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I N T R O D U O O I O N. 

Al proponerme desarrolllar el trabajo que académica -
, 

.mente sirviera como base, llenando los req~isitos reglament~ --

rios exigidos, para adquirir a través del exámen profesional C.2, 

rrespondiente al grado de Licenciado en Derecho, desde luego, -

no dude un instante en cuanto a la disciplina ~uridica sobre la 

que habria de versar el tema ~ escoger ~ la vincul~oi6n ef ecti

va. e intelectual a la.problemática agraria, !'aoilitaron para no 

decir predeterminaron mi decisi6n. 

Si hemos de considerar con Xelsen que las dinstintas

disp osociones legales, aún las de carácter individual, tienen -

el fundamento de su válidez en la correspondencia que observen

respeeto de una superior elaborada llenando las formalidades -

esenoiale s que establece la superior o de más alta jerarquia de 

las normas de un derecho positivo de un pais determinado, esto 

es, la Constituoi6n, la primera tarea que hubimos de desarrolla~ 

atendiendo a que nuestro dereóho agrario - el vinculado con la 

Reforma Agraria Mexicana - encuentra su último fundamento en -

la Constituci6n General de la República promulgada en 1917, fu& 

acudir a 6sta, para compenetrarnos ¡ adquirir una viai6n hist6-

riea jur!diea del original sentido que en Materia Agraria la R!,. 

voluci6n Mexicana hecha gobierno supera plasmar en dicho docu -

mento. 

La Constituoi6n de 1917, confiere jerarqu!a oonstitj! 

cional a la Ley de 6 de enero de 1915, ello implica a nuestt'O ~ 

juicio que en su tiempo debi6 dArsele a tal decreto Fdnp:ular ...... 

importancia. 

Ya teniamos el tema que habriamos de desarrollar en

este modesto estudio; buscar los antecedentes hist6rioos, so -

ciol6gioos 1 jurídicos de tal disposici6n; analizar los etectos 
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de la aplicaci6n de lnnisma antes ¡ despú6s de su i~corpora. -
ci6n al sistema constitucional y, claro está, estudirr su con

tenido. 
i 

El presente trabajo es pues, el resultante de nues -

tras inquietudes tendientes a obtener una visi6n lotás concre 

ta posible desde el ángulo juridico en que podemos al~zarla: 
de antecedentes, contenido y proyecci6n de la ley o ecreto, C!!, 

yas dir~ctricea fueron ya señaladas desde 1912 por·e~ Licencia

do Luis Cabrera. 

La iiiqlortancia del decreto preconstituC.io~l de 6 de

enero de 1915, no solamente adquiere indubitable ~xpresi6n en -

la subsecuente elaboraci6n de acuerdos y circulares vinculadas-
¡ 

a la forma de integraci6n y funciona.miento de los 6rganos pri -

marios encargados de iniciar la !ase redistributiva te la pro -

piedad territorial, al igual que de establecer regla entariame!. 

te laa primeras disposiciones procedimentales relaoi. nadas con

tal proceso redistributivo a través de sus acciones ~estituto -

:~;a d;::o::a ~: ::::·::: ::r::r~::~~ 11:::¡:t:~ :p:r 
hecho de convalidar el original texto del articulo 2r Oonsti·G!!, 

cional las dotaciones o restituciones de tierras verl.i'icadas de 

c.on.formida.d con tal decreto o en la determinaci6n de¡ la conti -

nuaci6n de sus principio~ incorporados al texto del trticulo 27, 

sino que su trascedencia rebasa su propia derogaci6n tormal; las 

acciones restitutoria 1 dotatoria de tierras y los l neamientos 

genoralea reopecto de los 6rganos ante los cuales a.qµellas de • 

ben de ejecutarse, han de continuarse - con las naturalez modi

ficaciones derivadas de la experiencia en posteriore~ legisla -

ciones reglamentarias hasta llegar, a través de los 6digoa agra -
rios, a la visente Ley Federal de Reforma. Agraria,qu~ en la par 

i -



te relativa, ha de reconocer su antecedente en el decreto ex -

pedido en Veracru.z el 6 de enero de 1915, p.01• lo que fuera Pr! 
mer Jefe del ~él"Cito Oonstituoionaliata, encargado del Poder

Ejecutivo, Don Venustiano Oa1~ranza. 
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Para la total comprensi6n de la ouesti6n agraria mexi- · 

cana, es necesario remontarnos a sus or!6enea: porque el probl,! 
h 

rna de la. tierra ae inici6 en r.tdxioo, cuando IIerni:tn Cort6a con -

sus huestes conquistadoras domin6 el Imperio .Azteca. De ah! ~n- . 
1 

adelante, las dos culturas, la oocide~tnl y la indígena americ,! 
' nn, so fueron fundiendo dolorosamente. !.as dos culturas, las --

dos sangres diferentes lucharon por su supremao!a, y por 16gioa 

hist6rica, el dominador español mejor preparado por su cultura

impuso su r6gimen tra!do de España; sin embargo, la cultura in

dígena luch6 denodadamente para no desaparecer. Esta luoh::i siem 

pre ha estado presente en todos los g.t"andea movimientos socia~ 

les y culturales,' y con mayor ánfasis en el problema agrario; -

este proceso lento de integración quo va a formar deapu&'s el ?.T_! 

xioo de hoy, tanto en lo social, como en lo político, lo agra-

rio• lo ideológico y cultural, culmina oon la Revoluci6n de ---

1910~ continuada posteriormente a Madero, po11 Venustinno Carra.a 

za quien enoabez6 y continuó dicha Revolución hasta cristaliza::, 

la en e1 texto viviente constitucional de 1917. 

Así pues, para entender la importancia, la ápooa y los 

facto1•es históricos que clie1•ou nacimiento a la Ley agraria dal-

6 de Enero de 1915, es necesario hacer una breve resefla hiat6r.:!:, 

oa 1 política y social, del período histórico que la precedió. 

La orgnnizuci6n do la propiedad, de acuerdo con loa -

moldes y las concopciones occidentales, naco da la violencia, -

de la corn1uieta, que im¡Jone un nuevo orden ele cosas; no ea el -
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p11 oduoto do una· ovoluoi6n gradual sino que su¡)onc, un rompi--

miento, una. crisis y una continua integra.ci6n. Hace y ae desa

rrolla a expensas de ln tonenoin indígena, establecida en los

puob1oo que tuvieron o.siento en las mos1rliaa cent11ales, y se va 

croando en loa grandes territorios del norte, un tipo do colo

nizaoi6n como co11sccuoncia de la explotaci6n de reales ele mi-

nas y se consolid6 mas tardo con lo. sanadcr:!a que abarc6 las ... 

extensas llanuras aepten·hrioualos. 

El1 cun11to a ln explo·1iaoi611 de lu tie:tlra, lo. nue.va or

ganizaci6n territorial, fue calcada de las organizaciones mun,! 

cipo.los ospur:tolas. 3i11 ombnrgo las formas ind!~ona.s prohiepún,! 

cae siguieron subsistiendo, aunque la importancia de 6stas f\1._! 

::t'a poco menos que nula • .Ante el choque de los dos sistemas o -

formas diferentes para la tononcia do la tiorra, surgi6 un nu_! 

vo tipo de propietario: el clero, quien a pesar de la constan

te ptiohibic:l.6n real pa1•a que so otorgaran mercedes a las dis-

tintaa 6l'denes religiosas, se ve favorecido muchas veces con -

estas donaciones, tanto por la piedad de las autoridades vi--

rrei1mlos, as! como por las munerosas donaciones que r.ecib:fa -

y, que, convertidas en bienes raíces, inversi6n segura, f'ácil

y sin riesgo,.lo permitid llagar a ser el principal propieta-

rio de la Colonia~ 

Se distingue la propiedad civil y la religiosa, regu.

lada la primera de acuo1•clo con los principios del Derecho roma -
no, aunque con algunas modo.lidaclos derivadas de su calidad de

tiorrns conqufotadas, fron·to a la raqu!tica propiodnd indígo-

na, reoonooida y auspiciada por la Corona española; y la aegun 
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da; desarroll!Índoso al amparo ele loa privilegios inlleronteo 11· 

su calidad do tierra de ln iglesia~ 

El desarrollo anárquico de la pro~icdad eapnñoln ci7-

vil y l'eligiosn qu.e orioU"b6 inovitnblomento hacia lo.a grandes-
¡ 

coucontracionoa de tier11 us;. planteando a la larga el conflicto 

entl'o latifundio y poq_uoña propiedad. Problema que desde ento.u 

cea empezó a tolllal1 fol1ma como tum justa aspil'aci6~ a una mejor 

diatribuci6n de la tierra, y que en el as~ooto social se orie.u 

t6 buscando borrar laG desigunldados nacidas para formar las -

castas~ 

El instante de pai•tida de la orennizaci6n territorial 

se inicia con la incorporación de las tior11a.s descubie1•tas ll -

la Corona y l.'calmente el verdadero ·título de la soberanía eapE_ 

ñoln sobre estao ·tier1•as fue la conquiota y más tarde la pose

ei6n indisputada do las tierras de América. Los ospuíloloa jus

tificaron la. apropio:ci6n de pueblos y tierras con ln donaci6n

pontifioia do Ale jnnc1ro VI a la Casa Bspafíola reinante, oonsi

dora.mlo la Dula Uoverunt Univo11 si como título suficiente y le

gítimo, pai<a e11gram1ecor los dominios de ::::spaüa. 

Varias fueron lns formas que se utilizaron dm•nnte la 

Colonia pa1•u la apropiaci6n de lao tier1•as, en p1• imor luBait la 

morcad: 6o·l;n oonsiat:l6 inicinlmonto on una. rooornponoa otorga.do. 

por al roy por ao1•v:l.ctoo p1•orrtncloa n la Ooronn, objo·t;ivo qu.o ... 

ao omplou.bn con lo. itlon llo r¡uo ao colonizr:u•m1 lno tiorrns •. !100 

primoroa n q_uionos oc lorJ oto1•BnNm fuo1•on a loo onpHunoa que 

realizaron la conquiotn y revistieron la forma de peonías y º! 

baller!as, segÚn se otoreuran a soldados de a pie o de a caba-
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llo. Sin embargo la jerarquía social, las relaciones o el paren 

tasco de los que recibían las mercedes no dejaron de influir on 

su ooncesi6n. El otoreamiento de las mercedes ore6 un activísi

mo morcado de compra-von·ha. da los títulos que lna oonoed:Canp -

ll.og~11<looo incluoo n nu·l;oi•iznr ln vontn dol ·b:!-tnlo miamo. Todo .. 

ol mundo aolioi taba mor codea y so hizo tan no·l;orio hnsta. hncor

se una práctica abierta el tráfico de títulos que otorgaban me! 

codas, que incluso algunos de ellos se confe:dnn con lo. liaon-

cia para venderlo. De 'bt:il mune1•a que la idea origino.1 para ci-

montar una colonizaoi611 extensiva qued6 rolegada f1•e11+.e a unos

cuantos personajes poderosos y do la iglesia misma; por lo de-

m~s, estaban facultnuos para repartir la tierra. las audiencias 

reales, así como ol virrey, y las autoridades municipales de -

los pueblos y ciudades en formación, por lo que esta anarquía~

favoroció la creación do grandes latifundios, y sent6 las bases, 

para la explotación de las gl'andes masas desposeídas, que mi!s -

adelante caye1•on cm la sei•vidumbro. 

Surgieron otl1 00 medios para adquiri1• la tierra, como -

la compraventa o el doopojo de tierras pertenecientes a los in

dios qua so encontl'abnn vencidos o indefensos fronte a un nuevo 

orden ele cosas. Ademáo, los naturales fueron también vendedores 

do tiori•as y la. Corona sujetó dicho. venta a la so.nci611 do un -

juez, p~r· lo qua la pl'áct:ica comientic1a de venta de tie1•ras de

i11dioo, tambidn :favo1•oci6 la oonce11trnoió11 do p:rtopiedades an po. 
. -

ca.a manos. 

Otra forma tambi~n fue la composioi6n con la Corona, -

esta opar6 porque el roy so había reservaclo el derecho de con--
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f'irmai• las mercedes, y con ol prop6si to de a.llega1•se fondos. que 

necesitaba pa11 a fina11cin1• su política, se sacó a pública subas

ta, tierras de la Co1•011a, y se confirmó en sus posiciones, me-

diante paao a todos aciuellos que estuvieran poseyendo irreguln!, 
li 

mon·lic. A composici6n so o.dmitiol'on mercedes, títulos de oompl'a-

venta, donaciones, así como toda clase de adquisiciones irregu

lares, quedando convalidados con este procedimiento los vioioa

que pudieron tanor lae formas de apropiaoió11 do ln tiori•o., Con

lo anterior quedó fijudn la propiedad jurídicamente, sin embar

go, se consolid6 def'initivumente dm•ante la Colonia, el latifua 

dio, que después de las composiciones, quedó amparado pol' títu

los inobjotablos, quodund? a salvo aún, en contra do los posi-

bles ataques do la Corona~ 

fu encomienda fu.e instituida po11 Cristobo.l Colón en -

las Antillas, y respondi6 en un principio, a la idea de recom--: 

pensar a los españoles que hncían la Conquista, concodi~ndose-

les el ·bributo y los servicios ·de los im1ios encomendados, a -

cambio de procUl'ar au converai6n a la iglesia cat6lica y de mall 

tener al'mas y tul caballo. Esto do1•ocho lleg6 incluso a contrap.2. 

nerse a la Corona; y fl'ente al indio encomendado, se constituy6 

oon rapidez como ·u.na forma de explotaci6n del hombro. El enco-

mendero se oonvil'"l;i6 en el señor local absoluto, e inclusive, -

se rose11vaba las funciones de administi•ar justicia. A posar de

que se prohibi6 dioh(!s oncomiendaa, esta. institución pervivi6 -

a trav~s de lo. Colonia. la orden de Snn Frci.nc.isco defendió a ~-

los indios, sin embargo no c1otuvo esto sistema, q1:1e era elemen

to ind.isponsuble para la explotaci6n de la tierra;· 
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IJñs después, es·tn instituci6n fue decayendo y naci6 el 

peonajo o servidumbre por <leudas, siendo reelamontnda por el··-... 

Virrey ?fa.tía.a do Gálvoz. üin ombare;o, o ato aistemr.i. 0011 todos -

aua vioiofJ estaba ya inc1•twtnd.o en ol onmpo moxi.onno y ou ool"r2, 

ltitivo: ol dosposoimionto <lo ln tiorrn, po:i.•r¡uo pn1•u poc1or redu

cir el in<Uo a so1•vic.1uli\b1•0, p11 imoro ·hnvioron quo <looriosoorlo. -

Ratos dos faotoros acti..mron oonjuntamonto imru olinimu•lo ele la 

vida política, social y eco116mica de lu Colonia,, n o:x:oopci6n h,! 

cha.; de su papal como stlr.linistradoi• de muno do ob11 n. 

La pl."opiednd indígena su:fri6 primero unn intensa c:d~-

sis social por la conquis't'll. y, dofl1mós, ol a ju.oto o imposici6n

de la instituci6n do .los conquiotndo1•ea, y ha.b:fo da n:f'octar por 

fuerza la or~izmiza.oi6n te1•rito1•inl de los vencidos. Gua propie

dades, mientras la oolonizaci6n iba avanzando, fueron afectadas, 

al ser otorgo.das marceclea y dospu~s, por despojos o compras•lie

chas a los indios, especia~er1te a loa caoiqi.l.os, ( l ) • w de

fensa opues~n por la Corona, para proteger una. propiedad ind!B.2, 

na. de tipo individual, fracas6 fronte a la codicio dol español

colonizador, eliminando'una vigorosa propiedad indígena, que t! 

nfo posibiliclac1os da forma1•sc, como lo fu6 ln p1•opiodad C!opnfio

la. ro1• lo qua 11ospoota a la p1•opioclncl comu.nnl, la Corona clofe.u 

di6 esta instituci6n, mns su8 deoro·~oa fuo1•on lot1•n muoi•tn. Los 

ntaquos a loa comunicluclcs imHc;onns fuoi•on comrbantoa, y la pu

jante p1•osi6n l.atifundistn :t'ud a1•rolladora, es·to sin con·tmr, con 

laa invasiones y despojos. La venta fue el ataque mno fuor·~e a

dicha propiedad; y esta pol!tica insaciable del español do nd-

quirir tierras, no se detuvo ante el denpojo, la intin1idnci6n o 
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cualquie1• otro medio, vi6ndose facilitn1• c1icho. pol!tica por el

abuso de a.16\-tnOs caciquos, a esto hay que añadir, lns desmastU'B, 

das concesiones de mercedos y estancias que por el desconoci---
1 

miento del terreno, afcct~ban tiorras do lns comunidades, Y ad! 

mdo, lu imp11 ocion lirni·huoi6n do loo linrloroa do lnn nio1•oodoo y

oota.noiaa conocido.a, pl'ovocnba ovasionoa de impuootoa ul nonl -

Fisco y por consiguiente, f oment6 co11atnntomonte lua usurpncio- ¡ • 

nes. Al mismo tiempo quo el gobiol'no español protegía a las co

munidades, por la otra oedi6 el paso a los intereses más fuer-

tos de la Real Hacienda, al pei<mitil• que muchao comtu1i~ados e1ia, 

jenaran tierras 0011 objeto de pagar tribu~os atrnsnclos: Ins ca

jas de comtu1idad, pe1•tenecie11tee a los Jiytu1tamientos de los in

dios, no escaparon a la codicia de alcaldes y corrogidoros y de 

la propia Corona,· y esta Última, f'o11 zó muchaa vacos u las cajas 

para obtener prdstnmos. A posar de ln fuorto prooi6n qua hioie-

1•on los conquistadores, colonizadores y sus descendientes, la -

organización comunal que ten:!o. ra:ícos muy honclas en los pueblos 

prohiapdnicos, resü:rti6 este empujo desnf 01•ac1o pa11a despose ar-

los de sus tierras. 

Otro p1•oblomo. que ha pesado oionp1•e e11 ln 11istol'ia da

J,I~xioo, ha sido la propiefüul eclesiástica. Ya dcSlle el tiempo -

do loa Reyes Católicos, 0110. tul pl'obloma para la misma Ilspnña, -

pues lo. ro11tn total de ose país podía dividirse en t1•es ¡)artes, 

oaoi por 161.1.lll quo. 001•rosponc1:íu u los l\oyo::i, n loa c11 unuon y o.u 

'balloroo y J.n ·boroo1•n, n J?l.1 nlr.i.rlon y rmno111loton. ( 2 ) , 

Ülo cortoo .0011uNolaa lJic1io1•on al l'oy quo J.na i:u1r1uia:l..:

cionea üo bienoa ra!cos 011 caso do loo ecloai1foUcos, quodm•o. -
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limito.da aolo.mo11te a aquéllos que habian do menester pura sol

ventar sus gastos. Esta polHicu se proyeot6 a lu llueva España

y se insisti6 dural'1te los tros siglos que nba1•ca el c1omi11io es

pañol. Suscitando siomp1•0 problemas entre ol :poder civil y rol! 

gioso. 

Todo lo anterior, gravitó fhortomente en la mayor!o. da 

la poblaci6n, QUO gom!a b~jo la injusticia y la miseria. Antes

de la revolución indepemlistn, levanta el obispo electo de r.Ii-

choacán Manuel Abad y Queipo, su voz indignada a favo11 da los -

indios, y expuso angtl.sti6samente en su famoso. "Represonta.ci6n -

aob1•e la inmunidad personal del clero", fechada on diciembre de 

1799, la tajante divi3i6n de clases da la eoéiedad colonial, h! 

ci&ndola. apa.recel' en runci6n dol elemento ocon6mico, I.Innifieata 

en au escrito, que ln l'Tuovn Espnño. HO componía do cun.·~ro millo

nes de habitantes, dividi611dola en tres clases, españoles, in

dios y castas. Los españoles componían un d~cimo total de la p~ 

blnci6n, y ellos solos ten:l'.an casi toda la propiedad y riquezas 

del reino. Ias otras dos clases qua componían los nueve d~cimos", 

podiánse dividir en t1•es tel'cios, las dos ele castas y el terce

ro de indios puros, Indios y castas so ocupaban en loo trabajos 

de la agricultura, y en los ministerios ordin::11•ios del comor--

oio·; y de las n1•tes y oficios, Dando por rcsul ta.do un violonto

oontraste que so decidi6 m~s to.1•cle an las luchas indeponclistas. 

Do ncuo1•clo con Abad y Quoipo (1•afil•ióndose a la Nueva~ 
· 1 ~ . 

Eapaüa), los capitales del clero constituían los capitules en -
bienes raíces, ac1om1a tonío capitales en mo.nos vivas, en loa -

agentes de a.{9.1icultura, ele la inclus·b1•ia y comercio, copita.les -
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que componían m~s de los dos tercios del capital productivo o -

de habi~itnci6n quo so or.1ploa en el reino. ( 3 ) • 

Ia ol:!ga11izaci6n de la propiedad hab:t:a 01•oado dos ol,p-

sea, unn, los latifundistas y la otra, el ole1•0, on de·f;:t'imonto

de una gran masa desposeida; y a este respecto, el obispo de t!,! 

choactin decía, quo los resulta.dos de esa acumulnci611, ton!a --

efectos muy :CtUlcstos n la ns1•icu..1·~Ul'n, a. ln poblaci6n Y' al Eatg_ . 
do en gonoro.l. Aflad!n on sua dive1•00.s Tiopi•asonto.oiones, CJ.tl.O ln-

nuovn España e:t'o. agrícola, con tan poca imlustrin Que no bnstn

,ba pa.1•a vestii< y calzar un tercio de sus hnbitanteo. Desto.c6 on 

pl1imel' l\'lga.r como cauan eenera.dora do la situ.o.ci6n, a la. organJ:. 

zo.oi6n de la propiedad, porque lo.a tie11ro.s mal divic1idas deade

el p:ttinoipio so a.cunmlai•on 011 pocas manos; trunbi6n enfatizó el

interás desmedido de los hacondadoa, que impidió el acceso a la 

tier11a a un amplio sector para qua par·hicipara do loo productos· 

de una tierl'a que traba.jalJan • .Añadi6 tambi6n, que posaba sobre

la poblaci6n, ademi!s üo su poca libertad, los impmistos fisca-

lea, tc111·~0 civiles como i•cligiooos, oonsis·co11tes en el diezmo y 

lo. alcnbala, qua so cu.b1•fo sin doüucil• al üo1iósi'l:o clo loa pro-

duetos, y qtl.e oran 11doo carBas pesq.d!oimas que no dejaban respi 

rar o.1 labrador". "Iaa catedrales y el Roy, sefio.16 el obispo de 

?.1ichoacán, consume la gruosn suma de estas dos contribuoionee,

Y' se nos recarga por separad~ con la manutenoi6n del clero y -

culto de las parroquias, con la de las comunidades religiosas -

de ambos sexos y oon la de los jueooe y demds minist1•os de jus

ticia~ que ~iendo tantos en nmnero y tan COl'tO el producto que

reeulta de los derechos arancolndoa sobre un pueblo tan misera-

• 
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ble;· nacen de aqu! todas las injusticias y ve'ja.ciones que clic-pa 

una necesidad impe11 iosa, y todo concurre a debilitar y op1•imir- . 

la agl'icultura y lo. indust1•ia 11
• ( 4 ) • 

A su agudo análisis do.la situaci6n ocon6mica, políti

ca. y social do la Colonia, Abad y Quéipo propuso oolucionea po.

ra remediar los males que ostaba aefialando. Solucionas que en -

sus puntos esencialoa tenían ui1 profundo sentido révolucionario, 

a pesar de sor po.ittida11 io do la unidad de la I:!etr6poli y enemi

go de la independencia. Actitud que lo vali6 las cárceles de E!!, 

pafia donde muri6. 

Siete puntos propuso: el primero, la abolici6n general 
/ 

de tributos 011 las dos clases de indios y castas. Til see;u.ndo, .. 

la abolici6n de infamia de de~eoho que afecta las referidas ºª! 
tas; que se declararían honostas y hol'U'adas, oapaoee de obtener 

los empleos civiles que no requirieran nobleza, si los·mareoie~ 

sen por sus buonus costumbres. El tercero, división eratuita do· 

todas las tierras rea.longas entro los inc1ios y las oo.atns. El -

cunrto; divisi6n gratuito. do 1aa ·tierra.a de comunidac1es do in-.. 

dios entre los de onda pueblo. El quinto, una léy agi•aria seme

jante a la de .Asturias y Galioia, .en que pol" medio de looacio-

nes y conducciones de veinte a treinta affos, en que no se adeu

dar~ el real derecho de alcabala., se permitiera al pueblo la -

apertura do tierras incultas de loa erandoa propietarios, a ju.!2. 

ta tasaoi6n en casos do üostwe11e11oia, con la condici6n de oer

oarloa, y las dam~a que pal'ozcan oonveniantoa parn co11servar -.:. 

ilooo ol dorooho do propiedad~ El ooxto, libro pormiai6n do nv,2_ 

oindn11ao 011 loo })U.Obloo do indioo, y oonotrub on olloa o'nana 'N' 
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ble; nacen· de aquí todas las injusticias y ve'ja.cionea que dic-pa 

una nooeaidad impe11 iosa, y toc1o concurra a debilitar. y op1•imir- . 

la agricultura y la indust1•ia". ( 4 ) • 

A su. agudo análisis do la situación económico., políti

co. y social do la Colonia, Abád y Quéipo propuso ooluoiones po. ... 

ra romedinr los malos que estaba señalando, Solucionas que en -

sus puntos esenoialoa tonío.n Ul'l profundo sentido re'volucionario, 

a pesar de ser po.l1tide.rio do la uiiidad de la 1fotr6poli y enemi

go de la independencia, Actitud que lo valió las cárceles de E,!! 

paüa donde murió. 

Siete puntos propuso: el primero, la abolición general ,, 
de tributos en las dos clases de indios y cnstaa. Bl seeu,ndo, -

la abolición de infamia de da~eoho que afecta las referidas Cé\,! 

tas, que se decle.ral':Ían honostas'y howadas, capa.ces de obtener 

los empleos oivilea que no requirieran nobleza, si los·mereoie~ 

sen por sus buenas costumbres. El tercero, divisi6n g11atuitn de 

todas las tierras realongns e11tro los indios y las co.otas. El -

cuarto~ divisi6n gratuita do las tierras do comunidades do in-• 

dios ent11e loa de ca.da pueblo. El quinto, una léy agi•aria aeine

ja1'l·~a a la de Asturias y Gnlicia, en que pol' medio de locaoio-

nee y conducciones de veinte a treinta aüos, en que no so adeu

dara al real derecho de alcabala, so permitiera al pueblo la ~ 

apertura do tierrna incultas do los grandes pl'opietarioa, a jus 

ta. taaa.ci6n on casos do doaovenencie., con la condici6n de oo_r-

onrlos, y la.a domi!s qua pal'ezcart convonientos paro. conoerval1 -.:. 

ilooo oJ. dorooho clo propiodo.d~ El ooxto, l:P.:>110 pol'misi6n do avo -
oindnroo on loo puobloa do im'lioo, y oonatX'ui11 on olloa onone y 
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1 

edificios pagando el auolo, a todas lns clases espa5olas, caa--., 

tas e indios de otros pu.elllo¡:¡. El séptimo, dotaci6n oompoten~e-
• 1 

de todos los jueces territoriales a excepoi6n do los alcaldes -

ordinarios, que debioro.n sorvir estos empleos {.,"'.t'ncioenmonto oo

mo onrw10 co11oojiloo. 

En sunm, el ci·to.<lo prolaüo, nuoanbn por clovnr el po-

de11 adquisitivo de las clases deoposeídas, medii:mto la supre--

si6n de los tributos. Respecto al acaparo.miento do la tie11ra, - . 

propon!a repa11tir la tic1•ra g1•atuita.mente, siendo l:>eneficiados

los indios y castas y los pobladores de las comu11idades, tomán- · 

dolas de las tierras i•oo.lengas, pero sin ~·tacar las ¿¡randes pr.s 

piedades. Para ésto, proponía la nperturn de tierras incultas -

de las gi•am1es propiedades. Que1•ío. dn1• mayo1• fluidez a la t1•am,! 

tnoi6n ele los asuntos do tie1•ra, proponiendo nl efecto, la dot,g_ 

ci6n de jueces tc1•rUorfa.les que prestor:Cnn sus servicioo en -- · 

:l:'ormn c:i•o.tui't~n. Y olovnba a la.a cas·ta.s, n la mi3mn cnpnciclad j1! 

r!dioa da los ospo.flolos pr11•a obtonor empleos oivilos quo no ro

quorirían nobleza. f.letli<las r.ruy 001•·\;erns l'<rnpoc·t;o u la si'buaci6n 

de tierra do 011to11cos, y cp .. 1.e hubiera ovi tat1o un dorrninnmionto -

de sangre, como sucodi6 post01.•io11mente; sin embarco, sus modi-

das no fueron a.plicnblos porque el pueblo de rJ~;:ico busco.bu las 

soluciones, no de mm m::mera pacífica. o por mctlio ele. tmn evolu

ci6n continua, ni tampoco que pariiie1•a de los que de·t;entaba.n ol 

poder civil, religioso, en smna mntorial, sino tu1n eoluci6n. vi2 

lontn, pu.oo lo anterior oi•n nbourc1o qu.o sttco<1iora, como lo do-

moafa:•6 las luohae onn&ri•iontno do 1810 n 1021, on quo los ci•io-

lloa tuvie1•on quo forma1• 'Ul'lll naoi6n con lo. fuerza de las a1•ma.s, 
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trtando do l'einvindicar la justicia para el país. 

Don ?.!igual Iliüulgo expidi6 clw.•unte su licle1•a to 011 las

luchas po1• la Independencia, un decreto que protonclfa hacer j~,!! 

ticia a la clase más deshorodmla da I.I~xico, (y conUene ideas -

a0-1m.iias muy adel¡:mtadas a su tiempo) ~n el cual, se mandaba a

loa jueces y justicias c1ol Distrito de EHrta capi·tml, para que -

procodie1•an a lo. recaudnci6n de l'ontas vencidas 1 a ·1o::i arrenda

tarios de lns tiol•ra.a i1ar·l;anociontes a lo.o 001m:U1idmloo de loa -

na.t1u•aloa pnrn onte1•a1•lna on la Carltn Uncional; to.mbi6n nmmlnbn 

011t1•eanr a los naturalos, las tio1•rns pura su cul·ldvo, px<ohi--

bionclo qua en lo sucesivo puedan o.r1•011dm•oo¡ y ol e:;ooo y clia:f'rl'!; 

to do ollao, soa. para los nn'l:urulco <le auo roapoativoo puobloo. 

Al ato.car estos malos el iniciador c1e lo. Indepondo11ciu, acrecen 

tó el número do seguidoras y simpatizantes ele ln causa, yo. que

conoc!a a la pe~facci6n la situaci6n desesperante do los ind!~ 

nas a quienes siempre ayud6 y alent6. 

Postario1•mento el movimiento indepondista al queclal' b!_ 

·jo la. direcci6n de Jos6 J.'iar!a I.Iol'elos, se tor116 de novimiento -

rebelde en legítimo, al funclo.rse el Cone:reso do m1ilpnnci11go y

al formularse la Constitución do Apatzin.¡;1.fo, Eotu fue su máxima 

obra, tanto política, como ag1•uriota. Rn el Proyecto ''para con

fiscación do intereses do europeos y americanos adictos al go-

bierno, en su parte sé¡rliima, ha.bla de acabar con el aco.paramieu 

to de las tierras, para qua al dividirlas se constituyan la pe

quofia propiedad individual, poniendo tnmbi6n fin a la esclavi-~ 

tud quo llevnban los sufridos trabajado1•ea do las haciond~s, y

establooe oomo una medida de las mas importantes, de deatru!r -
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todas las obras de presas, acuoduotoa, caseríos y dem~s ofici-- . 

nas de los hacendados pudientes, oriolloe y gachupines, porque

ª la corta o a la larga han de proteger sus bienes el dáspota -

que afliga al reino; 

En el Oongreso Oonstituyente -formado bajo la regencia 

da Iturbide-, se eeouoharon vocee que propusieron· el reparti--

miento de tierras a colonos que· i,rinieran del exteríor. Un pro-

ye oto de Ley, afirmó que el principal objeto de las leyes de t_g, 

do gobierno liore, era repartir.las propiedades con igualdad, -

tomando aquellas tierras de las acumuladas en grandes porciones 

en una sola persona o corporaoi6n y que no pudieran cultivarlas 

bajo indemnizaoi6n con un precio justo; 

El Diputado Josá Antonio Gutiérrez de Iara y G6mez Fa•. 

r!a~, suscribieron ante el mismo Congreso, sendos proyectos so

~e la materia agraria. El primero, uni6 al 11epartimiento de la 
tierl'a con la colonizaoi6n, propuenando que se hiciera de pers_g, 

nas activas y laboriosas que llegaran a. poblar nuestro üesier--
/ 

to; haoi~ndolos productivos para que aumentara la.. riqueza, la -

fuerza. y la oonsidol'aoi6n naciona.1, Habl6 también del problema- . 

de la. distribuoi.611 del agua conjuntamente con la entreaa. de la.

tierra, con el objeto de que la pol!tion a~aria resultara fe-

cunda.. ( 5 ) • 

Igual.mente.el Diputaüo G6mez Far!a.e vincu.16 la ooloni

za.ei6n con los tel'renoa balcl!os. Esto os, se propuso abrir la. -

puel'ta a los ex·hranjoros oat61icos y labol'iosos; po110 opt6 por...: 

que los ·,.eriales oxistontes se repal1tieran sin coErbo a los me:xi 

canos quo carecieran de tierras, prefiriéndose a los militares-
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del ejercito trigarante, a los insurgentes y a los civiles que

hubieran luohado por la libertad. 

Otro de los precursores de la reforma agraria, fué el

sacerdote y escritor, Francisco Severo Maldonado, que propuso -

resolver los problemas pol!tioos, econ6micos y religiosos del -

pa:!s por medio de la elaboraci6n de un pro;yeoto de'.constituci6n, 

en el que se concedía. primordial illlportancia a láa:· leyes· agra-

rias. Dicho proyecto se publio6 en la revista titulada "El Fa-

nal del 1.mpettio11
, en el afio de 1823. Severo Maldonado pretendía 

dividir en pequefias porciones las tierras que se encontraban li . . -
brea. Idea muy acertada para terminar los malea qua producían -

el acaparamiento de la propiedad raíz. Al efecto· oonsider6 red! 

mir el terreno nacional comprándolo paulatina y suoesivamente -

a sus poseedores, con la finalidad de repartirlo en porciones,

que bastaran con sus ·productos a mantener con comodidad a vein

te o treinta personas. Tambi~n esas porciones podrían entregar

se a ciudadanos pobres en arrendamiento perpetuo voluntario, -

susceptibles de ser heredadas de padl•es a hijos, imponiendo un• 

interés moderado. 

Los conflictos sobre los cuales giró el país en el si

glo pasado, eran principalmente por el repartimiento de las 

gi<andes propiedades, la disposioi6n de los terrenos baldíos y -

ia aplioaoi6n de ·los bienes del clero, Estas tres preooupaoio-

nea motivaron.las luchas ideológicas, sociales r políticas. Dos 

hombres connotados del liberalismo mexicano, trataron de resol

ver pur medio de disposiciones legislativas la queati6n agraria. 

Uno de ellos fue el gobernador del Estado de M~xioo, Lo~enzÓ de 
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del ejercito trigarante, a los insurgentes y a los civiles que

hubieran luchado po~ la libertad. 

Otro de los precursores de la reforma agraria, fu' el

sacerdote y escritor, Francisco Severo Maldonado, que propuso -

resolver los problemas políticos, econ6mioos y religiosos del -

país por medio de la elaboraoi6n de un proyecto de' constituoi6nt 

en el que se concedía primordial importancia a las:· leyes agra-

rias. Dicho pl'oyecto se pu.blio6 en la revista titulada "El Fa-

nal del Impe:t'io", en el afio de 1823. Severo Maldonado pretendía 

dividir en pequeftas porciones las tierras que se encontraban li 
' . -

brea. Idea muy acertada para terminar los males que producían • 

el aoaparamiento de la propiedad ra!z. Al efecto· oonaider6 red! 

mir el terreno nacional comprándolo paul.atina y suoesivamente -

a sus poseedores, oon la finalidad de repartirlo en porcionea,

que bastaran con sus ·productos a mantener con comodidad a vein

te o treinta personas. Tambidn esas porciones podrían entregar

se a ciudadanos pobres en arrendamiento perpetuo voluntario• -

susceptibles de ser heredadas de padres a hijos, imponiendo un

interds moderado. 

Los conflictos sobre los cuales gir6 el país en el si

glo pasado, eran principalmente por el repartimiento de las 

grandes propiedades, la disposioi6n de los terrenos baldíos ~ -

ia aplioaoi6n de los bienes del clero. Estas tres preooupaoio-

nes motivaron.las luchas ideol6gioas, sociales y políticas. Dos 

hombres connotados del liberalismo mexicano, trataron de resol

ver por medio de disposiciones legislativas la oueatidn agraria. 

Uno de ellos fue el gobel'nado1' del Estado de MtSxioo, 'Lorenzo de 
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del ejercito trigarante, a los insurgentes y a los civiles que

hubieran luchado por la libertad. 

Otro de los precursores de la reforma agraria, fu~ el

sacerdote y escritor, Francisco Severo Maldonado, que propuso -· 

~eeolver los problemas políticos, eoon6micoa y religiosos del -

país por medio de la elaboraoi6n de un proyecto de'.constituci6n, 

en el que se concedía primordial importancia a lás:·leyes·a~a-

rias. Dicho proyecto se publia6 en la revista titulada "El Fa-

nal del !.mperio", en el afio de 1823. Severo Maldonado pretendía 

di~idil't en pequefias porciones las tierras ~ue se encontraban l,! 

bree. Idea muy acertada para terminar los males que producían -

el acaparamiento de la propiedad raíz. Al efecto· oonsider6 red,! 

milt el terreno nacional comprándolo paulatina y auoesivamente -

a sus poseedores, con la finalidad de repartirlo en porciones,

que bastaran con sus ·productos a mantener con comodidad a vein

te o treinta personas. Tambián esas porciones podrían entregar

se a ciudadanos pobres en arrendamiento perpetuo voluntario, -

susceptibles de ser heredadas de padres a hijos, imponiendo un

inter~s moderado. 

Los conflictos sobre los ·cu.a.les gir6 el país en el si

glo pasado, eran principalmente por el repartimiento de las 

grandes propiedades, la diaposioi6n de los terrenos baldíos y -

ia aplicaci6n de los bienes del clero. Estas tres preocupaoio-

nes motivaron.las luchas ideológicas, sociales 1 políticas. Dos 

hombres connotados del liberalismo mexicano, trataron de resol

ver por medio de disposiciones legislativas la questi6n agraria. 

Uno de ellos fue el gobernador del Estado de Mdxioo, Lorenzo de 
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Zavala, que hab!a denunciado que uno de los grandes obat~culos-

que se opondría por muoho tiempo a los progresos de la pobla--

ci6n, era el desigual repartimiento de tierras y las propiedr-

dea miserables; que loa proletarios y los jornaleros poblaban-. 
¡ 

casi toda la extenei6n del territorio; y que las tristes y ~s--

querosas ohozaa de tres quintos de la poblaci6n, ofrecían la ..... 

imagen de la vida salvaje, mas bien que loa principios de una -

naciente civilizaoi6n. Que si bien se había logrado la indepen

dencia, resultaba evidente que no se había reconquistado el uso 

de las propiedades. e 6 ). 

Consideraba Zavala, que un jornalero a cargo de fami-

lia, que no ten!a un pedazo de tierra propia para su manuten--

ci6n (ejemplo que ound!a en.todo el país) pod!a ser funesto pa

ra la libertad; y concluía, que era necesario remediar di~ha s! 
tuaoi~n. El remedio que proponía, fue atacar al latifundismo 1-

acompafl6 a su idea, la acoi6n; e hizo reparto de tierras en el

Valle de Toluca, favoreciendo a varios pueblos. Lo anterior ...;.,_ 

aoredit~ a Zavala, como uno de los agzoaristas quo efectiva y l,! 

galmente intent6 la rediatribuci6n de la propiodn4 raíz. Desgr_! 

oiadamento la rof orma emprendida, solo qued6 en buenas intenoi.,2 

nea por vicisitudes de la situaci6n mexicana. 

El otro liberalista que intent6 tambi6n la soluci6n ~

del problema, por medio de la oreaoi6n de un Banco con funoio-

nes oredit!cias, fue Francisco Garo!a Salinas, gobernador de Z! 

cateoas. La funci6n social que le atribuía a su proyectado Bañ
oo, era el de repartir las tierras. Consider6, que conforme - -

ingresaran a la instituoi6n bancaria las fincas rústiÓae 7 los~ 

i 
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terrenos, por adquisioi6n o compra, se procedería a dividirloe

en tantas suertes; se darían en arrendamiento perpetuo a los -

agricultores que los solicitaran~ en extenai6n necesaria para -

mantener con sus productos una familia, segdn la clase de oulti 

vo de que fueran capaces. Se preferiría a' los indios; a las Vi:!! 

das con medios para cultivar la suerte que recibieran; a los j.2, 

venas que se establecieran para contraer matrimonio; a los ºªª.! 
dos o viudos oon hijos; a loa radicados en el terreno que ae r! 

partiera, as! como a loa vecinos de estos terrenos. Un padre de 

familia pod!a obtener una suerte para s!, y otra para cada uno

de sus hijos varones, mayores de 22 affos, y con medios auficien 

t~s para poner en cultivo las suertes que se les destinaran. -

( 7 )o Ie. Ley de Garo!a Salinas tenía la intenoi6n de reoon--

quistar para la naci6n, el uso de sus propiedades para haoerla

independiente. En cuanto a la. familia, se veía a las claras, -

que quería amparar con dignidad a esta impor·tante oflula social;· 

tambi~n trató de elevar la dignidad del individuo, pensando que 

la base de ásta, era la estabilidad y se~idad necesaria, para 

loa trabajadores y labradores. Igualmente en Aguascalientes, P,! 

ra ser precisos en 1891, hubo otro intento de redistribución de 

la tierra, esta vez por medio de una ley que establecía un im-

pueato de progreai6n acumulativa e indefinida sobre la propia-

dad rural. As! como los terratenientes se opusieron al diotado

del gobernador de Aguaacalientes, la Ley García Salinas :fue· CJ.11! 

brantada por las reaooiones políticas que susoit6 y tambi'n por 

falta de reglamentaoi6n que se requería, 

En el Congreso Constituyente de l856t se debatieron --
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las ideas transformadoras de esa ~poca. E~es6 Guillermo Prie

to en el seno de la Asamblea, su tesis con intenci6n de mejo~ar 

a las clases trabajadoras; mientras que Vallarta se deolar6 QOS, 

tra la esclavitud del trabajo, pues atao6 con inusitado vigo, -

los abusos y vejaciones de los propietariós a quienes llam6 - -

"improvisados f'eudales". Por su parte, JoeES María Mata dijo an

te ese Congreso, que se deseaba evitar esclavitud, el monopolio, 

las vejaciones, los mil abusos de los propietarios que se ere--

. sían en jueces Y. en opresores de otros hombres, ~onstituy~ndose 

en sefforea de la tierra. Pretendía aseguitar la libertad de tra

bajo, que era además una propiedad, la cual merecía tanto resp! 

to.como la territorial; y en tanto no estuviera garantizada por· 

la Ley, existiría .un verdadero feudalismo. ( 8 ). No s61o en -

rla tribuna del Constituyente se expresaban esas ideas revoluci,2. 

na~ias, sino tambi~n en los peri6dioos; los mas importantes es

critos de D!az Darriga, que describía las condiciones deplora-

bles en que hall~baee el trabajador del campo; se ~efiri6 tam-

bidn a las tiendas de raya, a loa pagos en papel y baqueta para 

impedir a los operarios que compraran en otl"as partes; dijo q,ue 

sobrecogía de las m~s dolorosas sanciones, ver a los hombres de 

muchos pueblos y fincas, reducidos a condici6n mas miserable 

que la de las bestias destinadas al servicio; estaban mal ali-

mentados y peor alojados; y el pago de los impuestos y las con

tribuciones por bautismos, casamientos y entierros loa ponían -

en una situaoi6n angustiosa y en caso de enfermedadp la miseria 

se hacía mas intensa, ya que para muchos, la muerte era una - -

bienhechora. ( 9 ). 
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El voto maa importante del Constituyente de 1856, _fu~

el de Ponciano Arriaga; considerado este, un antecedente de pr! 

mer!simo orden en los problemas sociales de M~xico. 

Arriaga abog6 por la diviai6n da la propiedad territo

rial, por ese entonces existente; esto es, la partición de los

inmensos e incultos terrenos en posesi6n de pocos individuos, -

en tanto que el pueblo numeroso gemía en la pobreza, sin propi,2. 

dad, sin hogar, sin industria, ni trabajo. Insisti6 Ponciano -- . 

Julriaga. sobre las condiciones en que se debat!an los miserables 

sirvientes del campo, especialmente los de la raza indígena, -

que estaban vendidos y enajenados para toda su vida, porque el

amo lea regulaba el salario, les daba el alimento y el vestido

que quería, y al precio que le acomodaba so pena de encarcelar

los, castigarlos, atormentarlos e infamarloa, siempre que no se 

sometieran a la imperiosa voluntad del duefio da la tierra. ·'6\ls-· 

ataques al monopolio de la tierra, los furidament6 sobre un con

cepto de propiedad que respondiera a los cambios que preooniza

bao De acuerdo oon sus ideas, propuso que subsistiera el dere-

oho de propiedad, confirmado por medio del trabajo y la produc

ción; pero sin que acumulara una o pocas personas grandes pose

siones territoriales, que no las cultivara o las dejara sin pro 

duoir, por ser contrario al bien común y a la índole del gobie! 

no republicano y democrático. Para Arriaga quince leguas ouadr! 

das ser!a la perfecta propiedad, a condición de que sus titula

res la deslindaran, acotaran, cercaran y cultivaran. Sugirió -

que la aoumulacidn de mayor extensi6n de quince leguas pagar!a

un impuesto de veinticinco por ciento. Respecto a las ventas y-
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dem~s contratos de terrenos menores de la oitada cantidad fUe-

ran libres de todo derecho fiscal. Y por otra parte, siempre -

que en la vecindad o cercanía de cualquiera finca rústica, exi!!, 
¡ 

tieran ni1oleos de poblaoi6n que carecieran .q¡Cl,, '.J;err.enos eufioie_u 

t''l'í para pastos, montes o cultivos, se lee dotara. de los euf'i-. . 
cientes, repartiendo entre los vecinos o familias de esos nii---

oleoa de poblaoi6n» solares o suertes de tierraº Tambián propu

so que se abolieran las vinculaciones de toda especie y se pro

hibieran las adjudicaciones de terrenos a las corporaciones re

ligiosas, cofradías o manos muertas, debiendo la Ley fijar las-
, . 

penas que se impusieran a los contraventores. Y por último, se-

refiri6 al salario de los peones y jornaleros, considerando que 

ne:> era legalmente pagado sino cuando lo fuera en dinero efeoti-. 

'vo. ( 10 ). la nueva Carta Política que Arriaga esperaba fUera· 

la Ley de la Tierra, s6lo fué la de 1857, ia·constituci6n de -

los dereohos del hombre. 

Oomo hemos visto, el problema de la tierra y la masa -

campesina que se debatía en la miseriap preocupaba grandemente

ª los liberales de aquel entoncess en su proyecto de Ley aobre

propiedad orgánica, del Diputado Olvera, anunciaba con muchos -

afios de anticipaoi6n la revoluoi6n agl.1ariata. El Diputado Olve

ra al presentar su proyecto, se dirigi6 a los ricos para pedir- . 

·lea que sacrificaran una parte de sus intereses, y de esa mane- · 

ra salvaran el todo, en vez de gastar en necias revoluciones y

resistenoias armadas~ buenas a lo más, para disminuir la acción 

reformadora, pero nunca para aniquilarlaº Asimismo manifeat6 -

que los ricos eran sordos, pues no ayudaban al poder pdblioo a-
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la salvaci6n de la patria con la mejora de la clase pobre, Y -

con resolver definitivamente la cuesti6n social que iba tomando 

plioporoiones tan gigantesca~, como amenazantes. { ll ). 

Los proyectos y las ideas que preconizaban distingu.i~

dos liberales, a los que hemos hecho menci6n, fueron desatendi-,., 

dos por las circunstancias desfavorables para el pueblo y por -

el sector o sea loa terratenientes mas poderosos que detuvieron 

la cristalizaoi6n de las ideas reformistas sobre la tierra y -

por la misma iglesia, ya que en opini6n de ella, se atentaba a

eus pertenencias casi sagl'adas. De la ~poca liberal conviene -

destacar la Ley Lerdo; el artículo 27 de la Constituoi6n de -~ 

1857; y la legislaoi6n reformista expedida en Veracruz por el -

Pl1eaidente Juárez. 

Ia Ley Ler.do de 25 de julio de 1856, tenia la inten-

ci6n de romper el estanoamiento de la propiedad y establecer un 

sistema tributario. En primer lugar se pondría en oiroulaci6n -

la masa enorme de bienes ra!ces que se hallaban estancados, prs 

piedad de lae oorporaciones civiles o eolesi~stioas; y al mismo 

tiempo, esperaba el gobierno recibir gran cantidad de dinero -

por el impuesto sobre traslaciones de dominio; recursos que le

permi tirían al gobierno atender la administraoi6n pdblioa. Est! 

bleoía la expropiaci6n por oausa de utilidad pública y mediante 

indemnizaoi6n, al mismo tiempo que la facultad del Estado de ms 

dificar legítimamente la dietribuc16n de esa propiedad, si oon

ollo se pod!a eatiefaoer a la utilidad p~blica. S6lo que en el

mismo artículo 27 qued6 incorporado el párrafo que prohibía a -

cualquier oorporaci6n civil o eclesiástica, no importara su oa-
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la salvaoi6n de la patria con la mejora de la clase pobre, Y -

con resolver definitiva.mente la ouesti6n social que iba tomando 

proporciones tan gigantesca~, como amenazantes. ( ll ). 

Los proyectos y las ideas que preconizaban distingui~

doa liberales, a los que hemos hecho menci6n, fueron desatendi

dos por las circunstancias desfavorables para el pueblo y por -

el sector o sea loa terratenientes mas poderosos que detuvieron 

la cristalizaci6n de las ideas reformistas sobre la tierra y -

por la misma iglesia, ya que en opini6n de ella, se atentaba a

sus pertenencias casi sagradas. De la dpoca liberal conviene -

destacar la Ley Lerdo; el artículo 27 de la Constituoi6n de ---

1857; y la legislaci6n reformista expedida en Veraoruz por el • 

Pl'tesidente Juárez. 

La Ley Lar.do de 25 de julio de 1856, tenía la inten

oi6n de romper el estancamiento de ~a propiedad y establecer un 

sistema tributario. En primer lugar se pondr!a en oiroulaoi6n -

la. masa enorme de bienes ra!oes que se hallaban estanoadós, pro 
. -

piedad de las corporaciones civiles o eolesiáetioaa; y al mismo 

tiempo, esperaba el gobierno recibir gran cantidad de dinero -

por el impuesto sobre traslaciones de dominio; recursos que le

permitirían al gobierno atender la administraoi6n piiblioa. Bata -
bleoía la expropiaoi6n por causa de utilidad pública y mediante 

indemnizaoidn, al mismo tiempo que la facultad del Estado de m.2 

dificar legítimamente la diatribuoi6n de esa propiedad, si oon

ello se podía satisfacer a la utilidad pública. S6lo que en el

mismo art!oulo 27 qued6 incorporado el párrafo que prohibía a -

cualquier oorporaoi6n civil o eolesiástioa, no importara su ca-
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r'oter; denominaoi6n u·objeto, administrar bienes ra!oea o ad-

quirirlos en propiedad, salvo los edificios destinados inmedia

ta y directamente al servicio u objeto de la instituoi6n. Entre 

los eclesiásticos y ultramontanos, esta prohibioi6n produjo es

c~ndalo y fue calificada de impía y cismática. Sin embargo, la

Oonsti tuci6n de 1857 asest6 un duro golpe al problema ag:rario,

a:f'eotando en forma di11ecta a la :propiedad comunal de los pue--. · 

bloa indígenas, loa cuales virtualmente vino a desintegrar, po,t 

que hasta entonces, loa ejidos hab!an quedado exceptuados de la 

desamortizaci6n, porque no permiti6 que siguiera subsistiendo -

como propiedad comunal de los pueblos, porque al dejar de ser -

propietarios los indígenas de sus ejidos, estos terrenos queda

ron· sin dueflo y muchas ~eraonas aprovechándose de esta situa--

ci6n hicieron denuncias de terrenos ejidales como baldíos. Oon

ello quedaron extinguidas las comunidades indígenas y conseoue~ 

temente privadas de personalidad jurídica. 

ü:ts Leyes de Nacionalizaoi6n corrigieron en mucho a -

las Leyes de Desamortizaci6n porque hicieron entrar al d.omini'o

privado, todos loa bienes de la iglesia. No impusieron alcabala, 

y peicmitie:rfon la diviai6n de las fincas, sobre todo de la.a Ul'b~ 

nas, facilitando la redenc:l.6n de los ca pi tales que daban a reo.2. 

nooer sobre las fincas nacionalizadas, favoreciendo los grandes 

descuentos la adquisici6n de los capitales naoionalizados·tam,.

bi~n; en suma, limit6 la desamortizaoi6n exclusivamente a los -

bienes de la iglesia y loa capitales impuestos sobre ellas. Di6 

impulso a la oiroulaoi6n de la tiarra 9 y por último utiliz6 la

forma jur!dica de raivindioaoi6n y no de expropiaoi6n. A\ pesar-

1·. 
¡ 

-
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de ello la propiedad muy grande de origen colonial y la muy pe

quefia que auspici6 las leyes de desamortizaci6n, no pudo llenar 

e1 vaoio que ae agigant6 de una manera desproporcionada y sus -

efectos fueron contrarios porque oonaolid6 la propiedad grande

frente a la muy pequeña haciendo definitiva dicha separaoi6n, -

' que pes6 definitivamente en el porfiriato, y esta dictadura se

fund6 en la situaoi6n anterior haciendo todav!a mti.s angustiosa

la situ.aoicSn a la masa campesjJ:ia.. 

Hay que señalar tambi~n, la inquietud que tuvo al res

pecto don Melchor Ooampo; .que buso6 fortalecer a l~ clase media 

y pens6 que se podía robustecerla, beneficiándola oon la propi,! 

dad dol clero~ una ·vaz dividida. Debemos tomar tambi~n on cuen

ta las leyes de 20 do ~ulio de 1863, y la do 26 de marzo de ---

1894, quo oo refirieron a los terronos bald!os, 1 que por efeo

to de la voracidad do los grandes propietarios; llegaron a OOll!, 

tituir grandes latifundios en perjuicio de la masa rural •. 

Porfirio D!az desde que lleg6 a la Presidencia hasta -

mayo de 1910, aalvo el lapso presidencial de Manuel González, -

oonserv6 el puesto de Presidente, convirtiéndose paulatinamente 

en dictador. En su gobierno colaboraron liberales distinguidos, 

haciendo significar de liberal a su r~gimen. Sin embargo, el r,!' 

gimen de D!az, abandon6 el acatamiento de la Carta Política, -:-· 

por considerarla inaplicable a la realidad mexicana; Simplemen

te sustituy6 a la Conatituoi6n por su voluntad. 

En cuanto a lna relaciones de D!az oon la iglesia, es

tas se fueron tornando hacia una política, que el propio Dfaz -

oalifio6 de conciliatoria. Política que coneisti6 en pasar por-· 
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alto la Le~ de Reforma. Fue durante el porfiriato cuando apare

cieron las int~6~itaa personas que
0

estaban vinculadas íntima

mente a los e~aticos; estos se ostentaban propietarios de

bienea, que en realidad solo perteneo!an a la iglesia. por otro 

lado, la preooupaoi6n del gobierno de Díaz, fue ln de importar

oapitaloo extranjeros; prohijando una dominaoi6n extranjera de• 

tipo eoon6mioo. Todo lo anterior fuo coronado con ln forma de· -

propiedad rn!z qua carnoteriz6 a ln dictadura. De nueva ouentn

la pequefta propiedad y los terrenos baldíos fueron objeto de 1!!, 

vasiones para oonstitu!r la gi<an propiedad. Una vez más tuvo ª.'.!.:! 

ge el latifundismo para beneficio de propietarios que, al igual 

que los de la 6pooa novohiapana, mostraron·inolinaci6n por aca

parar enormes' extensiones de tierras» multiplicando el nmnero -

de peones, reteniéndolos en las haciendas por medio de las deu

das, y sujetándolos al castigo de los azotes. Se agudizaba tod,!! 

v!a mds el problema del campo, porque las grandes propiedades -

no se hallaban cultivadas en todas sus extensionesp pues el au

sentiamo de los propietarios y los ancestrales y rutinarios pl',2 

oedimientos de la explotaci6n del campo, limitaban el aprovech!, 

miento de la tierra. 

En suma, los terrenos baldíos, loa proyectos de colon! 

zaoi6n extranjera y la acci6n de las Oompaffias Deslindadoras, -

hicieron propicia la reestructuraci6n del latifundismo. Por lo-. , 

que, una vez mas persist!a la secular olasifioaci6n de la sooi,! 

dad mexicana, como anteriormente la había dividido Abad y Quei7 
poJ es deoir, úna minoría rica, frente al aplastante n'dmero de

,seres humanos. que vegetaban en la miseria. Eata opresi6n social 
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. ~· 

pioi6 la violenta revoluoi6n, que füe :f'unda.mentalmente agraria. 

!a linea política liberal, que.podríamos decir la mas

revolucicnaria, que se oaracteriz6 en los precUl'sores de la re

forma agraria, desde Hidalgo, Moreloe, Ponciano Arriaga y otros, 

pervivi6 durante la dictadura porfirieta. Batas características 

pol!ticaa y sociales del liberalismó se mostraron.en el Primer

Oongreso liberal de la Repd.blica Mexicana que se reuni6 el 5 de 

febrero de 1901. Dicho Congreso· se convoc6 por iniciativa del -
1 . . . 

ingeniero pamilo Arriaga y oon su propia redacci6n, un. grupo de 

ciudadanos encabezados por ~l, expidi6 ~l 30 de agosto de 1900-

un Manifiesto denominado "Invitaci6n al Partido Liberal". El ob 
. -
;letivo de dicho.manifiesto, era el.l'eaurgimiento de loa princi

pios que abanderaron el movimiento de la Reforma; el Oong.tteso -

se reuni6 en la mencionada fecha y oono1'U16 en febrero de l~Ol. 

Se aprob6 un prog.ttruna de ol.4ganizaoi.6n del Partido Libel'al Y' la

ideológ!~. que habría de sustentar en su lucha contra.la dictadJ! 

ra; dándose a conocer en un docmnento ambos aspectos, con e1 --.. . 
nombre de "Reaoluoionea tomadas por el Primer Oongreso Liberal

de la ReplS.blica Mexicana.", instalado en San Luis Potós:!,·el 5 -

de febre110 de 1901. Dichos acuerdos s·e refiriel'on principalmen

te a combatir la influencia pol!tioa del clero; pero tambi6n -

plantea.ron "medidas para. obtener estricta justicia en el pa!s", 

así como propoaioiones de reforma constitUcional para gal'anti--

21al4 las libertades pol!·ticas, de expropiaci6n y de imprenta. 

El Segundo Oong.tteso Liberal que debía de celebrarse .el 
. . 

5 de febrero de 1902, no se llev~ a efecto• pero ea importante-
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sef'lala.r que ol Club Liboral Ponoiano Arriaga., cor.lo "Centro Di-

rootol' do la Oonfedernci6n de Clubes Liberal.ea do la República", 

elabor6 un documento que debía ser presentado y· discutido, por

su innegable importancia lo transcribimos en este trabajo. 

"Temas que respetuosamente sometemos al estudio de los 

Clubes Confederados para su reeoluoi6n en el Segundo Congreso -

Liberal, que por acuerdo unán~e de la Confederaci6n, se ef eo-

tuarlt el 5 de febltero de 1902 11
• 

lo.- Manera de completar las leyes de reforma y de ha

cer mas exacta y eficaz su observaci6n. 

2o.- Medidas encaminadas a hacer efectiva la libertad

de imprenta. 

3o.- Manera de implantar prácticamente y de garantizar 

la libertad.del sufragio. 

4o.- Ol'ganizaci6n 1 libertad municipales y eupreai6n -

de los jefes pol!tiooa. 

5o.- Medios pr~otioos y legales para favorecer 1 mejo

rar la oondici6n de los trabajadores en las fincas de campo y -

para resolver el problema agttario w el de agio. 

60.- Medios de afirmar la solidaridad, defensa y pro--

g:t'eso de los Clubes Liberales. 

7o.- Temas no especificados que los Clubes propongan. 

Raforma, Uni6n ~ Libertad. 

San Iru.is Potod, 4 de noviemb1'e de 190111
• 

"Por el Club Ponciano Arriaga". 

Camilo Arriaga, Presidente~ Jos6 María Facha. Secreta

rio. ( 12 ). 
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El punto 5o. del temario propuesto en relaoi6n al p~o

blema agrario y a los problemas de los trabajadores agrícolas y 

de la poblaoi6n rural en general, constituyen el primer antece

dente de los postulados agraristas, en el oampo·pol!tioo, y ,en

la historia de la reforma agraria en M~xioo. Antes de 'l no en

contramos mas que opiniones individuales, proposiciones, algu-

noa ·valiosoe estudios impresos, pero es por vez primera una or

ganizaci6n cívica, es un grupo de ciudadanos que se reunen per

la ~avadad y la importancia del problema agrario en ese enton

ces~ !as proposiciones del Congreso Liberal, eran ideas expues

tas valientemente en el apogeo del portirismo. Hablar en ese -

tiempo del problema agrario, era algo prohibido, un· tabú e imp,g, 

lítico; y al mismo tiempo un problema irreal para la opini6n p_B 

blica que concordaba con el r~gimen. Sin embargo, Wistano Luis

Orozoo publio6 en 1895 un trabajo oientffico de oaráoter jur!d! 

oo titulado "Legislaci6n y Jurisprudencia sobre Terrenos Bal--

d!os11, en ol quo donunoi6, los coni'liotos sociales agrarios que 

so hnb!tlll susoitndo p-or lo. actividad impopular de lae·compnfi!as 

Deslindadoras. Oon oonoaimiento olaro y preoioo expuso con grnn 

valor ln situnci6n do lo tierra en nuestro pa!a. 

Los liberales fueron perseguidos y enoaroelados por -

sus peligrosas ideas, y estos trasladaron el centro de su.aoti-
, ,l, 

vidad a la capital de la Rep~blica, instalándose el 5 de febre-

ro de 1903, el "Club Liberal Ponciano Arriaga", 

Dentro de las actividades del Club, se distingue el M!, 

nifiesto publicado el 27 de febrero de 1903, en cuya parte ter-. . 
cera., se pregunta: "Prospera la agricultura?", 1 se contesta ne - ¡ ,1 

• 



(38 

gativamente y agrega que "la agricultul.'a en ra~xico se halla en

manos de unos ounntos dueños de inmensas extensiones de terre-

no ••• ". "El viajero que recorra. las vastas regiones de nuestro

pa!s, hallard campos inmensos sin cultivar, y esos campos here

dados por mexicanos indolentes o adquiridos por españoles re--

f'ractarios al pl'ogreso, o por testaferros del oler.o que necei;d- . 

tan que el yanqui venga a. nuestro pa:Cs con iniciativa y con tr! 

bajo, est~n cérea.dos e inaccesibles a·la mano del agricultor, -

hasta que una oompáfffa americana viene a aumentar la peligrosa.

cantidad do propiodadeo que tionon los Estadoe Unidos en M~xioo, 

debido a la impitudenoin del gobierno". "!a mala distribuci~n do 

los terrenos y la libertad en que se encuentran los dueffos de -

terl'enos incultos, por las compla.oenoills del gobierno,. unidos a 

multitud de causas de que se podr!a escribir mucho, tiene a la

agricultura mexicana en estado lamentable". En el l'eferido Man,!. 

fiesto se observa la evoluci6n del liberalismo de principio de-· 

siglo, que empieza a preocuparse por el problema agrario, esto

quiere decir, que al darse cuenta de los errores del liberalis

mo del siglo pasado, empieza a réotifioar el camino hacia la s,g, 

luoi6n de los problemas mas angulares del pa!s.· ( 13 ) • 

La fuerza popular contraria a la reeleooi6n del general 

D!az sigui6 c~eoiendo, y en el propio affo de 1903.el Club anti

l"eeleccionista "Redenci6n11
, publio6 su Manifiesto: Todo ello -

trajo como consecuencia persecuciones, encarcelamientos y dea-

tierros que llevaron a algunos de. los connotados liberales a l'!, 

fugiarse en el vecino país del norte. 
,. 

Uno de esos desterrados; Ricardo Flores'Mag6n ena~bol6 
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la lucha en contra del dictado~ y el 28 de septiembre de 1905 -

en la Ciudad de San .Lui.s Misao'Ul'i, instala la ''Junta Ol'ganizaü.Q. 

ra del Partido Libel'al Mexicano", que extendi6 sus aotividad~s

a casi todo el terl'itorio nacional. Los pririoipales de dicha -

Junta fueron el citado Floras ?t'Iag6n, Juan Sarabia y Camilo Arri!;'! 

ga. Trabajaron éstos para formular su p~ograma, triunfando las

ideas de los dos 'liltimoa, oponi,ndoae a la actitud anarquista -

de Florea Mag6n~ y formularon su programa, teniendo en cuenta -

siempre la realidad.del pueblo mexicano. El lo. de ~ulio de ---

1906, aquel grupo lanz6 ol documento pol!tico mas importante do 

la etapa precursora do nuestro movimiento social. 

Este importante documento fu.e ·~itulado "Programa y M!, 

nifiesto del Partido.Liberal Mexicano". En su parte exposi~iva

ee oonsidel'aron loe diversos aspectos de todos los problemas f1!. 

cionales, y en el campo econ6mioo se seftal6 la necesidad de de

sarrollar los reo'Ul'sos materiales básicos del pa!s, ooncretames 

te en lo relacionado a la producoi6n agropecuaria; asimismo se

hizo notar el deficiente o casi.nulo consumo y el escaso poder

de compra de las clases pobres especialmente de la poblaoi6n l'J?¡ 

ral, factores que constituían un obstáculo· a la industrializa-

oi6n del país. Estos temas, que con gran visi6n social dieron y 

recalcaron, son todavía, actuales y que desde aquel entonces --

eran ya percibidos y se plantearon las soluciones que creyeron• 

mas adecuadas para reeolvel' el. problema. Tal y como se apiteoia

en los pt:(rrafos sigu.ientea del repetido. documento: 

"E:x:posioi6n lJ?' evia 11
• ,, 

Parte V* "En más deplorable situaoidn que el trabaja-
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dor induotrial se encuentra el jornalero del campo, verdadero -

siervo de los modernos señol'es feudales ••• '' "El mejoramiento de 

las condiciones da trabajo, por una parte, y por otra, la equi

tativa distribuoicSn de la.a tierras, con laá f'aoilidades de cul

tivarlas y aprovecharlas sin rastriooiónes, producirán aprecia

bles ventajas a la naci6n. No solo salvaran de la miseria y pro 
. -

o~arrui cierta comodidad a las clases que directamente reciben

el beneficio, sino que impulsar~n notablemente el desarrollo de 

nuestra agricultura, de nuestra industria, de tod~a las fuentes 

de la pública riqueza., hoy estancadas por la miseria general, •• " 

Parte VI: "!.a falta de escrúpulos de la actual dictadura para -

apropiarse y distribuir entre sus favoritos ajenas heredades, -

la desatentada rapacidad de los actuales funcionarios para adu!_ 

fiarse de lo que a otros pertenece, ha tenido como conseouencia

que unos cuantos afortunados sean los acaparadores de la tierra, 

mientras que ~idad de honrados ciudadanos lamentan en la -

miseria la p&rdida de sus propiedades. Para lograr estos dos o,2 

jetivos no hay mas que aplicar, pol' una parte, la ley del jornal 

m!nimo y al trabajo mínimo, y por la otra, la obligaoidn del t,! 

rrateniente de hacer producir todos sus terrenos, so pena de _.... 

porderloa. De aqu! resultará irremediablemente que, o el posee

dor de inmensos terrenos se decide a cultivarlos y ocupa miles

de trabajadores y contribuye poderosamente a la producci6n, o -

abandona sus tierras .,.o parte de ellas para que el Estado l~s -

adjudique a otros quo las hagan Jll'Oduoir y so apToveohen de m1e 

pl'oduotos ••• 11 11Ia reatituoi~n de ejidos a los pueblos que han -

sido despojados de ellos es de olara ~ustioia ••• " "Para la oe--
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aidn de tierras no debe haber exclusivismoi debe darse a todo -

el que la solicita para cultivarla. Ia oondioidn que se impone

de no venderlas tiende a conservar la divisi6n de la propiedad

Y a evitar que los capitalistas puedan de nuevo acaparar terre

nos. Tambi~n para evitar el.acaparamiento y hacer equitativame!! 

te la diatribu.oi6n de la tierra, se hace necesario fijar un má

ximo de las que puede concederse a una. persona ••• "'"Ia creaoi6n 

del :Banco Agi4Ícola, para facilitar a los agl4icultores pobres -

los elementos que necesitan para iniciar o desarrollar el cult! 

vo de sus terrenos, hace accesible a todos el beneficio de ad-

quirir tierras y evita que dicho beneficio est~ solo al alcance 

de algunos priv~lagiad.oa". Parte VIII:- "Ia aplicaci<Sn que haga 

el· Estado de los bienes que confisque a los opresores, debe ten 

dar a que dichos bienes vuelvan a su origen primitivo. Pl'oce--

diendo muchos de ellos, de despojos a tribu.a indígenas, comuni

dades de individuos, nada mds natural que hacer la rastituoi6n

correspondiente". De lo anterior, se. hace notar una ooncepci6n

totalizadora de la reforma agi<aria~ que muchos proiramas de hoy · 

se les.escapa y solo acent'lian un. aspecto ein comprender la in-

terrelaci6n de diversos puntos fundamentales de la ouesti6n de

la tier11a~ 

Anta los problemas planteados en au Programa y para-· 

alcanzar y realizar loa objetivos definidos en el citado Mani--
' 

fiesto y Programa, transcribiremos los artículos mas·import~n--

tes que se formulapon y que son los siguientes: 

2.- Restituoi6n de ejidos y diatribuci6n·de tierras-
\ 

ociosas entre los campesino~. 

'•1 

1 
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4:- Fund~oi6n de un Banco agitíoola.~ 

5;- Los extranjeros no podránradquirir bienes raioes, 

solo podrán ~acerlo si se nacionalizan mexicanos. 

7·;_ Se deberá fijar un salario m:!nimo tanto en las·

ciudades oom? en los campos. 

9;- Ias tiendas de raya se abolirdn en todo el terr! 

torio de la naoi6n. 

12:- Ia raza indígena será protegida. 

ncapital y Trabajo". 26. Obligar a los patronos o -

pl1opietal'ios. rurales a dar alojamiento higi~nico a los trabaja

dores cuando la naturaleza del trabajo de ~stos ex~ja que reci

ban albergue de dichos patronos o propietarios. 28~ Declarar nB; 

la.a las ~eudaa actuales de los jornaleros de campo para con los 

amos~ 29. Adoptar medid~s para que los dueftos de tierras no abB; 

sen do loa medieros.· 31~ Prohibir ~ loa patronea, bajo severas- ' 

penas; que paguen al trabajadol:I de cualquier otro mMo que no -

sea con dinero ofootivo: prohibir y castigar que se impongan -

multas a los trabajadores o se les hagan descuentos de su jor-

nal o se i<etarde el pago de la raya por mas de una semana o se- 1 

niegue al· que se separe del trabajo el pago inmediato de io que 

tiene ganado; suprim~r las tiendas da.raya. 

· 11Tierras11 ; 34. Los duefios.de tierras esti!n obligados 

·a hacer productiva.e todas las que poseean; cualquier extensi6n

de terreno que el poseedor deje improduotiva; la recobrará. el M 

Estado y la empleará conforme a los,art!culos siguientes: 35. ~ 

los mexicanos residentes en el extranjero que lo soliciten lo -

repatl'ial'á el gobierno pagándoles el gasto de viaje y les ,¡>r.o-t 

-
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poroionará tiorras para su cultivo. 36. El Estado dará tierras

ª quien quiera que lo solicite, sin mas condioi6n que dedioa~-

las a la produoci6n agrícola y no venderlas. Se fijará la exte.u 

si6n m~xima de terrenos que el Estado ;Pueda ceder a una persona. 

37. Para que este benefioio·no solo aproveche a los pocos que -

tel'.lgan elemento.e para el cultivo de las tiel'ras, sino tambitfo a 

los pobres que carezcan de estos elementos, el Estado orear~ o

fomantar~ Un :Banco agrícola que hará a los agricultores pobres, 

prástamos con poco r~dito y redimibles a plazos. ( 14 }. 

A pesar de que el Pr~grama y Manifiesto del Partido

Liberal Mexicano contiene pocos art!oulos, se evidenoía un cla

ro conocimiento del complejo problema agrario, y como es fdoil

de concluir al hacer el análisis del citado documento, y de --

acuerdo oon la historia, el liberalismo mexicano de principio -

de siglo contribuy-6 feou.ndamente al planteamiento del problema

ag.t1ario; y con tal perspicacia realista que sefial6, antes que -

nadie; la ruta a seguir hacia· las reivinqicaciones agrarias.~

Sentd prinoipios generales y fundamenta~es, y no~mas de acoi6n, 

que es el meollo de la citada reforma; como la redistribuci6n -

de la tierra en beneficio de los trabajadores de la misma; la -

fuhci6n social de la propiedad agraria precribiendo y sancionan 
' -

do el abandono de loa terrenos inoultivad~sJ la oraanizaoi6n de 

loo productos r'Ul'aloai ol mojoramionto de lns oondioionoa de v,! 

da de la poblaci6n r'Ul'al; la ayuda eoon6mioa estatal para el -

crunpesinadó; en fin, quedaron marcadas para siempre los caminos 

que habían de seguir posteriormente los revolucionarios que hi

oieron oristaliza~ dichos ideales en la Oonstituci6n de 1917. -
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porcionará tierras para su cultivo. 36. El Esta~o dará tierras

ª quien quiera que lo solicite, sin mas oondioi6n que dedica~--

· las a la produoci6n agrícola y no venderlas. Se fijará la ex~en 

si6n tru{xima de terrenos que el Estado pueda ceder a una persona. 

37. Para que este beneficio·no solo aproveche a los pocos que .. 

te~gan elemento~ para el cultivo de las tierras, sino tambi6n a 

los pobres que carezcan de estos elementos, el Estado creará o

fomentar~ Un. Banco agrícola que har~ a los agricultores pobres, 

pr6stamoa oon poco r~dito y redimibles a plazos. ( 14 ). 

A pesar de que el Programa Y' Manifiesto del Partido

Liberal Mexicano contiene pocos art!culoe, se evidenc!a un cla

ro conocimiento del complejo problema.agrario, y como es f~cil

de oonolu!r al hacer el análisis del citado documento, y de --

acuerdo oon la historia, el liberalismo mexicano de principio -

de siglo oontribuy6 fecundamente al planteamiento del problema

agrario; y con tal perspicacia realista que aeffal6, antes que -

nadie; la ruta a seguir hacia.las reivin4icacionea agrarias. ~

Sent6 principios generales y fundamenta~es, y no~mas de aoci6n, 

que es el meollo de la citada reforma; como la rediatribuoi6n -

de la tierra en beneficio de los trabajadores de la misma; la -

.funci6n a·ocial de la propiednd agraria precribiendo y sanciona.a 

do el abandono de los terrenos inoultivad~a; la orannizaci6n de 

loo prod.uotoa rurnloo; ol mojoramionto de lno oondioionoa de vj. -
da de la poblaci6n r1Jl!al; ln ayuda eoon6mioa estatal para el -

campesinado; en fin, quedaron marcadas para siempre los caminos 

que habían de segui~ posteriormente los revolucionarios que hi

cieron o~istalizar dichos ideales en la Oonstituoi6n de 1917. -
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El ideólogo que mas influyó en la reforma agraria-

fue Andl'~s Molina Enr!quez. En 1909 publicó su importante obrn

"Los Gl'a.ndes Problemas :Hacionales". ( 14 ). Y puede oonsidera_t 

se tanto en su ~poca como en la actualidad, la fuente mas docu

mentada y de mayol' valor cient!:f'ico para el Derecho agrario me

xicano; dicha obra sirvió como modelo, oriontaoi6n e inspira--

ci6n para los pol!ticos revolucionarios y legisladores, influ-

ycndo poderosamente a Luis Cabrera y a los oonstitliyentea que -

elaboraron el artículo 27 constitucional de la actual Carta ita,& 

na. 

Por su importancia como documento ciont!:f'ioo, hist,2. 

rico, social y pol!tico haremos una somera relaci6n de su cont,2_ 

nido: 

J?arte Primera: Los antecedentes Indeclinables: Cap! 

tulo I: Los datos de nuestro territorio: oar~oter genoral del -

territorio na.oional; apunte cient!fioo acerca de la natu.l'alezaN 

de la vida humana y acere~ de la funci6n de todos loa pueblos -

de la zona.fundamental de sustentnci6n; l~ zona fundamental de

eustentaci6n de nuestro país; zonas de diverso oar~cter que ro

dea a la anterior; ventajas e inconvenientes do la ubicacicSn de 

la zona fundame~tal de los cereales; y vontajas propias da~lae• 

demlts zonas que oomponon al pa!s, Capitulo II: Los datos de - .. 

nuestra historia lejana: ras tribue indígenas preoortesianaa; .. 

su distr1buoi6n regional; derechos territoriales de las tribus

ind:!genas; distribuoi6n do los ind!genaa entre las divel'sas ola -
sea .da· derechos territol'iales; efectos directos de la domina-

oitS11 espafiola. sobra los ind:!genaa; o:r:t!genea do la propiedad te_; 

! . 
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rritorial en ?.'I~xico. Capítulo III: Los datos ele nuestra histo

ria contemporánea: Apuntes científicos sobre las leyes que ri

gen a las agrupaciones sociales, y cuadro que manifiesta el ª.!! 

ta.do de propiedad territorial al hacerse la Independencia; --

"los criollos señores"; "los ci•iollos clero"; "los indígenas"; 

"los mestizos"; "los criollos nuevos o criollos libera.les"; a.s, 

ci6n genoral de los diversos elomentoo étnicos desde la Inda-

pendencia has·ta el Plan de Ayutla; a.cci611 gene1•al do dichos -

elementos fü3sde la oonsolida.ci6n del Plan de Ayutla. hasta. la -

caída del Segundo ~nperio. Capítulo IV: Influencia de las Le-·. 

yes de Reforma sobre la propiedad: An~lisis de las leyes de la· 

desamortiza.ci6n; crítica de dicha legislaci6n; ventajas alcan

zadas por los "criollos nuevos", merced. a las leyes de deaa.mo::, 

tizaoi6n; imposibilidad de. los mestizos para aprovecharse de -

dichas ·disposiciones; crítica de la Circular de 9 de octubre -

de 1856; conseouenoiao desastrozas por la aplicaoi6n de la ci

ta.cla oircul11r en la divisi6n de las comunidades indígenas; f'o,t 

ma.ci6n de la pequeña p1•opiodad individual; aplioaci6n de las -

Layes de Nacionaliz~ci6n. Capítulo V: El secreto de la paz Pº! 

:f'iriana: Análisis de la personalidad del general D!a.z; la con

oen·traci6n del poder en su 6pooa; ac·titU;d de su administra.oi6n 

.ante los mestizos, indígenas, criollos nuevos o ~iberale~, - -

criollos señores y criollos clero. 

Parto Segunda: Los Problemas de OJ:tdon Primordial:

Capítulo I: El p11oblema. de la p1•opiodad: Revisi6n general do -

la gran propio.dad individu.a.i~ carácter amo1•tizador del latif'u,n 

dio; ei feudalismo rural; inconvenienéiaa eoon6mioas de la ha-
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cienda; injustas condiciones· de trabajo de la misma; desigual• 

dad de las condiciones de la propied~d agraria en las diversas 

zonas del pa!a; leyes que deben dictaitse para obligar indirec• 

tamente a los hacendados a dividir sus haciendas; instituoio-

nes que deber~n crear para estimular el traccionnmiento de las 

haciendas; leyes que deberltn dictarse para obligar a los ha.o.e.u . . 
dados a dividi:r sus haciendas; eat:!mulo de la pequefia pit'opie

da.d individual; estudio sobre la propiedad comunal, su protec

ci6n y fomento; el problema forestal. Capítulo II: El problema 

de or~dito territorial: Los problémas de titulaoi6n de la pro

piedad; crítica a la Ley de Terrenos Baldíos de 1893; cuadro.

que manifiesta el estado actual de la propiedad territorial en 

la Repd.blica mexicana; diferencias de oondici6n jUl'Ídioa entre 

las diversas clases de propiedad; proposiciones para la crea-

oi6n del crldito territorial en M&xico; Ce.p!tul~ III& El pro-

blema de la irrigaci6n; apunte cient!fioo acerca de la natura-

1eza' de la vida ~egetal; prop6sitos q~e debe perseguir la irr,! 

gaoidnr anlilisis jurídico del r4gimen de la ~opiedad de las

aguas en 'M&xico; cuadro de la dietribuo16n que se propone en • 

relaoi6n oon las aguas; Capitulo IV: E~problema de la pobla-

ci6n.1 Su distribuci6n sobre el teJ:1r:l.torio nacionals problemas

de la alimentaoi6n popular; movimientos de poblaoi6n; sus cau

sas sooioecon6mioass clasifioaoi6n de los diversos grupos mes

tizos e indigenas. Capítulo Vi El problema político, sus ·aspes_ 

toa; inteJ:1ior Y' extel'ior: de:finici6n y apunte sobre los o'rige

nee de la patiia; los ideales de patria r hogars aoci6n pol!ti -
oa de los diversos grupos integrantes de la poqlaci6n; proposJ: 



(47 

oiones :para tareas de unificaoi~n nacional, en los aspectos -

oul tural y político$ 

Don And.l"~s Molina Erut:!quez el ide6logo de la refo! 

ma agi-aria, o conocido con el justo calificativo del soci6logo 

de la Revoluoi6n, hizo un estudio fundamentalmente j'Ul'Ídioo y

cient!fioo de la situaoi6n de la tierra; oomo hemos visto ant.2, 

riormente; el análisis profundo de la cueeti6n, maro6 definiti 

vamente los derroteros por la cual deb!a de seguir la reforma

agraria posteriormente a su planteamiento por Molina Enr!quez. 

Y &l mismo pu.so en aoci6n sus ideas, y se lanz6 a una lucha a,t 

mada oon el Plan de Texoooo, del cual fue autor, prosigu.iendo

eu lucha hasta que cristalizaron sus ideas en el Oonstituyente 

del 17 del cual fue colaborador; 1 ayud6 a la elaboraci6n del• 

art!oulo 27 oonstituoional. 

En 1908 la situaoi6n de la tierra se hizo or!tioa-,, .. 

1 el malestar oundi6 en la poblaci6n agrícola. Esto oblig6 al-

gobierno porfirista a dedicar grandes fondos :para el desarro-

llo dé la agricultura y para el fomento de las .obras de irrie;.! 

oi6n. ·Para tal objeto se ore6 una insti tuoi6n o sea la "Oaja ~ . 

de Pl;!.Sstamoe para Obras de h'rigaci8n 7 Fomento de la Agi-icul

tura"·; cuyo titulo era alentador; r el objeto de su funciona~. 

miento muy recomendado. Pero desde el nacimiento de este orga

nismo, unido oomo qued6 a loa bancos Nacional de M'xioo, de--· 

Londres y M~xioo; Oentral Mexicano y Mexicano de Comercio ~ -

Industria, qued6 marcado oon la orientaoi6~ especulativa de ia 
lpooa; ouyoe primeros beneficiarios fueron los bancos citados-

. 7 los deudores poderosos de aquel organismo; De donde la ag11i ... 
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cultura 1 la irriga.ci6n jugaron un papel secundario. Ademlls r.! 

sultaba, por las operaciones mercantiles de la Caja, como la -

inmobilizaoi6n de parte de sus tondos en prlstamos ajenos al -
" tomento de la asrioultura; inversiones de valores irrealiza---

bles, eto., oneroso 7 elevado el rldito los pi'lstamos que po-

drían obtener los pequefios propietarios de la Cla~a de Pr4sta-

mos. Dicha Caja tuvo que suspender las obligaciones de ~.Ssta

mo, dejando pendiente 141 solicitudes por cincuenta y seis mi• . 
llones de pesos. ( 16 ). 

En el afio crítico de la Revoluci6n se levant& un -

oenso en el que qued& clasificada. la poblaoi&n de todo Mlxioo, 

abarcando 1 considerando tambi&n las grandes propiedades •. De -

acuerdo con el censo había en esa lpooa 834 hacendados; en la

inteligenoia que ~s del 40~ de 'rea total del ,País estaba re

partida en 6 mil latifundios. grandes ranchos 1 haciendas de -

menores extensiones a los latifundios pero de todos modos de -

extendidas superficies. En esas propiedades laboraban 3;130,40~ 

individuos, quienes oon lae mujeres e hijos que· de·ellos depen 

d!an tormaban entonces una poblaoi6n no menor de 10 millones -

de seres. Todo lo anterior trajo como oonaeouenoia la banoarr,g 

ta en el agro mexicano. 

A pesar .de la cuesti6n crítica del campo, Francis

co I. Madero en su libro 11 Ia Suoesi6n Presidencial de 191011 ~ • -

no vi6 ni plasm6 el verdadero contenido social del movimiento

r evoluoionar i.o como el Programa del Partido Liberal Mexicano ... 

q,ue fue lanzado en 1906 en San Iuis Missouri. No obstante y -

considerando fundamentalmente la aotuaoi6n política de Madero, 

i; 

1 

-
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puede afirmarse, que su libro seffal6 el comienzo de un camino

en el destino de M4xioo y en el que habría de ser el abande~a-

.' do de la lucha libertaria. En dicho libro se hace un examen de 

la histor.ia pol!tioa de M4xioo desde la dominaci6n espafiola a

loe comienzos del rágimen del general D!az, explicando la exiJ! 

tenoia del poder y su origen en manos del general D!azs en ese 

oap!tulo, critica duramente la obra de su gobierno Y' escribe -

Madero, sobre las represiones sangrientas de la dictadura en -

la rebeli6n de Tomoschio y en las guerras contra los indios Y! 

quia y mayos y en· los movimientos obreros de Cananea, Pu.ebla y 

Orizaba. El pequefio párrafo reservado a la agricultura ·aonten,! 

do en el capítulo cuarto·; ea extraordinar.iamente pobre en eus

conoeptos, segdn lo considera el tratadista Angel Caso, y sim

plemente habla de las grandes concesiones otorgadas por el P.r,! 

sidente~ a los individuos que oon 41 hab~an pro~ado el triU¡g¡. 

fo del Plan de Tu.xtepec. ( 17 )~ 

Mientras Madero·luchaba por sus ideas; el grupo -

cient!fioo porfirista ae preparaba tambi4n paxia i11tervenir··en

la oampafia presidencial de 1910; y al efecto, el 30 de abril -

d~ 1909; lanz6 6ste el Manifiesto del Partido Demoor,tico. CO!! 

cientes el citado grupo porfirista de ·ia inquietud social de -

su 'poca~ se refiere en su documento al problema agrario 1 al

problema. laboral.Pide la oreaoi6n de un ministerio de agricul

tura, para inaugurar una libertad pol!tica agr.aria y de or&di

to interior~ para favorecer el mejoramiento de las tierras 1 ~ 

levantar la oondioi6n eoon6mica 1 moral del campesino. Ideas -

111\cy' similares a las contenidas a las de Maderos pero en los --

! 
1 

l 
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dos documentos citados, no se p%'opone expresamente la redistr! 

buci6n de la tierra como :paso inioial :para un programa de l'f.l

f orma agraria. Al f~acaso de Madero :para llegar a la Primer~ ~ 

Magistratura legalmente a trav4s de los oomioios de 1910, se -

re~ia desterrado en San Antonio !exaa, poblaci6n en 1a que -

redacta el documento que se publica con la danominaoi6n de --

Plan de San IW.s Potosí, el cual apueoe techado en dicha ciu

dad el 5 de octubre de 1910. Bn su pre'1nbul.o se hace historia

da los ..U.timos acontecimientos políticos y se dirigen ata~ues

a la diotadUl'a. Se habla del su:f'ragio efectivo r no reeleooi6n, 

que babia electrizado a las masas adormecidas durante largos -

aitos y las había lalizado a la lucha c!vica con entusiasmos 1 -

abnegaci6n sin precedente. El Plan consta de 15 artículos mae

bien breves y 4 transitorios. El mas importante de los art!cu

los es el tercero en su pt(rrafo tercero y fue según lo oonsid,2. 

ra Silva Herzog, lo que mas intlu;r6 :para que millares. de .. cam:P! 
,• 

sinos se sumaran al movimiento l'evolucionario~ para que hubie

ra le:vsntamiento armado en muchos lugares del :paf e desde el 20 

de noviembre en adelante. ( 18 ). Por su importancia reproduc,! 

mos el referido pt(rrafo: 

i'Abuaando de la Ley de Tel'renos Baldíos, numerosos 

pequefios propietarios en su mayoría indígenas, han sido despo

jados de sua terrenos, por acuerdo de la Secretar!a de Fomento; 

o por fallos de los tri~ales de la Repdblica. Siendo de toda 

justicia restituir a sus antiguos poseedores, los terrenos de
que se les despoj6 de un modo arbitrario~ ae declaran sujetas

ª revisi6n tales disposiciones 1 fallos, 1 se les ~xigirá a --
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los que los adquirieron de un modo tan inmoral o a sua herede

ros; que loo restituyan a sus primitivos propietarios, a quie

nes pagarán tambiln una indemnizaci6n por los perjuicios sufr,! 

dos. S6lo en caso de que esos terrenos hayan pasado a teroera

persona antes de la promulgaci6n de este Plan; los antiguos ..... 

propietar.tos reoibirl:Úl :indemnizaci6n de aquellos en cuyo béne

ficio se verifio6 el despojo". 

Respeot<.:> de este Plan, Silva Herzog opina de la s,! 

guiente forma: "Si se compara el Plan de San Luis con las ba

ses del Pl'ograma del gobierno firmado por Madero y Vázquez G6-

mez, varios meses antes, como candidato a la Pl'esidencia y Vi_ 

cepreaidenoia de la Repdblioa~ ae advertir~ f4cilmente que es

te es me completo y radical que aquel. En el Plan ya no se h,! 

bla oomo en el Programa de mejorar las condiciones de vida de

los traba~adores; de proteger a la raza ind!gena, de estimular 
. 1 

el desarrollo de la agricultura. •• .-; la ex:plicaoi6n de tal he-

cho puede encontrarse en que; mientras que en el Pl'ograma pre

dominaro11 las ideas de Vázquez G6mez·11 en el Plan, se impusie

ron las de Madero; mucho ma políticas que sociales 1 eoon6mi

oas". · ( 19 ) • 

Meses antes de la inioiaoi6n de la Revoluci6n, Ri

cardo Florea Mag6n que a trav~e de su peri6dico "Regeneraoi6n" 

se había opuesto al Plan de Madero, reotifio6 su opini6n acon

sejando a sus simpatizantes a. secundar la rebeli6n convocada -

por Madero. Ie. Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano 

hizo pdblica su reotifioaoi6n a Blt propio Pl'ograma 1 Manifiesto 

de 1906; 1 el propio Ricardo Flores Mag6n el 19 de noviembre -



de 1910 11llam6 al pueblo de llt&:x:ioo a la Revoluoi6n contra la -

dictadura 1 pueo en sus manos una nueva bandera: Tierra 1 Li-

bertad. Sefialando las necesidades populares de pan, habitaci6n 

1 tierra de cultivo, precisando el empeflo de conquistar la li• 

bertad eoon6mica del pueblo en los t~rminos siguientes: Lo que 

necesita!s es que se 6s asegure el bienestar de vuestras f'ami-· 

lias y el pan de cada día; el bienestar de las familias no po• 

drá darlo ningdn gobierno. Sois vosotros los que teneís que ..,.. 

conquistar esas ventajas, tomando desde luego posesi6n de la -

tierra, que es la fuente primordial de la riqueza, r.la tierra 

no os la podrá dar ningiin gobierno.¿~ntendedlo bien?~ porque -

la Ley defiende el derecho de los detentadores de la riqueza1 11 • 

Como se observa~ las ideas anarquistas de Flores Mag6n se BPl"!. 

cian claramente de la citada exposioi6n y que poco despu4s lo

habr!an de apartar de sus compafieros del antiguo partido. 

El licenciado Andr~s Molina Enr:!quez descontento • 

como otros revolucionarios a causa de l~ transacci6n del made

rismo en el Oonvenio de Ciudad Jui!rez, lanz6 el afio de 1911 el 

Plan de Te:x:coco •· 

El citado Plan lo encabez6 Molina Bnr:!quez, ante -

la renuncia del licenciado Emilio V~zquez G6mez; y el primero

se lanz6 en contra del gobierno presidido interinamente por -

Francisco Le6n de la :Barra. 

Afios despuee expuso los motivos de su aotuaoi6n P.2 

l:!tica y exprea6 lo siguiente: "Nosotros que hemos tenido -

siempre conciencia clara de nuestra insignificancia personal,

contabamoa con el fracaso del Plan de TexooooJ oontabamoa con-

r 

r 
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la probabilidad oeroanísima de morir en el empello; pero tuvimos 

la 1ntuioi6np venturosamente acertadat de que si los art!o~os

de peri6dico se pierden.en la maleza inevitable de tales publi

caciones, y los libros entre nosotros son escasamente leídos, -

'Wl plan revolucionario, es leído por todo el mundo, o al menos, 

todo el mundo se entera de sus prop6aitos. Sabi~os que llamada 

por nuestro Plan; la atenci6n de todos los revolucionarios ha-

·oia las reformas que reclamaba; esas reformas llegarían a ser,

en lugar de los empefios criollos del sufragio efectivo y de la

no reeleooi6n; la bandera de la Revoluoi6n en lo sucesivo, to-

mando &eta dltima por esa causap su verdadero cart;{oter social". 

( 20 ). 

Conjuntamente con el plan de Texooco, Malina Enr!-

quez expidi6 decretos sobre: fraccionamientos ·de latifundios; -

libertad de importaoi6n y exportaci6n de cereales extranjerosi• ¡· 
supresi~n de loa jetes políticos; mejoramiento de rancherías, -

pueblos 1 tribusJ y mejoramiento de los peones y otros tltabaja- 1. 
. 1 

dores asalariados.· A pesar de que ni siquiera el propio autor - 1 

pudo conservar ejemplares de los referidos documentos; la in--

fluencia de sus ideas y de loa planteamientos jurídicos propu.es -
tos para la aoluci6ñ del problema agrario, son reconocidas por

los historiadores como determinantes en movimientos y hechos -

posteriores; que corno el zapatiemo :\\'. la expedioi6n por Carranza 

de la primera Ley Agraria; tuvieron mejor suerte y aloanzáro~ -

la realizaci6n de aua'postulados. 

A pesar de que el r~gimen del seffor Francisco I. Ma -
dero tuvo que sorteai< durante quince meses que dur.S su adminis-

-
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traci~n, oinco levantamientos, y que la seguridnd y la paz de

ln naoi6n ea·tuvieron seriamente compitomet,idos, el Presidente -

revolucionario orient6 su política agraria, para mejorar prim! 

ro, a las clases desheredadas dentro del respeto a la propia-

dad privada, y mejorarla por medio de la redietribuci6n de esa 

propiedad para el mayor número de individuos, y creando el pa-· 

trimonio familiar ina1ienable; a la manera del Homestead; o -

sea a la manera de los Estados Unidos. Y segundo, crear y or€_! 

nizar el cr~dito agrícola que permitiera al poseedor de tierra 

contar con los medios necesarios para cultivarlas. Para lograr. 

esas metas, el gobierno de Madero propuso y comenzó a poner en 

pr~ctica: primero el deslinde, fraccionamiento y reparto de 

ejidos en lotes o parcelas entre los jefes de familia; segundo, 

reotificaci6n de los dealindee, hechos con anterioridad, de -

los bal.díos y terrenos nacionales; para luego proceder a su -

venta• a bajos precios y largos plazos; tercerop adquisici6n y-· 

enajenaci6n de propiedades particulares; cuarto, creaci6n de -,. 

la Oomisi6n Nacional Agraria, instauraci6n de la Escuela Naoi,2 

nal de Agricultura e impulso al Cuerpo de In.troductores Ambu-

lantes (todo ello·; destinado a aumentar· la producci6n agrícola 

~or medio de la capacitaoi6n del hombre del campo)~ quinto, r,! 

forma a la Caja de Pl.•óstamos para Obras de Irrigaci6n y Fomen

to de la Agricultura, y sexto, impulso a la exportaci6n de pr_2 

duetos a~!colas mediante una oficina comercial que colocara -

en plazas europeas y norteamericanas nuestras riquezas del oa,m 

po~ e 21 ). 

Duitan·te su geati6n, Madero afirm6, que era su pro-

1 
r 
1: 
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p6sito procurar que en el terl'itorio nacional se distribuyera• 

al mayo?' nmnero posible de individuos, considerándolos oorn" -

unidades productoras, en condiciones tales que, su prosperidad 
' ·e .. ·'irl.Cl.ependenoia eoon6mioa, fueran _posibles y qte·, con ellas se· 

,hiciera posible tambi~n el desarrollo de otros elementos de la 

explotaci6n de nuevas fuentes de la explotaoi6n de la riqueza. 

Sin embargo era inaplazable la redistribuci6n de la propiedad, . 
• y para satisfacer dicha excedencia, fue expedida la Circular -

del 8 de enero de 1912 en las que se daban las instrucciones -

necesarias pal'a el deslinde~ amojonamiento~ subdivisi6n y :t1e

, pa-rto de los ejidos de los pueblos; y el 17 de f'ebrel'o del mi,!! 

mo afio, la Secretar!a de Fomento se dirigi6 a los gobernadores 

. de los Estados y jefes políticos de los Territorios, recomen

dándoles su atenci6n en las operaciones relativas a loa ejidos. 

A partir de entonces y a consecuencia de las dos ~ 

oiroulares seffaladas, numerosos pueblos ocurrieron a la Secre

taria 'de Fomento solicitando la autorizaoi6n correspondiente -

para deslindar y a.mojonar sus ejidos; autorización que se con

oedi6 oon ~xito, ya que en lo general fueron pocos loa proble• 

mas que se suscitaron, ya que la Secretaría de Fomento aotu6 -

como amigable componedora, evitando la mayoría de las veces, -

que loa interesados ocurrieran a los tribunales. Esta activi-

dad en los pooos affos del r~gimen, fue muy alentadora y lleg6-

a deslindar y fraccionar ejidos en 15 Estados de la Rep.1blica. 

Esto prueba al menos~ la buena voluntad que había en Madero P! 

ra resolver el problema agrario, a pesar de que su actuaoi6n,

no resolvi6 en m!nima. parte 1a ouesti6n de la tierra. 
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Hay que considerar otras aportaciones del poder .ej.! 

cutivo maderista. En primer lugar; la de la Comisi&n Ejeoutfva-
1 

Agraria, a ou;ro funcionamiento fue encomendado el estudio del -

pr.C?blema, de igual manera que la presenta.ci~n de.;las sugestio-

nes relativas. A este respecto la Oomisi6n ae mostr6 contraria-

ª la adquisioi6n de tierras por el Gobierno para ser repartidas, 

ya que los propietarios al solo anuncio de que se intentaban -

comprar algunas propiedades, dieron muestras de querer .especular, 

~riplicando por lo bajo~ el valor de terrenos improductivos; y• 

e6lo proponiendo en venta esa clase de terrenos. Dijo tambi~n~

que sé gaatar:!an grandes sumas de dinero oon resultados negati

vos; y que no babia recursos sUfioientea que pel'mitieran com--

Pl'Br las extensiones que neoesitábanse para satisfacer la ~'Úm.!. 

rosa demanda de tierras. Poit lo que la Comiei6n recomend6 que -

el medio mas general y práctico para inicia~ la reaoluci6n del

problema agrario; era reconstru!l' los ejidos de los pueblos, e~ 

olu:e~do a aquellos; .que por ser capitales, cabeceras de diatri 

to, oibien que' por su industria o manera de vivir, no lo requi

riera• Por· lo demás, la reconstl'uooidn de los ejidos, deb!a ser 

bajo ia forma de propiedad comunal y con su carácter de inalie

nable~ Consideraba la. Comisi6n las ventajas de la reconatruc--

ci6n de ejidos, ya que no había la necesidad de promover oosto

aaa emigraciones de pobladores, que se prestaban a resistencias, 

que producían desequ.ilibrios ante los elementos de trabajo ya -

establecidos, pero que eran desplazados; y, sobro todo, oonsid,! 

r6 la Oomisi6n~ que la mayoría de los solicitantes de tierras -

oarecian de aptitudes para ser propietarios y cumplir oompl'omi-

• 
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sos personales; mientras que si cumplirían oon loa que contra

jeran colectivamente~ pues la explotaci6n d~ terrenos comuna--
. 1 

. les se haría en una forma tal; que s6lo disfrutarían de ello - . 

los que fueran tra~ajadores, los que culti~sen o utilizaran -

debidamente :}.as parcelas que les correspondieran. ( 22 ) • 

Fue bastante claro el pensamiento de la Comisi6n~

pues abog6 por oonstituir la propiedad individual 1 junto con-
' 

el.la·; rooomond6 ln reconstrucoi6n de. la comunal de loe pueblos~ 

"para· que la naoi6n camine oon un sistema mixto de individua

lismo·.,. colectivismo", y; "pero por más que se haga, en la so

ciedad humana existirán siempre la sociedad y el individuo;--· 

porque no puede. vivir la una; sin el otro: dos existencias que 

se complementan mutuamente; 1 lo que perjudica a uno perjudica 

a la otra". ( 23 ) •· ,.. 

Ie segunda aportaci6n maderista la hizo ?lianuel Bo

nilla; que ocup6 el Ministerio de Oomunioaoiones, y despu~a el 

de Fomento. Se aboo6 al conocimiento del problema agt'ario, por 

io que a su juicio la reoonstruoci6n de loa ejidos no debería

ae hacerse de acuerdo con los linderos que seflalaran los t!tu

los o~iginales; 'sino que deberían acrecentarse con las dema--

s!as a donde habianse expandido loa pueblos, pues no entregar

les esas demasias 9 oon mucha raz6n y desde el punto de vista -

de los mismos pueblos~ se considerarían despojados o robados.-
1 

SUgiri6 que las adjudicaciones relativas deberían quedar a o~! 

go de los Ayuntamientos. Bonilla deseaba un equilibrio en la -

diatr:ibuci6n de los bienes, '9' que la. grande y pequefla propie

dad se aproximara lo mas posible.a.un °l!mite que permitiera la 

'" 1 

1 
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coexistencia. Propu.so el fraccionamiento de las propi'edades C,2 

'munales, siempre que la extensi6n del terreno o de su calidad

fueran sufic~entes para que las parcelas pudieran mantener a -

las familias~ Fraccionamiento que debería dejarse a cargo de -

los Ayuntamientos~· Entendi6 que la irrigacidn era un aspecto -

importante al problema del campo. Asimismo el problema del cr,! 

dito agrícola, merecid su especial atenci6n. Se pronunci6 en -

contra de las maniobras de usura~ que hacía que los usureros -

s~ quedasen con las tierras a precios bajísimos, Al mismo tiem 

po pidi6 el mejoramiento de los campesinos. 

El sistema propuesto por el maderismo a la redis-

tribuoi6n de la tier~a fracas6, debido en gran parte a la cod! 

cia de los latifundistas, y as! se agrav6 el descontento con--· 

tra el Pl'esidente Madero, no s6lo por los solicitantes de tie-, 

rras, que como hemos indicado anteriormente fueron aplazadas -

sus demandas de restituci6n y dotaci6n, sino tambi&n por la -

presi6n política de los terratenientes. Befiri,ndose a los '11-
, 

timos d:f'.as del gobierno maderista, anota Molina Enr:f'.quez, que

la sagacidad pol:f'.tica del Presidente, le hizo comprender en -

gran parte sus errores, "y bajo la constante presi6n de los em 

pafios del licenciado Luis Cabrera, por la restituoi6n de los -

ejidos; del licenciado Jes~s Floree Mag6n, por que se estudia

ra a fondo la oúesti6n agraria; del licenciado Jos' María Pino 

Su!írez porque se renovara el personal del gobierno, para dar -

franca entrada a loe elementos revolucionarios que anteoedie-

ron y siguieron el Plan de Texcoco y al Plan de Aya.la, con las 

düdas• vacilaciones y alternativas de su peculiar temperamento, 

1 
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pero con clara insistencia de prop6aitó, fue cambiando de ruta 

política, instituy6 la Primera Oomisi6n Nacional Agraria, y ª!!< 

carg6 al aeflor ingeniero Manuel Bonilla, entonces Secretario -

de Fomento, abordara francame~te y hasta su fondo, el problema 

agrario, el problema del fraccionamiento de los latifundios; -

tal resoluoi6n, valiente y audaz, que el sefior ingeniero Boni

lla estaba ya para poner en ejecuci6n efectiva y.práctica, de

termin6 a los criollos, a armar apresuradamente la tempestad -

que estall6 en el cuartelazo, que se desenlaz6 por el cruento

martirio de Madero. ( 24 ). 

Mientras el Poder Ejecutivo ponía en vigor las me

didas agrarias de Madero, la XXVI Legislatura especialmente el 

eéotor revolucionario o renovador se ocupó de la ouesti6n agr! 

ria, a pesar de que importantes elementos del ~ntiguo r&gimen

porfirista luchaba en la Cámara por loe intereses bastardos de 

·los cient!ficos. te. tarea de los revolucionarios estuvo llena-· 

de dificultades y de obstáculos, porque los citados elementos-

· porfiristaa, tenían a su favor una mayor experiencia en la co

sa pd.blioa, y ·10 que es mas importante, una unidad o sea una -. 

mayor oohesi6n en la defensa de intereses y privilegios comu-

nes. Baetard!a que se inici6 cuando el maderiamo tranz6 con.la 

dictadura porfirista. 

En la Cámara de Diputados se presentaron, entre -

otr oa, los prqyectos siguientes: 

a).- El Plan de Alardin, comu.nmente llamado Ley -

Alardín, pres~ntado el 12 de octubre de 1912; b).- Bl Proyecto 

de Isaasi que propuso la creaci6n de granjas agrícolas, en la-

• 
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inteligencia de que para arbitrarse fondos, el gobierno emiti

r!a bonos agrícolas a treinta afios, con valor de cincuenta pe

sos pagaderos a.l contado o a plazos y el de Juan Sarabia, para. 

la reforma de los artículos 13, 27 y 72 de la Oonstituoi6n de-

1857; o).- El excelente pttoyeoto de Jos~ González Rubio, para.-. . . 

que se aumentara el capital de la Ca.ja de Pr'stamos y se otor

gara el or&dito agr!oola sobre las bases que sustentan el Sis• 

tema de Rei:ffeissen; el pttoyeoto del licenciado Oarre6n que ....; 

propuso la expropiaci6n de la gran propiedad; e).- El del re-

presentante de Gabriel Vargas, por Jalisco, que se pronunci6 -

por la reforma del artículo 2318 del C6digo civil, con objeto

de que se mejorasen la participaci6n de los medieros y se evi

taran los abusos de los terratenientes; proponiendo; ·~dem4s, -

que se diese libertad de compra a los ;j9rnaleros y que se oblj, ¡· 

gara a loa propietarios a establecer escuelas, servicio m&dico 

y botiquines gratuitos; f).- El del diputado Malo Juvera sobre 
{' 

impuestos; la iniciativa de los diputados Rafael Nieto y Rami-

res Mart!n que atacaron el funcionamiento de las tiendas de r! 

ya por considera~ que atentaban contra la libertad de comer--

cio; h).- la del diputado Jes~s Martínez Rojas, sobre terrenos 

baldíos, en el que sostenía que una buena legislaci6n de tie-

rras nacionales y baldías resolvería, en su mayor parte, el -

problema agrario; i).- Ia segunda iniciativa o adici6n del re

presentante popular Miguel Alard!n, sobre ~onstruoci6n de·ca-

rreteras vecinales, j).- La del diputado J~ Felipe Valle, so-

bre la exoneraci6n de todo impuesto aduanal a la intru~~i6n de 

cualquier clase de implementos de agricultura o de artículos -
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··agrícolas. Sin embargo las dos iniciativas que sobresalieron -

por su importancia agraria en la C~mara maderista fue primero, 

el Proyecto de Ley formulado por la Comisi6n Agraria de la ex-
. ~ 

trema izquierda, intograda por J· an sarabia, Edtulrdo Fuentes y . ~ 

Antonio Diaz Soto y Gama. Sarabia, el ilustre y antiguo mago--

nieta al hablar de su iniciativa, denunoi6 la frustaoi6n de la 

Revoluoi6n y ata.06 al gobierno de Madero por falta de decisi6n. 

Dijo que lo mas importante para M~:x:ico era resolver el p1•oble

ma agrario. El proyecto en si; propon!a que se declarase de -

utilidad pública la expropiaci6n de los siguientes bienes y -

ra!oes: tierras, aguas y montes necesarios para la creaci6n de 

nuevos pueblos, que formara la colonizaci6n. Dividir a los la

tifundios con extensi6n mayor de 50 mil heot~reas. Adem~s pro

puso la iniciativa, muy importante por cierto, pu.esto que con

ella se avisaran los futuros 6rganoa agrarios, ya que pedía la 

creaci6n de tribunales especiales de equidad, que dscidieran -

como jurados civiles, a plazo breve, todo lo.relativo a las -

restituciones de tierras a los pueblos. 

Y la segunda iniciativa de trascendencia hii:rt6ri

ca, que mas adelante debía seffalar el derrotero por ei cual S! 

guiría la reforma agraria, fue presentada en la aesi6n del 3 -

de diciembre füi 1902, por los diputados Luis Cabrel'a y J~a~ N!, 

tividad Mac!aa, contenida en cinco art!oulos: el primero pi--

diendo qua se declarara de utilidad p~blioa la reconstrucoi6n-

7 ~otaci6n de ejidos para los pueblos,' el segundo, facultando-· 

al Ejecutivo para expropiar fincas con el objeto de dotar a -

loe pueblos de tierras; el tercero; estableciendo que sería el 

1. 
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gobierno federal quien hiciera las expropiaciones de acuerdo -

9on los gobi~rnos de.los Estados y oyendo a los ayuntamientos

de los pu.ebloa cuyos ejidos se tratara; cuarto, estableciendo

que la propiedad de dichos ejidos quedar!a en poder del gobie! 

no federal en tanto se devolviera a los.pueblos su calidad de

personas j'U.l'Ídicas; quinto, que a la letra dioei las expropia

ciones quedarán a cargo de la Seoretar!a'de Fomento. Una ley -

reglamentaria determinará la manera de efectuarlas y loe me--

dioe financieros de llevarse a cabo, ae! como la condici6n ju

rídica de los ejidos formados. ( 25 ), 

El proyecto presentado por Qabrera, fue expuesto -

con tonos crudos, al hacer un análisis penetrante y agudo de -

la realidad de ese entonces. r.'Iolina Enr!quez comentando la ci

tada iniciativa dice lo siguiente: "Como se ve, el proyecto -

del licenciado Cabrera, incubado por.la Primera Oomisi6n Naci,2 

nal Agraria, con elemento de doctrina tomados de nuestro libro 

"Los- Grandes Problema.e Naoionales", llegaba a algo definido, 

concreto y pr~ctico. Quedaba todavia en calidad de simiente, -

porque el Congreso no lleg6 a hacer ley, pero terminaría duraA 

te los afios siguientes de la Revoluoi6n; y se le ver!a nncc~~

orecer y desarrollarse en el Decreto preconstituoional de 6 de 

enel'o de 1915". ( 26 ). 
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En considera.ci6n a su impol"tancia como f 0116mono oocial 

hist6rioo ocur:ddoa op. la misma 6poca. do la. gostaci6n, promuJ.

gaoi6n y la p1•ir.1era fa.ce de ejocuci6n de la Ley dGl 6 do Enaro ..: 

de' 1915, cm convonionte estudiar la. corriente ideo16gica. zapati.§ 

ta, villiota y la del licenciad.o Cabrera, puesto que influyeron• 

decisivamente en el movimiento ag11arista.. 

El grupo revolucionario encabezado por Bmiliano Zapata 

proclam6 el 28 de noviembre de 1911 ol Plan de Ayala, deccono--

ciendo en primer t6rmino la autoridad del Presidente Madero y d.!?, 

signnndo a Pascual Orozco el propio Zapa.ta como jo:C'o dol movi--

mionto: /1nte1•iormonta Za.pa:lm hnb!a tenido con li!cldo1•0 w1 diotan--

' ciamionto idoo16gico y por consiguiente político, porque asto -

último dada su incapacidad política y su falta de voluntad paru

llevar a cabo la rodistribuci6n de las tierras, hab!n obotnculiz~ 

do los sagradoo principioo por las ctl.lllcs luchaba Za.1,0.ta y los -

demás proclaroo rovolucionarios. En dicho Plan so o;:ponen l9s -

pootuJ.adoo políticos, que fueron seguidos po~ diopooicionoc os-

pec!ficas cm materia ng1•aria, dichos artículos son los siguio.ntos; 

60~- "Como pa1•to adicional dol I'l::m quo invocamos, ha

cemos conoto.r: q'l..tc los te1•1•enos, montes y o.guas qu.o llo.ya.11 uour-

pndo los.ha.condados, científicos o caciques a ln sombra do la 

justicia venal, 011·bra.rá11 en poaosi6n de esos biorios inmuebles de! 

de luego, los pueblos o ciudadanos quo tenenn títulos oorrespon~

dicntos a osas propiodados, do las cuales han sido despojados por 

, .. 
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mala fe do nuestros oprooo1•os, manteniendo a todo tranco, con las 

o.rmno on la ms.110_, la mencionada posaai6n y los usurpadores que so 

conaidereri. con derechos o. ellos, lo deducirdn nnto los tribunales 

espacio.lea que se establezcan al triunfo de la Rovoluci(fo"; 

7o.- "En vil'tud da· que la inmem.10. mayorfo de loa puo--

blos y ciudadanos mo::icanoo no son mas dueños que del terreno que 

pisnn, sin poder mejorar en no.da su condición social ni poder de

dioaroo a lt'l. i11dustrin ni o. la O.ltricul·~\u•a, por estar monopoliza

das en unaa cuanta.a manos, la.o tierras, montos y nl:,ruas; por esta

co.usa se expropiarán, previa indomnizo.oi6n da la tercera parte de 

sus monopolios a los poderosos propietarios da ellos, a fin de -

que los puob1os y ciudadanos de :M6xico obtengan ejidos, oolonias,

fundoa legales po.ra cnmpos de sembradura y de labor y se mejore ..: 

en todo y para todo la falta de prosperidad y bienestar de los --

mexicanos". 

80.- "Los hacendados, cient:Cficos o oaoiquos que se --

opongan directa o indireotamento al presente Plan, se naoionaliz:!, 
" 

rán sus bienes, y las dos toro eras partes q_uo a ellos corres'jion-.:. 

da, se destin::n•án para indemnizaciones do guerra, pensiones da -

viudas y hu6rfanos de las víctimas quo sucumban en las luchas del 

presento l'lan". 

9o.- 11 Para o jooufai.r los proaadimiontos respecto a loa -

bienes anfos meliaion.-:idoo, oo aplicarán las Layes do Doaamórtiza.-

ci6n y'Naoio11alizuoi6n según convenga, pues de norma y ejemplo -

pueden oervir 1ao puestas en vigor por el inmortal Jud'.roz a los -

bionea eclosiústiooa que escarmentaron a los d~apotaa y conser--

vadores quo on todo tiempo han querido imponernos el ;}'"U8o ignomi-

,. 



(70 

nioso de la oproai6n y el retroceso"~ (l)~ 

Si volvemos a comparar el documento fundamental y bás1 

co del movimiento agrarista o sea el Programa dol rartido Liberal 

publicado en 1906, con el Plan de Ayala, vemos que en el primero

hay mayor procisi6n Mcnica en los postulo.dos y una apreciación -

más completa de la cuesti6n agraria, asimismo en la forma en quo

ac prctondia resolverlo. Sin embargo, el Plan zapntieta en compa• 

raoi6n con ol de Madero, se evidencia un radicalismo y una forma"." 

mas práctica y efectiva para realizar la reforma abraria~ 

Por lo que respecta al Proyecto legislativo do Cabrera, 

éste tiene sobre el Plan de Ayala, un conocimiento histórico y -

sociol6eico1 mas profundo y cartero expuestos por su autor en la

exposici6n de motivos. Adornáo, la técnica jurídica es suporio1• -

Y adecuada al p11 oblomn do quo trataba. Cabrera plnsm6 con toda 

sencillez en preceptos concretos las soluciones apremiantes do la. 

problemática agraria. 

Sin embargo, lo importante os, que el movimiento zapa-: 

tista y su fundamento ic1col6gico plasmado en el rlnn de Ayo.la, -

significo. un avance mus para el agrarismo moJdcnno. Eo dit:;no de -

citarse la primera rostituci6n do terrenos comunales, pri~ora on 

la historio. dol ·Dc1•ocho a~rnrio de nuestro paía, otorgada en favor 

del poblado do Ixeamilpun, del Jfatado do Puebla, cuya posesi61'l. 

so ejoeut6 el 30 de abril de 1912; ya ante11 iormento on ma~ro de 

1910, on fo11ma cm6rgica se apodera de unos te11 renos :portenocien--
• tea a la HaciGnda del IIoopitnl, la. cual hnbío. dospojndo al pueblo 

clo Anonocuilco do sus tierras, y la.o dist11 ibuyo ontre loa vecinoo 

quo hab:l'.an siclo perjudico.dos. Posteriormente so croaron lao prim.2 

t: 
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rus Oomiaionos agrarias oi•ganizndas por el zapatismo en los Esta

dos que domino.bu dicho movimiento: I.lorolos, Guerrero y Puebla, -

otorgaron una nueva pososi6n de tierras al poblado denomim1do San 

ta lííai•ía, en al Municipio de Cuornava.ca, Hol'., el afio de 1914. 

Con posterioridad a la Ley agraria del carrancismo, en 

octubre 26 do 1915, y con baso en el Plan do Aya.la, la fracción -

zapntistn expidió una ley agraria, con treinta y cincq nrt:!culoa, 

de los cu.nles se transcriben los mas importantes a continuación. 

Artículo lo.- So restituyen a las comunidades e indi-

viduos, los terrenos, montes y aguas de que fueron dospojado.s, -

baotando que nc1uellos posean los t:!tulos logales do fecha a.ntei•ior 

al año de 1056, para que entren inmediatamente en posesi6n do sus 

p11 opie dado a. 

Artículo 2o.- "Loo inc1ividuos o a.grup::t0ionos quo so 

crean con derecho a lao propieda.des roivindicnGn.a do que habla al 

a1•t:!oulo anterior, debo1•ún aducirlo anto!as Oomi:::fonoo designadas 

por el !.1inisto1;io de Agricultura dent110 del uño ai13uiente a la f~ 

cha de la reivindico.ci6n, y con sujeci6n a roglnmento respectivo". 

Ai•t:foulo 3o.- 11 Ln. nnoi6n reconoce ol de1•aoho tradicio

nal o hist6rico que tienen los pueblos, rancherías y comru1idndea

de la República, a poseer y ndminis·bra.r sus torrenoo do común re

partimiento, y sun e jic1oo, en la forma que juzguen convenionte 11 • 

Ai•tfoulo 4o.- "Ln naci6n reconoce el dol'echo inc1iacu-

tiblo qüo asisto a todo mexicano pnrn posoor y cultivar unu o~cte.u 

oi6n do to1•ro110, cuyof'J p1•odttctos lo i1c1rmi tan cubrir ouo nocoaidu

deo y ln da su fmnilia; 011 consocuor1oia, y para el efecto do orear 

la poqueña propiedad, sarán expropiadas por cnusn de uti1idad pú-
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blica y mcdia.nto la corroopondicnte indomniza.ci6n, todns las tio

rro. s dol país con la soln c;:corci6n do los ter1•cnos portonecion-

tos a los pueblos, 1•a11cheríao y comunidades, y de aquellos pre--

dios que,· por no excodor del m~ximo qua fija esta Ley deban porm.g 

nacer en poder de suo a.ctu:1loa propietarios·". 

Artículo 5o.- "!Jos pro:pieta.11 ios que no sean onemit'.)OS de 

la Revoluci6n, consorvardn como tor1•enoo no o:x:propbblcs, porcio

nes que no oxcoclan que, como móximo, fijo. al ci:inch•o aie;uionte •• • "• 

.Articulo ?o.- "Los to1•1•onoo que o:-::coclan do la. extensión 

a que so hace menci6n en el articulo 5o., serán expropiados por -

causa do utilidad públicu, mediante la .debida indomnizaci611, cal

culada conformo al coñso fiscal de 1914 en el ticr.1po y forma que-

el rcglamen to do oigna". 

Artículo 10.- "La ouperficio total de tierras que se -

obtengan en virtud de lo. oonfiscaci6n clecretadn conti-:;1. los enemi

gos da la causn :t'ovoluoionaria, y do ln o:cpropiaci6n que deba ha

cerse do las fracciones do pro.dios que excedan del máximo sofíal~ 

do on ol ai•tículo 5o., se di vidirú on lotos que so1•án :t•epnrtidos

ontre los mexicanos que los soliciten, dándoselos proforencin, on 

·todo caso a los cumpesino.o. Cada loto tendrá i.u1a o:x:tcnsi6n tal 

que 1)01•mi tu so.hsfnoe11 lo.s no cosido.dos do una familia". 

Artículo 11.- "A loo a.c·l;unles upa.rearo o nrrcndatarios

dc poquofios prcdioo so loo adjudicarán estos en propiedad, con 

absoluta proforoncia o. cualquier otro solicitante, siempre que 

osao propioclados no oxccdun do la oxtonni6n qu.c cncln loto deba 

tenor conforme a. lo dispuesto :por el artículo nntorior". 

Artículo 14.- "Loo p11 cdios que el gobie1•no codo a comu-
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nidadas o individuos, no son.ennjennbles ni pueden gravarse en -

:f ormu 11lgi.mn, siendo nulos todos los contrcrtos ~ue ticmdan a Có!! 

trariar esta disposici6n11
• 

Ar"bículo 15.- "Solo por herencia legitima puo·den tnan~ 

mitirao los derechos de propiedad do loa terrenos fraccionados-

Y cedidos por ol gobierno a los agricultores", 

Artículo 16.- "A efecto do que la cjoou.cidn de osta. --· 

Ley sea lo mas rúpido y adecuado, so concedo al ministerio de --. 
Agricu.ltui•a y Colonizo.ci6n, la potestad exclusivo. do implm1tar .. 

los p1•inoipios ag1•a1•ios consignad.os en la misma, y de conoca11 y

rosolvor en todos los asuntos del i•amo 1 sin quo esta dispooici6n · 

entrañe un ataque a la soberanía de los Estados pues únicamente -

se persigue la roalizaci6n pronta do los ideales de la Revoluci6n, 

en cuanto al mejoramiento de los agricultores desheredados de la 

República". 

Artículo 19> "Se declaran do propiedad nacional los -

montos, y su inspección se hai•á por el Ministerio de Agi•icultu

ra, en la forma eit que:! la reglamento, y serán exploto.dos por los

~uoblos a cuya juriodicci6n corresponda~ empleando para ello ---

el sistema comunal". 

Articulo 20 .- "Se autoriza al J,Jinisterio de Agricui tu

ra y Colonizuci6n, para ostnbl~oor un banco agrícola mexicano de· 

acuerdo con la rcglnmen·taci6n especial quo formo ol ci t11do Mini,!! 

torio". 

Ar·ldculo 24.- ºSo autoriza al Iilinisterio de Agricttltu

ra y Colonización, para establecer en la República osouelas re-

gionaloa rigríoolaa, forestales y estaciones exporimontales 11 • 
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Artículo 32.- ":Jo declara de p11 opiedad nacional todllB -

las aguas utilizables y utilizadas para cualquier uso, aún las ~

que eran considcradaG como de jurisdicción de los Esta.dos, sin -

que hayn lugar a indomnizaci6n de ninguna. especie". (2)~ 

lidcmás dol ordeno.miento ::mtoi•iormcnte tra.11EJ01•i to, ol 

movimionto rovolucionnl'io zo.pntiGta.,.cxpidiÓ y on muchos casoa -

llov6 a la. práctica, una serie de normas en materias tan diver-

sas como educo.oi6n rui•al, eré di to público, Ley de colonizo.ci6n y

Ley sobre la sujeción de la Ley al plebiscito~ 

En opini6n del maestro Silva Herzog, refiriéndose a la-· 1 . 

XXVI Legislatura nos dice.: "En la mioma Cáma1•a, en el curso del 
, 

año de 1912, so presentaron varias iniciativas para resolver el -

problema agrario. ta honda preocupo.oi6n por este problema era --

cada vez mayor en todu lo. República. Contribuyendo paro. ello on ~ 
no oocasa modida lao gua1•rillas invencibles do Bmiliano Zapata y 

su. yo. on·bonces famoso Plan do Ayo.la C3) ~ El autor untes oi taclo 

al rof erirae a la. intranoiganoia zapatiota por aus ideales on coa 

tra. del madoriomo, hace in·horesantea oonoidaraoiones aoaroa del -· 

origen da los objetivos do aquel movimiento "a los zapatistaa no 

lea importaba lo dol su:frnc;io ofootivo y la no roolocci6n. I'11uchos 

de ollos ni siquieran sabían bien el significado y el alcance do

tales vocablos, lo quo les importaba ora la restituci6n do las -

tiorrna a los pueblos, robadus por podoi•osoo torrutoniontos con -

lo. complicidad do las nu·~oi•idaüoo rospomK\blos. I,01• oso,· por el -

ho.mbro do tierras y por injuot.ioins do quo hnbfon siclo vícUmaa,

abnndonaron suo hogaroo y .ruaron a la luohn, nlon·~at1os por lu Pl',2 

maon oontonit1o. on ol ur"tículo 3o. del l1lnn clo 3..'U'l. I.u:l.o y como ol 

¡ 
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señor !fo.doro, yo. en la pl'osidoncio., no diei•a inmc<liata.nente pa-

sos ofocti vos po.rn cumplir osa pi•omesa, loo zapa tiotns, inpacio.ú 

tes resolvieron con justificada terquedad pelear oin tregua por

ol loGro de sus aspiraciones (4). Con posterioridad al asesinato 
d 

de Iladc1•0 por Huerta, los zu¡mtictas siguieron luchando por sus~ 

p1•incipios funélamontales. Ero. tan fuerte el movimiento do Zapa

ta, que el movimiento consti tu.cio11alista encabezado por VonuatiB: 

no Ca1111anza tra t6 de ·l;encr un entendimiento, y al afecto fue com,! 

sio11e.do el licenciado I.uis Co.b11 ora y ol go11eral An·::onio I,, Vill.9, 

rreo.l quienes conferencio.ron 0011 ol caudillo ouriano al mes de -

agosto do 1914. Al respecto no::i dice Silva He1•zog lo siguiento:

"Los zapatista.s so mostra1•on intransigentes, mr.mifootando quo la 

única baso de p::tz 011tro loo revolucionarios del rlo:t•to y loo del 

Sur debía consistir on ln abaolu~a sumisi6n de loa constituoio--

n.c.lis·t:as al Plan de Ayala en todas sus partes, tanto en lo rela

tivo a los princiJ;l~os, como en cunnto a los pa•ocadimicntos polí

ticos de :::iu idoalizo.ci6n, y on cu~nto n la jo:fo.tul'a do la Hovol.:g, 

oi6n. las protonsionos-1•::i::mltnb~rn dosorbi to.<1us y nbou.rdaa, cnt1•c 

otl'as razones po1•que la clc1•rotn del ojé1•cito fodo1•0.l y la huít1u

dol soldado truido1• que usui•p6 ol poc1011
, no fue obra do los su-

rianos, sino de los conoUtucionulistas, veinte vecos más fuer-

tes en número de soldados y port1•ochos de ~uorro. que nq-µ.ellos. -

Apenas ál 13 de agosto los zuputistas tomaron Oucrnavaoa, prc-

cioamcnte el mismo dfa on que se :firmaban los ·t1•atat1os de Teolo

yuca.n y cuando loo consti tucionalistas erm1 dueños de doo ter--

cios del po.!s. ¿C6mo iba a cometerse Carranza a Zapntn 011 tnles

condiciones? El Primer Jofe dal Ejárcito Constitucionaliato. osts_ 

' ,· 
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bn diopuos·bo n tomar en comddornci6n el Plan de i\yo.la y bu::ioar -

la soluci6n del problema. do ln tc.l1encin da" la. tierra en todo ol -

territorio nacional; más no estaba dispuesto, 16gicamonte, a ou--
. ' 

bordinarse a u.11 campesino iletrado, dobil, debilísimo desde el --

punto do vista militar fronte n lns poderosas divisiones que ha-

bian hacho trizas al no monos poderoso cj6rcito hucrtista. !Campo

co podfo acop·bar incondicionalmente ol Plnn do Ayo.la, cuyos dofi

cioncias e impractica.bilidud las hicimos notar cm tmo do lbs on-

pítulos procedentes. En fín, la i•uda intr::msiccmcin ele I.innucl v.- t 
', 

Palnfox y do su ;jefe, :l:'uo11 on la causa desdichado del f1•acaso do las 1 
ncgocincioneo. Pocos día.e despu6s comenzaron lo.a hontilidndea --

entro constituoionalisto.s y zo.:putistas". (5). El mismo historia

dor q_uo citamos noo dico que "no puedo ne5ar que n partir do la -

llegada de .los znpo.tistns fue cunndo comenz6 a hablarse do prino_:!: 

pioe revolucionarios, reformas ocon6micas y planco de gobierno". 

En síntooia no es :pooiblo negar como lo quioron los que 

no oimpatizo.n con la onu::i~t ::n.U'iann, quo 6stn :f.ue wm dotcrminunto 

en la p1•omulguci6n dol primo1• instrumento jurídico do ln ro:f'orma

aeraria. mo:dcann on ol Tuerto de Ve1•acruz, el 6 do Ene11 0 de 1915~ 

Lo. co1•11 iento rovoluciona.1•ia acaudillada po1' Francisco '":' 

Villa tuvo un carácter eminentemente persona.lista, debido a la 

parso1mlidad y el dinamiomo del hombro del Norte. Roprosonta a 

fin do cuentas, una concopci6n agraria distinta a las corrientes-

rovoluc ionaria. ouroña rmteriormente estudiada. Antonio Díaz Soto-

y Gama hac·o J.a citada distirici6n en los términos siGUiontes: 11 Pa-

ra. el Sur la principal p11 eocupaci6n era la restitución y dotación 

do tierras comu.naloa o los pueblos. Así lo confirma al Plan do -~ 

(, 

I· 

•, ', 

• 
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i1yo.la, trnclucci6n fiel dol ponm1micnto suriano. foro. loo nort~-

ños -doade San Luis Potooí, Jalisco y Zacatocns hucía o.ri•ibo""!' ln 

soluoi6n radicaba en el f1•nccionnmionto da los onormoo latifun-

dios y en la creaci6n do 1.m gran número de poqucfícw pro pie dados, 

con extensi6n suficiente paru aoportnr el costo do una buena c':

plotaci6n agrícola, roa.lizo.da con i•oou.rsoc sufioicntas pa1•a e;n-

:i.•antiznr abundante producci6n y pe11spootivas de p1•oe;1•o::io, Se ao

pil1abn, por lo tanto no a la parcelo. pnupérrimn del ejido, oino

u la pooooi6n do 'Ulla ru1idnd agrícola que merooiero. ol nombro da

ra.ncho -aspiraoi6n sup1•cma do todo hombre do campo.- r.tao indi--

vidunliata el i1or·toño, muo ajeno a. la co11copoi6n comunal del tm

·biGUO cnlpt~1li, mo.o descoso de ojoroitar on plenitud la.o funcio

nes do libre propietario, exigía 61 para si, uno. porción de tie

rra do i•egular e:ctonsi6n, ciuo le pertenecioso en pleno y comple

to dominio, sin.la rostriooi6n o taxativa que impone la ootruot~ 

raoi6n de la tradicion.nl comuna indígena., y e11 vez do podil', por 

lo t:anto, ln roconstrucci6n de 6ato., como lo quería el suriano,

aopiraba a podar explotar y cultivar a suo anchas al loto da te

rreno que. on ol ropa1•to nG11 a1•io so lo o.signo.se, con ol dorooho, -

incluaivo, do poder vontlorlo o enajenarlo o do imponerle loo Bl'.f! 

vdmonoa quo la adquisici6n da fonQor. o ln oontrnto.ci6n d9 pr6s-

tamos cxigioao 11 (6). 

Las aci;ivida.dc:• rovolucionariao do Villu no inicia.n -
cuo.n<lo ésto oo suma :ü movimiento do i.iuüo1•0, y proniGUO suo ncti 

~ -
vidad.ea u la muerto da 6ote. Villa mostró un S(mtiL1o ncrnl'iotn,-

intui tivo oin duda poro tun intomio, tnn impotuooo y t:m pdc · ~

oo que alurm6 a Carranza. Por el onráctor ta.11 con-li1•at1ictol'io ,~ 1 
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Villa, Carranza t1•0.t6 yn, n rcclucirlo o. lo. obcdicncín, o a la im-
,. 

potencia, co::ia. que no pudo conseguir; y cu.ando ol c;o11oral Villa -

loer6 do1•1•ota1• rlcfini·hivarnc11tc ul ¡;obiorno do Huo11 ·ba, consolicla.n

clo as! el tri\Ulfo do 111 Ilovoluci6n, Villa. y los dcn.10 jofoo o.ara

rioto.o nrotcn(1ioro11 imponoi• sm: puntoo c1o victo. ni;;rai•ioo. rrimol'o 

oJdaicron irnporn ti vancntc que la novoluci6n so definiera. con toda. 

prccisi6n roopccfo nl problema ngrario, y ac[;umlo, oxiafo que o.l

t1•iunf'ar la 1lovoluci6n 110 fue11a. Vemtstinno Carranza quien a::rnmie.,. 

ro. la :rrcoidenci::i. huct::t la.o cloccio1100. Fue fon fuo1•to la presi611 

política de Villa, qua estaba en situaci6n do exigir y dejar oír

ou voz, po11 la fuo1"te popularidad y el cre,cionto podar CJ.UO habfo

adquirido con ous victorias, que Carranza o.copt6 una rcuni6n para 

discu·bir las roform::i.s nl Pl::m do Guadalupe. tao con:foroncias so -

colobru11on on Torro6n en el afio de 1914, asistiom1o dolci:;nciones -

villistns y carra.11ciotns. A este roopocto oeño.la r.;olina Enríquoz: 

"El ofol'lfa'l inmediato do la.o Conferencias de Tono6n 'W'l..'l voz con-

cedida la rof orida. cla.úoulo. ag1•ario. (la claúsula VIII da los Con

venios colobraclos) fue licar autom:íticomonto a la Ilovoluci6n ac1·~ 

1•ista dol no11 to, que rop11 oocntabn Villa, 0011 lu rovoluoi6n 0.6l'a-

riata del sur, que venía rcprooontando Zapata. L..~ primara, busca

ba de preferencia loG fr::icoionnmfontos de la ho.ciondap para diso]: 

verlas an w1e copiooa poquofia propiedad, y para el ofocto so 

hab:!a incnutndo ya do lns hacicmlo.s do dos o tres Eotadoo; la se

e;undn, buacabn ol acomodamiento de loa pu.oblos po1• mocUo clo ·loo -

oj:l.üoa. Nfo.gúi1 oofuol.1 zo cuoota oompronc101• ~ quo ol r1•imol.1 Joí'o, -

aolfor Co.rro.nzn, al il1 a1Kirtnndo do u.noo Y' otroo ou 0011nU·hucionu

liomo legal, 0011:fundía su cauoa con la uo loa criollos quo doo<la-
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la Indopondcncio., vienen ofreciomlo s6lo reformas l)Olitico.s ,que 

ninguno. rela.ci6n directa 'l;icne con las no.cosidades ooon6micaa -

de lu naci6n11 (7) ~ 

Tosteriormonto intervino el villismo en la Convonci6n 

de Aguasoaliontes y su criterio conjunta.monto con ol zapntistn -

detormin6, qua se trato.se el problema agrario y se formulasen -

proposiciones concretas para su resolución. 

En 1915, moaes deopu6s de lo. expedición de la Ley pre-. 

connti tucionnl do Carranza, Villa e:;:pidió un documento que oe -

conoce como lo. Loy Agra.ria. del Villismo, de cuyo contenido inoo!, 

tamos los mas importnntor.i artículos: 

Articulo lo.- 3c consid.era incompatible con la paz y -

la p11 ooperidad de la República, la existencia de las grandes Pl',2 

piedades territoriales. En conseo~encia, los gobiornoa de los -

.. Esta.~os, du.rante los primeros trece meses do e:x:podida esta Ley,-

procedcrán a. :fijar la supei,ficie máxima de tierra que, dentro de 

sus roapeotivos territorios, puoda ser poseída poi• un solo due-

ño; y nadie podrá en lo sucesivo seguir poseyendo ni adquirir -

tier1•as en cxtonsi6n mayo1• da la fijada, con la única oxcopci6n- i. 

que consigna el articulo 18. 

Artículo 2o.- ~ara hacer la fijación a qua so refiere

el articulo antel'ior, 'el gobioi•no do cada Estudo tomará 011 consl 

dero.ci6n la superficie do 6ate, la cantidad de ac;uá pai•a al rie

go, la densidad do su pobluci6n, la calidad da sus tier1•as, las ... 

extensiones a.ctu.almonto cul tivatlas y .todos los demús elomontos -

que sirvan para determinar ol limito mas nlla del cual la •gran -

propiedad llega a constituir una amenaza parn la estabilidad de 
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laa instituciones y para el equilibrio social. 

Articulo 30.- ;:;o c1cclo.ra. de utilidad público. ol frac-

cioncmicnto do las grandes propiedades territorio.loa, .en la p«ir

ci6n oxcodento del limito quo se fije conforme a los artíoulos·

a.nteriores, Los gobiernos de los Estados cxpropi'n11án, mocliante -

inc1omniznci6n, dicl1o e.:;:cct1on·te, en todo o en parte, soeún laa -

nccosido.doo locales, Si :;olo hiciere la o~~p1•opiuci6n purcialmcn

te, el rosto do la porci6n oxcodonto deber& sor fraccionada por

el mioma dueño, con urrec;lo a lo presc1•Ho en ol inciso IV del -

artículo 12 do esta Ley. 3i aste fraccionamiento no quod:11•0 con

cluido on el plazo de tres año:'3 1 las tierras :fracciona.das conti

nuarán sujetas a la expropiación docrcta.dn por ln p1•osonto Loy. 

Ai•tfoulo 4o.- :Je c:q1ropforán ·cnmbi6n los ·bori•onos cir

cundantes de loo pueblos indíaono.o en lo. o:ctonsi6n nocoso.ria pa

ra. repartirlos en pequcfí.os lotoG onti•e los hahi tantos c1o loo mi,e 

mos pueblos que estén en aptitud de adquirir aqualloa sc[iÚ11· las 

disposiciones do la.a leyes loca.lea, 

l111tículo 5o.- Se declni•a igualmcmtc do u·~ilidncl públi

c,a la 1n:p1•opiaci6n de los te1•rcnos 11eccoarioo p::a·~ fundaci611 de 

poblados en los lugares 011 que so hubiere coni::;rcc.:i.tlo o llegari -

a co11cr1•ega1•se porma11ontc1:10n·te un núri!ero t:::.l clo familias do la br~ 

doras quo sao. 0011vcnionte, o. juicio del i:;obiorno J.ocnl la oroo-

oión üol pueblo; y p:ll"i n o joouoi6n do obrna quo i1rbo1•onHn tü -

rl doaarrollo de la nericulturn pnroelari~ y do laa víaa rogula~ 

rea de oomunicnci6n, 

Artículo 60 .- Sorá11 axpropia.clns las o.euos do muna.ntia

lca, prcoas y de oualquio1• otra p11 ocodonoia., 01h. la cantidad qua-

110 pudiere aprovechar el duoño do lo. finca n que pcrtonezcan, --
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sioropro que esas a.guas puUcrun ser o.pi•ovecha.dns on otra. Si el -

dueño de ellas, no lao u:liilizaro, pudiendo hacerlo, ao lo soñnla

rd un término para que las aproveche, bajo la pona do quo si no

lo hiciere cruodarán c1ichns aguas sujetas o. expropia.oi6n. 

Articulo 80.- fos e;obiernos do ),os Bata.dos oxpet1irún -

las leyes roglamcn·tariao de la e~\:propiaci6n quo nuto11iza la pro-~ 

sonte y quedará a su cargo ol pago do las indomni~uciones correa• 

pondiontos. :;;;1 valor de los bionos o:>:propiados, salvo en caso --

do convenio por el propietario, sorá fijado por peritos nombra--

dos uno por co.dn parte y un ·tercero para caso do d:l.ccordin. Bote 

sord designado por los nrimeros peritos y si no so pusieren de 

o.cuerdo, por el juez local de Primera Instancia. En todo caso en 

que sea nocosario ocurrir ul torcer perito se fij3r~ el valor de

finí ti vo de los bionoD o:~propiac1os, tomando lo. ·!;01•001•0. parto do -

la aumu do los vuloroo noie;nudos, roopoctivumonto, por loo treo .. 

va.luadores. 

Articulo 12. - fas tiorruo expl"opindas 011 virtud do os·!;a 

Ley so fra.ccionn1•dn. inmcdio.tur:ionte on lotes que sci«ín onujonndos

al precio do coato, ado~ds do eastos.de apoo, deslindo y frnccio

namionto, mas un m.unonto de diez por ciento quo oo r.ooervará o. ln 

Fedcraoi6n .paru formar Ul1 fonc1o destinado n lu cronoi6n lloJ. or6ui

to agrícola del país. 

Competo a loD 3stados dictar las leyes ~uc deben rcGir

los fraccionamientos y luo adju<.licacioncs do los lotos, par~ aco

modar unos y oti•aa a las conveniencias locales; poro al ha.corlo -

no podrán aparta.rso do lus buses siguientes: 

I.-. Las enajonaaiones se ha.rá11 siempre a titulo onoro-

1 

1 
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oo, con los plo.zoa y co11dicioneo do paao mno :t'uvo11a.bloa pnrn --

loo adquircntos 011 relación con las obligaciones qua posen c;obre 

el Estado a consecuencia de la deuda do que habla ol articulo --

10; 

11;- No so enajenarán u ninetina persona una porci~n de 

tierra mayor de la quo garantice cultivar. 

III~- Lo.e onajanaoionoo quedarán sin afecto si al aü-

quironte dejare de cultivar sin causa justa durante dos años ln 

totalidad.de la tierra cultivable que so le hubiere udjudicado;

Y serán reducidas si dejare de cultivar toda la tierra. laboro.--

ble comprendida on la adjuc1icaci6n~ 

1v;- Lo. extonai6n de los lotes en que se divida Uri --

terreno expropiado no exceder~ en ningún caso de la mitad de el

limi to que se ·a.signe a la gra11 propiedad en ctunplimiento del ar

tículo lo. de esta Ley~ 

v.- Los torronoo quo ae expropian conforme n io cliopuo,g 

to en al articulo 4o. oo fruccionnrú procisamonta on purcclna -

ouya oxtonoi6n no oxeada do 29 hectáreas y se adjudioard sols.mo!! 

te a los vecinos do lo::i pueblos~-

VI.- En los tor1•011os quo se fraccionan en parcelo.a so 

dejarán pa1•a el Bººº en común ele los pai1 co1D.1•ioo, los bosques, -

agostad.eros y abrovac1c1•00 necesarios~ 

Art!culo 19.- La Fodoraoión o:q:iodirá la.o leyes sobre -

crédito agrícola, colonizaci6n y vías e;onoraloo t1c comunicnci6n

y todo.a las demás complomonta1•ioo del :problomo. nacional ncra1•io. 

Decrcto.rd'. tumbi6n la exención clol docroto dol timbro u los tit,B; 

los que acrediten la propiedad de las parcolo.s a qua se rofiore-
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es ta Ley ( 8) o 

:211 loo Considerandos que sirvan de o:::posici6n de moti--

V03 o. la ley ariterio11, so hace notar 11 10. grnn dooi(S'ttaldad en ln -

dintribuoi6n de la propied8.d ter11 i torial c1uc ha proc1ucido la con

socuencia de dejar a la aran masa del r.ie;dcano, a lu cln::ic jorna

lc1'a, sujeta a la dependencia do la 1:1inoi•ía do loo ·tcri•atcniontos; 

dependencia que impiede a aquella clase el libre ejercicio de sus 

derechos civiles y polítiooa 11 • Asimismo dioe que "la ooncentraci6n 

de la tierra en manos de una escasa minoría, es causa de que per-

manezoan incultas grandes extensiones de terrenos y de que, en la• 

mayoría de los casoe,eea el cultivo tan de~ioiente; que la produc

oi6n agrícola nacional no baste a menudo para satisfacer el consu

mo; y semejante estorbo a la explotación de los ~ecuraoa natura-

les del país redunda. en perjuicio de la mayoría del pueblo". 

Antonio Díaz Soto y Gama sefiala y haoe W'la dietinoi6n -

importante entre el zapatiamo y el villismo. Expone en un artíoulo 

periodístico la finalidad que perseguían los hombrea del norte, es 

decir, que el fin fundamental que se buocaba era crenr una clase -

media rural, conatituída, no ya por ejidatarios dedicados casi ex

clusivamente al autoconsumo,sino por esos dinámicos agricultores -

que en nuestro pais se conocen con el expresivo nombre de ranche-

roa, que no oontent~ndose con producir lo estrictamente neceaario

para su subaistenoia, aspiran a proveer a la economía nacional de

t odos loa productos alimenticios y de toda la materia prima que ... 

aquella necesita para el bienestar, la eficiente nutrioi6n y ol -

nnhelo.do progl'aoo de loa habi tantas do la República, pob1•ee '3' ri-

o os, proletarios '3' posayrmbes. (9). 

"· 
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El villiamo tuvo una in:t'luenoia considerable en la oueJ:! 

ti6n agraria que se extiende con posterioridad a la referidas +a

yes agrarias, como coneeauenoia de la actividad militar de las d_i 
) 

visiones del Norte, y llega a constituir un factor determinante -

que obr6 en el Primer Jefe Conatituoionaliata, o sea la acepta-

oi6n de las reformas sociales agrarias propuestas en el Constitu

yente de Quer~taro. (lo). 

El licenciado Luis Cabrera, diputado por el Distrito F,! 

deral junto con otros representantes de la Cámara, present6·un -- · 

·proyecto de ley que sancionaba la reoonstituci6n de los ejidos -

de loe pueblos por causa de utilidad pública. Expuso oralmente a,n 

te la Cámara la exposici6n de motivos de su proyecto, en un va--

liente discut'so que pronunoi6 el 3 de diciembre de 1912, y que -

coloo6 a quien comentamos, como un distinguido precut'eor del movj 

miento agrario nacional~ 

En la Exposici6n de Motivos, expresa su ideario y apoya 

su tesis en el oatastr6fico error que había producido las oirou-

lares de octubre y diciembre de 1866, que había que corregirlo -

para reoonstituir los ejidos de los pueblos mediante el proceso -

de expropiación por causa de utilidad p~blioa~ 

En la primera parte de su discurso insiste sobre sus -

ideas qua anteriormente había expresado en un articulo político -

durante su campaña electoral; ideas muy claras y que sintetizaba

los asuntos que tenían relaoi6n con las cuestiones agrarias y·que 

son las siguientes: 

El peonismq, o sea la esclavitud de hecho, o earvidUlll-

bre feudal en que se encuentra e1 peon, el jornalero, y sobra todo 



el enganchado o deportado de~ sureste del pa!s, y que subsiste ª.!! 

ta forma. de explotaci6n debido a los previlegios acon6micos, pol! 

tiooa y jurídicos de que goza el hacendado, El peonismo debe des

terrarse por medio de leyes que aseguren la libertad del jornal! 

ro en la prestaoi6n de sus servicios, y a la vez por medio de __... 

leyes agrarias que deben tender a librar a los pueblos de la con-. . . 
dioi6n de prisionero en que se ~nouentra, encerrados y ahogados -

dentro de las grandes haciendas. 

pll haoendismo, o sea la gran presi6n eoon6mioa y la oo,m 

petenoia tan desigual y ventajosa de la gran propiedad rural que . 
ejerce sobre la pequeña propiedad, debido a la desigualdad en el

impuesto y de un sinf!n de pr~vilegios de que goza la primera, en 

lo econ6mico y en lo político, dando por resultado una absoluoi6n . . 
continuada de la pequeffa propiedad por la. grande. El hacendismo -

debe de combatirse por medio de medidas que tiendan a igualar la-. . . 
grande y pequeña· prop~edad ante el impuesto, pues una voz igual~

das amb~s propiedades, la divis~6n de la gra~de se efectuará por

ai sola. El gobierno debe hacer, sin embargo, esfuerzos para fo--
• 

mentar la creación de la pequeña propiedad agraria (ll). 

Inmediatamente deapu~sp Cabrera expone las medidas que 

or!a mas adecuadas como reformas agrarias. !a oreaoi6n y proteooi6n 

de la pequeia propiedad agraria es un problema de alta importan-

oia para garanti~ar a los pequeños terratenientes contra los gra,n . 
des propietarios. Para lo anterior es urgente emprender en todo -

el país, una serie d~ reformas enoami~das a poner un pie en ~gua]; 

dad ante el impuesto, a la grande y pequeña propiedad privada. 

t 
1 

1 

i 
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Pero antes de ello es necesario resolver otro problema 
l 

· agrario de mayor importancia que consiste en libertar a los pueblos 
1 ' 

de la presi6n acon6mica y polÍtica que sobre ellos ejercen las ~a--

ciendas, entre ouyos linderos se encuentran como prisioneros los .... 

poblados de proletarios •. Para resolver este problema hay que pensar 

en la reoonsti tuc.i6n de los a jidos, proc'Ul'añdo que estos sean ina-• 

lienables, tomando las tiorras que se necesiten para. ellos, de las•· 

grandes propiedados oirounvecinaa, ya sea por medio de compras ya. -

por medio de arrendamiento o aparcerías forzosas~ 

.Hace un análisis e1 autor citado de la evoluci6n de las

ideaa agrarias en el movimiento de 1910, Dice el liconcindo Luis -- , 

Cnbrora. que: 11151 Plnn de San Luis apunt6 la necesidad de tierro.s j' 
como cauoo. de malestar eoon6mioo y promoti6 l'omadiarlo 11 • 1?01•0 en d! 
cho plan no se hab:Ca entendido que el problema agrario ea Ul1 fen6m! 

no complejo social, político, econ6mioo, j'Ul':Cdioo, etc., sino que -

sola.monte existía. una idea vaga del problema: " Se adivinaba que el 

problema agrario consistía en dar tierras, pero no se sab:Ca, ni -• 

donde, ni a quienes, ni.qua clase de tiel'ras"~ Ia soluci6n lapo-:

dría hnbor encontrado subrnyo. el licenciado Cabrera, con la lectura 

do la obra da don Anc1r<5o ·uolina. Enr!quez titulada "Loa Grandes -

l?roblarnna Unoionaloo". (12). 

Loo dos primeroo intentos qua se hicieron pura rosolvar

el problema nacional ag:i.•ario los denomina, nuestro legislador, ·so

luciones ingenuas~ De la primera expresa lo siguiente: "cuando la.

necesidad de tierras era todavía una especie de nebulosa y no· te-

n!a maa manifcataoi6n que malestar social y eoon6mico, se pena6, -

inmediatamente, en ir a comprar tier~as a Tamaulipaa o a Coahuiln-
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Pero antes de ello es necesario resolver otro problema 
1 ' 

· agrario de mayor importancia que consiste en libertar a los pueblos 
1 ' 

de la presión econ6mica y política que sobre ellos ejercen las~a--

oiendas, entre cuyos linderos se encuentran como prisioneros los -

poblados de proletarios •. Para resolver este problema hay que pensar 

en la reconsti tuc.i6n de los o jidos, prooura.6.clo que estos sean ina-• 

lien.ablea, tomando las tierras que se necesiten para. ellos, de las~· 

grandes propiedades circunvecinas, ya sea por medio de compras ya -

por medio de arrendamiento o aparcerías forzosas~ 

Haoo un análisis al autor citado de la evoluoi6n de laa

ideas agrarias en el movimiento de 1910. Dice el liconoiado Luis 

Onbrorn que: "El Plan de San Luis apuntó la necesidad de tierras 

oomo oa:u.oa. de malestar eoo116mioo y promotió i•omoclia.rlo". Po1•0 en d! 

oho plan no se había entendido que el problema agrario as un fen6m,2. 

no complejo social, político, eoon6mico, jur!dioo, etc., sino que -

solamente existía una idea vaga del problema: 11 Se adivinaba que el 

problema agrario consistía en dar tierras, pero no se sabía, ni -.:. 

donde, ni a. quienes, ni.qua clase da tierras 11 ~ Ia eoluci6n lapo-:

dría haber encontrado subrnyn el licenciado Oabrerri, con la lectura 

da la obra do don Anclr~r.i 't.Iolina Bnr:íquez ti tulnda "Loa Grandes -

'Problornno ?fnoionaloa11 • (12). 

Los dos primoroo intentos qua se hicieron puro rosolvor

al problema nacional agi•ario los denomina, nuestro legislador, ·so

luciones ingenuas~ De la primera expresa lo siguie1tte: "cuando la

naoesidad de tierras era todavía una especie de nebulosa y no· te-

n!a maa manifestaoi6n que maleata~ sooial y eoon6mico, se pens6 •• 

inmediatamente, en ir a comprar tierraa a Tamaulipaa o a Coahuila-

1 
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para transportar en 6xodo moderno los pobladores de Guerrero, del 

sur do Puebla., de Morelo~, haber si así se curaba el ma1eatar q~e 

existía en esas regiones. Este es el medio mas ingenuo de todos • . ' ' 
los que e~ han podido encontrar para resolver el problema agra--

r io11 (13). 

Una vez que el gobierno nacional se d16 cuenta que esta 

soluoi6n no resolvía loa problemas agrarios, trat6 de solucionar

los mediante reparto de tierras nacionales; 1 este es la segunda

soluoi6n que Cabrera oalifioa de ingenuo Y' dice al respecto: "El

reparto de tierras nacionales y de baldíos pudo tener gran aigni

ficaoi6n a principio del siglo XIX, cuando la propiedad particu-

lar era relativamente peque~a, y la parte que quedaba entonces -:

por repartirse era la buena, la f~raz, la conquistable por el es

fuerzo humano y, por consiguientep era posible dar a los soldados 

y a los servidores de l.n patria W'l terreno donde establecerse" (14) • 

Dice Cabrera que oon la evoluoi6n de las ideas agrarias, .. 
se aloanz6 a comprender en quá consist!a el verdadero problema -

fundamental: 11Pooo a poco fue preoisánd?se, entre tanto el otro -

problema, el verdadero problema agrario, el que consiste en dar -

tierras a los cient?s de miles de parias que no la tenían, era n! 

cea~rio dar tierras, no a los individuos sino a los grupos socia

les. El recuerdo de que en algunas 6pooas las poblaciones habían-. 
tenido tierras, hacia inmediatamente pensar el,1 el n1edio ingenuo "" 

de resolver este problema: la reivindioa.oi6n11 • 

Ill. tesis fundamental de Cabrera ea la sie;uienta y la -

expresa en esta forma.: "Estas leyes están ya perfectamente juzga

das en lo eoon6mioo, y todos vosotros aabeís sin nooeaidad de que 
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os lo repita, como mientras pudieron haber sido tmn necesidad res

pecto de los propios de los pueblos, fueron.un error muy serio y -

muy grande al haberse a·tiicaclo a los ejidos.Las Leyes de Deaamorti_: 

zaci6n se aplicaron a los ejidos en forma que todos vosotros sa--

beís, conforme a.las circunstancias y circulares de octubre y di--. . 
ciembre de 18~6, resolvi6ndose q~e, en vez de adjudiqarse a los -

arrendatarios, debían repartirse~ y desde entonces tomaron el nom-

bre ~e terrenos de repartimiento, entre los vecinos de los pue---- ! 
blos. Este fuo el principio de la deeaparioi6n de loa ejidos, y -

este fue el origen del empobrecimiento absoluto de los puoblos 11 • -. 
(15)~ 

Para superar o corregir el error que seflala Cabrera, --

existían d?s medios jurídicos que eran la reivindicaoi6n y la ex-

prop1aci6n. Se inclina por la segunda y dioet "·LE; e:x:propiaoi6n no

debe confundirse con la reivindicaoi6n de ejidos. La reivindioa--

oi6n de ejidos sería uno de los medios ingenuos, porque el esfuer

zo y la lucha y el enconamiento de facciones que se producirían--· 

por el intento de las reivindicaciones serían considerables en CO.!J.l 

paraci6n de los resultado~ prácticos y de las pocas roivindicacio

nes que pudieran lograrse. No señores, los ejid?s existen en manos 

del hacendado en el 10% de los casos sin derecho; pero el 90% es-

tán amparados con títulos colorados bastantea dignos de fe, y que 

no podemos desconocer; no podriamoep por lo tanto, fiar a la suer

te de la reivindicaci6n y la incertidumbre de los procedimientos -

judioia~ee, aún abreviádiaimos como noa lo propone ~l ciudadano -

Sa1•abia, la resoluci6n del problema de ejidos 11 (16). 

Exiet!a sin embargo para resolver lo anterior, una barr.! 
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de personalidad jur!dioa tanto en las instituciones municipales 

como de los pueblos, dificultad que se encontrava prescrita en la 

Constituci6n y que los inhabilitaba para adquirir en propiedad, -

poseer o administrar bienes raíces, y para zanjar esta difioultad

juridica, Cabrera proponía la aoluci6n jurídica, es decir, retor-

mar la Oonstituod6n para conceder a los pueblos su personalidad; 1 

otra manera de oubsanar este inconveniente constitucional, era P.2 

ner la propiedad de loa ejidos reconstituidos en manos de la Pede• 

raci6n, dejando el usu:fructo ~ la administraoi6n en manos de los -

pueblos qua han de beneficiarse oon ellos,. _Y propo.n!a el siguiente 

proyecto de J.ey que a la letra dice: 

Art!oulo lo~- Se declara de utilidad pública nacional la 

reconstituci6n y dotaoi6n de ejidos para loa pueblos. 

Artículo 2o,.- Se faculta al Ejecutivo de la naoi6n para

que, de acuerdo con laa leyes vigentes en la materia, proceda a -

expropiarse los terrenos necesarios para reconstituir los ejidos -

de los pueblos que loa hayan perdido, para dotar de ellos a las -~ 

poblaciones que los necesitaron, o para aumenta~ la extensi6n de -

los existentes~ 

Artículo- 3o.- Las expropiaoionos se afeotu.arán por el -

gobierno federal, de acuerdo con los gobiernos de los Estados, de 

acuerdo con loa ayuntamientos de loa pueblos de cuyos ejidos se -

trata, para resolver, sobre la necesidad de reoonstituci6n o.dota• 

oi6n , 1 sobre la extensi6n, identifioaoi6n y looalizaoi6n de los 

ejidos. La reoonatituoi6n de ej~doa se hará, hasta donde sea posi

ble, en loa terrenos que hubiesen constituido anteriormente dichos 
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e jidoa. 

Artículo 4o.- 'Mientras no ee reforme la Conetituci6n -

para dar personalidad a loa pueblos para el manejo de sus eji~-

dos, mientras no se expidan las leyes que detern1inen la condioi6n 

jurídica de los ejidos reconstituidos o formados de acuerdo, con -

la presente ley, la propiedad de ~stos permanecerá en manos del -

gobierno federal y la poeesi6n y usufructo quedarán en manos de -

loe pueblos, bajo la vigilancia y administraci6n de sus respecti

vos ayuntamientos, sometidos de preferencia a las reglas y coa~ 

bres anteriormente en vigor para el manejo de los ejidos de los -

pueblos~ 

Articulo 5o.- Laa expropiaciones quedarán a cargo de la.

Secretaría de Fomento, una. Ley reglamentaria determinará la mane

ra de efectuarlas y los medios financieros de llevarse a cabo, -

as:! oomo las condiciones jurídicas de los ejidos formados". (17). 

:,-; 
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El 26 de marzo de 1913 en la Hacienda d~ Guadalupe, Coa

huila ae suscribe y se lanza el plan revolucionario ancabezándolo ~ 

Venustiano Carranza como Primer Jefe del Ejército Constitucionalis

ta, Encargado del Poder Ejecutivo do los Estados Unidos Mexicanos y 

Jefe de la Revoluci6n. Plan que obedeci6 al desconocimiento de los

poderea encabezado por Huerta; pretendiendo dicha Revoluoi6n resta

blecer el r~gimen legal violado. Despu~a de cruenta lucha, en.,e
1
l -!

que el movimiento se dividi6 en varias facciones, el Primer Jefe -

Carranza hubo de salir hacia el Puerto de Veraoruz donde asent6 su

gobierno provisional. Durante la lucha constituoionalista se llev6-

a cabo la famosa repartici6n hecha por el general liuoio Blanco en -

Tamaulipas, en donde el lo. do aeptiombre do 1913 reatituy6, tierras,. 

afeotahdo a la Hacienda Ias Borregas, he hizo anuncio a las perao-• 

nas que desearan ocuparse on la agricultura y ocupar tierras y que

podían solicitar la correspondiente dotaoi6n. En el mismo septiem-

bre, el general Máximo Castillo había repartido a loa peones y cap.2. 

ralee las Haciendas de ~l carmen, San Luis, San Lorenzo y San Mi--

gu.el Dabíoora, perteneoie~tes al gran cacique Duis Terrazas, terra

teniente de Chihuahua (l). Estas acciones anteriormente expuestas -

nos habla de la preooupaci6n agrarista que tenían loa jefes revolu-

oionarioe. 

El 24 de septiembre de 1913, en el Ayuntamiento de Herm.2. 

aillo , Sonora, el Primer Jefe Oonstituoionalista define su pansa-

miento agrarista en la siguiente forma: 11El Plan de Guadalupe es un 

• 
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llamado patriótico a todas las clases sociales, sin ofertas y - · 

sin demarrdas al mejor postor. J?ero sepa el :pueblo de México que, 
• 1 

terminada la lucha armada a que convoca el flan de Guadalupe, -

tendrá que principiar formidable y majestuosa la lucha social,

la lucha de clases, queramos o no queramos nosotros mismos y ~

opónganse las fuerzas ~ue se opongan, las nuevas ideas sociales 

tendrán que imponerse en nuestras masas. Y no solo repartir las 

tierras y la riqueza nacionales, no es el Sufragio Efectivo, no 

es abrir mas escuelas, no es igualar y repartir las riquezas ~ 

nacionales; es algo más grande y mas sagrado; es establecer la.

justicia, es buscar la ig~aldad, es la desaparioi6n de los pod~ 

rosos, para establecer el equilibrio de la conciencia nacional. 

En el orden material es necesario empezar por drenar los suelos 

para buscar en la naturaleza, oiont!ficamente, los elementns de 

vida necesarios para el desarrollo de un país civilizadoº (2). 

El contenido del Plan de Guadalupe es exclusivamente -

político, agot6 el objetivo que se perseguía, es decir, al ---

triunfar el movimiento oonstitucionalista sobre las fuerzas que 

representaban al creneral Huertao Es en Verncruz donde se dicta.

el nuevo plan rovolucionnriot que se ha llegado a conocer como

"Adioiones al Plan de Guadalupe"; estas adiciones, son de un -

contenido social y econ6mico; en donde se ofrece que se expedi

rían durante la luohn todas las leyes, disposiciones y modidas

onoaminudns a la satisfacoi6n a las necesidades econ6mioas, so

ciales y políticas del país, efectuando las reformas que la opi 

ni6n pública exigía como indispensables, para restablecer el -

r~gimen que garantizaría la igualdad entre los mexicanos. Res~ 

pecto a nuestro tema agrario, Carranza ofreoi6 expedir leyes ~ 

agrarias que favorecerían la formaci6n de la pequeila propiedad, 
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disolviendo los latifundios y restituyendo a los pueblos las ---. . 
tierras de que hubieran sido injustamente privados. Tambián fa--

culta el jefe de la Revoluci6n para hacer las expropiaciones por• 

causa de utilidad pública, que sean necesarias para el reparto -

de tierras, fundación de pueblos y demás servicios pdblicos. Plan 

que f'ue expedido el 12 de diciembre de 1913 (3). 

En marzo de 1914 surgieron dificultades entre Carranza -

y Villa, este último que ara un hombre vio~ento, impulsivo, rudo

e inculto, además de independiente a toda jefatura, choc6 con Ve

nustiano Carranza, que en cambio era un hombre que poseía una 

buena cultura y era un hombre responsable, sereno, enérgico y -

muy celoso de su autoridad de Primer Jefe. las dificultades que

se orearon entre ambos, fueron tanto por su carácter, como por -

la firmeza de Primer Jefe Carranza para mantener su jefatui•a del 

movimiento revolucionario, cosa que Villa le incomodaba. La6 di

ficultades empeoraron en la primera quincena de.junio, con mot! 

vo del ataque a Zacatecaa, ya que Carranza no quería que Villa -

tomará la plaza al frente de sus fuerzas, y Villa se obstinaba -

en ser el h6roe. Conferenciaron telegráficamente y el reeultado

fue muy grave para el movimiento, ~a que se insubordinaron todos 

los jefes de la División del Norte. Zacatecas fue tomada a sangre 

y fuego por los insubordinados, sin embargo Villa, ooncedi6 al -

seffor Carranza parte de la toma de la plaza, acqptnndo oomo go-

bernador y comandante.militar al general Pánfilo Natera designa

do por el Primer Jefe. 

Los jefes de la Divisi6n del Norte y loa de la Divisi6n 

del Noroeste interpusieron sus buenos oficios para salvar laa --
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circunstancias existentes entre el Primer Jefe del Ej~rcito del 

Norte. La. gesti6n tuvo ~xito y se convino en celebrar negocia~

cionea en la ciudad de Torre6n. Don Venustiano nombr6 como re~

presentantes de la Divisi6n del Noroeste a los generales Anto-

nio I. Villarreal, O~sareo Castro y Luis Oaballero; Villa desti~ 

n6 con igual carácter al general Jos~ Isabel Robles, al Dr. l1'!a.-. . 
nuel Silva y al Ing. Manuel Eonilla. Despu~s de oino6 días de -

discusiones se firm6 el 8 de octubre de 1914 el documento deno

minado Pacto de Torre6n. En este documento la Divisi6n del Nor

te rectific6 su conducta anterior, y di6 solemnemente su voto -

de adhesi6n a la Primera Jefatura, resolviándose así el proble-, 

ma que se había suscitado antes, por lo que se lleg6 de nuevo -

a la unidad del Ej~rcito oonstitucionalista, por lo menos tran-. . 
sitoriamente. 

Entre las claúsulas aprobadas importan para nuestro -

tema destacar las siguientes qua a continuaci6n se transcriben: 

"Siendo la actual contienda una lucha de los deshereda . -
dos contra los abusos de los poderosos, y comprendiendo que las 

causas de la desgracia que afligen nl país emanan del pretoria

nismo, de la plutocracia y de la clerecía, las Divisiones del -

Norte y del Noroeste se comprometen solamente a combatir hasta

que desaparezca por completo el ejército exfederal, el que será 

sustituido por el Ejército oonstituoionalista; a implantar en -

nuestra naci6n el régimen democrático; a procurar el bienestar

de loa obreros; a emancipar econ6mioamente a los campesinos, -

haciendo una distribuoi6n equitativa de las tierras o por otros 

medios que tiendan a la reaoluci6n del problema agrario, y a --
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corregir, castigar y exigir las debidas responsabilidades a loe -

miembros del clero cat6lico romano que material e intelectualtnen

te hayan: ayudado al usurpador Victoria.no Huerta " (4). 

Según las· olaúsulas V y VI del Plan de Guadalupe, Carra.u 

za o quien lo sustituyera en el mando supremo, al tomar la capi-

tal de la República por los oohstituoionnlistaa, debía asumir el-. . . 
poder como Presidente Interino. En las Oon:t'ere~cias de Torre6n -

reformaron el Plan de Guadalupe, estipulando que a la entrada de 

la revoluci6n a la Capital de la República se oelebrar!a una oon

venci6n de generales que eligir!a al Presidente Interino, (exclu

yendo a Venustiano Carranza), el Presidente Interino de la Repú-

blioa convocará a elecciones generales, tan luego como se haya -

efectuado el triunfo de la Revoluoi6n; y en~regará el poder al -

ciudadano que resulte electo; y se formularía el programa que de-, 

bar' desarrollar el gobierno que resulte electo. llefiriándos~
1 

el 

tratadista ?;Iolina Enr!quez a estas conferencias afirma que: "Las

Oonferencias de ·Torreón han tenido en nuestra revolución agraris

ta, la misma importancia trnscendental que tuvo la Convención en

la Revolución Francesa" (5). 

De acuerdo con lo pactado en las Conferencias de Torreón 

se inioi6 en la Ciudad de móxioo dicha convenci63:1, que posterior

mente fue cambiado a la oiudnd de Aguascalientes~ 

En diohn.. Convención estuvie1•on representados loa villis

tas y zapatistae que se 'Wlioron en contra de la Primera Jefatura. 

La Convención da Agua.scalientes vi110 a ser el punto de encuentro

de dos jurisdicciones que se habían establecido. De Aguasoalien-

tes hacia el norte dominaba el Ejáraito de la Diviei6n del Norte, 

, .. 
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y de Agu.ascalientes hacia el eur dominaban las fuerzas carranci! 

tas, y la misma ciudad se encontraba gobernada por una oomisi6n

de ~ilitares de ambos bandos. El gobierno de Estados Unidos ha-

bía nombrado un representante en cada una de ellas. 

La Convonci6n de Aguascalientes se traslad6 a la Ciudad 

de México, pero cuando la cnpital de la República ~ue ocupada -

por las fuerzas oonstitucionaliatas, la Convenoi6n vivi6 preca-

riamente al amparo del ejército zapatista, y fue en Jojutla, Es-
-

tado de !11orelos donde por última. vez existió como cuerpo colegi_!! . . .. 
doo Fu.e all! donde los convencionistas redactaron un Programa -

de reformas políticas y sociales. El Programa de reformas-polítá 

co sociales contiene de hecho modificaciones y ampliaciones al -
.. 

Plan de Ayala. El contenido de varios artículos form6 parte de -

la legislaci6n revolucionaria posterior. Dicho Programa abarca -

casi todos loa problemas nacionales: agrario, obrero, educativo, 

de política y de administraci6n (6). Transcribiremos los art!ou

los en que predominan las cuestiones eoon6micae sociales: 
., 

11Art!culo l.- Destruir el latifundismo, crear la peque

ña propiedad y proporcionar a cada mexicano que lo solicita, la

extensi6n de terrenos que sea bastante para subvenir a sus nece

sidades y a las de su famili~, en el concepto de que se dard la 

preferencia a los campesinos. 
" 

Art!culo.2.- Devolver a los pueblos loa ejidos y las -

aguas de que han sido despojados, y dotar de ellos a las pobla-

oionea que necesitándolos, no los tengan o los posean en oanti-

dad insuficiente para sus necesidades. 
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Artículo 3.- Fomentar la agricult1;u<a, ftuldando bancos -

agrícolas que provean de fondos a los agricultores en pequeño, e 

invirtiendo en trabajo de irrigación, plantío de bosques, vías -

do oomunioaoión y en cualquier otra olaae de obras de mejoramie!l 

to agrícola toda la suma necesaria, a.fin de que nuestro suelo -

produzca las riquezas do que es capaz • .. 
Artículo 4.- Fomentar ol establecimiento de escuelas -

regionales de agricultura y de eetaoiones agrícolas de experime.s 

tación para la ensefianza y aplicación de loa mejores métodos de 

cultivo. 

Artículo 5.- Facultar al gobierno federal para expropiar 

bienes raíces, sobre la base do1 valor actualmente manifestado -

al fisco por loa propietarios respectivos y una vez consumada -

la reforma agraria, adoptar como base para ln expropinc~6n, ol -

valor fiscal qua resulte de la. última manifestaci6n que hayan -

hecho los interesados. En uno y en otro caso, se concederá acci6n 

popular para denunciar las propiedades mal valorizadas. 
-- . 

Artículo 6.- Precaver do la miseria y del futuro a~ota-

miento a los trabajadoras, por medio de oporttulas reformas soci! 

les y ocon6micas, como oon: una odu.caci6n mol'nli~ri.cl.ora, leyes -

sobre accidentes del trabajo y pensiono~ c1.o retiro, reglamenta-

ción de las horas de labor, disposiciones que garanticen la hi-

gione y la seguridad en loa talleres, fábricas y minas, y en ge

neral por modio de Wln loeialaci6n que haga monos cruel la explo . -
taci6n del proletariado • .. 

Articulo 7.- Reconocer personalidad jurídica a las uni.Q. 

nea y sociedades de obreros, para que los empresarios, capitalia 
:-

tas y patronos tengan qyo tratar con fuertes y bion organizadas- -
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uniones· do trabajadores, y no con el oporario aislado e inda---

i'ensoo 

Artículo 8.- Dar aarantías a loa trabajadores, recono-

oUndoles ol derecho do huolc,a. y el de boiootage • .. 
Artículo 9.- Suprimir las Tiendas de Raya, el sistema -

de vales para.el pa50 dol jornal, en todas las negociaciones de 

la República 11 • 

Estos nueve artículos y 29 mda, y 3 transitorios de que 

consta dicho documento, contienen un pensamiento mas maduro de 

los.problemas nacionales, superando al pensamiento zapatiata. -

(7). 

El 15 de diciembre de 1914 se publica en el peri6dico -

El Oonstituoionalista, en Veraoruz, Ver., el Proyecto de Ley--· 

Agraria expedido por Venuatiano Carranza, en el que se declara

.de utilidad pública, que los habitantes de los pueblos, conBre

r,aciones o agrupaciones de labradores, que tengan como medio --

principal la agricultura, sean propietarios de los terrenos de-
I ; .~ 

cultivo bastantes para satisfacer las necesidades de una i'anti--' 
• ! 

lia. Tambián se declara de utilidad pública la fundaci6n de ptl,! 

blos en las regiones del país que no los ha~a, por estar la pr~ 

piedad territorial repartida en latifundios. Tambi~n ea deolar! . . 
do de utilidad pública la fundnoi6n de colonias ngr!oolas. En -

loa mismos términos, ea de utilidad pública, reatitu!r a· los -

pueblos quo vivan de ln agricultura las tiei-rae que antes oor.r.e§. 

pondieron o dobioron oorrooponder a loa ejidos, yn aoa qua di-

choa ejidos hubiesen estado amparados por título primordial, o 

simplemente poseídos po1• el pueblo, o que no hubiesen existido-

-
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en una u otra forma. Se hace la misma deolaraci6n para la sub-

di visión de los terrenos incu~toe, de propiedad partioular, ~ue 

exceda de cinco mil hectáreas. Es importante el artículo 60. de 

este Proyecto, porque se declara revisables los títulos de pro

piedad expe'didos por la Secretaría de FomfJnto o por cualquier -

otra autoridad federal o de los Estados, cuando dentro del pe-

rímetro titulado, hubiesen quedado incluidos terrenos que fOrJll! · 

ron o debieron formar parta, en ápocae anteriores, de loe eji-

doa de loa pueblos, Tambián hab~a del señalamiento, fracciona-

miento y repartición de ~ierras. De la compra y de la venta de 

terrenos p~ra el pueblo • Del fomento y def enea de laa tierraa

del pueblo. De la trasmisión de derechos y obligaciones inheren . . -
tes a las ~ierrae del pueblo. De la.fundación de pueblos. De --

las colonias agrícolas. De la irrigaoi6n de las tierras del PU!, 

blo. De loa labradores pobres • De las tierras pnra los defena..<2, 

rea del pueblo, De los nuevos denuncios y de los nuevos deslin

des. De la enajenaci6n de los terrenos de la naoi6n y de las -

prescripciones de las tierras mencionadas. En el Articulado --

~ransi torio se habla de orear en la Direooi6n Agraria de la se~ 

cretar!a de Fomento, eeocionee eapeoi~les para poner en funcio

namiento lo ordenado en dicha Ley (8). 

Fundado el señor Carranza en el Decreto de 12 de dicie,m 

bre de 1914 ya estudiado, expide el 6 de Enero de 1915 el deor.! 

to declarando nulas todas las enajenaciones de tierras, agua.e y 

montes pertenecientes a loa pueblos, otorgadas en oontravenci6n 

a lo dispuesto a la Ley de 25 de junio de 1856. Este documento-
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oonooido como la Primera Ley Agraria ae considera el primer ins

trumento jurídico de dicha reforma, y con olla so inicia la le-

gialaoi6n social agraria del presente siglo. 

En su Considerando señala, que una de las causas naoio-

nalee del malestar y descontento de las poblaciones agrícolas de 

eate país, ha sido el despojo de loa terrenos de propiedad comu

nal o de repartimiento, que les hab!an sido concedidos por el -

gobierno colonial como medio de asegurar la existencia de la ol! 

se indígena, y que a pretexto de cumplir con la ley de 25 de ju

nio de 1856 y dem~e disposiciones, ordenaron el fraooionamiento

Y reducoi6n a propiedad privada de aquellas tierras entre los -

vecinos del pueblo a que pertenecían, quedaron en poder de unos-· 

cuantos especuladores. En el mismo caso quedaron las llamadas -

congl'egaciones, comunidades o ra.noherlaa. El despojo de los te-

rrenos no solamente se hizo por medio de enajena·ciones por las -

autoridades políticas en contravenci6n a las leyos mencionadas,

sino que también por ooncosionoa, composiciones o ventas concre

tadas por ol ministro de Fomol1.to y Hacienda, o a pretexto de --

apeos, deslindes, para favorecer a los que hacían denunci...Q.S ~e -

excedencias o demasías y las llamadas Compañías Deslindadoras.Que 

segun el estudio de los litigios existentes, se desprende que -

han sido burlados los derechos de los pueblos y comunidades, de

bido que conformo al artículo 27 de la Constituci6n Fede11al, ca-, 

recínn de capacidad para adquirir y poseer bienes raíces, tam--

bi6n carecían de personalidad jurídica para defender sus dere--

ohos; y por otra parte, era ilusoria la proteooi6n que la Ley de 
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Terrenos Baldíos vigente, quizo otorgarles al facultar a los -• 

síndicos de loa ayuntamientos de las municipalidades para recl& . 
mar y defender los derechos comunales en las cuestiones en qµe-

.. 
esos bienes se confundiesen con los baldíos, ya sea por que los 

síndicos no ~umplieron con esa misi6n, como porQue los jefes -

políticos, los gobernadores de los Estados estaban de acuerdo -

en que se consumasen dichas explotaciones de terreno. Los pue-

blos indígenas han quedado privados de tierras, aauas y montes, 

as! como las congregaciones de comunidades de sus terrenos, y -

concentrada la propiedad rural·· del reato del país en pocas ma-

noa, a resultado de lo anterior que la gran masa de la poblaci611 

del campo viva en el estado de miseria, abyecci6n y exclavitud. 

Por todo lo anterior, oonoluye en la necesidad de restituir co

mo un acto de elemental justicia, y en caso de que sea imposi-

ble de dotar de terrenos y aguas a los poblados despojados o -

carentes de dichos recursos naturales, facultando a las autori

dades mili tal' es superiores para qt:i.e efectúen las expropiaciones 

que soan indispensables, realizando así uno de los r,rnndea prin . -
cipios insc1·i·~os en el programa de la nevoluci6n. /\clara. que no 

se trata de revivir las antiguas comunidades, ni de croar otras 

semejantes, sino solamente de dar tierra a la poblaci6n rural

miaerable que hoy carece de ella, para que puada desarrollar -

plenamente su derecho a la vida y librarse de la servidumbre -

econ6mioa a que eat~ reducida. Señala limitaciones necesarias -

para evitar un nuevo acaparamiento de la propiedad. A continua

ci6n transcribiremos el articulado del oitado Decreto: 
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Terrenos Baldíos vigente, quizo otorgarles al facultar a los -~ 

síndicos de loe ayuntamientos de las municipalidades para recl!! . 
mar y defender los derechos comunales en las cuestiones en qye

esos bienes se confundiesen con los baldíos, ya sea por que los 

síndicos no ~umplieron con esa misi6n, como porque los jefes -

políticos, los gobernadores de los Estados estaban de acuerdo -

en que se consumasen dichas explotaciones de terreno. Los pue-

blos indígenas han quedado privados de tierras, a[;llas y montes, 

así como las congregaciones de comunidades de sus terrenos, y -

concentrada la propiedad rural .. del resto del país en pocas ma-

nos, a resultado de lo anterior que la gran masa de la poblaci6n 

del campo viva en el estado de miseria, abyecoi6n y exolavitud. 

Por todo lo anterior, concluye en la necesidad de restituír co

mo un acto de elemental justicia, y en caso de que sea imposi-

ble de dotar de terrenos y aguas a los poblados despojados o -

carentes de dichos recursos nat'U!'ales, facultando a las autori

dades militares superiores para que efectúen las expropiaciones 

que sean indisponsnblos, realizando as! uno de l~a r,rnndes prin 

cipios inscritos en el procrnmn de lu Revolución. ~clara que no 

se trata de revivir las antiguas comunidades, ni de croar otras 

semejantes, sino solamente de dar tierra a la pobluci6n rural

miserable que hoy carece de ella, para que pueda desarrollar -

plenamente su derecho a la vida y librarse de la servidumbre -

eoon6mioa a que está reducida. Señala limitaoiones necesarias -

para evitar un nuevo acaparamiento de la propiedad. A oontinua

oi6n transcribiremos el articulado del citado Decreto: 
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Artículo 1.- Se declaran nulas: 

I.- Todas los onajonaoionea de tierras, aguas y montes 

pertenecientes a los pueblos, rancherías, congreeaoiones o co

munidades, hechas por loa jefes políticos, gobernadores de loa 

Estados o cualquiera otra autoridad local, en contravenoi6n a

lo dispuesto en 1a Ley de 25 de junio de 1856 y d~m~s leyes y 

disposiciones relativas. 

II.- Todas las concesiones, composiciones o ventas de 

tierras, aguas y montes, hechas por la Secretaría de Fomento,

Hacienda o cualquiera otra autoridad federal desde el lo. de -

diciembre de 1876, hasta la fecha, con las cuales hayan invad,! 

do y ocupado ilegalmente los ejidos, terrenos de repartimiento 

o de cualquier otra clase, pertenecientes a los pueblos, ran-

char!as, congregaciones o comunidades, y .. 
III.- Todas lns diligencias da apeo o deslinde, pract,! 

cadas dUl'ante el período de_tiempo a que se refiere la frao--

ci6n anterior por Oompañías, jueces u otras autoridades, de -

los Estados o de la Federaci6n, oon las cuales se hayan inva-

dido y ocupado, ilegalmente, tierras, aguas y montes de los -

ejidos, terrenos de repartimiento o do cualquier otra clase, -

pertenecientes a los pueblos, rancherías, congregaciones o co

munidades. 

a).- En este primer art!oulo de declaran nulas las e~ 

jenaoiones de tierras comunales de indios, que hubieren sido -

realizadas en oontravenci6n de la Ley del 25 de junio de 1856. 

Tambidn todas las operaciones realizadas ilegalmente en mate--
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ria de tierras por la Secretaría de Fomento o Hacienda o cual-

qui era ptra autoridad federal desde el lo, de diciembre de ---

1876. Y tambián se declaran nulas las operaciones realizadas -

por compañías deslindadora~, juoces y otras autoridades de ios 

Estados o de la Federaci6n. Dicha declaraoi6n, hecha por tierra 

todas las acciones ileealea que esgrimieron siempre las autori

dades ooa.ludidm1 con ln. c1•0.n y poderosa minoría de hacenda.dos,

que llevaron a la miseria. a la gran masa de mexicnnos deshora-

dados, dejando como es do suponer al aplicar dicho ar·hículo, -

grandes extensionres de terreno para.que la Revoluci6n triunfa.a 

te pudiera restituirlos a sus duefios • .. 
Artículo 2.- L.'l divisi6n o reparto que so hubiera hecho 

legítimamente entre los vecinoe de un pueblo, ranche!i:!a, congr.Q_ 

gaci6n y comunidad en la que haya habido al¡;Ún vicio, solamente 

podr~ ser nulificada cuando así lo solicite las dos terceras -

partes de aquellos vecinos o de sus causahabientes • .. 
Artículo 3.- Los pueblos que necesitándolos carezcan de 

ejido o que no pudieren lograr su restituci6n porfalta de títu

los, por imposibilidad de identifionrlos o porque leealmente -

hubieren sido enajenados, podr~n obtener que se les dote del -

terreno suficiente para reconstituirlos conforme a lns necesi-

dades de su poblaci6n, expropiándose por cuenta del gobierno -

nacional el terreno indispensable para ese efecto, del que se -

encuentre i1unodintamente colindante con los pueblos interesados. 

b).- En oate artículo eo ostubleoe, cuando no sea posi

ble la aooi6n reatitutoria, la aoci6n dotatoria. por medio de la 
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expropiaci6n por cuenta del gobierno federal. 

c).- Respecto al procedimiento que institu!a la presente 

ley era la siguiente: En materia de restituo16n las aolicitudes

de los pueblos se presentaban ante los gobernadores de la Enti-

dad y en los Territorios y Distrito Federal ante las nutoridades 

políticas superiores, adjuntando a ellas los documentos en los -

que se fundaban. Igual procedimiento debía seguirse en materia - · 

de dotaci6n. La autoridad, una vez presentadas las aolicitudee,

o!a el parecer de la Oomisi6n Local Agraria sobre la justicia de 

las reivi11dioaoiones y sobre la conveniencia de las dotaciones -

y resolvía lo que en su concepto fuera procedente; si la resolB; 

oi6n fuera afirmativa pasará el expediente al Comit' Partioular

Ejecutj.vo correspondiente a fin de hacer la entreea provisional..: 

de ellos a los interesados. Las resoluciones de loa gobornadoroa· 

o jefes militares tendrían el carácter de provisional, pero de-

bían de ser ejecutadas inmediatamente por el Oomit~ Particular • 

Ejecutivo, y una vez hecho, el expediente con todos sus documen

tos y demás datos se remitía a la Oomiai6n Local Agraria, para -

que e ata lo enviara con un informe a la Comisi6n Nacional Agra-

ria. Segdn los artículos siguientes: 

Artículo 6.- Las solicitudes de restituoi6n de tierras -

pertenecientes a los pueblos que hubieren sido invadidos u ocu-

padoe ileg!timamente y a que se refiere el art!oulo lo. de eata

ley, se presentarán en los Estados directamente ante el goberna-

. dor, y en los Territorios y Distrito Federal, ante las autorida

des políticas superiores, pero en loa casos en que la falta de -

comunionoionea o el estado de guerra dificultare la aooi6n de --
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los gobiornoa loca.les, las solicitudes podrán también prosentnr- · 

se ante los je~es militares que estén autorizados eapeoialmente-, 
para el efecto por el Encargado del Poder Ejecutivo; esta.a ~oli-

' oitude~ ae·adjudicarán loa documentos en que se funden. 

Tambi6n se presentarán ante las mismas autoridades laa • 

solicitudes sobre concesión de tierras para dotar de ejidos a -

los pueblos que carecieren de ellos, o que no tengan títulos ba!, 

tantea para justificar sus derechos de reivindicación. 

Artículo 7.- Ia autoridad respectiva en vista de las -

solicitudes presentadas oirá el parecer de la Comisión Locul --

Agraria sobre la justicia de las reivindicaciones y sobre la oon 

veniencia, necesidad y extensi6n en las concesiones do tierras -

para dotar ~e ejidos y resolverá si proceda o n6 la restituci6n

o la ooncesi6n q'U:e so solicita; en caso afirmativo pasará el ex

pediente al Comité Particular Ejecutivo que corresponda, a fin -

de que, identificándose los terrenos, deslindándolos y midi6ndo

loa, ~rooeda a hacer entrega provisional de ellos a los intere-

sados. 

Artículo 8.- Las resoluciones de los gobernadores o je-

fes militares, tendrán el carácter de provisional, pero serán -

ejecutadas en seguida por el Comité Particular Ejecutivo,y el -

expediente, con todos sus documentos y demáo datos quo se esti-

maron nooosarioa, se remitirá doapuda a la Oomisi6n Local ABro-

ria, la que, a ª1:4 vez, lo elev.ra.á oon un info1•me a la Oomisi6n -

Nacional Agraria • .. 
d).- IA Comisi6n Nacional Agraria dictaminaba aprobando

.rectificando o modificando las resoluciones elevadas a su conoo! 

' • 
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miento y, en vista del dictamen rendido, ~l ~jecutivo Federal -

resolvía lo conducente. Si la resoluci6n ~el Presidente de ~a ~ 

RepÚblica estaba de acuerdo con la del gobernador, o e~ casQ de 

que la rectificara, concedía tierras al núcleo solicitante y se 

hac!a la confirmaci6n de la posoai6n provisional que ya so pa-
bía otoreado, seeún el cieuiento artículo: 

Artículo 9.- La Comisi6n Nacional Agraria dictaminará -

sobre la aprobaoi6n, rectificaci6n o modi~icaci6n de las resol~ 

oiones elevadas a su-conocimiento, y on vista dol dictamen que 

rinda el Encargado del Poder Ejecutivo de la naci6n, sancionará 

las reivinclicacionea o dotaciones efectuadas, expidiendo loa t,! 

tulos respectivos. 

e).- Se facultaba a los que se creyeren perjudicados~ 

con la resoluci6n, para acudir ante los tribunales a ~educir -

sus derechos dentro del término de un afio. a contar de la fecha 

de la resoluci6n; pasado ese término, la acci6n oáducaba; en -

caso de restituciones, la resoluci6n fnvorable solo daba dere-

cho a obtener del gobierno la indemnizaci6n correspondiente; si 

se trataba de do·iiaciones, el expropiado tenía derecho a recla-

mar indemnizaci6p"de acuerdo con el sigu.ien'te artículo: 

Artículo 10.- Loa interesados que se creyeren perjudic,!!. 

dos con la resoluci6n del Encargado del rodar Ejecutivo do la -

naci6n, podrán ocurrir ante los tribunales a deducir sus dere-

chos, dentro del t6rmino de un año, a contar desde la fecha de

dicha resolución, pues pasado ese t~rmino ninguna reolamaci6n -

será admitida. 

En los casos en que se reclame contra reivindicaciones-
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miento y, en vista del dictamen rendido, el ~jecutivo Federal -

resolvía lo conducente. Si la resoluci6n ~el Presidente de ¡a '

Re:pÚblica estaba de acuerdo con la del gobernador, o e~ casQ de 

que la rectificara, concedía tierras al núcleo solicitante y ea 

hacía la oonfirmaci6n do la poseai6n proviaionnl que ya ae pa-

bía otoreado, segán el siGUiente artículo: 

Artículo g.- La Comisi6n Nacional Agraria dictaminará -

sobre la aprobaci6n, rectificaoi6n o modificaci6n do las resol~ 

ciones elevadas a su-conocimiento, y on vista dol dictamen que 

rinda el Encargado del Poder Bjocutivo de la naci6n, sancionará 

las reivindicaciones o dotaciones efectuadas, expidiendo los t,! 

tuloa respectivos. 

e).- Se facultaba a loa que se creyeren perjudicaüos 

con la resoluoi6n, para acudir anta los tribunales a deducir 

sus derechos dentro del tármino de un afio, a contar de la fecha 

de la resoluci6n; pasado ese t6rmino, la acci6n cáducaba; en -

caso de restituciones, la resoluci6n favorable solo daba dere-

cho a obtener del gobierno la indemnizaci6n correspondiente; si 

se trataba de dotaciones, el expropiado tenía derecho a recla-

mar indemnizaci6n"de acuerdo con el siguiente artículo: 

Artículo 10.- Los interesados que se creyeren perjudic! 

dos con la resoluci6n del l~noargado del Poder Ejecutivo de la -

naci6n, podrán ocurrir ante los tribunales a deducir sus dere-

chos, dentro del término de un año, a contar desde la fecha de

dicha resoluci6n, pues pasado ese término ninguna reclamación -

será admitida. 

En los casoa'en que se reclame contra reivindicaciones-
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. 
·y en que el interesado obtcnaa resolución judicial declarando• 

que no procedía la restituci6n hecha a un pueblo, la sentenc.ia

solo dará derecho a obtener del gobierno de la naci6n, la il\dem 
.j 

nizaci6n correspondiente. 

Im el mismo t6rmino do un afio podrdn ocurrir loo propi!, 

tarioa de ·barrenos expropiados, reclamando laa indemnizacionea

que deban paaáraeles. 

El artículo 11, ootablece que una lay ror,lnmentaria, -

determinará la ·oondici6n en que han de quedar los terrenos que 

se devuelvan o se adjudiquen a los pueblos y la manera y ooasi6n 

de dividirlos entre los vooinos, quienes entre tanto los disfr~ 

tarán en común • . . 
f).- Los siguientes artículos que transcribiremos de ln 

Ley Agraria, se refieren a la craaci6n de las autoridades y 6r

ganos agrarios, para que éstos, de acuerdo con sus atribuciones 

cumpliera los postulad.os·agrariatas, los cuales de aquí en ade

lante, los hizo lo~ pilares Venustiano Carranza, del movimiento 

conatitucionalista. 

Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley y dem~s leyes 

agrarias que se expidieren, de acuerdo non el pro5rama político 

de la Revoluoi6n, se crearán: 

I.- Una 9omisi6n Nacional Agraria de nueve personas y -

que, presididas por ol Secretario de Fomento, tendrán las fun

ciones que esta ley y las sucesivas le aefialen; .. 
II.- Una Comiai6n Local Agraria, compuesta de cinco pe!. 

aona~, por cada Estado o Territorio de la Repúblipa, y oon las-

'¡.· 

1 
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atribuciones que las leyes determinen; ., 
III.- Los Comités Particulares Ejecutivos que en cada -

Estado se necesiten, los qua se compondrán de tres personas ca

da uno, oon las atribucionos que se lee señalen. 

Artículo 5.- Los Comités Particulares Ejecutivos depen- · 

darán en cada Estado de la Comisión Local Agraria .respectiva,la 

que a su vez, estará subordinada a la Comisión Nacional Agra---

ria. y 

Artículo 12.- Los gobernadores de los Es·tndos o, en su

caso, los jefes militares de cada reBi6n autorizada por el En-

cargado del Poder Ejecutivo, n~mbrarán desde luego la Comisi6n

Local Agraria y loa Comités Particulares Ejecutivos (9). 

g).- El organismo a que se refiere el artíoulo 4 de la

Ley que comentamos, fue nruy distinta a la Comisión Nacional --

Agraria creada por el régimen de Madero, ya que ésta ten"Ía otra 

estructuraci6n y otros fines que cumplir, diferentes a la de la 

Ley agraria.- Este organismo maderista que puede considerarse -

como su mas inmediato antecedente administrativo de la Oomisi6n 

Nacional Agraria creada por ol constitucionalismo, tenía por o,'!? 

jeto dividir las haciendas para fraccionarlas y venderlas, o -

comprar tierras para repartirlas entre la gente que la neceeit!, 

ba. Como se ve, dicho órgano tenía la finalidad que antes hemos 

señalado y por lo mismo su estruoturaci6n administrativa y jur! 

dica difiere notablemente de la que estamos estudiando, ya que• 

la comisión Nacional Agraria fue estructurada paru que aotuara

inmodiata y efectivamente para restituir y dotar de tierras a -

loa campesinos. La misma Ley le dota a la Comisi6n Nacional Agr,g_ 
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ria de jurisdicci6n en toda la República a travds de organismps -

estatales y regionales, uun y cuando ya el zapatismo había l'~ali

zado y extendido su acción revolucionaria por medio de comisíones 

agrarias en los Estados de lilorelos, Guerrero y Puebla, no se le -

compara con la extensión a toda la República que abarc6 dicha Co

misi6n, ya que era mayor la oxtensi6n territorial quo dominaba 

el oarrancismo y que posteriormente cubri6 todo al país. 

En este orden de estudio cabe analizar la iniciativa de -

Ley propuesta por Luis Oabrera ya estudiada, y a la Ley del'b de

Enero de 1915, porque si no existan diferencias muy marcadas, sí

una evolución respecto a la iniciátiva de 1912; al respecto nos -

dice González Ramírez que 11 
••• en efecto al decretar las nulidades 

que ae encargó de enumerar, {refiriéndose a la Ley de 6 de Enero

de 1915) perseguía ln finalidad de devolver a los pueblos loa --

terrenos de que habían sido despojados, como un acto de elemental 

justicia y como la único. forma efectiva de aseB'Ul'ar la paz y de -

promover el bienestar y mejoramiento de nuestras clases pobres. -

Tan alto inter~a do orden público no podía ceder ante loe intere

ses creados a favor de lae perGOna.s que 011tonooa poseían los pre

dios en cueati6n; ya que, a parte de que esos intoreaes no tenían 

fundamento legal, desde el momento en que fueron establecidos con 

violaoi6n expresa de las layes que ordenaron aolamonte el ropart,! 

miento de los bienes oomunaloa entre loo miamos voo~nos, y no su

enajonaoi6n a favor de extraños, tampooo hab!an podido aano:lonar

ee o legitimarse esos dereohoa por una lar~a poseai6n, tanto por

que laa leyes antes menoionadaa no establecieron las prescripoio-
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nea adquisitivas respecto de esos bienes, 11 como porque los pue-

blos a que pertenecía estuvieron imposibilitados de defenderlos

por falta de :poreona.lidad necesaria para comparecer en juicio".

Con lo anterior, la Ley de 1915 fue más adelante que la inioiati~ 

va de 1912; iniciativa que simplemente proponía la reoonstituci6n 

del ejido partiendo de la instituci6n española, si bien enrique

cida esta forma comunal de tenencia de la tierra oon la posibil! 

dad de cultivarla (si es que no se quiere aceptar que esa enri-

quecimiento de hecho se hab!a producido ya. paulatinamente) al -

efecto d'e completar el salario del campesino y evitar su aoasi-.. 
llamiento en la hacienda.- La Ley de 1915 habl6 del ejido, pero-

. indudablemente que ora6 una distinta inetituoi6n, pese a que fue 

designada con este nombre, poro con la advertencia de que no se

trataba de revivir las antiguas comunidades, ni do orear otras -

semejantes, sino solamente de dar esa tierra a la poblaoi6n ru-

ral miserable que carecía de ollas, para que pudiera desarrollar 

plena.mente su derecho a la vida y librarse de la servidumbre ªº2. 
n6mica a que estaba reducida. Tiene que advertirse que la propi,2_· 

dad de las tierras no pertenecía al com'dn del pueblo, sino que -

había de quedar dividida en pleno dominio, aunque con las limi-

taoionea necesarias para evitar que ~vidos especuladores, en pa_;: 

tioular extranjeros, pudieran facilmente acaparar esa propiedad, 

como suoedi6 casi invariablemente oon el repartimiento de loa--· 

ejidos y fundos legales de los pueblos, ordenados a raíz de 1a -

Revoluci6n de .Ayu.tla" (10). 

Como atinadamante lo hace notar Duia Alc6rreca refiri6n-
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dose a la Ley que oomontnmos; que de ninguna manera se estable-

oi6 la titularidad, directa o indirecta do la nnci6n, sobre las

tierras concedidas a los núcleos de poblaci6n con motivo de la -

aplioaoi6n del repetido ordenamiento, Tambi~n hace ver'que la~-. 
citada Ley no previ6 que las tierras que habían de concederse a

un poblado fueran o no susceptibles de fraccionarse en su totali 

dad (11) ~ 

Inmediatamente a la promulgaci6n de la Lay del 6 de Ene

ro de 1915, se inici6 su reglamentación y aclaraci6n de muchas -

ideas no desarrolladas o de aspectos no previstos en la ley ngr! 
. . 

ria que posteriormente indicaremos. La citada Ley no solamente -

obedeció su creación a la satisfacci6n de los malestares de la -

tierra, sino a causas pol!ticas como lo apunta Silva Herzog en -

el juicio siguiente: 11 .A nuestro juicio el paso loeislativo de m! 

yor trascendencia durante el período preconstitucional, fue la -

Ley agraria de que se trata. Había que dar el primer paso, sobre 

todo por razones políticas ; había que atr,aerse al constitucion! 

lismo la masa campesina del centro y del norte del país para 

combatir con áxito contra la Di.viai6n del Norte comandada por el 

general Francisco Villa; había que tener a la mano una ley agra

ria frente al Plan de Ayala, con el propósito bien claro de qui

tar al general Zapata el monopolio del ideal a~rarista, De suor

te que no parece aventurado afirmar que las oonaidoracionos do -

carácter pol!tioo in:l:'luyeron en la. expedioi6n de lo. rJoy do 6 de -

Enero de 1915 y que dicha Ley a su vez influyó ef eotivamonte en

el triunfo de las fuerzas ~oalea al señor Carranza. Probablemen-
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te la ley que comentamos aparecía más clara y práctica al campe

sino qua el PJ.an zapatista. Mientras tantQ Y' durante 103 pri¡r.aros 

1•·.eoes dEr 1915, el general Villa no se había preocupado por ala-

borar un programa bien definido de reformas sociales 11 (12). 

La aplioaoi6n de la multicitada Ley que se expidi6 ~uran 

te la guerra civil, fue afectada por la misma lucha, tal como -

lo sefiala Mendieta y Núñez, pues como era natural "de manera de

fectuosa , irregular y pricipi tada'~ Y' además afiada que ºlas pa-

siones políticas, los intereses de partido, el deseo de los cau

dillos da engrosar las filas revolucionarias con el contingonte

de los pueblos rurales, fueron otros tantos motivos y circunstan 

cias que hicieron, a menudo, de las dotaciones y restituciones -

verdaderos atentados en contra de la propiedad privada, inútiles 

muchos de ellos, porque no llevaron a la práctica los fines que

la ley perseguía. y así complicaron el problema" {13). 

Como lo hemos indicado, el movimiento oonatitucionaliata 

empezó a precisar el verdadero contenido de los postulados revo

lucionarios que se perseguían ret~rentes a la repartici6n de --

tierras, y se em~ez6 a reglamentar la multioitada Ley agraria, y 

a puntualizar su contenido y su sentido en posteriores ciroula--

res. 

Días despu6s de la expedici6n de la Ley agraria o sea el 

26 de enero de 1916 se expidió un Acuerdo de la Primera Jefatura 

sobre la aplioaoi6n de la Ley agraria de 6 de.Enero de 1915 Y' -

sobre jurisdicci6n de las Comisiones Agrarias. En dicho Aouerdo

se consigna el prop6aito de Venustiano Carranza de que se siga -

una. pol~iaa unifo~me en la aplioaoi6n de la Ley asraria, aQl,aran 

• 
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do en su Considerando, que data última se refiere exclusivamente 
1 

a la restitu.ci6n de los ejidos de los pueblos que actualmente -

existen o a la dotación de ellos, a los que no loa te~gan; y de~ 

ninguna manera a loa fraccionamientos de tierras que no forman -. 

parte de los ejidos, y este aspecto del problema agrario aun no

se legisla, la Primera Jefatura hace saber a laa autoridades lo

cales y especialmente a las Comisiones Agrarias de los Estados,

las siguientes disposiciones que transcribimos: .. 
l.- Las materias que comprende la Ley de 6 de Enero de -

1915, son de carácter federal tanto por disposioi6n de la citada 

Ley, como por antecedentes históricos y legislativos: En conse-

ouencia, las autoridades de los Estados no podrán por ningún oon 

capto alterar las prescripciones de la citada Ley de 6 de Bnero

de 1915 ni reglamentarla en manera alguna • .. 
2.- Las funciones da las Comisiones Agrarias Locales y -

de los Comités Ejecutivos, serán unioamente en la aplicaci6n de-
" 

la Ley de 6 de Enero de 1915, las que la propia Ley lea señale.

En consecuencia no podrán proceder a la reatitu.ci6n de tierra -

sino mediante las solioi t11des y siguiendo los Mrminos del artí

culo 60. del expresado ordenamiento • .. 
3.- Siempre que por cualquier circunstancia la ex:propia

ci6n comprenda terrenos a.m:paN\dos por títulos expedidos por la -. . 
Secretaría de Fomento, las Comisiones deberán dirigirse a ella " 

enviando los antecedentes para que resuelvan sobre la nulidad -

do estos títulos. 

4.- En los Estados en donde se encuentren organizados -

gobiernos locales, las solicitudes a que se refiere el artículo • 

• 
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60., deberán ser presentadas a los gobernadores y de ninguna ma

nera a los comandantes o jefes militares, pues según la citada -

Ley, la autoridad militar debe intervenir solo cuando sea dificil 

la acoi6n de las autoridades políticas, y adem!Ís necesita autor,! 

zaoi6n especial del Encar~ado del Poder Ejecutivo. 

5.- Los trabajos actuales deberán limitarse a la deter-

minaoi6n de los peritos e,enerales de los terrenos por reivindi-

car y a la restituoi6n, en su caso, a los pueblos para que los -

disfruten en oonmn, teniendo cuidado de no paralizar los traba-

jos agrícolas. La. aplicaoi6n de la Ley del 6 de Enero se enouen-

tra en su primera fase. 

En consecuencia no deberá procederse en ningún c~so a -

hacer distribuci6n porque falta Ley reglamentaria del artículo • 

11 de la de 6 de Enero de 1915, la cual, Ley reglamentaria aun -

no se expide, dado que no es oportuno, puesto que es prooedente

la ratificaoi6n .o rectificaci6n previas por parte de la Nacional 

Agraria, de las declaraciones hechas por las Locales Agrarias, .

en lo que respecta al perímetro general de los ejid?ª• a fin de-· 

evitar la ejecuci6n de reaolucio11es contradictorias. 

6.- Las Comisiones Locales deberán remitir a la Nacional 

Agraria, una vez cerrada la investigaci6n, los datos, expedien-

tacionea y dem~s detalles relativos a cada asunto referente a -

reivindicaciones de terrenos porteneoientes a ejidos, dotación -

de 6stos, a los que carezcan de ellos o en gonoral las di~igen-

oias que se practiquen con aplicaci6n del Dooroto de 6 de Enaro

do 1915, para que esta dictamine y someta a la resolución del -

Encargado del Poder Ejecutivo de la naci6n lo que se refiere a -
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la limitaci6n general del ejido, para que una vez resuelto este 

ptUlto, se pueda proceder a practicar el fraccionamiento y rapa::, 

to de acuerdo con el reglamento que el Ejecutivo de la naci6n -

de a conocer oportunamente. 

1.- Los Estados deberán abstenerse de dictar disposioi,2 

nes relacionadas con el pago de la deuda a que s~ refiere el ª! 

t!oulo 3o. de la citada Ley agraria, por ser asunto que corres

ponde exclusivamente al gobierno nacional, que aun no dicta la

Ley respectiva. 

8.- Ias autoridades de los Estados y las Comisiones --

Agrarias, deberán de abstenerse de resolver en cuesti6n de aguas 

y bosques, debiendo en todos esos puntos antes de tomar cual--

quiera resoluci6n, pedir la autorizaci6n de la Secretaría de -

Fomento, Co1Ónizaci6n e Industria, porque conforme al art!culo-

6 de la misma Ley, las funciones de esas autoridades se limitan 

a la re sti tuci6n de tiei<ras. (14). 

r.teses despu~s de la expedici6n de la Ley agi•ariq o sea

el 11 de junio de 1915, el Primer Jefe del Ejercito Constituci,g 

nalista Encargado del Poder Ejecutivo de la Naci6n, Venustiano

Carranza, expide el "manifiesto a la rraci6n'' en el que se con-

signa el programa que la Revoluci6n realizará a su triunfo y ~ 

para establecer el orden constitucional. Despu6s de su largo -

Considerando en el que manifiesta la lucha firme del constitu-

cionaliamo por el triunfo de au causa~ y afirmando que se·en~

ouentra apoyada por el pueblo de Iilé'xico, da a conocer "la con

ducta que observará el gobierno oonstitucionalista en le ejecu

oi6n del programa de reforma social contenido en el decreto de-
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12 de diciembre de 1914. De sus seis artículos transcribimos el 

4o. que se refiere a la materia agraria: 

Artículo 4.- En el arreglo d·el problema agrario no ha

brá oonfiacacionea. Dicho problema se resolverd por la distri~ 

ci6n equitativa. de tierras que aun conserva el gobierno: Por la 

reivindicaci6n de aquellos lotes de que hayan sido legalmente -

despojados individuos o comunidades; por la compra y expropia-

oiSn de grandes lotos si fuere necesario; por loa dem~s modios

de adquisici6n que autoricen las leyes del pa!a. Ia Conatituoi6n 

de Mtb:ico :prohibe los privilegios '1 por lo tanto, toda clase de 

:propiedades sean quienes fueren sus dueños, utilizadas o no, 

quedarán sujetas en el futuro al pago proporcional del impuesto 

conforme a una revalu.aci6n justa y- equitativa"; y tambUn es im 
portante el artículo 5o. que dice lo siguiente: 

Artículo ;.- Toda propiedad que se haya adquirido le~ 

timamente de individuos o gobiernos legales y que no constituyan 
' 

privilegio o monopolio, serd'.·respetada". (15). 

Un d!a antes de este Acuerdo que hemos transcrito, o -

sea el 25 de enero de 1916, Carranza expide el Acuerdo que pro

cede a la formacicSn de la "ComiaicSn Naciona1 AgI1aria 11 , cumplie!l 

do lo ordenado en el artículo 4 de la multicitada Ley agraria,

integraoi6n de dicho organismo de la siguiente manera: 

Los nueve miembros que formardn la citada OomiaiGn Na-

cional Agraria según.la Ley aordn los ai&Uientee: 

El c. Secretario de ~omento, como Presidente nato. 

Un representante de la Seoretnr!a de Gobornaoi6n. 

Un representante de ln Secretaría de Justicia. 
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Un representante de la Seoretar!a de Hacienda. 

El Jefe de la Direooi6n Agraria de la Secretaría de Fo~ 

mento. 

El Jefe de la Direcoi6n de Agricult'W.ia de la Secretaría 

de Fomento. 

El Jefe de la Direoci6n de Aguas de la Secretaría de FE, 

mento. 

El Jefe de la Direoci6n de Bosques de la Secretaria de• 

Fomento. 

El Jefe de la Direcoi6n Jurídica de la Secretaria de Fo -· 
mento. 

la Comisi6n Nacional Agraria así formada, nombrará un ~ 

Secretario General, un abogado, un ingeniero delegado, para cada 

uno de loa Estados y Territorios de la nep~blioa y el paraonal -. 

necesario para el mejor desempeño de sus loboros, de acuer~o con 

el presupuesto adjunto, aprobado por esta Primera Jefat'Ulia.(16). 

Integrada la Comisi6n Nacional Agraria conforme al ---

Acuerdo que hemos transcrito, empez6 a funcionar en su primera -

etapa del período preconstitucional, y este organismo empez6 a -

estructurarse para su eficaz funcionamiento y la aplicnoi6n co-

rrecta de los principios que la inspiraron, y pura el efecto, e3 

pidi6 circulares quo a continuuoi6n citamos en su contenido, que 

di6 oonoistoncio. a dicho cuerpo coleeindo pura ln apliouci6n co

rrecta de la repurt:i.ci6n de tierras. 

Circular NiSmero Uno. Trata sobre la extenai6n que deben 

tener los ojidos que se restituyan o de que se doten a los pue~

blos~ Marzo 24 de 1916. 

-
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Circular Número Dos.-P:rohibiendo:a las Comisiones Loca

les Agrarias, conocer de la intervenci6n de bienes enemigos de la 

Revoluci6n y de controversias que se ventilen entre partioulnros, 

22 de abril de 1916. 

Circular Número Tres.- Sobre la forma en que debe apli

carse el art!culo 2o. de ln Ley de 6 de Enero de 1915. En rela--

ci6n a los expedientes do restituci6n y dotaci6n de ejidos, deteE, 

minando el disfruto provisional de los terre~os concedidos; y el

respeto a las posesiones de vecinos de los propios pueblos o ~e-

queilos propietarios, que no excedieren de 100 Hs. y d~ 150 Hs~ -

respectivamente. 6 de r.tayo de 1916. 

Circular N'dmoro Ouat110.- Estableciendo que las Comiai'o

nea Locales Agrarias no deben tener dependencia con el gobierno -

local para otros fines que no aean los que seilala la Ley agraria-

3 de Junio de 1916. 

Circular N'dmero Cinco.- Da instruocionea a las oualos -

deben sujetarse las solicitudes que hagan los pueblos para la bu,! 

ca de sus títulos de tierras en el Archivo General de la Naci6n. 

21 de Junio de 1916. 

Circular Número Seis.- Estableciendo que las ciudades 

no deber~n se~ dotadas de ejidos e indicando la regla aplicable -

para concederlos según la categoría del centro de la poblaci6n de 

que se trate. 20 de Junio de 1916. 

Circular Número Siete.- Prohibidndoles n loe vecinos de 

los pueblos la tala de los bosques, la destrucoi6n de las obras-

de irrigaci611 existentes, el derrumbe de mojoneras, cel'cados, ca• 

sas, etc. M~xico 30 de Junio de 1916. 

-
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Circular N'úmero Ocho.- Sobre las, facultades de las·Com,! 

siones Locales para conocer de las solicitudes relativas a reivi!l 

dioaoi6n de los terrenos que pertenezcan a los pueblos, no s6lo -

como ejidos, sino tarnbi~n como tierras de comdn repartimien1o• 

29 de Julio de 1916. 

Circular NiSmero Nueve.- Aclarando que las actuaciones -

sobre oonoesi6n de ejidos y re·stituci6n de tierras comunales que

dan exceptuadas del impuesto del Timbre.22 de agosto de 1916. 

Circular NiS.mero Diez.- Exigiendo a las Comisiones Loca-. 

les Agrarias que conserven copias íntegras y autorizadas de los -

expediente que remitan a la Comisi6n Nacional Agraria. 22 de ago§. 

to de 1916. 

Circular U'11mero Once.- Resolviendo que las demasías que 

resulten al restituir ejidos, de acuerdo con los títulos primor-

diales; no son objeto de la Ley de 6 de Enero de 1915, sino de la 

Ocupaoi6n y Enajenaci6n de ~errenoa Baldíos. 27 de Noviembre de - · 

l91Óo 

Circular NlS?nero Doce.- Relativa a la tramitaci6n del ·ax -
pediente de reatituci6n o dotaci6n de ejidos, en el caso de que -

los terrenos estén ubicados en jurisdicci6n de varios Estados, -

ee5alando como competente a la Comisi6n Local Agraria que corres

ponda al Estado a cuyn jurisdicoi6n está sometido el pueblo soli• 

citante. 11 de Diciembre de 1916. 

Circular HlS?nero Tzteoe.- Sobre la figw.•a y- extensi6n que 

debe tener el per!met1•0 de los ejidos, tiorra.a comunales,. etc., -

cuando dentro de los linderos marcados por loa títulos rospecti-

voe, haya mejor superficie de la designada por ~atoa. Enero 8 de-
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1917. 

Circular Número Catorce.- Activando la tramitaoi6n de

las solicitudes sobre restituoi6n y dotaci6n de ejidos. Enero --

10 de 1917. 

Circular Número Quince.- Sobre los datos que deben re~ 

cabarse en los expedientas de dotaoi6n de ejidos.Bnero 24 de ---

1917. 

Circular Número Dieciseis.- Ordenando la restituoi6n o 

dotaci6n de ejidos, se tramiten en expediente separado y nunca -

en el mismo. Febrero lo. de 1917. . 

Circular Número Diecisiete.- !ndioándoles a las Comi-

siones Locales Agrarias que remitan a la Comisi6n Nacional Agra

ria los expedientes terminados antes del 19 de septiembre de 

1916, sin esperar a que se saquen copia.Febrero 10 de 1917. 

Circular Número Dieciocho.- Resolviendo casos particu

lares sobre restituoi6n o dotaci6n, cuando los títulos. primordi,! 

lea no expresan si el terreno se concedi6 por fWldo legal, para

e jido o para ambos objotos. Marzo 21 de 1917. (17). 

Uno de loa decretos sobre materia agraria que han sido 

muy criticados a Venustiano Carranza ea el de fecha 19 de sep--

tiembre de 19i6, Tiene este Decreto el carácter esencialmente -

poraonaliata, ya que es seBUl'O no :fuo consultada la opini6n do -

loo mna vorendoo on mntorin n(P.'nrin, puooto quo ol objoto, ooG\Úl 

reza on el Consido~ando del decreto fue porque "se han proaenta

dÓ dificultados que tienden a frustrar los esfuerzos decididos -

del gobierno por la reaoluci6n del problema agrario, dentro de

los dictados de la raz6n y de los :fueros de la justicia. Que -
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pnra evitar esas dificultades y ser mas firme y valedera la pr.2 

tecci6n a loa pueblos, conviene que las entregas y posesi6n ~a

tierras que se les confieran, sea a título de restituoi6n o de

dotaci6n, no sean provisionales sino definitivas como conaecue,s 

cia de uha resoluoi6n deliberada, pronunciada con pleno conooi

mionto de causa". El objeto de moñificar loa artí~ulos 7, 8 y 9 

del citado ·Decreto, que acabamos de señalar en la parte del Co,s 

siderando transcrito, no tuvo los frutos que se poreeguían, 

puesto que la aplioaci6n de las normas de procedimiento, que -

sustituía la primera instancia y las posesiones provisionales -

detuvo la posesi6n de la tierra que era lo que más urgía a loa

campeainos, ya que I><~ra ellos, lo mas importante era la entrega 

fuera esta provisional o definitiva, y así fren6 en gran parte

la gran demanda de tierras que surgieron en todo el país, y de

seaperanz6 a los campesinos desda su publicaci6n. A· continua--

ci6n transcribimos las citadas reformas del Decreto para Su me

jor comprenai6n. 

Artículo Unico.- Se reforman loa art!culos 7, 8 1 9 de 

la Le¡ del 6 de Enero de 1915 en loa t~rminos siguientes: 

Artícu1o 7.- La autoridad respectiva, en vis~a de la

solicitud presentada, oi.J:!á el parecer de la Comisi6n Local Agra .. 
ria, sobre la justicia de la reivindicaci6n, y sobre la conve-

niencia, necesidad y extonsi6n de las conaeaionea de tierras -

para dotar de ejidos; y resolverá si p!'ocede o n6 la restitu--

cidn o concasi6n que se solicita. 

Altt!oulo 8~- Ia resoluci6n de los gobernadores o jefe~ 

militares, ;va sea favorable o adversa a la solicitud presentada, 
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tendrá el carácter de provisional y deberá ser revisada por e1 • 

Encargado del Poder Ejecutivo de la Naci6n; a CUY"O efecto, el -

expediente pasard a la Comisi6n Local Agraria, y esta a su vez -

lo remitirá íntegro con todos sus documentos y demás datos que -

estimen necesarios, a la Oomisi6n Nacional, dejándose copia com

pleta de &l. 
Artículo 9.- Ia Comisión Nacional Agraria, recibido el 

expediente, dictaminará sobre la aprobaci6n, modifioaoi6n o rev.2 

caci6n de las resoluciones elevadas a su conocimiento; y en vis

ta de su diot~~n el Encargado del Poder Ejecutivo de la Naci6n

diotará la resoluci6n que proceda; de la que se enviar~ copia d,! 

bidamente autorizada a la Oomisi6n Local respectiva para su not,! 

ficaoi6n a los interesados y su debido cumplimiento. Si la reso

luci6n es favorable, la Oomisi6n Local pasará dicha copia, así ~ 

como la del expediente, al Oomitá J?articular Ejecutivo, a fin de 

que; deslindando as!, identificando y midiendo los te1•renos, pr.2 

ceda a hacer entrega de ellos a los inte~esados. 

Ejecutada la reaoluoi6n por el Comit6 Particular Ejecu -
tivo; :· volverá el expediente a. la Oomiai6n Local con las actas .. 

de ejeouci6n, en las que se har~ constar loa incidentes que en

ella surjan, 'Y' ásta remitirá todo con un informe complementario~ 

a la Oomisi6n Nacional a efecto de que, en los casos que proceda, 

se expidan loa títulos respectivos por el nnoargado del Poder -

Ejecutivo de la Naoi6n. (18), 
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Convocado el Con6reso Constituyente de Querétaro por -

el Primer Jefe Constitucionnlista, present6 éste ante la Asam

blea un proyecto del artículo 27 constitucional, y en laa con

sideraciones extern6 su opini6n de que con la expropiaci6n, a

manera idéntica do la Constituci6n de 1857, sería la f6rmula -

exacta para "adquirir tierras y repartirlaá en la forma que se 

estime conveniente entre al pueblo que quiera dedicarse a loa

trabajoa agrícolas, fundando así la pequeña propiedad, que de

be fomentarse a medida que las públicas nocosida.des lo exijan". 

Refiriéndose conc1•etamente a la reforma aera1•ia el art:foulo 27 

del proyecto citado, expresaba el siguiente párrafo: 
11 Los ejidos do los pueblos, ya sea quo los hubieren -

conservado posteriormente a la Ley do Deeamortizaci6n, ya q_ue

se les restituyan o que se les den nuevos, conforme a las le-

yes, se dis,rutarán en común por sus habitantes, entre tanto -

se reparten conforme n la Ley qua al efecto se expida" {l). 

Estos conceptos del seflor Carranza obedecía al pansa-

miento de la época por lo quo respecta en materia constitucio

nal, ya que la cuoati6n agraria estaba fuera de su contenido;

esto. propuesta es notablemente inferior a la r,ay de 6 de ~~noro 

do 1915. Se diacuti6 asto nounto y la asamblea conatituyanto -
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estuvo de acuerdo en romper oon los moldes ortodoxos del Ds~e-

oho constitucional y consider6 que las leyes secundarias no de

bían de resolver el problema social en sus dos grandes aspectos 

laboral y el agrario, y juzg6 quo era necesario fijarla en la -

Ley oonstituoionnl. 

Un paso importante en las discusiones de la Aaantblea la 

di6 el Ing. Pastor Roauix -diputado constituyente, titular de -

la Secretaría da Fomento y Presidente de la Comisi6n Nacional -

Agraria- con licencia en los dos últimos cargos. Y preparó una

nuava iniciativa respecto al artículo 27 recalcando al proble-

ma agrario. Colaborando en la formulación de esta iniciativa -

los diputados Macías, De los Ríos, Terrones Benítez, Lugo y --

otros constituyentes, agregándose a este·grupo el conocido tra

tadista Andr~a Molina Enríquez aunque no tenía la repreaenta--

ci6n popular, sin embargo fue aceptado por sus profundos estu.--· 

dios en materia agraria. 

En dicha iniciativa se reconoci6 troa clases da dere--

chos territoriales existentes on el país: propiedad privada pl! 

na, que puede ser individual o colectiva; propiedad privada re! 

tringida, de las corporaciones o comunidades de la población ª.2 

bre tierras y aguas y :posesiones de hedno cualquiera que sean -

su motivo y su condici6n jurídica. Reprodujo la Ley del 6 de -

Enero de 1915 ratificando y otorgando fuerza constitucional a -

las roatituciones verificadas de conformidad con la multioitnda 

Ley agraria, y reproduciendo las declaraciones de nulidad del -· 

··-·--:.... ... ~ 
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citado ordenamiento, mas no se hablaba de la pervivencia de la

Ley o en su caso de la intenci6n de derocrarla. la citada inici_! 

tiva muy importante, pues introdujo modificaciones fundamenta--

les como el que "el Decretó de 6 de Enero de 1915 sea. elevado -

a la categoría de Ley Constitucional oon la extenai6n da pro--

veer a todos los pueblos y comunidades de loa terrenos que pue

dan ser cultivados por los vecinos que en ellos residan" (2). 

Dicha inióiativa fue aceptada un~nimementa por la Aso.m

blea Constituyente ·porque se oonoigna.ba en ella una de las pro

mesas mas grandes de la Revolución y como dijo el Dip. Bojór--

quez "Uno de los documentos que en un momento hiatórico, sirvi6. 

como bandera, sirvió como fundamento para que los verdaderos--· 

revolucionarios comprendieran donde se encontraba la justícia" 

(3). Y por supuesto se otorg6 rango constitucional a la citada

Ley agraria. 

Transcribimos el importante Proyecto presentado por la

Primera Comisión de Constituoi6n, y que con una sola modifica-- · 

ci6n fue aprobada por el Constituyente con el carácter de pre-

capto constitucional: 

"Artículo 27: La propiedad de las tierras y aguas com-

prendidas dentro de los límites nacionales corresponden origill,! 

riamente a la naoi6n, la cual ha tenido y tiene el derecho de -

trasmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo 

la propiedad privada. 

"La naci6n tendrá. en todo tiempo el del'eoho do imponer

ª la propiedad privada las modalidades qu? dicte el inter's pÚ

blico, así como el de regular el apl'ovechamiento de loa elemen-
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tos naturales susceptibles de aproyiaci6n, para hacer una dis-

tribuci6n equitativa.de la riqueza pública y para cuidar de su 

conservaci6n. Con este objeto se dictarán las medidas neoesa~-

rias para el fraccionamiento de los latifundios, para el desa-

rrollo de la pequeña propiedad, para la creación de nuevos cen

tros de poblaci6n agrícola con 1aa tierras y agua~ que les sean 

indispensables, para el fomento de la agricultura y para evitar 

la destrucci6n de los elementos naturales y los daños que la -

propiedad pueda sufrir en por juicio de ·1a sociedad. Los pue---

blos, rancherías o comunidades qua carezcan de tierras ? agu.a.a, 

o no las tenean on cantidad suficiente pura las necesidades do

su poblaoi6n, tendrán derecho a que se les dote do ellas, tomd_;! 

dolas de las propiedades inmediatas, rospotando siempre la pe-

~uoña propiedad. Por tanto, se con:firman las dotaciones de te-

rreno que se hayan hecho hasta ahora, de conformidad con el DeT 

creto del 6 de Enero de 1915. Ia adquisici6n de las propiedades 

particulares necesarias para conseeuir los objetos expresados,-. 

so considerarán da utilidad pública. 

"Corresponde a la naci6n al dominio directo de· todos los 

minerales o sustancian que en vetas, mantos, masas o yaoimien-

too oonstituyan dop6sitos cuya naturaleza sea distinta de los -

oomponc.mtes de los !ierranos, tales como los minera.los do los que 

se extraigan metales y motnloides utilizados en la industria, -

los yacimientos do piodraa preciosas, do sal eoma y lns salinas 

formadas direot~monte por las arruas marinas. Los productos deri 

vados de la desoomposici6n de las rocas, cuando su explotaoi6n-

1 
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necesite trabajo su.bterdneo; los fosfatos susooptibles de ser 

utiliza~os como fortilizantea; los combustibles minerales s61! 
' 

dos; el'potr6leo y todos los carburos de hidr6geno, a6lidos, -

líquidos o gaseosos. 

"Son también propiedad de la naoi6n las aguas de los -

mares taritoriales en la extenai6n y términos qua fija. el Der~ 

cho internacional; la de las lagunas y esteros de'las playas;

la de los lagos interiores de formaoi6n natural que estén li~ 

dos directamente a corrientes oonatantea; las de los ríos prin 

cipalas o arroyos o afluentes, desd el punto en que brota la -

primera agua permanente hasta su desembocadura, ya sea que co

rran al mar o que crucen dos o más Estados; las de las corrie,!l 

tes intermitantes que atraviesen dos o más Estados en su rama.

principal; las aguas da los ríos, arroyos o barrancos, cuando

sirvan de límite al territorio nacional o al de los Estados; -

las aguas que se extraigan de las mismas y los cauces, lechos

o ribera do los lagos y corrientes anteriores, en la extensi6n 

que fijo ln Loy, CU.ul~uiora otrn oorrionte do naua· no incluida 

en la enumoraci6n anterior, se conaiderárá como parte integra_u 

te de la propiedad privada que atraviese; pero el aproveoha~-

miento de laa aguas, cu.ando su owso · pase de una finca a otra., 

se considerará ~orno de utilidad pública y quedará sujeta a las 

dispoaioiQnes que dicten los Estados. 

"En los casos a que so refieren loa dos parl.'af os ante

r iorea, el dominio de ln naoi6n es inalienable e impresoindi-

ble, y solo podrán hacerse concesiones por el gobierno federal 

a loe partioulares.o_sociodadea civiles o comerciales oonsti•-

-
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tuidas conforme a las leyos mexicanas, con la condici6n de que 

se establezcan trabajos regulares para la explotaci6n de los -

elementos da que se trata y se cumpla con los requisitos qua -

prevengan las layes. 

"La capacidad para adquirir el dominio de las tierras ::¡ 

aguas de la nación, se regirá por las siguientes presoripoio--

nea: 

I.- S6lo los mexicanos por nacimiento o naturalizaci6n, 

y las sociedades moxicunas, tienen derecho para adquirir ~l do

minio directo de las tierras, aguas y sus accesiones en la Re-

p'liblioa ma,cicana.; ol I~stado pod1•á conceder el mismo derocho a -

los extranjeros cuando manifiesten anta la Secretaría do Rala-~ 

ciones que renuncian a la calidad de talas y a la protecci6n de 

sus gobiernos en todo lo que a dichos bienes se refiera, queda_n 

do enteramente sujetos, respecto de ellos, a las le~ea y auto-

ridades de la naoi6n. 

II.- La iglesia, cualquiera que sen au credo, no podrd

en ninB\Úl caso tener capacidad para adquirir, poseer o adminis

trar bienes raíces, ni capitales impuestos sobre ellos que tu-

viere aot"U.!llmento, por sí o por interp6sita peroona, entrarán -

nl dominio de la naci6n, concediéndoao aooi6n popular para de-

nunciar los bienes que se hallaran en tal caso. La prueba de -

presunciones será bnstanto para declarar fundada la denuncia. -

Loa templos dostina~os nl culto público son de la propiedad de

la n.aci6n representada por el cobierno federal, qui.en determin~ 

rá loe que deban continuar destinados a su objeto. Los obispa-

dos, casas curales, sominarioa, asilos y colegios de asociaoio-

• 
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nea religiosas, conventos o cualquier otro edificio que hubie-

re sido construido o destinado a la adminietraci6n, propaganda

º enseñanza de un culto raligioaot pasará desde luego, de pleno 

derecho, al dominio directo de la naci6n para destinarlo~ excl]: 

sivamente a los servicios públicos de la Federaci6n o de los E! 

tados en sus respectivas jurisdicciones. Los templos que en lo 

sucesivo se erigieren parn el culto público, serán propiedad de 

la naoi6n si fueren construidos por subsoripoi6n pública; pero• 

si fueren construidos por particulares, quedar~n sujetos a,las

~resoripciones de las leyes comunes para la propiedad privada1· 

III.- Las instituciones de be110fioe11cia pública o priV!!!; 

da, que tenga por objeto el auxilio de los necesitados, la in-

vestigaci6n científica, la difusi6n de la enseñanza, la ayuda - . 

recíproca de los asociados o cualquier otro objeto lícito, no -

podrán adquirir m~s bienes raíces que los indispensables para -

su objeto, inmediata o directamente destinados a 61; pero po--

drán adquirir, tener y administrar capitales impuestos sobre -

bienes raíces, siempre C)_Ue los :Plazos do impos.ic.i6n no e:~cedan

de diez años. En ningún caso lns instituciones de ~ata índole -

podrán estar bajo el pa·~1·onato, direcci6n, ac1ministrnci6n, car

go o vigilancia de corporaciones o instituciones religiosas, ni 

de ministros de los cultos, de sus asimilados, aunque 6stos o -

aquellos no estuvieren cn ejercicio. 

;:v.- Las sociedades comerciales de -tlítulos nl portador-

1to podrán adquirir, poseor o administrar fincao rústicas. !as -

sociedades do esta clase que se conatHny-01•en para explotar --

cualquier industria fabril, minera, petrolera o para ale;ún otro 
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fin qua no sea agrícola, podrán adquirir o'administrar terrenos 

únicamente en la extensi6n que sea estrictamente nocesaria para. 

los estnblocimiontos o sorvioioa de los objetos indicados, o -

quo al I~jooutivo do lo. Unión o do loa Jfotndoo fi;lnrdn on onda 

caso. 

v.- Los bancos dobidamonte autorizados conformo a lo.a -

leyes de instituci6n do cr6dito, podrán toner cnpit.alea impuos

tos sobro propiedades urbanas y rústicas, do acuerdo con las -

prescripciones de dichas loyos; poro no podrán tonar en propie

dad o en administro.ci6n ~as bienes que los que enteramente nec.2_ 

sarios para su objeto directo. 

VI.- Los conclueñazgos, rancherías, puobloa, congre6n--

ciones, tribus y demás corporaciones de poblaci6n, que· de.hecho 

o por derecho guarden ol estado conmnal, tendrán capacidad para 

disfi•utar en común lns tierras, bosques y a¡ruas que les perto-

nezcan o que se les hayan restituido conforme a la Ley de 6 de

Enero de 1915. La Lay determinará la manera de hacer el ropnrto 

únicamente de las tierras. 

VII.- Fuera de las corporaciones a que so refieren las 

fracciones III, IV, V y VI, ningru.1a otra corporación civil po-

drá tener en propiedad o administrar por sí bienes. rn!coa o oa

·pitaloa impuestos oobre ellos, con la única exoepción do los -

edificios destinados inmediata y directo.mente al objeto de la -

institución. Los Estados, el Distrito Federal y los Territorios 

lo mismo que los municipios do toda la República, tendrán plona 

capacidad para adquirir y poseer todos los bienes raíces nece-

snr ioa para los servicios públicos. 
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• 11 La.s Iieyos de la. Fodera.ci6n y loe Estados, en sus ros-

pectivas jurisdicciones, determinarán los casos en que sea de -

utilidad pública la ooupaci6n de la propiedad privada y de acue! 

do con dichas leyes la autoridad administrativa hará lá declar!_ 

ci6n correspondiente. El precio que se fijará como indemniza--

ci6n a la cosa expropiada se basará en la cantidad que como va

ior fiscal de olla figuro en las Oficinas Catastrales o Recau-

dadoras, ya sea que está él de un modo tácito, por haber pagado 

sus contribuciones con esta base, aumentándolo por un 10%. ni -
exceso de este valor que haya tenido la propiedad particular 

por las mejoras CJ.UO se le hubieren hecho con posterioridad a la 

·fecha de la asignación del valor fiscal, será único que deber~ . ' . 

quedar sujeto a juicio pericial y reaoluoi6n judicial. Bato mi~ 

mo se obsor_vará cuando se trate de objetos cuyo valor no· eat~ -

fi!jad.o en las Ofici11a.s Rentísticas. 

"Se declaran nulas ·todas las diligencias, dispoaioionea : 

resoluciones y operaciones de deslinde, óonceaionea, oomposici6ri, 

sentencia, transacción, enajenac16n o remate que hayan privado- . 

total o pa.rcia.lrnante de sus tierras, bosques y aguas, a los con 

duefiazgoa, rancherías, pueblos, coneregaoionea, tribus y demás-·. 

00,rpora.ciones de la población que existan todavía desde la Ley

de 25 de juniofde 1856; y del mismo modo serán nulas todas las - . 

diligencias.' disposiciones, resoluciones y operaciones que te& 

gan luear en lo sucesivo y produzcan iguales efectos. En conae

cuencia, todas las tierras, bosques y aguas de que hayan sido - . 

privadas las corporaciones referidas, serán restituidas a 6sta- · 

con arreglo al Decreto de 6 de Enero de 1915, que continuará 
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en vigor como·Ley constitucional. En caso de que con arreglo a -

dicho ·Decreto, no procediere por vía de restituci6n do la adju-

dicaci6n de tierras y hubiere solicitado a alguna de las corpo-

raciones mencionadas, so le dejarán aquellas en calidad de asig

mfrsele las que necesitare. Se exceptúan ele la nulidad antes --

referida únicamente las tierras que hubieren sido _tituladas en -

los repartimientos hechos a virt-ud de la.citada Ley de 5 de ju-

nio de 1856 o poseídás en nombre propio a título do dominio por 

más de diez años, cuando su superficie no exceda 50 hectáreas.El 

exceso sobre esa superficie deberá ser vuelto a la comunidad, --, 

i~demnizando su valor al propietario. Todas las leyes de reati-

tuci6n por virtud de este precepto que se decreta serán de inme

diata .cjocuci6n por la autoridad administrativa. s6¡o los miem--

. broa de la comunidad tendrán derecho a los terrenos de repartí-

miento y serán inalienables los derechos sobre los mismos torre

n;os mientras p_ernmnezcan indivisos así como los de propiedad --

cuando se haya hecho ol fruccionamiento. 
11El e j ercioio de las acciones que cor1•esponden a la na--

' ci6n por virtud de las disposiciones del presente artículo aa -

hará afectivo por p1•ocedimientos y por orden de .los tribunales -

correspondientos 1 que se dictará en el plazo máximo da un mes, -

las ,o.utoridadoa administrativas procederán desde lueeo a la oou

paci6n, administraci6n, remata o venta do las tierras y ae;itns 

de que so tra.tE:l y todas sus accosionea sin que en ningún caso 

puada revocarse lo hocho por las mismas aútoridades antes de que 

so ~icto sentencia ejecutorial. 
' "Dur1m.te el pr6:dmo período oonsti tucional el Congreso -
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de la Uni6n y la Legislntui•a de los Estados, en sus respectivas 

.jui•isdicoionea, oxpodirán leyes para llevar a cabo el fracoion~ 

·miento de las gl'andes propiedades conforme a las bases sigu.ien-

tes: 

"a). Bn cada Bstado o territorio se fijar~ la extensi6n

máximá de tierra do que puede ser dueño un solo individuo o --p 
·ao(:liedad localmente constituida. 

b) El excedente do extensi6n deberá ser fraccionada por 

·el p1•opietario 011 el plo.zo q_ue señalen las leyes .;J.2c.E1.lea y las

:t:r.accionos. serán :puestas a la venta en las· dófid·:t<:ti:onee que aoue,;: 

den los gobiernos de acuerdo con la misma Ley. 

e) Si el propietario so negare a ha~er el fracciona~~e.s~ 

to se llevará éste a cabo por el gobierno local, mediante la -

expropiaci6n. 

d) El valor de la fracci6n será pa~ado por anualidades

que amorticen capital y réditos, en un plazo no menor de veinte 

años, durante el cual ol adquirente no podrá enajenar aquellas. 

El. tipo do interés no excederá el 5% anual. 

e) El propietario estará obliBndo a ··r'g:~ibir bonos de 

un ado~do especial para garantizar el pago de la propiedad ex-- . 

pl'esada. Con este objeto ol Congreso de la Unión expedirá una -

Ley faoultando a los Estados para crear su deuda agraria. \ · 

f) Los mexicanos que hayan militado cm ol Bjórcito ---

Constitucionalista, los hijos y viudas de éstos, y las demás -

personas que hayan prestado se~vicios a la causa de la Revolu-

ci6n o a la instrucci6n pública, tendrán preferencia para la -- . 

adquisición de fracciones y derecho a los descuentos que las 
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leyos sofia.laren. (Esta fracci6n del J?royeoto fue suprimida por 

la.Asamblea dol Constiiiuyonte do Quer6taro). 

6)Lo.s layes locales organizarán ol patrimonio do fami

lia dotorminando los bienes quo deben constituirlo, sobre la -

basa .de qua será inalienable, no est'ará a:u.joto o. embargo ni a

gravamen ninffU11o. 

Se declaran revisables todos los contratos y concesio

nes hechas por los gobiernos anteriores desde el a~o de 1876,

que hayan traído por consecuencia el acaparamiento de tierras, 

a·guas y riquezas naturales do la naaión por u.ria sola persona -

. o sociedad y se faculta al Ejecutivo de la Uni6n para declara! 

los nulos cuando impliquen perjuicios graves para el interáa ~ 

·público. 

"Sala de Comisionas, Quer~tare de Arte1ªga., 29 de ei:tero 

·de 1917. Francisco J. IiIÚ.jica.- Alberto Roman.- L.G. rnonz6n.- -

E!U'ique Recio.- Enrique Columba. (4). 

Antes de hablar sobre la reglamentaci6n agraria, es -

necesario exponer el análisis comparatiw del artículo 27 .cons

titucional oon la Lay do 6 de Enero de 1915. Y al rospacto na

da mejor qua ol estudio hecho por ol Lic. Narciso Do.asola de -

cuya obra reproducimos las .siguientes consideraciones: 

a).- La dotaci6n a la·que so refiere el artículo 27 

comprendo a las dotaciones otorgadas conformo a la Ley da 6 de 

Enero, puesto que las confirma; pero sin que quiera ásto decir 

que conformo al precepto constitucional, a6lo lns dotaciones • 

con loa requisitos do la Ley de 6 de Energ éon legales. 

b).- Puede afirmarse que toda dotaci6n ajustada a la -
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Ley de 6 de Enero, es jurídic~ según. el artículo 27, en virtud 

de que dicho precapto, sin excepc.j.6n, confirma el criterio del

ordennmionto primo11amente citado. 

e).- El artículo 27 constitucional desvincula las dota

ciones de las i•estituciones, q':l-itándolea a las primeras, el ca

rácter que la Ley de 6 do Enero les da, de medio subsidiario ~

para los casos en quo la restituoi6n, medio princiral 'no proce

diere. A partir del te;:·i;o constitucional en consecuenci..i, la -

dotnci6n es un procotlimiento original, es una acci6n indepen---: 

diente con el mismo rango que la restitu.ci6n y con toda la a.m-

plitud de aplicaci6n que le otorguen el precepto y ordenamiento 

que se comenta (5). 

Con posterioridad n ln promulr,nci6n de la Conoti t11oi6n

de 1917 se e::pidio1•on circulo.res ppr la Comisi6n Nacional Aera- , 

ria, hasta el año de 1922 que 'llegaron a su.mar un total de 51.-

A pesar de.todos sus defectos y desorientaciones de qua estaban 

afoc·hadas, la.2 Cil•culo.res ayudaron a 1n inte6l'e.oi6n y a la pre

oisi6n de concoptos jurídicos agrarios Y' p1•ocedimiantos agrarios. 

!as Circulares a que nos referimos so refieren para---· 

autorizar a las Comisiones Locales para f9rmular reglamentos -

:provisionales qt1e normen los prooedimfon·bos de los Comi t~s :Po.r

t iculares Ejecutivos; aclarando que los terrenos de loa ejidos

son propiedad de los pueblos y no de los municipios (19). Indi

c::indolos a los ~obornndo1•es de los Zato.dos que no consulten a -

sus subalternos respecto a los tn~pediantaa aerarioa y quo sus -

ro:Jolucionea daban fieurar íntegras Y' 01•iginnles en los e:;:podio,n 

tas (20). Qua ae respetará la poquefia propiedad (21). Sobre la-
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formación de Comitós I?ul'ticulnres para la ndministl'ación de los 

o'jidos (22). ;-.:::rtablooiendo el p1•ocodimiento para ln tramitación 

de c::pc<lior1to's sobro restitución c1e aguas y bosques (23). I.Iodi

fioando lu Circular número 16 (24). Que la l'Gstitución o dota-

ción do tierras para o jidos que a.foo'l;a a poaeedo1•eu::i, debo dese

charse todo medio real o sir.iulado que se emplee con el fin ·ae --

e lu.dil'.' la Ley do 6 de. ~~nero de' 1915 ( 25). Los e::q;ie.dientes traro! 

tados por las Comisionas Locales ~e;l'arias deben constar en ellos 

l.os dictámenes de los-gobci•nadores y u.na relación do las constan · 

cio.s, co11sh1oracionos y la parte resolutiva (26). I11stl'ucciones 

a los e:obernadores sobre p1•ocedimiento en la sustanoinción de la 

solicitud sobro restitu.ci6n y dotación de ejidos, fijando los - . 

elementos esenciales :para que proceda (27). Inst1 .. 11yend,o a .las -

Comisiones Locales Ae!'arias para c~ando se les promueva juicio- · 

do amparo (28). Lao Comisiones Locales Agrarias deben resolver

las solicitudes conforme a su criterio sobre la J.ey aplicable -

y no c9nsultar sobre casoo particulares a la .. comisi6n nacional,_ 
.. 

Ac;raria ( 29) • ·le.a Comis:i.onca rJocales Ag1•ar.ias duran to la trami-

tación de expedientes sobre restitución o dotaci6n de ejidos, -

puedan admitir alc~atos y pruepas de los dueños (30). Doclara -
1 

vieente el Decreto de 19 de septiembre de 1916 y ostableoo que-

la Ley de 6 do Enero tie11e rango constitucional y por lo tanto

lo fue con todas sus adiciones y reformas; tal como estaba vi-

gente le. citada ·.I1ey (31). Ordenando a las Comisionas Locales -

Agrarias que los planos de los terrenos que deban obrar. en los

expodiontea, sean formo.dos por ingenieros técnicos, y de acuer

do con la Circular número 15 (32). Los fr~toa de loe que hubie-· 
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sen·scmbrado y oultivudo las tierras son de ellos en los casos 

do posesiones provisionales o cuando se hayan dado tierras pq

ru evitar quo permanecieran improductiva.a (32 Dis). Acuerdo ·

que reforma los de 19 de enero de 1916 y 27 do abril de 1917 -

(Sin número). Sobro posesiones provisionales (33). Previniendo 

a las Comisiones I1ocnlos Agrarias recaben constancias de los -

vecinoo en que manifiestan que están oonformos on'pa.gar a la -

naoi6n el valor de los terrenos (34). Estableciendo prooedi--

miento pt\ra la tramitaci6n de los expedientes sobre dotaci6n o 

restituci6n de los ejidos (35). Por lo que se ve que la regla

montaci6n que hornos transcrito y la subsiguiente que llega a -

51 fue fundamental para la concepci6n agraria que se encuentra 

contenida en ol C6dieo Agrario vigente, por lo que puede conai 

dorarse como su antecedente. Dichas Circulares fueron expedi-

das en atenci6n a la. realidad Y. tratar de resolver dicha rea-

lidad conformo a los conooptos fundamentales apuntados en la -

famosa Ley Agraria y por lo tanto no presentan estos un todo -

arm6nico y dirigidas sin oontradioci6n al sentido que le di6 -

J:a Revolución al problema agrario y fue au.m.ontarldo las dispo-

s iciones que eran dificilmente asequibles para los interesados 

y también para las propias autoridades agrarias por lo que fue 

dicto.da para resolver este p1•obloma, la Ley de Ejidos de 28 de 

diciembre de 1920, y a partir de ella toda la reglamentaoi6n -

acrrai•ia se ha hacho en ordenamientos legales, expidiéndose- loa 

oiro,iientoa: 

Acuerdo quo reforma los do 19 de marzo do 1916 y 27 do 

abril do 1917. Da facha 24 dEf onero do 1918. 
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Ley de Ejidos. De fecha 28 de diciembre de 1920. 

Decrato, abro~ando la Lay.do Ejidos de 28 de diciembre 

do 1920, y facultando al ~jecutivo de la Uni6n para reorganizar 

y ror,lamontar on mntorin aararin. De focha. 10 de abril do 1921 

(Decreto qua daba considerarse de 22 de ~?viombro ~~ 1921). 

·Docla.raci6n do haber sido abr·ogada consti tucionalmonte, 

e1 Decreto de 19 de so~tio1nbre de 1916. Concesi6n de facultades 

al j~jecutivo de la Uni6n para reorganizar y reglamentar el tu.n

cionamien·bo de las autoridades agrarias, y creaoi6n de la ProoJ.:! 

raduría do Pueblos. De fecha 10 de diciembre de 1921• 

Roela.mento .l\grario do 10 de abril de 1922.-Roglamonto -

Interior de la Comisi6n fü1cional Agra1•ia. 

Ley de Dotaciones y Restituciones de tierras y aguas -

reclamentaria dol artículo 27 constitucional. 23 de abril de -

1927. 

Decreto a_ue reforma los artículos 193 y 194 de ln J,ey

sobre dotaciones y restituciones de tierras y aguas de 23 de -

abril do 1927. 19 de mayo de ·1927. 

Loy que reforma la de dotaciones y rostituciones de -

tierras y agnas. Reglamentaria del artículo 27 constitucio112l

de 23 de abril de 1927. 11 de agosto do 1927. 

Decreto :poi• el cual se adiciona y reforma la Ley de --

" Dotaciones y Hestituoiones de tierras y aguas, de 11 de agosto 

do 1927. 17 do enero de 1929. 

Ley que reftu1de en la de dotaciones y restituciones de 

tierras y ae;uns las reformas y adiciones de la misma, conteni

da.a on Dec1•0·1io de 17 de enero de 1929. 21 de marzo de 1929. 



(145 

Decreto por el cual se modifica la Lay reglamentaria -

sob1•e rop:wtici6n do tierras ejidalea ·y constituci6n sobre el

po.trimonio parcelario ojidal. 26 de diciembre do 1930 (6). 

El artículo 10 do lu Ley de 6·de Enero de 1915 su.fri6-

una reforma constitucional on vista de que, n posar de qua la

Suprcma Corte de Justicia cambi6 su jurisprudenci~ para favor2 

car lo. reforma a5ra1•io., yo. qite en w1 principio esta reforma --
. . 

se había veniclo dc'teniondo por el abuso del recurso de amparo-

do los :p1•opietarios afoc·badoa, y ostableci6 dicha Suprema Cor

te que s6lo p1'ocod:!a dicho l'ocu.rso de amparo ouo.ndo hayan que

dado agotados todos los roc'Ul1sos ordinarios, poniendo como con 

dici61J. que pr.imero debía de agotarse ante loa tribuna.les el -

t~rmino concedido de un año para deducir sus derechos, y aolo

despu6s se podía utilizar dicho recui•ao. Sin embargo dicha juri,!! 

prudencfa complic6 dc;asiado las cosas y los. terratenientes -

aprove oharon a su ~avor esta coyontura legal y se di6 el caso-

de que los jueces de distrito privaron a loa pueblos de las -

posesiones provisionales o definitivas de tierras y aguas, sin 

.que estos fueran oídos ni vencidos en juicio, violando'el art.f 

culo 14 constitucional. 

El problema jurídico y práctico quedó resuelto por el

Deoreto do 23 de diciembre de 1931 que formó el artículo 27 -

constitucional modificando el artículo 10 de la Ley 6 do Ene-

ro de 1915, en ol sentido que los propietar ioa afectados por -

las resoluciones agrarias no tendrían recurso alcru,no de carác

ter judicial en contra de .tales resoluciones (7) •. El Decreto -

de 9 de enero de 1934 en el artículo único transitorio, ordenó 
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la o.b1•ogaci6n a.el ordemtmiento quo estudiamos, sin embargo qU!_ 

daron vigentes los domás principios de la antigua ley ngraria

y el sistema administrativo creado por dicha Ley, sufri6 una -

modificaci6n y' so t1•ansform6 a la Comisíon Nacional Agraria. en 

ol actual Departamento de Asuntos Agrarios y Oolonizaci6n, de

pondionte direc-f.;amonte dol 1ijocutivo Federal y es el encargado 
~ . 

de lu aplicaci6n de las leyes agrarias y de su ejecuoi6n. 
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cuando estaba reunido el Constituyente de Quorátaro, -

Charlea Parl\:er, re:prescmtante de los intereses noi .. toamericanos, 

fue ihstruido. por ol Departamento de Estado, para que protesta

ra enérgica. e imperativamente, por la Constituci6n en proyecto, 

destacando la presión de su gobierno sobre el proyoota.do art!c~ 

lo 27. lfata protesta tonía. prop6ai tos de intimidaoi6n, ya que ... 

coincidi6 con la. presencio. de la Punitiva Porshing en territo-

.rio nacional, y en eae momento se estaba celebrando un Convenio 

entre representantes de ambos países para retirar la citada :Pu

nitiva. Otro ejemplo de la intromisi6n indebida de una potencia 

hacia una Constituci6n que ae encuentra en proyecto, y maaaie-

lante c·a aprobada porque representaba un hasta aquí a los inte

reses creados, en los cuales tenía ingerencia los norteamerica

nos, es el informe que hizo el político estadunidense Albert B·~ 

Fall, al Senado de los Estados Unidos, considerando que la don§. 

ti i."Uci6n propuesta por Carranza, fue adoptada por "alguno de --
·~ .: 

sus adictos bajo la amenaza. de .sus :pistolas";. y que la ratific.s. 

ci6n en algunos J~s·bados "fue s~lo una farsa evidente"; es decir, 

connidero.ba al origon de ln Conatituci6n de 1917 como basta~da, 

y concluyo con estas palabras: "Esta Oonstituoi6n tal ilegalmo_u 

te foi•mulo.da se firm6 el 31 do '01101•0 de 1917, promulgándo¡;e el 

5 de febrero del mismo año" (l). 
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Pero no solo los representantes de los intereses do -~-

e:d1•unjo1•os á.liaclos a los intereses de los hacendados atacaron-

la ConstHuci6n del 17, sino los mismos representantes del deci! 

dente latifundismo, a.e ideolo~ía porfirista, entre olloa, se -

encuentran los huertistas, folicisto.s~ y todo ol sootor renccis 

m1.rio di6 muestras do resuelta oposici6n al movimiento i•ovolu-

cionario, 'multiplicándooo lo:J ataques co11tN1 los hombros do la

Revoluci6n y contra la Rovoluci6n misma. Intervinieron también

los ju.rista.s e:dliado::i, lacayos de Huerta. y de Félix Díaz, e in 

tcrvinieron con sus conocimientos como censores y críticos vio

lentos, lanzando diatribas en contra de la citada Constituci6n. 

Sin cuidarse de que ellos mismos, nunca :protestaron por las vi.Q. 

laciones flagrantes de la Consti tuci6n do 1857, cosa que ahor€!--. 

a.r[;ill11entuban, diciendo que se violaba la Com;ti tnoi6n del 57, -

convirtiéndose on los adalides do olla y lanzándoso contra la -

Curta rolítica do Quorétnro, poro lo hicieron :rundnmont&ndoso -

en ln técnicu juríclica c:í.v:ilista, qua como dico Gonzáloz nnmí-

rez, solo tuvo el encargo mnni;t:iesto de defender ln gran pro:piJ! 

dad. 

Ifartínoz Carrillo atac6 también a la Constituci6n de 

Querétaro, ba3ándoso en el concepto da propiedad, contonida on 

el C6c1ir,o do Napolc6n, a.da11tada en ol C6c1ieo Civil me::dcano de 

1884, y se ntona a aceptar ln co11copci6n del Cono ti tu.yente res

pecto n ln tio1•ra., que aho1•0. la distincuía como dor.iinio in.minen 

to, QUO partonooía a la naci6n, y el dominio directo, que era -

el qua la nuci6n entrer,aba a los particulares, ~ quo tenía una-



función social; y como el había adoptado docisivamente la defon 

::m do lo c;i•a.n propiodad, se co11virti6 en el abocado de los lat,! 

:f'u.ndiotas. 

Otro jurista, Vera Estañol, afirm6 que la Carta Po1íti

ca era ilegítima, dosdc el triple punto de vista, jui•!dico, po

lítico y ravolucionnrio, porque la Asamblea do Que~dta~o qua la 

a:p1•obó, no i•epresantaba la mayo1•:Co. de ln nación, sino la mino-

ría armada da las clases proletarias. Y puntualizó qua la comp_2 

s.ici6n de la Asamblea estaba formada por: 11 los diputados q_ue -

fueron dosignádos en las casillas ~ajo la presión armada de los 

destacamentos locales y de los gobernadoras militares de los -

Estados, dentro de una atm6sfera de muerte y opresi6~" (2) .• Y -

también Félix Díaz, que anclaba en armas en contra del gobierno, . 

protegido por las compañías pet1•oleras, expidi6 su plan político 

on donde declaró jurídicamente inexistente a "la: psoudo-cons-

ti tuci6n do 5 de febi•ero de 1917". Hasta aquí las censuras c¡ue

tuvieron base jurídica, pero tambi6n se le dieron toques sensa

cionalistas, diciendo que ol problema aarario era u.na truculen

ta guerra de castas, o qua, el indio retrasaría en su progreso. 

Los ataques ideol6gicos, jurídicos y sensacionalistas -

tuvieron cierto tfaito lnteloctual y moral, sobre todo los prim! 

ros, porque las censuras que' las dirigieron a la oonstituci6n,

sí tenían una fu.ndamontaci6n jurídica, porque estaban bnsad.aa .. 

en la Consti titción d.e 1857, que 011 ese entonces se onoontrabn -

vigente, es decir era u.na Ley positiva. Y arB'tll1lentaban noniorme 

al artículo 128 de la citada ley, qua es idéntico al artículo -

136 da la. vigente, pues dice "esta Oonstituci6n no perderá su -
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fuerza y yieor, aún y cuando por alguna rebeli6n ae interrumpa 

su obsorvcmcia. ]fa caso de que por cualquier trastorno público 

se ~stnblozco. un eobiorno contrario a los principios que ella.

snnoionn, tun luor,o como el pueblo recobre su libertad se res-. 
tubloco:i.•ú su observancia y con arreglo a olla y a las I,oycs --

que en su virtud ªº hubieran expedido, seran juzeadoa, aoi los 

qua hubieran figurado en el gobierno emanado de la rebeli6n, -

como los que hubieren cooperado a esta". Y realmente, el movi

miento constitucionaiista, era la subversi6n violenta de loa -

fundamentos constitucionales del Estado, ya qua pretendía el -. 

establoc:l.miento de un gobierno contrario a los p1•incipioa que

sancionaba la constituci6n del 57. Sin embargo, sus ataques -

perdieron toda validez jurídica, porque la revoluci6n se ins-

tai.lr6 s6lidamente en los preceptos constitucionales, y cuando

os aceptado por la unidad política de la naoi6n, se vuelva de

recho positivo reconocido por la comunidad política y jurídi-

oa. Bs decir, en el momento de que la Co11atituoi6n ele 17 fu6 -

yigente, la del 57 dej6 de serlo, y por lo tanto, todas sus ~

p1•emisas jurídicas no oxist:!a11 como derecho positivo. Todo lo

ai1terior se encuentra. relacionado con nuestro tema y nos ayuda 

para. dilucidar la na tu.raleza jurídica de la Ley del· 6 de Ene-

ro de 1915, conocida como la Ley Agraria. 

El origen do la Constituci6n de 1917, fué la violencia 

revolucionaria que cróo esta Ley, sustituyendo n la de 1857.La 

l'ovoluci6n do Ve11untinno Currnnza oo inici6 on cont1•n do· la -

lo~o.lida<l de Victorio,no Huerta, quo conforme a los cdnonos ju

r:!dico·a, su lloe;a.da. al poder, no se le puedo llamar tioui•pa.oi6n, · 

l 
\ 
1 

! 
¡ 
¡. 
i 
1 
j 
\' 



DOrquo, como lo pUJ.1tualiza acertadamente Felipe Tena Ramírez, 

su lleGnda a la ~residencia fue lograda por modio de los cau

ces legítimos sancionados por '1a Constitu.oi6n dol 57, es de-

cir, lno formalidades constitucionales so obcervaron impeoa-

blome11te, y ni r.Tadoro ni Pino Suárez; tuvieron la entereza de 

eludir la complicidad en la· traici6n, negando las rcnuncias;

ni lu Cámara a·o diputados, donse hnbía mayoría adicta a made

ro, tuvo la gallardía do rehusar su·aprobaoi6n a las renun--

ciias. Todos colaboraron a colocar el punte por donde el trai

dor ingres6 a la legalidad (3). 

Venustiano Carranza, a raíz del asesinato do I.Yadero y 

de Pino Suárez, s.e rebel6 contra Huerta, a. iba a iniciar una

verdadcra revoluci6n, a pesar de que invocaba argumentos le~ · 

les que no e:>:istían y llamando a su movimiento consti tuc~ona

lista, con el pretexto de restaUl'ar una. Constituci6n que apa~ 

rente~ent~ ostaba defendiendo, es decir, realmente la.estaba

violando ;.· t~:JsJ,mds ibo. a derogarla. Su lucha fuá frente a. la 

len:nlidnd, que llamaba usurpaci6n, cosa que no era, poro si -

c1011otab~ un vaoio ür; uontonido moral, y contra u.ria Lay qua -

era apta pa:¡.•a las argucias de quien cion audacia pudiera ú.ti-

lizarla. 

El movimiento de Carranza fuá una verdadera revolu--

c ión, pues llevaba 011 olla, las roivindicaciones sociales,q,ue 

ol pueblo exigía para salir da la miseria y del vasnllejo de 

loo latifundistas. Brn w1 movimien·bo r¡uo buscaba un proereao

social que lo necaba la Constituci6n de 1857, y para ello era 

nocesa1•io atacar dicho 01•denam~ento, con la única manera pos! 
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ble, el de las armas; y so da la situaci6n a que hace referencia 

Snuo1•: 11 cuo.ndo loo poderes existentes se mantienen aferrac1os a -

una rígicla si tuaci6n jurídica ca.rento a su tiempo de vida., en 

opooici6n con la convicci6n eeneral dol pueblo, sin adaptarse 

o. las p1•0,'?;l'osivas concepciones culturales, y permaneciendo sor--

dos n todos los deseos y apremios de aquel, so pueda y es pormi-

tido lloear a la revoluci6n violenta. Porque el antieuo Derecho

no es ya tal Dorec~10. JU nuevo so haya en sus o:dgenos. la Revo

luci6n no os ninguna violaci6n del Derecho sino tthioa y o;~olusi

vamente i•eacci6n ·del miomo" ( 4), 

A pesar de que la actitud legalista de Carranza adopta-

da, ya sea por error o como técnica (pretendiendo 'defender la T

Consti tuoi611 del 57) esi;ableoi6 un período precoristi tucional, 

miontras la Rovoluci6n triunfaba, con ello rooonoci6 verdadera-

mente la natui•a.leza del movimiento, es decir, la realidad de la

nevoluci6n, y con ello descart6 la teor.ía respecto al derecho -

que debe de regir mientras dura la etapa de la transición de la

Rovoluci6n al gobierno constituido~ 

En ol momento en q_ue se ex:pidi6 el Decreto de 6 de Ene

ro de 1915, el país so encontraba en la lucha fraticida. Su ex-. 

11odici6n como hemoz cUcho en aste trabajo, corrospondi6 al Pri

mor jafo c.lol BjórcHo Constituciono.listn,quo so onconti•nba. en -

opooici6n revolucionaria nl régimen vigonto. Por lo·ci.uo dobomoa 

do considerar que dicha Loy Acrariu fuo oxpodida on contra de -

loo p1•ocaptoa constitucionales viaontoa, y poi• lo tnnto no te1'lía 

ningw.10. válidoz jurídica. Su validez dependía en osa momento -

del territorio dominado por loa oonstituoionalistaa, porq~o ---
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instaui•aba un réeimen ju.i•Ídico incipiente basado en la tuerza mi 

l~tur, pero jurídicamonto dicha Ley· era nula a la luz.del dere--. 

cho positivo. SU natui•aleza pertenece ·ai Derecho revolucionario, 

que despu6s, cuando el Constituyente expidi6 la Carta I.1a'gna, se

:j.o inoo1•por6 a ésta, dándole validez jurídica a lÓs actos amana

dos do dicha Ley, para protceer dichos actos y hechos jurídicos, 

que on i•enlida.d 110 temían l1Ín~a justificaoi6n jurídica. Si la 

·Rovoluci6n no hubiera trniunf'ado, dicha Ley; c'omo tantos doore--

tos· expedidos por foccio11os revolucionarias qu.o. han fracasado, -

quodurfo.1 :::implomonto como un proc1•nmo. polfiiioo cfo ncci6n. Ea co

mo. dico n101•ihe: 11 01 juicio aceren do ellos reside on ou c.faito;

oondonados ante el Forum dol Derecho, apelan al Tribunal de la 

Historia" (5). 

Para pi•ecisar la naturaleza jUl:'Ídica del ar.tícnJ.o 27 -

c ortsti tucional, tenemos que estudiar primeramente el origen de -

la const'i i;uci6n, y la natm•aloza jm•:!dioa de 'la Consti tuci6n de-

1917. 

·El orieon de la Constituoi6n, fuá la Revoluci6n, qua -

produjo 
1

la rup·ttU'O. y una violación permanente do un ord~n pree~d!! 

tonta de doi•ocho posHivo, por lo cual la Conetituci6n do 17 no

tione u.na baso legítima, o.ue. no podía recibir, como hemos subra- · 

ya.do, uutorizaci6n y loe;itimidad de la antir,ua Constituoi6n, oomo 

nine;tmn nevoluoi6n y su instaurad6n os legítima a los ojos dol

dorocho ))onitivo violado. Y es como dice el citado Iherinr, 11 $0-

bro ol Dorocho or:ifa.~ J.n vidn, y cuanclo la si·tunc:i.6n 011 en ronlido.d 

tal como o.qui la p1•osumimon, es decir, un esto.do de necesidad. -

político, la disyuntiva entro el Derecho y la viclo. '. se agudiza --
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y ln doóioi6n, entonces no es dudosa: el poder sacrifica el De.-

roclto y :mlva la vida" (6). 

Carl Soluni tt, en su famosa obra "La Teo1•ía do la Cons-

ti tuci6n11, noG dice "una constituci6n nuco o mcdi1:1.11te decisi6n -

política t'tnilatoral dol sujeto del Poder Constituyente, o media.E; 

te convenci6n plurilateral de varios de tales sujetos. Esto nos- . 

lleva a cohsiderar primeramente lo que es el l?oder Constituyen-

to. Nos dice el citado autor 11 que.el Poder Constituyente es la -

voluntad política cuya fuerza o autoridad, es capaz de adoptar -

la concreta decisi6n de conjunto sobre modo y forma de la propia 

existencia pÓlítioa, determinando así la. existencia de la unidad 

política como un todo. De las decisiones de esta voluntad so de

riva la validez· de toda ulterior regu.laci6n legal constituoio---

nal. 

Dicho autor nos sigue diciendo º·Que una consti tuci6n no . 

se apoya· en una norma cuya justicia sea fundamento de su vali-

doz. So o.poya an una docisi6n política surgida de un Sor Polít! 

co, acerca del modo y forma dol propio Sor. El Podar Conotitu-

:ronta oo volun');o.d político., y una. r,oy conati'tuciono.l os, por su 

contenido lo. normaci6n qua J.J.ovh a la práctica lo voluntad con,9. 

tituyonto. J?n11u nuestro autor, al sujato del Podol' Constituyen

te es la naci6n. Se consideran los dos conceptos nnci6n y pue-

blo, pero el primero es más expresivo e induce manos n error.El 

pueblo crn una unidad político. con oa.pa.cidad de obrar y con l'a -

conciencio. do su singulnridnd política y ln voluntad do o:daton 

cia política, mientra.a que ol :pueblo qua no exista como na.ci6n

es una asociaci6n do hombres u.nidos do alguna manera de coinci-
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doncia 6tnica o cultural, poro no necesariamente pollíticn. Rl -

puobl·o, la. naci6n eo el busnmentó do todo el o.contocor :pol:!tico, 

la fuente de toda. ln fuerza, quo so manifiesta on tormo. oiempro

nueva, que siempre saca de si 'nuevas formas y organizaciones, no· 

subordinando nunca, sin embargo, su existencia política a una 
' formulaci6n definitiva. 

Para nuestro autor, la constituci6n en sentido poaiti-

vo, os ·decir, como decisi6n de conjunto sobr'e modo y forma de la· 

unidad política, surea mediante un acto del Podar Constituyente. 

R.ato. acto 001'l.ati tu.,yo la forma y modo de ln unidad pol:!tioa, cuyo. 

oxistonoio. oo an.toriol', on·t;oncoo, ln Conoti·t;uci6n aa una dooi--

si6n ooncionte de la unidad política a través del titular del -

Poder Constituyente, adopta por si misma y se da a si misma. Tal 

es el caso de la Constituci6n de Qu.ere~aro, que fué aprobada por 

un Poder Constituyente q:ue representaba una unidad política con

tenida e,n la revoluci6n. Unidad política. que se concretiz6 en -

dicho acto do dar constituci6n, que es diverso a las ideolog!aa

de las facciones que pa11 tioi:paron., porque se lleg6 a una unidad. 

E! mismo autor nos dice, que la Oonstituoi6n vale por virtud 

de la voluntad política o:dstoncial de aquel que la da. Toda es

pecie de normaci6n jurídica, también la normaci6n constituc~9nal 

presupone una tal voluntad como existente (7). 

Hans Nawiaslcy, en su obra "Teoría General dol Derecho" 

concuerda con el anterior autor al considerar que la Constitu.-

ci6n del nata.do, es el fundamento general de un determinado or

dennmi0nto jur:!dico. Bste fundamento lo llama la norma básica -

del Hstado, y dice que .la natu:raloza. jurídica de la norma bási-
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ca del Estado, consiste en que por olla, se fijan las condicio-

nos que hunde darse, para que un acto político.pueda ~er repú.t~ 

do como acci6n o establecimiento de u.na Constit~ci6n, es decir,-.. 

esta norma es la condición o presupuesto de la vigencia de la 

Constitución. Enta normn descansa.directa.monto sobre un acto de 

voluntad histórico ( 8). 

Para Schmitt, no os clara la definición usual de los -

tratados que dicen, que Constitución es ic;uul a norma fundamen-

to.l o Ley fundamental. rara el, dicha concepción tiene diversos

si~nificados: Tja Constituci6n en sentido absoluto, :puede signi

ficar pr imoro: ln concreta si tuaci6n do. conjunto de la unidad po

lítica y ordenaci6n·social de un cierto estado. Es decir ol Es-

'tado e13 Constitución. Iia segunda significaci6n os, Constituci6n, 

una manera especial de 01•denaci6n política y socia.l~l<:jemplo l\Io-

narq~ía, Democracia,. et~., o cono se quiera dividir las formas - · 

de gobierno. Constituci6n es i@lal a forma da gobierno. La tero~ 

ra sienificaci6n es: Constituci6n es ii;ual al principio del de--. 

venir dinámico do la unidad política. Es el Estado en un devonir · 

constaii.te hacia lo nuevo, intocrándose diariamente la unid~!l po:.. . 

l!tica. Constituci6n en sentido absolu:l;o tambié11 puede sie11ifi-

car una reeulaoi6n ler:;al :fundamental, es decir ui1 sistomn de nor 
. -

mas supremas y Últimas, aquí Constituci6n significa la norma de 

las normas. El Estado se convierta on una ordenaci6n jurídico. que 

desacansa en la Consti tuci6n como norma fundamo11tal. Aqui tambi6n 

so idcmtifica Estado y Consti tuci6n, es decir la Consti tuci6n -

es el Es·hado. Por eso so lo puode designar n la Oonsti tución co

mo sobe1~ana.. Concepto adoptado por Tena .namírez. I\IÚs adolante --
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ac;rec;a f!UO' al concepto que una Const:1.tuci6n no va.lo a causa de -

su justicia normativa, sino s61o do su pooitividad, y que sin -

orabareo, funda como pu1•a norma un sistema o una ordonaci6n de -- . 

ptU'as normas, es un concepto confuso, porque toda normatividad -

tiene contenido y naco do una voluntad positiva, os decir emana

do u.n Poder Consti tuyonte y· se establece por su voltmtad. 

El concepto relativo do Consti tuci6n, se· i•ofiare a. la -

Constituci6n como una plui•alidad do Leyes particulares, el con-

copto tu1itario de Constituci6n como un todo, o sea en sentido -

absoluto, se fija sólo en la J;ey Constitucional concreta, pero -

el concepto do Loy Constitucional se fija según caractorísticas

extornas y accesorias, llamadas formales. Constituoi6n, en el -

sentido relativo, sienificu puos, la Ley Comitituciono.l en pal'-

ticular. Para esto concepto formal os indiferente que la Ley 

Constitucional regulo la organizaoi6n do la voluntad estatal o -

tonga cualquier otro contenido. Constituci6n en sentido formal -

es igual u Constituci6n estricta, ~uo no enuncia otra cosa que -

una serie do Leyes Constitucionales escritas. Existan Constitu-

ciune3 rígidas y flexibles, etc. 

Nmu;d;1•0 autor también clasifica a las Constituciones -

ntondicmdo a las razones políticas, por lo cual estudio. al con-

copto ideul de Constituci6n. La burguesía liberal, en su lucha -

cont1•a la monarqul:i absoluta, puso en pie un cierto concepto 

ideal tle oonsti tuci6n, y lo llev6 a identificar con concepto. do

comr~i tución • .Asi pues cuando no GO cumplan las exir;encias de -

ln libertad b'U.l'euosa y no oatá asegurada su prominencia políti--

0a, no existe constitución. Y para una considoraci6n marxista, -

----~---1 
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constituci6n dol Estado nw.•gues, no es mas que una pseudo-const,i 

tu~i6n. El concepto ideal todavía hoy dominante do constituci6n, 

os el idoo.l del estad.o hurgues de Derecho. El esquema. de divisi6n 

üo poderos, protocci6n tlcl ciudadano contra ol nbuao do poder -

del ::Sstado, ha sido cambiaclo, en otros estados y se ha eatable-

cido un nuevo tipo de constituci6n. 

y por Último hace la distinción ent11 0 constituci6n Y' 

Leyes constitucionales. Estas últimas valen por el contrario, a 

base de la. constituci6n y la presuponen. La distinción entre es

tos conceptos es posible porque la esencia de la constituoi6n -

no está contenida en una Ley o en una norma. En ol fondo, on to

da normaci6n r'esido un.a docisi'6n política del titular dol Podor

consti tuyente, es decir, dol pueblo en la democracia y del mono.!: 

ca en la monarquía auMntica • .Aplica estos conceptos a. la cona-

ti tuci6n de \'féimar y dice que las ele cisiones políticns :fundamen

tales s.on primero;· 1a decisión a favor de la democracia; BC6U-ll-

da, la docisi6n a favor de una estructura de forma federal; ter

cera, la decisi6n a favor de una forma fundamentalme11te pa.rlruncn' 

tario.-1•opreso11tativa de lo. logislnci6n del [!;Obierno; Y' cuarta,la. 

docisi6n a favor del estado burgues do Derecho con sus princi--

pioa: Derechos fundamentales y Divis.ión de poderes (g). 

De acuerdo con lo anterior, la consti tuci6n co11eidera ... 

da como t\ll todo, puado se11 reformada, pero no sup1•irnir las doc,i 

oionos :políticas :fundamentales que integran la substancia d~ 1 la. 

constitución, y sustituir po1• otras cualquieras mediante las -

leyes expedidas por las cáma:t.•as. Esto quiere deo ir, que la Con.![ 

tituci6n de Querátaro de 1917, es un todo, que puede ser refor-
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muda, pero qua sus p1•incipios fundamentales, como la forma de tJO

biorno, la divisi6n de poderes y la que habla do las earantías 

individuales, entro ellas las sociales, como las dol artículo 27 

y 123, i10 pueden ser suprimidas, sin nfecrbo.r al toclo, ea decir 

a lo. d.ocisi6n :pol:!tica fundamental, que está contenida en el su-

jeto del Poder constituyente, os decir, el pueblo como naci6n.Por 

lo tanto la clasifi<;iaci6n que muchos au·bores hacen do la consti-

tuci6n dol 17, que la dividen en constituoi6n, refiriéndose sola

mente a la parto orgánica y a las ouperostruotUl•as, y consideran

do -bajo el concepto do leyes constitucionales entre ollas el ar-

t:!culo 27 constitucional, no os importable~ Porque ln conatitu-

ci6n do Querótaro, fuo dada por el Derecho de la Rovoluci'6n, que 

buscaba reivindicar la justicia., (!.Ue busco.ha. dar tie1•ra a los -

pueblos que la necesitaran y destruir el lat·if'undiomo, os decir, 

destruir dicha injusticia; por lo ·tanto, considcr6 un nuevo con

cepto do p1•opiodad cliferento a la consti tuci6n combatida o sea -

la de 1857, y af'il•m6 en el art:!cttlo 27 constitucional el dominio 

cini110nto y ol dominio directo, implantando tros cónooptos ele pr.Q. 

piedad, la privada plona, la ojidal y oomru1al, y las poseoiones

do hocho • .Al mismo tiempo orden6 el reparto de tierras y oro6 -

los 6rganos y nutoridade:J a~ra.rias, al incorporar la ley del 6 de 

oncro de 1915 a la Co11stituci6n, o me jo1• dicho, re:.::lmonto no in

co1•por6 los pos·bulac1os ae;rarios, oino que rcconooi6 la vordad·ora. 

esencia do la Rcvoluci6n; por lo an·liorior considero, que la nn-

t1\110.loza jud'.clica do:l. nrtíouJ.o 27 da la Cnrtn r:Inr:nn, oo cono·titu 
. -

cionul, po:t'C!lle así lo ha riueridó el pueblo, que concrotiz6 por -

met1:i.o ·ele un acto de voluntad su decioi6n política clo olovar, o -
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1;,o,jo1• clicho poner como oooncia do la Conotituc.i6n, los dorachoa 

oocinloo, como oon los oc1•nrios y los ob1•eros, do cisión que tro.n'.§. 
' 

form6 el concepto do m1 eotado bu.rguos libo1•al, on un estado que

[;Ol'antiza y proJGor;e los citados derechos !30ciales. 
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CONCLUSIONES 

l.· Después de la conquista, la estructura agraria der! 

v6 hacia la concentración de la tierra en beneficio de latifundis• 

tas• peninsulares y criollos~ y alto clero y en detrimento de la. 

propiedad comunal e individual indígena. 

2.- Abad y Queipo, critic6 esta estructur~ injusta, y • 

defendi6 al indio y a las castas; propuso soluciones adecuadas en 

ese entonces francament~ revolucionarias, porque pretendió repar•• 

tir gratuitamente las tierras realengas a los indios, castas y po• 

bladores de las comunidades. 

3.- Desde la Independencia hasta el final del siglo. XIX,· 

los gobiernos que se sucedieron trataron de colonizar el país·, con 

nacionales y extranjeros pero fracasaron dichas medidas, y crearon 

a la vez nuevos latifundios. Sin embargo, s~rgieron en esa ~poca, 

mentes claras que buscaron en el reparto agrario una mejor justi•• 

c:,ia distributiva •.. 

4.- Entre los caudillos de la Independencia, como entre 
í 

los prohombres del liberalismo del siglo XIX, no faltaron quienes 

justamente puedan nominarse como precursores de las tendencias de 

reforma agraria que en el presente siglo habrían de consolidarse • 

en la nueva Constitución. As!, pueden mencionarse entre otros, pe¡, 

sonalidades como Hidalgo, Morelos, Zavala y Ponciano Arriaga. En -

documento que el Club Liberal Ponciano Arriaga debió presentar· al 

celebrar; su segundo Congreso en 1902 • punto 5 - también se regis

traba el 1eco de las mejores ideas del liberalismo mexicano del si• 

glo pasado en relación don·los p~blemas del a.gro. 

5.- El primeTo de julio de 19061 se publica en San Luis 
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M1ssour1, el documento titulado "l'rograma y Manifiesto del Part'ido 

Libar.al Mexicanoº. En él se plantean correctamente los problemas -

agrarios y sus soluciones. Este documento tiene gran importancta .. 

porque influy6.en todo el movimiento agrario posterior. 

6.- Uno de los ide6logos que mayor influencia ejercie• 

ron en la conf ormaci6n del pensamiento de los hombres de la revol,!;! 

ci6n, orientado al planteamiento y resolución de los problemas del 

agraro mexicano, lo fu6 And~és Molina Enr!quez. El autor dé ''Los -

Grandes Problemas Nacionales", aportcS bases, argumentos de carác·· 

ter económico y sociol6gico que hombres como Luis Ca~rera, habrían 

de aprovechar para demostrar no sólamente la injusticia implicada 

en la estructura agraria de la época, sino la necesidad de modifi• 

carla en beneficio de las comunidades y asalariados del campo. 

7.• El movimiento maderista fué fundamentalmente pol!t! 

co y no social. La timidez en el planteamiento y en la ejecución .. 

de'la cuestidn agraria del gobierno maderista, provocó la violenta 

inconformidad zapatista que se plasm6 en el Plan de Ayala. Zapata 

inici6 su revolución agraria implantando dentro del territorio ~o

minado por sus fuerzas, las famosas .Comisiones AgrariQs. Dicha re• 

volución continu6 durante la etapa preconstitucional¡ y puede con• 

siderarse, un antecedente indirecto o mediato de la Ley }.graria. -

La influencia del zapatismo fu~ considerable, pues presiomS fuert!_. 

mente al movimiento constitucionalista, preocupándose ~ste, por • 

llevar dentro de su mov:tn1iento, la reivindicacicSn ro tierras para -

los crunpesinos. 

s.- La fracción villista no sdlamente contribuyó en for -
ma decisiva para derruir al ej~rcito feder~l huertista. sino que -

también exprcs6 su preocupaci6n por resolver la problemática agra• 
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ria. La llamada ley Agraria villista, considerando incompatible : • 

con la paz y la prosperidad del 'país. la existencia de las grandes 

propiedades,.' declar6 de utilidad pública su fraccionamiento, ten-

die11do a constituir pequeñas propiedades, delimitadas en extensi6n 

conforme a leyes que habrían der.•expedir las Entidades Federativas. 

9.- La iniciativa presentada ante la XXVI Legislatura, 

por el e'I)tonces diputado Luis Cabrera, tiene notable· trascendencia 

hist6r;Lca porque señaló con base.e jurídicas e ideoU:cicas. el de·

rrotero que más adelante seguida la Legislación revolucionai·ia en 

materia agraria. 

10.- Las resoluciones adoptaaas en las Conferencias de 

Torreón y Aguascalientes, por su importancia política, son los an• 

tecedente~ inmediatos de las.Adiciones Sociales al Plan de Guadal,!! 

pe. 

11.- Es en el nuevo Plan Revolucionario, llamado 11Adi·· 

ciones· al Plan de Guadalupe", fu~ donde se conct"etizaron los p-rin•. 

cipios generales de carácter social, político y econ&nico. que ha• 

bt"!a de seguir posteriorment~ el movimiento llamado constituc:ipna• 

lista. Con t~les adiciones, la poderosa fac:ci6n revolucionaria que 

encabezaba Carranzq, tiene ya otro programa distinto del esencial• 

mente pol!tico como fué el original Plan de Guadalupe: se fijan • 

propósitos y postulados de transformaci6n socio•econ6mico. 

12.- A iniciativa de Luis Cabrera. el Primer Jefe del -

Ejército Constitucionaliste, expide en plena lucha el Decreto pre

constitucional fechado el 6 de enero de 1915. Constituye indudabl!, 

-mente estD disposici6n en materia agraria, la base ·1egal y polít!. . 

ca para iniciar, aún en plena revolución armada, el movimiento que 

la prohij6 contra otros grupos en que se dividiera el movimiento -

1 
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revolucionario, para iniciar el proceso de reforma agraria en s~ -

face inicial de redistribución de la tierra. 

13.- El Constituyente de Querétaro, incorpora a la Car

ta Magna, la iey de 6 de enero de 1915 dentro del precepto del ar

, tículo 27 Constitucional, otorgándole carácter de ley constitucio• 

nal. El cita~o artículo 27 constitucional, retific6 la restituci6n 
. . 

y dotación de tierras verificadas en la ejecuci6n de la Ley de 6 • 

'de enero de 1915, concedió primordial importancia e independencia 

al procedimiento de dotación de tierras, y dispus~ la creaci6n de 

nuevos centros de población rural, que no contenía la citada ley -

agraria. 

14.- La ley de 6 de enero de 1915, fué un decreto expe-. 

, dido du1~ante la lucha revolucionaria, siendo por su contenido for- ' 

malmente violatoria del derecho positivo vigente, o,sea la Consti• 

tuci6n de 1857. Por su origen y sentido, esencialfnente encern6 los 

ideales agrarios de esa época. Su validez jur!dica•.piena la obtuvo 

cuando el Constituyente incorpor9 dicho decreto a la Constituci6n, 

'convalidando todos los acto~ .Y hechos jurídicos que se deriva1:0.n ¡ 

de la ejecución de dicha ley. Acto jur!dico-polit1co congruente con 

la unidad política-~ocial de la revolución triunfante. 

15.- El Con.~tituyente de Querétaro rompió los moldes or• 

todoxos ·que d~limitaban a las constituciones liberales. El Constit,2 
' . 

yente, es decir la representación popular, tuvo la voluntad de crear 

una Carta Magna incluyendo además de las garantías individuaies las 

garant!es sociales conforme a los mándatos de la revoluc16n de la • 

que era portavoz; consecuentemente con ello, elevó n rango consti•. 

tuciona~ la Ley de 6 de enero de' 1915, incorporándola a la Ley Fun

damental. Al hacerlo, no sólamente elevó .a j~rarquía con~titucional -
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un decreto revolucionnrio, sino que plasm6 con tal jel"arqu!a lo~ 

ideales y postulados derivados de las necesidades fundamentales -

que originaron y dieron sentido social a la revolución. Esta, si • 

no en forma exlusiva, si tuvo entre sus causas fundamentales, el -

der.ajust:e econ6mico, social y pol:! tico t")Ue caractcrizabo a ll.\ es•

tructura agraria prexistente a 1910. Los principios que en materia 

agraria se incorporaron a la Constituci6n, como consecuencia del -

reconocimiento hecho por el Constituyente a la Ley de 6 de enero ~ 

de 1915, como ley const:_itucional, tenían y tienen tal trascenden--. 

ciapara la naci6n, que al decretarse en 1934, ia derogación de la 

pluricitada ley· agrario de 1915, se diluye~on en el mismo texto 

de¡ artículo 27 Constitucio~al, los principios básicos que orient.! 

ban el decreto elaborado básicamente por Luis cabrera. 
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