito de aprovechar lo h~ -

cho con anterioridad, de analizar situaciones y circunsta~ 

cias parap~rfcccionar nuestras instituciones y desenvolver su 

vida dentro de una acci6n eficaz. Eso sí, habrá mayor número 

de escuelas, incompletas para cumplir su función y dar empuje 

a la ardua tarea de l~ educaci6n campesina, pero mayores opo~ 

tunidadcs burocr~ticas para qlle profesionistas sin conciencia 

de responsabilidad ganen sueldos y el dincr~ de1 pueblo se 

malgaste sin resu1tados positivos. 

La escuela rural mexicana ~iene fijadas metas de muy a~ 

ta significaci6n: la tarea de ser agencia 1ocal de promoción 

económico-social en cada pueblo o ranchería. en cada comun~ 

dad ind~gena o congregación. Para cwnp1ir1a exige contar con 

maestros. verdaderos maestros para guiar la vida campesina 

por senderos que 1a 11even a su reivindicac1ón y esto no p~-
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drá 1ograrse si no adquieren una preparación técnica y espec~ 

fica, 1a agr1co1a y una actitud socia1 de acuerdo con 1as as

piraciones de 1a pob1aci6n rura1, que está formada por campe

sinos en una gran proporción. 

La Escuela Regional Campesina naci6 al calor de los an

helos generosos y con una visi6n exac~a Je las necesidades 

de1 país. No ha 11egado a funcionar p1enamente y desde hace-

seis afies ha sufrido de la incomprensión. de la incultura. de 

1a irresponsabi1idad de sus dirigentes. Nadie tiene derecho

ª decir que ha fracasado y la Secretaría de Educación debería 

conservarla en su estructura OTiginal .• siquiera para cxper!_ -

men~ar sus resultados durante un período suficiente para obte 

ner nuevas ~onclusiones. Seguramente que no serían distintas 

a 1as que sirvieron para proyectar1a. (1) 

(1) Pub1icado en 1941 "COMBATE" e1 d1'.a 1 7 de Febrero. 
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SOBRE LA INICIATIVA DE LEY ORGANICA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

Seftores diputados: 

Al acudir ante ustedes, obedeciendo al llamado que se

me ha hecho, para informar sobre la iniciativa de Ley que re 

forma la Org~nica de la Universidad Nacional Aut6noma de Mé

xico, al mismo tiempo cumplo un deber, vengo con positiva s~ 

tisfacción porque podré asr ~ún cuando fuere brevemente, de

linear y explicar a ustedes las principales consideraciones

que el Ejecutivo ha tenido en cuenta para intervenir. en 1a

for~a que lo hace. planteando 3 Vuestra Soberanía e1 asunto

univcrsitario. Al propio tiempo ser& un placer verdadero -

para ~r contestar la inrerpelacidn del C. Diputado Manjarrc~ 

explicando en el curso del informe que rinda ante ustedes. 

cual es la verdadera situaci6n en que queda el problema de -

la impartición futura de la ensenanza superior, dentro o fu~ 

ra de la Universidad Nacional Aut6noma. en relaci6n con ésta 

o sin ella. 

El gobierno de la RepOblica, sedares diputados. se ha

avocado la conveniente solución de1 prob1ema universitario,

concediéndole toda la importancia que tiene. apreciando en -

todos sus alcances ia magnitud y las ramificaciones de1 com

plejo problema de 1a Universidad de México. y seguro ~runbién 
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de encontrar en el seno del Poder Legislativo una cooperaci6n 

plena, una solidaridad absoluta, como la que presiente y apr~ 

cio por la bondadosa acogida de ustedes, hace unos instantes. 

El Gobierno de la República, le ha dado toda la tragce~ 

dcncia que merece c1 problema universitario. y a ello obedc-

cieron, como ~ás in~cdiato ant:.ccctlcntc, las declaraciones 

que el ciudadano Presidente de la República, por medio de la

prensa del día 15 de octubre en curso, di6 a conocer puntual~ 

;:ando sus propósitos y anunciado la forma en que el Gobicrno

Nacional ju~ga que debe resolverse el importante, el sicmprc

inquier.ante asunto de la Universidad planteado desde hace al

gunos años. 

El Señor Presidente, en sus declaraciones, expresó de -

un modo categórico que el Gobierno considera que ha llegado -

el instante de intervenir, dejando la actitud de continua y -

preocupada observaci6n que hasta antes de las declaraciones 

se habia asumido; y ju=gó que ese instante había llegado, 

porque la magnitud de los desórdenes y las dificultades en 

que la Universidad se ha visto cnvueltaP trasccnd~eron de 

los planteles, planteando un problema social y obligaron imp~ 

rativamente al Gobierno, celoso de cump1ir sus funciones y de 

llenar su papel, a buscar la forma legal, justa, capaz de so

lucionar, si es posib1e con éxi~o. 1a siraaci~n comp1icada 

qu~ abora exisLc. 
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A1 hacer su declaración e1 Sefior Presidente de la RepQ

b1ica, no s61o puso fin a 1a actitud de1 expectante de la Un~ 

versidad sino que di6 ya. en ese mismo momento. la pauta de -

1a so1uci6n que ahora ofrece al estudio de ustedes. Dijo en-

sus dec1araciones que el Poder Ejecutivo propondría la inici~ 

tiva de reformas necesarias para conceder a 1a Universidad 

una plena autonomía que fuera capaz de entregar a 1os univer

sitarios toda la responsabilidad de la actuación futura de su 

instinto ya que consideró que la actitud recelosa y dcsconfi~ 

da, injustificadamente recelosa y desconfiada de los univers~ 

tarios para el Gobierno Nacional, obligaba a éste a dcspre~ -

derse de los vínculos y las relaciones que la Ley de auton2 -

mia de 1929 mantuvo. y a dejar que la Universidad. con sus 

propias orientaciones. bajo su exclusiva y abso1uta responsa

bilidad y con sus propios elementos pecuniarios y morales, 

responda ante el país. y que mafiana, libre el Gobierno de 

toda suspicacia, que respondan del uso que hayan hecho de la

entrega generosa. levantada y noble que el Gobierno les hace. 

A1 hacer esas declaraciones el C. Presidente de la 

República. se inicid el inmediato estudio de 1a iniciativa 

que han ustedes recibido sobre la cual me voy a permitir i~ 

formar. aún cuando sea con cierta rapidez. a fin de que se a

preci~n la~ verdaderas razones. 1os verdaderos m6viles y e1 -

a1cance completo del proyecto que el Ejecutivo ha enviado al

Poder Legislativo de la Repúb1ica. 
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La situaci6n universitaria en su fase m&s inmediata. 

más cercana, que es c1 antecedente directo de la so1ución que 

ahora estamos examinando, dimana de 1a Ley de Autonomfa Un~ 

versitaria expedida en el ~no de 1929, como medio de poner 

fin a una sicuación estudiantil vio1cnta, creada con motivo,

originalmcntc, de dificultades internas de un plantel y que -

se convirtió más tarde en un movim:i.cnto al que el Prcsidcnte

de la Rcpüblica en aquella época, s~ñor Licenciado Emilio Po~ 

tes Gil, puso tErmino concediendo a la Universidad un r&gimen 

autónomo que fundamentalmente consist~a en los siguientes pu~ 

tos: La Universidad adquiría el caractcr de una persona m~ -

ral dotada de existencia propia~ libre para gobernarse de ~ -

cuerdo con sus propias convicciones y con las orientaciones 

que el Consejo Universitario le marcara; y adquirfa al mismo 

tiempo una organi=aci6n hueva en su seno, creAndose órganos 

de gobierno, como las Academias Mixtas de Profesores y Alu~ -

nos. que no exi5tran en 1a organizaci6n anterior de la Unive~ 

sidad. 

E1 ré~imcn creado en la Ley de 1929 no era, sin embargo 

de una autonomía plena y tota1. No organizó la Universidad -

sobre la base de desligarla por completo de toda rclaci6n con 

e1 Poder PGblico, porque mantuvo cuatro fundamentales relac~~ 

nes. cu3tro puntos de contactos. que es necesario examinar p~ 

ra percatarse de c6mo se ha engendrado. poco a poco. 1a situ~ 

ci6n que trata de resolverse en estos instantes. E1 primer -
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t@nnino, la Universidad, conforme al r~gimen de 1929, no nom

braba de un modo libre a su Rector, jefe nato y representante 

leg~timo de la instituci~n. La universidad recibía cada tres 

años una terna propuesta por el Presidente de la República, y 

de e1la cscogtan 1os universitnrios a la persona que. de en 

tre 1as tres. fuese a su juicio mns id6nca. La univcrsidad,

en segundo t~rmino, tenía un subsidio anual que, conforme a1-

mecanismo establecido en diversos preceptos de la Ley. habría 

de repartirse en otras tantas becas, consistentes en el costo 

de educaci6n y sostenimiento de los alumnos en los planteles-

universitarios. Este régimen de distribuci6n de las becas -

en colegiaturas, implicaba una rclaci6n definida del Gobierno 

de la Universidad; pero un art~culo transitorio de la Ley o~ 

den6 que el Consejo Universitario, en plazo de un a~o. hicie

ra conforme a su criterio la reglamcntaciOn al sistema de be

cas, fijando las bases para distribuirlas. s6lo que aconteci6 

que por la situación en que 1a Universidad se encontró coloc~ 

da desde el primer día de su vida indcpcndien~e, no us6. den

tro del a~o que concedía el artículo transitorio de 1a Ley. 

de la Facultad que ésta le daba; y el Gobierno de la Repúbl~ 

ca. haciendo uso del derecho que ese miji.-.o articulo estab1~ -

cía. se vi.6 obligado más tarde a. expedir un. reglamento encam!_ 

nado a distribuir las becas conforme a ciertos pr~ncipios que 

después mencionaré en detalle. 

En tercer lugar. la Universidad no era comp1etamente 
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aut6noma. porque el Poder Público tenía la facultad de vetar, 

de parali:ar ciertas resoluciones del Consejo Universitario,

y de una manera muy particu1ar en aquc11os casos en que a ju~ 

cio del Poder Ejecutivo, cualquier reglamento o disposici6n -

dados por el Consejo fuesen violatorios de alguna de las nor

mas de la misma Ley de autonomía. 

Por último. sefiorcs diputados. la Universidad no era 

completamente auton6ma porque los empleados y funcionarios de 

ella se consideraban empleados públicos de la Fcderaci6n, de~ 

de ciertos puntos de vista y para ciertos fines. y el Estado

se reservaba la facu1rad de revisar y controlar el empleo 

de los recursos ccon6micos o sea del subsidio concedido por -

el Gobierno. 

Estos cuatro puntos fundamentales de relaci6n entre la

Universidad y el Estado no sirvieron, sin embargo seftores Di

putados. ni para lograr que en la Universidad se creara un e~ 

p~ritu suficiente de independencia, una tranquila convicci6n

de ~ue eran libres; ni tampoco. como hubiera podido ser. pa

ra colocar sobre un plano estable el desarrollo de las rcl~ -

cioncs entre el Estado y la Universidad. menos aún sirvieron

para dar al Gobierno intervenci6n eficaz. medianamen~e~ria o 

provechosa. que pudiera permitir encau=ar, orientar, mejorar

las condiciones de la Universidad. 
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E1 nombramiento del Rector fué solo, desde la primera ~ 

casión en que se hi=o la presentación de la terna en 1929, mo 

tivo de desconfianza, de ataques, de hostilidad para el g~ 

bierno que había formulado el Rector, era considerado por los 

e1emcntos universitarios, que tenía el anhelo de autonomía 

completa, como un intruso puesto por el Gobierno, como un ele 

mento ajeno a la instituci6n, y a1 mismo tiempo el Rector con 

respecto al Gobierno, no tenía ninguna rclaci6n. El Gobierno 

no estaba capacitado para ejercer ninguna acción sobre e1 Rec 

tor, el cua1 solo mermaba sus condiciones de prestigio polít~ 

co, de solidez gubernamental en ra~6n de su origen. 

En segundo término, las relaciones econ6micas cmanadas

del sistema de subsidio repartido en becas, tampoco llegaron

ª significar. ni podfan ser. una fuente de armonía y de coor-

dinación. entre el gobierno y 1a universidad; muy por al re-

vés. fueron siempre vistas como un medio indirecto. de que e1 

gobierno penetraba en el cora=ón de la Universidad, escogien

do a 1os a1umnos a quienes por cuenta del Estado se les iba a 

otorgar con las becas el importe de su educación universita -

ria. Pero el gobierno, facultado te6ricamente para tener ese 

contro1 sobre la selecci6n de los alumnos, no podía realmente 

~enerlo, ~arque el sistema se basaba en que hubiese tantas be 

cas como alumnos en los planteles, porque el monto de cada 

beca era el resultado de la división, del costo del funciona

miento de un plantel entre el número de alumnos que lo forma-
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ban. ¿y c6mo seleccionar. como mejorar. In poblaci6n de la -

Universidad, si todos los universitarios eran autom5ticamente 

becados? No habla en esas relaciones sino un gdrmcn. un fer-

mento oculto de nuevas dcsconfian=as y de l~~icas hostil1da -

des para el Poder f'Gblico. 

Tampoco era m5s fecunda y m5s cncau=a<lora la relación -

determinada por el derecho del veto que el Ejecutivo se rese~ 

v6; poder vetar las resoluciones del Conse;o cuando fuesen-

contrarias a la ley, era no poner al Consejo ~n una actitud -

hostil y desconfiada, a cambio, dolorosamente, de no cons~ 

guir con ello, nin~t1n r>osibilidaJ de orientar en un sentido 

positivo de construcción, de encausamiento provechoso a la 

Universidad: habfa que esperar que la Universidad hiciera ma 

las Leyes. leyes ile¡:ales. y los p~ohlc~3~ de 13 1:nivcrsiJad, 

en primer t6rmino, no son, sino en una m~nima proposici6n, 

problernas de expedición de leyes, de rcglamcncos generales; y 

como en segundo t6rmino, la facultad de parali=ar un reglame~ 

to nada nos dice, nada alcan=a sobre la acción diaria. conti

nGa, la verdaderamente educativa y de investigación cicntffi

ca. 

Pero era. sin embargo.esta tercera rclaci6n un motivo 

continuo de desconfianza para el Poder Ejecutivo, y más lo 

era aún la facultad que reserva a la ley del Estado de contr~ 

lar el manejo de los fondos pGblicos, porque de acuerdo con -
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la misma Ley de f9:9. este c~n~rol no era sino la posibilidad 

posterior de revisar que l~s gastos se hubieren hecho en e~ -

rclaci6n con lo~ presupuestos aprobados. Esto 

ca un.a aprohaci6n ~a~·dfa e in~til. en la aplicación de 

signi f.!._ 

los 

fondos, era ta~bi¿n una nueva causa de dcsconfian=a para el 

Gobierno Sacional. 

En esta~ condiciones ~cfiorcs de la Universidad. ha viv~ 

do cuatro anos; ha vivido cuatro anos en los que. como cxpr~ 

sa la inicia~iva de ley presentada ante ustedes, no se pucdc

dccir que la Uni~er~idad haya rcali=ado con provecho sus des-

t:inos; 

sado ... 

no se ~l;cdc d~cir que la acci6n educativa haya progr~ 

Ln tJni\•cr~idad tiene una cnor~c, una gr:1vc rcsponsabi-

li~~d anLc la H~p~blJca, y solo porque la ~asa de habitantcs

del pais sit~~da rn5s a115 de la ciudad no se puede apreciar y 

scn~ir de modo palpitante e in~cdiato, no puede conocer las 

intimidades d~ }3s deCiciencias univcrsi~arias. no se ha pro

ducido una poderosa y tremenda reacci6n de prot1..·.Jt.a nacional. 

La Universidad, adem•s. ha abatido el nivel cspiritual

y moral de sus hijos. porque empeñada en continuas y vanas 

con~iendas enseña que el camino noble no está en ella; que no 

es la ciencia, que no es la callada labor de invcstigaci6n, 

de compenetración con los sectores de la naturale=a. lo que de 

la Universidad espera el joven. a los j6vcnes que llegan de -

1a provincia, ilusionados con que vienen al más alto centro 

cultural de la RepGblica. Ha ensefiando que son las luchas 
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fraccionales. destructoras. infecundas; las luchas ciegas 

que en muchos sig1os han siUo causa de males ?ara la human~ 

dad y que cancinuamcncc cmpahrcccn y rebajan el progrc30 dcl

hombrc; que es más provechoso formar part:c de una banda de -

pol[ticos o pscudopoli~icos universitarios que ir a las c5te

dras a dcmo5t:rar co~ conocimientos. con ra=oncs. con ciencia. 

con limpic=a de vida y bondad, que se sicncc el privilegio de 

que se disfruta y se ... -.¡:ii.cr1..~ corrc.spon<lcr a él. La Univcrsi 

.13.J ha ~nscfi;1ni...io t.:3mh.iL-n qu..:. ... el ca.mino de la democracia. en -

tanto que no corresponde 13 ~~nsccuci6n de un alto fin socia1 

no es más que el camino <le la agitación estéril. ociosa. des

tructiva. que puede. incluso, envenenar prcmaturamen~c a los

j6vcncs llamados mafiana J incervcnir en el gobierno del pa[s. 

Est:as luchas. estas cont.icni..las perpetuas entre grupos -

universitarios a que si en un extremo se les preguntara cual

es e1 contenido profundo d~ su discrepancia. por qué combaten 

se verfan muy angus~iados para poder dar una respuesta digna

de 1a gravedad de los csc5ndalos, de los crascornos que cau 

san .. 

Todo esto señores Diputados. en medio de una continúa y 

repe~ida presentaci6n de los idea1es. de anhelo~ de autonomía 

de conciencia de que los males de 1a Universidad -no se por 

qué acci6n milagrosa y perversa- 1e vienen a la Universidad 

de1 Estado. Siempre el prop6sico de ser más auc6noma, sie~ -
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~re in~roducicndo sombrías sospechas en cada aparente inter -

vcnc~6n de1 Poder Pdblico. Y en ese ambic~te. cuRndo la asi~ 

tcncia de 1os profesores se hace cada ve~ mSs escasa. cunndo

hay profesores que cobran todo el afio y dan solo ocho horas 

de clase durante El, cuando hay profesores qu~ desconocen sus 

m:'i.s elementales obligaciones, cuan<lo los cst:udia.~tcs van com

prendiendo que el verdadero ca~ino en ln Universidad es sim 

plemente esperar el transcurso de un ndrnero limitado de afias-

para tener una patente que ampara, 

corso, la explotación futura de la 

corno verdadera patente du

socicdad, el poder pl.i.blico 

est5 incapacitado para hacer sentir su acción fecunda, y los

esLudianrcs están in~ap3Citados ~ara asumir plcnamcnt.c la re~ 

ponsabiliJ.aJ,. porque la comp.art.cn con los profesores que a su 

ve= se sienten limit.ados en sus :1tribuciones, por los dirccti 

\."OS y el Rector~ En esas condiciones. lo~ esc5n<lalos crecen. 

la agi~aci6n aument:1, el nivel científico de la cnsefian=a ba

ja, y llega un instante en que cs~os hecl1os escandalosos cul

minan con una lucha violenta Je dos grupos universit3rios en

tre si, reCugi5ndose cada uno en un plantel, y, por Qltimo,--

con la expulsión también 

dad, hombre de buena f~. 

do y noble, y a quien se 

violenta del Rector de la Universi 

que habr5 sid0 débil, pero fué honr~ 

arroja en un momento del seno de 1a-

Universidad, en forma dura e injustificada. 

En esa situaci6n, al producirse una anarquía universita 

ria patente, el gobierno tendría solo dos caminos a seguir: 
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uno. el que aparcntcmenrc es el más indicado y el más obvio.

otro. el que es m5s difrcil de nprcciar a primera vista. pero 

cuyo alcance es, sin duda de mayor intcr6s para la sociedad y 

de mejor rcsulrado al final. El primer camino sería declarar 

que no es posible seguir esperando de la nutonom[a universita 

ria ningGn rc~tilrado c!c ~rovccho, qt1c h3 llegado el instan~c

dc resumir, de r~scatar el gobierno unlvcrsi~ario, y, por tan 

to. derogando la Ley ~e 19~9. hacerse cargo directamente c1 

Poder Ejecutivo de todos los planteles e instituciones univcr 

sitarias. 

El segundo camino es el que, por razones que voy a con

sultar al espíritu de ustedes con rapidez, ha seguido el Po -

dcr Ejecutivo en Forma que estimo 

la primera soluci6n posible. Si 

indudablemente superior a -

el asunto universicario, si-

el ncjoramicnto de 13 universidad fuese una cuestión solamen

te dependiente de la ¿n~rgfa. o de la decisión. o la fucr:a.

o 1os clcm~ntos na~erialcs <le que dispone el estado para rea

lizar sus fines ~n lJ socicdJd. ~s evidente que la ~~luci6n -

indicada sería la supreción completa de la autonomía de la U-

niversidad. Pero el problema de la Universidad. cenero de es 

tudios. casa de cul~ura. en donde es menester contar lo mismo 

con la actitud psicol6gic3, c~ocional de los estudiantes. que 

con la ac~itud de los proíesores :~ de las autoridades. porque 

el resul~~do que se busca es hacer entr~r un equipo moral. un 

conjunto de conocimientos científicos y una actitud social en 
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1a conciencia de los alumnos; en una Universidad, digo, no se 

puede resolver los problema~ por medio de la fuer:a. Lo pri

mero. lo m5s importante, es crear condiciones espirituales, 

morales y materiales tambi6n 0 pero no en forma exclusiva; 

condiciones, digo, propicias al desarrollo de la obra de cul-

tura. Si el Gohicrno dcsarrol1ara una acción violenta, ha 

brfa resuelto un problema de po1ic!a, pero no habría resuelto 

un problema que de lo hondo de la conciencia de los estudian

tes, que de lo hondo de la conciencia del maestro, salga esta 

única !:-inalidad: la de aprovechar los recursos empleados en-

el sos~enimicnLo de la Universidad, para crear cultura, para

hacer valore~. para enriquecer espiritualmente al pafs. enri

queci~tido en lo individual a los hijos de la Universidad. ¡Y

qu& podría h~~~rsc. scnorcs diputados. en este campo de canse 

cusi6n vcrdadcr~ de los fines univcr5itarios, de los nobles y 

delicados fines universitarios, cuando la act:it:ud de los es.tu 

dianTes es un3 actitud de de~confian=a injustificada para el-

Poder¡ ¿Qu~ podria esperarse cuando en el csp[ritu de ellos-

está, injustificado o no -el tiempo y c11os mismos se encarg~ 

rán de dc~ostrarlo- está el anhelo de hacer una Universidad -

~e j or '? Aún no la vemos; con entusiasmo esperamos verla ve--

nir; ojal..i llegue u11a Universidad mejor que la que e1 Gobie.!.. 

no de la República podrta darles. Si perdieron la f~ en el 

Gobierno de la RcpGblica; si sienten que dentro de ellos hay 

1·escrvas virales que les van a permitir construir una casa 

idea1, con arqui~cctura y ambiente ideales tambi6n, con paz,

con estudio y con ciencia, ibienvenido sea ese anheio¡ Y a p~ 
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nerlos en condiciones plenas de que lo realicen. o de que 

sean definitivas e irreprochablemente r~sponsables de su fr~ 

caso .. Esa es la actitud del Gobierno Federal; entender con-

su fuerza, con 1a medida de sus posibilidades y con una pene-

tración clara de 1o que es c1 problema universitario; en ten-

der que se debe llevar la convicción de los universitarios a-

una de dos cosas: que tcnran ra=6n cuando pensaban que la a~ 

tono1nía.. era el camino, o que estaban equivocados, ante una s~ 

ric de manifestaciones aplastantes de indudable fracaso en el 

futuro. 

Pero la situaci6n indetermina~la, imprecisa, de limitada 

autonomía, pcrrniti6 hasta estos momentos que los estudiantes

arroj aran de sr el peso de la responsabilidad por el fracaso

universitario y traL:iran de hacerlo recaer sobre el Gobierno-

de la República. Era menester resol.ver esa sitttaci6n dcfini-

tiva e inconveniente. y. para resolverla. he dicho cu4l es el 

camino que el Ejecutivo ha encontrado mejor y cómo lo ha s~ -

guido con la esperan::.a -que es el último de l.os sentimientos

de los hombres-, de que si de verdad en el movimiento univer

sitario de estas horas. fucr=a. bondad. solidaridas con su 

pa[s y amor a la ciencia. al tomar el gobierno de la Universk 

dad. la encaucen por senderos mejores. Espera el Gobierno de 

la República los hechos: s~ atiene a la observación continua 

que toda la nac~6n hará sobre el régimen universitario de ma

fiana. y con la tranquilidad de haber sido en 1929 generoso 



177 

con 1a juventud. y en 1933 generoso con cl1a otra vez. entre

ga a 1os estudiantes universitarios un régimen de plena y ab

soluta autonomfa. 

Han podido ustedes, scfiorcs diputados, darse cuenta de-

que la iniciativa de Ley tiene este carácter esencial: es un 

proyecco en el que simplificando todo lo posible la incerven

ción del Poder Público cerca de la Universidad, se reducen 

los preceptos a delinear solamente cómo habr~ de estar int~ -

grado el patrimonio de la Universidad, para definir que apor

taci6n ~con6~ica da el Estado, al mis~o tic~po que se declara 

en forma terminante, que el Consejo Universitario es el cuer

po encargado en lo absoluto de dictar todas las normas, todas 

las resoluciones que ju:guc convenientes para el descnvolv~ 

miento de la vida incerior de la inscicuci6n. La Ley no hace 

otra cosa que poner en manos de los propios universitarios 

su instirución, Parn ello, repite, palabra rn~s, palabra m~ -

nos, la definici6n de los fines de la Universidad contenida,-

ya en el precep~o de 1929; y diseña, con 1a mayor sencillc~. 

la existencia de cuatro cntidadCs de gobierno que ya existen. 

y que en vista de que no se trata de crear una Universidad 

nueva. sino de reorganizar la actuai. era obligado tomar en 

consideración. El Consejo. órgano legislativo supremo, cuer

po encargado de dirigir y encauzar las actividades. de orien

carlas, de manejar la economía general de la inscitución; el 

Rector. órgano ejecucivo encargado de llevar las relaciones 

de la vida diaria de la Universidad; los Directores. ~rganos 
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de gobierno 1oca1 de cada uno de 1os establecimientos educat~ 

vos, y 1as Academias de Profesores y Alumnos, que la Ley no -. 

trata de organizar fijándo1es sus atribuciones y que lo mismo 

podrán ser -esto bajo la exclusiva responsabilidad del Conse

jo Univcrsirario- cuerpos técnicos que vigilen el dcsarrollo

de las enseñanzas de cada plantel, que cuerpos políticos a 

1os que se d6 intervención más o menos amplia en el manejo de 

las instituciones. 

Fuera de eso. la Ley solo moditica la situaci6n existen 

~e. estatuyendo la cons~ituci6n de un fondo destinado a coad

yuvar con die= millones de pesos el sostenimiento económico -

de 1a Universidad. 

A1 11egar a este punto, rengo ocasión ya de hacer refe

rencia a la interpelación dc1 Sr. Diputado Manjarrez. E1 Go

bierno, efectivamente, volvia a entregar a cultura superior a 

la Universidad, de 

drra establecer un 

en 1929, y delegar 

modo exclusivo; el Gobierno en efecto, p~ 

régimen semejante al que estaba en vigor -

el ejercicio de las funcionescdu=ativas 

más altas en éste 6rgano; pero el Gobierno no lo ha hecho 

así; no lo ha hecho señores, porque justamente las circun~ -

tancias de que se concede plena autonomía a la Universidad~ 

1a circuns~ancia de que se le entrega un fondo de die= millo

nes de pesos para coadyuvar a su sosten~micnto, es una ci~ -

cunscancia que basca para que el Gobierno quede desligado de· 



179 

todo compromiso a este respecto. 

En necesario puntualizar el alcance que en el campo de 

la obra cultural tiene el otorgamiento de la autonom!a plena 

de la Universidad. Micn~ras la Universidad fuE una Univers~ 

dad del Estado, mientras fué la Universidad Nacional de Méx~ 

co. hab1ar de cultura superior era hacer alusi6n a la Univcr 

sidad Nacional. creada para impartirla. Mientras la Univer

sidad fué el 6rgano oficial encargado de desarrollar las ac

tividades de investig~ción científica y de cultura más alta

el Gobierno de la República, 16gicamcnte. estaba obligado,-

para no repetir y duplicar su función. a entregar todo el e

jercicio de las actividades superiores educativas a esta Ins 

tituci6n. Pero la situación, señores diputadas. cambia radi 

calmente en el instante en que la Universidad deja de ser la 

Universidad Nacional para convertirse en la Universidad N~ -

cional Aut6noma de México; deja de ser el 6rgano del Estado 

encargado de la funci6n de la educación profesional y astime

el carácter de no ser yá por automasia, la Universidad, sino 

una Universidad de la República, una Universidad que quedará 

colocada en el único plano que en jusricia le corresponde, 

en un plano de noble competencia. digo porque sólo la calL 

dad de sus enseñanzas, la altura de sus trabajos cienttficos 

la efec~ividad de su organizaci6n, la seriedad de sus siste-

mas y programas, la eficacia de su enseñanza. en suma: el -

nivel de la Institución misma, será lo que le permita enfrerr 
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tarse con e1 resto de las instituciones que en ~f6x~co. o fue

ra de la ci<.:da.d de 1'1Exico, -y est:o es cic!\ veces. preferible-

se forman para robustecer con un criterio regional. una mejor 

distribución de la cultura, la alta cultura de la Nación. 

La dominaci6n española, scfiorcs diputados, le di6 a la-• 

organi:aci6n social. econ6mica. cultural de la República. la

forma de una pirámide en cuya cdspidc se concentraba en la 

ciudad de M~xico. todos los recursos, todos los valores. y ca 

dos los privilegios, esta organi:aci6n que corresponde a un -

r&gimen latifundista y minero, cuyos productos se concentran

º necesariamente donde cst5 el gobierno que apoya y respalda

cl régimen opresor, csra organi~ación está llamada a morir. 

y debe morir, y la manera de matarla es vivificar los centros 

regionales de culttJr~ de todos los 5mbitos de la RepQblica. 

El Senor Presidente en la iniciativd qu~ ha enviado a -

ustedes. en su párrüfo final con toda claridad señala esta a~ 

ti tud. A n3d~ ha renunciado el gobierno federal: lo único -

que ha hecho el gobierne federal es entregar bienes. un patr~ 

monio -ese si. inapreciable. estimabilisimo, porque está vin

culado al desarrollo tradicional de la cultura m~s alta de la 

cultura-. y enrregar todavía diez millones de pesos. para que 

la Universi¿ad se organice, encauce y depure; 

no se reserva sus facultades, sus funciones; 

pero el gobieE_ 

el gobierno ed.!:!. 

cará si ma~ana que esto no es pr6ximo. hubiese escase= de pr~ 
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me a una estad~stica rccicntcmcntc dada a conocer. 
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que confor

hay sólo -

un abogado por cada tres mil habitantes, pero senores, de 

esos tres mi1 habitantes, dos mil ochocientos fincan su feli

cidad en no tener necesidad de los servicios de abogados; y

de las doscientas personas restantes. ciento noventa no ti~ -

nen para pagar los honorarios de los profcsionistas. Es ver-

dad seftores, que no hay el nGmero de mndicos que el ciudadano 

y la tcnci6n de la salud humana exigen; pero todos nosotroJ-

sabemos que los médicos no tienen m~s ideal que concentrarsc

en la Capital de la Repúblic3, ab3ndonando a los enfermos del 

país, que no pueden pagar pingues honorarios de consulta. 

No es, pues, previsible que las ncccsicladcs de t6cnicos 

profesionales vayan por el momento 3 exigir el establccimien-

to de nuevos planteles en la capital de la nación; no es ni-

siquiera de desearse; por conrrario; señores. anrcs de que-

la Ley de Autonomía de la Universidad entregue toda la respo~ 

sabilidad a esra insriruci6n. debo expresar un personal crir~ 

rio: el de que la Universidad s6lo podrá salvarse si rcduce

el volumen de su población, para evitar una eminente y pel~ 

grasa sobreproducci6n de profesionisras. 

El Gobierno de la República. además, se queda, señores.

con un renglón de actividad educativa que es indudablemente-

el de mayor trascendencia y significaci6n para el grueso de -

nuestros habitantes, la educaci6n t6cnica, la educaci6n Qcil-
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que enseña a mover la mano y a utilizar las fuerzas de la na

turale~a. para crear productos capaces de elevar.el estándar-

de vida de las grandes masas trabajadoras. ¿Qué intcr~s, se-

ñores, podrían tener los verdaderos proletarios, los que v~ -

ven de un jornal arrancado con fucr=a cerca de la.Máquina, qué 

interés podrán tener en ser abogados, médicos, ingenieros o -

derltistas? Cu51, si su vida no les permite el ocio, o canti

dad infinita de ocio qtic el universitario gasta, que mal cm -

plca en largos anos de juventud y de su edad adulta. Para 

que las grandes masas van a pensar en que se les abra la Uni

versidad. cuando nosotros, junto con las die: mil escuelas ru 

rales abiertas ya a estas horas por el gobierno de la revolu

ci6n, pensamos abrirles, les hemos abierto y les abriremos c~ 

da día rn5s centros de enscfian=a t6cnica, certera, eficaz, que 

los capacite para satisfacer sus necesidades. sin gastar la -

vida en ocios vcrbaliscas. 

As! puc5 señores Jiputados, a partir del instante en -

que ustedes se sirvan aprobar ~sta Ley y el Honorable Scnado

dc 1a República ratifique tal criterio, el gobierno se senri

rá libre de toda responsabilidad universitaria, pero cargada

de comprocisos educacionales. de urgencias culturales. con 

dieciseis millones de habitantes que no viven en la ciudad de 

México; con ellos está nuestro deber, con ellos está nuestra 

responsabilidad; nosotros, señores. dentro de dos días qu~ 
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zás hora con hora un sig1o después de que Va1entfn Gómez F~ -

rfas expidió su decreto de universidad pontificia. un siglo -

dcspuas que 61, expediremos la ley que entrega a la Universi

dad sus propios destinos. Ojalá, señores, que cien afias des

pués de la Ley de 1933, no se recuerde este momento como e1 -

~nstantc en que se puso en evidencia clara y definida la inca 

pacidad de los universitarios para coadyuvar a regir el dcst~ 

no de M6xico. 
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A P E N D I C E 

No quiero terminar este modesto trabajo. sin expresar 

que el pensamiento del Lic. Bassolsp agudo y visionario. m~ 

rece de un estudio m&s amplio y concicn:udo y que solo nos

hemos limitado a anali=ar brevemente algunos aspectos de su 

ideoiogfa con respecto a los problemas del campo y los cam

pesinos mexicanos. 

Sin embargo. estimo necesario incluir en esta tesis. 

como mera ilustración. algunos de sus estu<l~os y art!cu1os 

que fueron publicados en importantes diarios y publicaciones 

de su época. así como su análisis sobre la iniciativa para 

reformar l~ Ley Orgánica de la Universid3d ~acional Autónoma 

de México. 
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e o N e L u s I o N E s 

a. Don Narciso Basso1s. debe ser considerado justamente.-

como el armonizador y el recopilador del procedimiento

de dotaci6n y de restitución. integrado en la Ley de D~ 

taciones y Restituciones de Tierras y Aguas de 23 de 

abril de 1927. 

b. Desde la promulgación de la llamada "~ueva Ley Agraria

dc Bassols". e1 procedimiento agrario se consideró como 

un verdadero juicio. en el cual se cumplen las formali

dades esenciales del procedimiento y consecuentemente.

el rcspc~o Ue las garantí2s constitucionales de legali

dad y audiencia. 

c. Por virtud de la Ley Bassols. se trató de impedir que -

e1 terrateniente abusara de1 Juicio de Amparo. por la -

afcctaci6n o privación de sus propiedades. para efectos 

dotatorios o restitutorios. 
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d. A par~ir de la Ley Bassols, se fueron perfilando las c~ 

racterísticas de un proceso administrativo autónomo pa

ra los efectos de confirmar las garant!as constitucion~ 

1es de una manera permanente. con dcsarrol1o propio e -

independiente del procedimiento tradicional o civilista. 

e. Es necesaria u~a política agraria de redención para la

clase rural, pol[tica que puede llevarse a cabo con la

prcparaci6n y firmc=a que el Lic. Bassols. nos ha here-

dado: dura~ exigente. ingrata y fatigosa. pero nunca -

decepcionante. Con ello se lograría el arraigo del cam 

pesino a su rierra, asegurando y protegiendo su labor;

enscfi~ndolo a producir en condiciones favorables y p~ -

nícndolo a salvo de su explotador de ineptos y malos 

funcion~rics. 

f. Una de las preocupaciones del Lic. ~arciso Bassols. era 

que los verdaderos campesLnos poseyeran la tierra; y d~ 

era que bastaba que existieran dos elementos para que -

ruvieran derecho a que se 1cs dotara de la misma: 

lo. Que se constituyera el nGcleo de poblaci6n. 

2o. Que existiera un latifundio; para que sea rcpart~ 

do en beneficio de esas clases marginadas que son

nuestros hermanos indios o grupos étnicos. que se

encuentran fuera de la civilización y de todo ser

vicio social. 
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g. Las garanttas consagradas por 1os Art~cu1os 14 y 16 

Constituciona1es, deben ap1icarse sin distinción de c1~ 

se o nivel socia1 y no desvirtuar 1os pr1ncipios recto

res de1 Derecho Agrario como Derecho Socia1. 

h. Debido a la intervención de1 Lic. Narciso Basso1s, se 

modificó la Ley de1 6 de Enero de 1915 y su principio de 

categoria política pudo cambiarse el enunciado de Jicha 

1ey por "núc 1cos de poblaci6n". 

i. La nueva legislaci6n Agraria, Ley Federa1 de Aguas, Ley 

Federa1 de Reforma Agraria, Ley de Crédito Rural y la -

que transformar~ al FO~~FE; en Financiera Ejida1, etc., 

viene a fijar las directrices que permitirán organi~ar

y rectificar la economía del agro, sobre bases más fir

mes, y el desenvolvimiento de los nQclcos de poblac\6n

que viven de su explotación, en beneficio de todos los

estratos de nuestra sociedad. 

j. A manera de s'!.ntcsis,. puntual.i-z.o en breves pal.abras, e1 

1 • 

pensamiento dc1 Lic. Narciso Basso1s: Del al 9. 

Dec~a Bassols: existen tres sistemas de propiedad rec~ 

nocidos por la Constitución y consagrados en su Artícu

lo 27 Constitucional y son: e1 ejido, la pequeña pr~ -

piedad y 1a propiedad comuna1. 
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2. Unir estos tres sistemas dar~ como resultado la elimin~ 

ci6n de los intermediarios, y la aplicación de todos 

los medios de producción y de consumo, ser!an mejor~ 

provechados. 

3. La colectivi~aci6n del ejido, estirparía de una ve= por 

todas la lacra de los intermediarios. 

4. La dotación a los campesinos de todos los medios de la

bran:a ya sean manuales. mecánicos o automotores. 

S. La causa y motivo de la rentabilidad de las parcelas, 

estriba en la dcscapitali=ación del campo y su mala ad

ministraci6n del mismo. 

6. El agua, elemento vital en el desarrollo de la agricul

tura y actividades conexas, solo beneficia a un reduci

do sector de la población agrícola. Las tierras de 

riego ¿en manos de quién están? 

7. No se puede vivir sin seguridad jurídica. que todo est!;_ 

do de derecho debe impartir para los ciudadanos. Este

debe ser basado en la equidad y la justicia social. 

s. Los campesinos y los obreros, deben organi=arse indepe!!_ 

dientemente del gobierno, de los patrones (latifundi~ 
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tas o terratenientes) dejar a un lado la paternidad. 

9. E1 prob1ema agrario necesita, so1uciones de fondo y no

solamente po1íticas. la tierra la debe detentar el ver

dadero campesino, y no los simuladores. 

k. Considero que el único camino que se aprecia en el mo -

mento, en la vida agraria de M~x~co, consis~e en la co

lectivilizaci6n de los ejidos, ya que es la manera m5s

efectiva de apro~cchar tanto la mano de obra de 1os ej~ 

datarios, como los insumos y utensilios de labranza que 

esto requiere; el sistema de riego serra o~ro e1emcnto 

que vendría a aunarse para que el ejido, fructifique 

en una forma más halagadora y efectiva. 

Además con este sistema se podría eliminar el cáncer a

lastre y qui=áS el sistema parasitario de los nefastos

intcrmediarios. así pues con un procedimiento y una te~ 

no1og~a bien aplicada. debemos augurar buenos rendimie~ 

tos o resu1tados de nuestros campos. erradicando el in

termediario y en esta forma los beneficios seran> tanto 

de1 productor como del consumidor. 
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