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tf!TRODycc:r:oN 

En eate trabajo se presenta la relaci6n de hecho• que 

noa consignan diversos autores y sientan las baaea para un 

estudio sistematizado de loa diversos fen6menoa aociol6qi

cos y pol!ticos que constituyeron las fuentes hiat6dcae -

de la Legialaci6n, agraria vigente. 

Adem'• ofrece alternativas que pueden aervir para re

solver al9W\os problemas del aector ca.tpeaino. Puu ten ... 

moa en conaideraci6n que la Reforma h)raria, no ea un pro

ceso arll\6nieo en el cual ae configuran loa diferente• ints 

reaea de loa demandantes de tierra y de aqu6llos que i. P5l 

seen. Por el contrario ae eatablece, un proceao de acci6n 

y reacci&l, en el que el Eatado, ••ve condicionado a plaa.· 

tear • ol.ucione1. 

SabetlOs que el reparto de la tierra en M•xico ha sido 

realizado con lentitud, debido a que ha tranaitado diatin· 

tas y muy diferentes etapas, pero no podemos perder de via. 

ta por otra parte la poaici6n de las muas caapeainae,puea 

ei 6ataa no participan en laa eaferaa del poder polltico y 

no poseen canales adecuados de c0111unicaci6n para plant.,.r

sus problemas, hacerse escuchar y obtener solucionear su r!l, 

saltante es generalmente: la violencia. 
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LA CONQUISTA 

Espana a fines del siglo >N. La sociedad en la edad media, 

se encuentra en la urgencia de nuevas relacionea de produc-

ci6n para conatrel'lir el trá.nsi to de un réqimen a otro. En -

el feudalismo decadente precisa un nuevo sistema de produc-

ción más evolucionado, en cuyo seno unn naciente sociedad -

pueda deaarrollarae rompiendo los eatreahos causes medieva-

lea. 

La tranaición del feudalilllllO al capitaliamo, •e vió favorec! 

da por una aerie de grandes acontecimientos y ayudarían, al 

fin a liquidar aquella decrépita manera de producción. 

Encontrarnos una de las manifestaciones de ese cambio, en la -

integración paulatina de las naciones organizadas ya, sobre -

bases modernas de estados capitalistas han meneater de terri

torios mis exteneoa, dependientes de una sola autoridad, ---

opuesta a· los antiguoa intereses de pequet\os feudo a o princiP,! 

dos y capaz de un caudal más amplio de recureoa de toda eape-

cie .para enfrentarse tanto a las fuerzas internas como a las -

externas, con mejores augurios de éxito. TOc6 a Eapafta el ---
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privileqio de ser la primera nación que logró integrar su -

territorio, ventaja que, por diversas circunstancias, no -

supo o no pudo aprovechar • 

El enlace de Isabel de castilla con Fernando de Aragón y la 

toma de Granada en 1492, dejará expedita la vía para la un! 

dad política y 9eo9ráfica de Eapal'\a. Si a esto se aftade el 

factor de que el reino de Castilla secundó tlll'llbién en 1492 

el viaje de colón, las posibilidades de la penín•ula para -

cimentar el capitalismo fueron excelentes y múltiples. ta 

acumulación primitiva de capital y las oportunidades de nu,! 

vos y cuantiosos mercados tanto en Europa COlftO en América, 

iban en apariencia a conatituír el elemento determinante 

para la entronización de una nueva e•tructura social. 

Loa obstáculos que impidieron a Eapatla dejar a tras el feud.! 

lino fueron de muy diversa índole. La unidad eapaftola per

mi ti6 a Fernando e Isabel prohijar la decadencia de las 

cortes y centralizar el poder polític:O con un acentuado ab-

aolutíamo ll\Onirquico, ávido de un voluminoao aparato admini.!. 

trativo que desembocó en la formación de una enorme clase -

parasitaria de funcionarios y empleados reales. Loa reyes -

comenzaron a sustituír a los representantes de loa municipios 
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ante las cortes, por regidores impuestos mediante acuerdos -

reales. A medida que so suprimian las libertades populares, 

el clero y la nobleza, elementos reaccionarios que harían -

abortar el triunfo de la burgesía espaftola, se afianzaban al 

poder. 

"La batalla de Villalar (1521) tersninó con la revolución ---

comunera fue una victoria de la aristocracia terrateniente, 

del alto clero y de la monarquia absoluta, IObre la burgesía 

y el pueblo eapal\ol. Con esta victoria, la que más importan 

cia ha tenido en la historia de Espafta, loa ell!!lllentos deno--

crático - burgueses de la nación eran condenados a vegetar, 

humillados y vencidos, durante largos y obacuroa si9lo1".(l) 

Por otra parte, el derecho de mayoraZ(Jo imposibilitó la diatr!_ 

bución de la riqueza, pués, con el fin de conservar el Nombre 

de la familias ilustres de rancio abolengo y al contrario --

aumentase en esplendor, sólo el primogénito podía heredar. 

Esto obliqó a loa otroa descendientes a elegir entre el carni-

no de la cruz o de la eapada, aumentándose todavía más la ---

influencia del clero y del ejército, favoreciendo el increme.n 

to de la producción improductiva. 

En la agrícultura el derecho de mesta disminuye los terrenos -

(1) Cué cánova, Agustín. Historia Social y Económica de México. 
1521 - 1810 • Editorial América. México 1946 • Pág. 33 



• 5 . 
(· 

labrantios: la alcabala la hunde aún más, al elevar los pre

cios de los productos agrícolas sin ningún beneficio para el 

productor y de pnso, limitar al comercio. 

Afiadase a lo anterior, la expulsión de los moros, habilísimos 

artesanos y agrícultores y la salida de Espana de los judios, 

duenos de cuantiosaA riquezas productivas y entrevemos un -

panorama desolador. 

Si esto no fuera suficientemente ilustrativo, consideremos -

como el descubrimiento de América fomentó el desprecio al -

trabajo, merced a la facilidad con que Espana obtenía enormes 

cantidades de metales preciosos de sus colonias. La explota

ción de ellos contribuyó paradójicamente y en forma impresio

nante, a hundir en definitiva a l~ nación espai\ola, que per-

dio para siempre el predominio mundial que ejerciera durante 

la primera mitad del siglo XVI. La conquista de América ad.! 

más de Espa~a sirvió a Europa, pués aceleró el paso del feud! 

lismo al capitalismo de varios Estados - Europeos. 
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El clericalismo, ol burocratiamo y el feudalismo e~pafioles, 

serán trasplantados a tierras americanas, y en esa trilogía 

funesta, la época colonial y el México Independiente encon

trarán soporte y base. 

La Conquista .- Hemos analizado suscitamente los rasgos fun

damentales de fos dos regimenes productivos en el momento in 

mediato anterior a su función: El imperio azteca, había B'-l• 

perado el r..amunisno primitivo y se desenvolvia vertiginosa-

mente en la esclavitud tributaria; y la monarquía burocrática 

~spaf\ola, teniendo en sus manos la simiente del capitalismo, 

la eaterelizó. 

No es meta de este trabajo hacer una relación de los auceaos 

de armas que culminaron con la toma de Tenochtitlán. 

Bástenos decir: la victoria del espanol sobre el indigena -

no se debió precisamente a la zagacidad de Hernán Cortés, ni 

al fataliamo o supuesta cobardía de Moctezuma: el triunfo se 

resolvió a favor del peninsular en virtud de que los eapafio

les vivían una etapa aocial más evolucionada a los mexicas. 

La conquista espaftola fue lisa y llanamente una conquista: -

el triunfo del más fuerte. El fuerte sojuzga al débil para 
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explotarlo. El fin fundamental del conquistador peninsular -

tiende, en esencia, a su enriquecimiento a costa dol indígena 

mexicano. Tan pronto los espaftolee pisaron estas tierras --

procedieron al rescate, engaflo y estafa consistentes en com-

biar (a valorios) por oro y plata. Este despojo aplacó sólo 

por el momento las ambiciones del hispano, ya que la 11cumula

ci6n de los metales preciosos por los indígenas, 1e había cum 

plido a través de largos anos y su empleo era bastante m'• -

limitado del que Europa le concedia. Adaná1, loa métodos u•.! 

dos para obtenerlos en este continente eran muy rudimentarios. 

Por ello las cantidades de oro y plata resultaban mínimas, -

tanto en relación con las ambiciones de los conquiata.iorea, -

como por lo extenso de los territorios deacubiertos y el nÚlll,!! 

ro de aua habitantes, bastante mayor a 1910 • 

Por esa senda convirtióse el saqueador en colono, y el indige

na en manantial inextinguible de expoliación. 

"Treinta anos tan sólo, le bastaron para destruir, hasta en -

sus más pequenos engranajes, una cultura milenaria y por mu-

chos aspectos admirable, desarrollada con independencia de -

influencias e~tracontinentales, y trescientos al'\os no le fue

ron suficientes para substituirla con los rudimentos, siquiera, 
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de su propia cultura". 

Ahora bién, una vez realizada la conquista, ¿c6mo pudo mante

nerse la dominación a lo largo de tres siglos? este vasallaje 

se logró gracias al auxilio poderosísimo de la religión. 

como todas las conquistas, la eapa~ola originó una serie de -

atentados contra la libertad, la propiedad y la vida misma de 

los pobladores indígenas. Pero "para descargo de la real co.n 

ciencia de los monarcas y la tranquilidad de las plebeyas 

conciencias de los conquistadores"; tuvieron la disculpa 

teológica de la conversión del politeísta indígena, en el 

cristianismo monoteísta. (2) 

Tres siglos de dominación, comprenden la etapa que histórica

mente conocemos como la conquista, iniciada por Hernán Cortés 

en el afio de 1521 y finalizada en Acatempan en 1821 con el -

Plan de Iguala. 

Durante este largo período, la Nueva Espana, sufrió múltiples 

transformaciones en lo social, económico y político: nos ocu

paremos de analizar algunas de estas transformaciones que 

(2) OthÓn de Mendízábal, Miguel. La Conquista Espiritual de -

la" tierra de Guerra". Tomo III. Cooperativa de Trabaja

dores de los Talleres Gráficrn;i de la Nación. México 1946. 



afectan directamente la organización y la tenencia do la -

tierra, as! como las más destacadas Instituciones de esta -

época. 

El someti?niento económico, cultural y físico impuesto por -

el conquistador sobre el indígena se manifestó principalrnen 

to en la ruptura de las costumbres y la apropiación ele sus 

bienes, así fueron en su mayoría despojados do sus tierras 

las que pasaron en distintas formas a integrar la propiedad 

del conquistador y de sus descendientes. 

El panorama de la tenencia de la tierra entre los indígenas, 

que encontraron loe conquistadores, puede resumirse de la -

siguiente forma1 La propiedad del Rey, de los Nobles y de -

los Guerreros: propiedad de los pueblos y Propiedad del 

Ejército y de los Dioses. (3) 

Los aztecas no tuvieron el amplio concepto de la propiedad 

formada por los Romanos, ya que al senor o al rey le era 

lícito disponer de las propiedades sin limitación alguna y 

este las transmitía o enajenaba según sus deseos de 

{3) Orozco y Berra - Historia Antigua y de la Conquista de 
México. 
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favorecer o recompensar a sus favoritos, nobles y guerreros. 

La propiedad de loo Barrios o el calpullalli que significaba 

tierra del Calpulli, pertenecía n éste: pero el usufructo 

de las miB111ae a las familias que lo integraban, estas las 

poseían en lotes estrictamente delimitados. El trabajo se -

desarrollaba en forma comunal: esta forma colectiva de oxplg, 

tación de la tierra puede tomarse como lo más significativo 

de esta organización. 

Los ind!9enas no llegaron a tener un concepto abstracto sobre 

cada uno de los régimenes de propiedad existentes¡ si no ee -

valía de vocablos para diferenciar el género de calidad del -

poseedor y no así del de propietario: (4) 

TU\'l'OCALALI i 

PlLLALLI: 

ATLBPETIALLI1 

CALPULIALLI: 

MITICHIMALLI: 

TElOTIALPAN: 

Tierra del Rey • 

Tierra de los Nobles 

Tierra del Pueblo. 

Tierra de los Barrios. 

Tierras para la Guerra 

Tierra de los Dioses 

( 4 ) .- Orozco y Berra Obra citada tomo lII .- Págs. 370 -

371 • 
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La tierra estaba dividida idcológici:\11\ente en cuanto a loa -

góneros de posesión y usufructuo: pero en realidad se encon-

traba concentrada en unas cuantas manos y era la baae de la 

riqueza y de la fuerza política de unos cuantos escogidos. 

El Rey, los Nobles y los Guerreros formaban una clase lati--

fundista dominante • 

La propiedad C0111unal no basta para el desarrollo cultural y 

econ6mico de las masas, quienes al multiplicarse formaban -

grandes núcleo• de desheredados. Tales eran las condiciones 

im}>el'antes en lo general en el México Precorte1iano. 

La conquista se inició bajo el auspicio y consentimiento de 

la bula del Papa Alejandro VI, quien di6 a los Reyes de B•-

pafta la propiedad absoluta y la jurisdicción plena 11<>bre te-

rritorios y habitantes de las Indias en 1493. Según éstas -

consideraciones la porpiedad privada del Continente pertene-

cía a los Reyes cat61icos, (5). Según Gregodo LÓpez. El .. 

PatrilllOnio Real se integraba de la siguiente fo.rma: (6) 

( 5 ) .- Pallares .- Legislación canplementaria del Dere--

cho civil Mexicano. Méxioo 1897, pág. XI de la Introducción. 

(6 ) .- Escriche. Diccionario.- Gloza 4 de la Ley I, Título -
17, Partida 2. 
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Propiedades, rentas y derechos como está dotado el Tesoro -

Real para subvenir a la administración, orden y defensa del 

reino. 

Propiedades, rentas y derechos con que está dotada la casa -

Real para sus gastos. 

Bienes del Rey como persona privada: Por herencia, donación, 

legado, compra u otro cualquier título, propio y personal. 

Se inicia con los repartos de tierras: Sogún la categoría • 

y la aportación de los participantes en las expediciones de 

conquista: el botín, las tierras y tributos se repartían 

proporcionalmente entre capitanes y soldados. Tales repar

tos estaban autorizados por las leyes de Partida ( 7 ) 

Lograda la conquista física de la Nueva Espa.fta, se asignaron 

tierras y buen número de indígenas para la subsistencias del 

conquistador, pretextando la instrucción en la religión cat& 

lica: pero en realidad todo esto no fué sino el pago de loa 

(7) Ley I, Título 26, Partida II y Ley II, Título 25, Parti

da II, 
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servicios prestados a la corona, tales repartos fueron confir

mados por los Reyes, concediendo toda clase de derechos sobre 

territorios y habitantes indígenas. 

A título de donación con el objeto de colonizar los nuevos --

territorios se repartieron grandes extensiones para estimular 

a los eapaftolea, se dispuso la ley del 18 de junio de 1513 y 

a los repartos hechos en virtud de esta ley 1e lea conoce --

como mercedadas, porque para ser válidos era nece1ario que -

fuesen confirmados por una diapo1ición real, ll11111ada merced -

( 8 ) • 

Se disponía: Los pueblos se fundaran mediante capitulacionea 

o convenios con loa gobernadores de la1 provincia• y laa per

sonas con mayor capacidad y mejores dotes morales. Se segui

rán para tal efecto las leyes y costumbres de Espana para fun 

dar un nuevo centro de población: debía determinarse una ex

tensión de tierra suficiente para dehesas y ejidoa, otra para 

propios y el reato dividido on cuatro partea: una para el que 

obtenía la capitulación y las tres restantes para repartir 

entre la población y a falta de ésta se reservaba para 101 

que posteriormente se establecieran en el pueblo. 

( 8 ) Cedulario de Puga, México MDLXIII. 



Las medidas agrarias responden a la costumbre usada entre -

loa conquistadores, el botín en relaci6n a su clase y cate

goría: Se llamaba peon.í'.a, a la destinada a un soldado o 

pe6n y caballería a un soldado de a caballo • 

Mediante ordenanzas laa medidas fueron sufriendo modif icacio

nea y éataa influyeron grandemente en el problEna 119rario de 

la Nueva Espana, tales variaciones produjeron incertidumbre -

y facilitaron los abusos de loa terratenientes sobre la pro-

piedad de lo• puebl.:>a :Indí9enaa, pués invocando antiguas y 

nuevaa medida1, extendían sus heredades fácilmente • · 

Para loa efectos de las merced.ea y ventas de tierra se diltin 

guían trea claaea: pan sembrar, pan coger y pan llevar: la• 

primeras aon propicias al cultivo del tri901 las segundas de -

riego y las Últimas de temporal. 

Lal peonías se llanaron más adelante rancboa, las poaeaionea 

mayor•• (caballeria1), haciendaar lo que confirma, fueron la1 

medidas ª'ª usadas en loa repartos de tierras (9) 

(9) .- Payno • Tratado de la Propiedad. México 1869 

Páq • l 70 y l 7l • 
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Las encomiendas comprendían primero el repartimiento de -

indígenas entte loa conqui1tadores con fines religiosos -

y fiscales. De eatoa unoa continuaban en posesión de sus 

tierras obligados a pagar tributo al encomendero y otros -

eran empleados en ln explotación de las propiedades de este. 

A au vez el duefto del repartimiento hacía un segundo rapar-

to de loa indígenas que le habían tocado, a loa otroa eapa• 

noles llegados a colonizar laa nuevaa posesiones y a éstos 

segundos repartos se lea conocía con el nombre encomienda. 

La enooll\ienda en la Nueva Eapafta fué eatablecida por Herne 

Cortés1 con cierto diaguato ya que loa aborí9enea según aua 

consideraciones le parecían m'• civilizados que loa eapafto-

lea. 

Loa encomenderos establecieron una especie de seftor!o sobre 

tierras indígenas repartidos o encomendados y consecuente--

mente, en forma arbitraria los despojaron de las tierras, -

extendiendo sus propiedades y sometietido a esclavitud gene

ralmente a loa indígenas. (10) 

Alqunas veces y en especial la del Padre Fray BartolOllle de -

las casas, reprobaron enérgic1111ente estas pr'cticaa. 

(10) Silvio de zavala. La Encomienda Indiana. Madrid 1935 -
Págs. 40 y 41 • 
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Estas prácticas fueron tratadas de suprimir por el Rey de -

Espal'la Carlos v, quién expidi6 una cédula al respecto el 20 

de junio de 1522, pero subsistieron hasta 1570 para ser abo-

lidas definitivamente; con excepci6n de las otorgadas a los 

descendientes de Hernán cortés. 

La venta de bienes realengos, se estableció como una solución 

para regularizar los apoderamientos que sin título alguno --

hicieron de las tierras de la Corona, algunos con el objeto -

de buscar se les reconocieran derechos o bien aquellos que --

recibiendo una merced deseaban tener más tierras. (11) 

La corona Espaftola en la cédula del 27 de octubre de 1535, -

expresaba para los bienes que habían sido otorgados en virtud 

de cualquier título de la Nueva Espafla, no podrían ser vendi-

dos o enajenados a iglesias o corporaciones religiosas (12) 

debido al peligro de que los bienes pasaran a poder del clero, 

pués esto significaba la salida de estos del comercio y ade-

más de la disposición en virtud, las pxtOpiedadea eclesiásticas 

gozaban de varias execciones , no pagaban impuestos. No obs--

(11) ,- Dr. Lucio Mendieta y Nuftez. El problema agrario de --~ 
México. Pág. 47 • 

(12) .- Ley x, Título XII, Libro IV, recopilación de las Leyes 
de Indias. 
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tanta estas disposiciones, el espíritu religioso de la época 

propició y facilitó las donaciones religiosas a estao corpo

raciones por particulares1 creando la gran propiedad de la -

iglesia en la Nueva Espana que sin encontrar datos exactos -

.significaba una gran riqueza. Grandes fueron los esfuerzos 

de los Monarcas Espaftoles para recuperar tales bienes, pero 

no obstante tales acciones, la iglesia se convirtió en una -

entidad latifundista de primer órden. (13) 

La confiscación de los bienes de Xicotencatl y Moctezuma, -

decretada por Hernán Cortés, dá principio a los inumerables 

ataques que sufriera la propiedad indígena. (14) 

Por disposiciones de la Corona Ee.panola debía respetarse la 

propiedad de los indígenas, pero solo el Calpulli, "tierra -

de los barrios" fué respetada, guardaba esta la característi 

ca de comunal. Se legisló en el sentido de ser esta usufru2 

tuada pero no susceptible de herencia. Algunos indígenas -

recibieron mercedes mediante las cuales les otorgaban la ---

(13) Payno - Obra Citada Pág. 15 . 

(14) Dr. Lucio Mendieta y Nunez - Obra Citada Pág. 53. 
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propiedad absoluta y algunos otros la adquirieron por compra 

consiguiendo así también la absoluta propiedad. 

Dentro de la propiedad comunal se distinguían cuatro clases 

de aplicaciones1 El Fundo Legal: El Ejido: Los propios: -

de Común Repartimiento. 

El Fundo Legal al través de la Cédula de 26 de junio de ---

1523, el emperador Carlos V dispuso, la facultad a Virreyes 

y Gobernadores, de que en cada Villa o lugar que se fundace 

o poblara ae sef\alarán tierras para los indígenas y estos, 

fueran reducidos a pueblos y no viviesen divididos, la ex

tensión fijada vari6 y finalmente fué determinada en 600 -

varas a partir de la iglesia y a los cuatro vientos, para -

la edificación de las casas de los indígenas y esta propie

dad pertenecía a los pueblos guardando la características -

de no poder ser enajenada. 

El ejido estaba considerado como una extensión de una 199ua -

de largo en donde los llbori9enes debían tener su ganado y este 
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no se revolviera con el de los espanoles. (15) 

Escriche - Define el ejido diciendo: Es el campo o tierra -

que está a la salida del lugar, y no se planta ni se labra -

y es común a todos los vecinos1 proviene de la palabra ----

"Exitus" que significa salida. Además de los ejidos, eran -

también de uso común los monte~, pastos y aguas siendo todos 

ellos según la cédula de Carlos V de 1533, comunes a espal\o

les y a indios. (16) 

Según las disposiciones de la Cédula real del 19 de septiem

bre de 1560, los indios se fuesen a vivir a loa pueblos de -

una fundaci6n, continuasen en el goce de las tierras poseí-

das antes de ser reducidos, estas tierras y las de labranza 

se lea diésen por disposiciones y mercedes especiales conatity_ 

írian las tierras llamadas de repartimiento, de parcialidades 

indígenas o de comunidad. 

(15) Dr. Lucio Mendieta y Nuftez, Obra Citada Pág. 62 

(16) Diccionario Escriche. 

""· Fueron los ayuntamientos los encargados de todo lo relativo -

a las propiedades agrarias de los pueblos. 
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Durante la época colonial, los pueblos de Indios y los de -

Espanoles poseyeron por disposición del Rey Terrenos para -

cubrir los gastos públicos y a estos se les denominaba pro

pios~ loe administraba el ayuntamiento y generalmente los -

rentaba entre los vecinos del lugar. 

Durante largo tiempo estas prácticas, se llevaron a cabo -

para organi~ar la propiedad agraria pero cayó en la más gra

ve injustici.a p.iés desde un principio la propiedad privada -

en la Nueva Esplli'la, se formó en el desmedido acrecentamiento 

de la propiedad individual de los espanoles y por otra parte 

la decadencia paulatina de la propiedad de los indígenas. 

"La época colonial se caracteriza en la cuestión agraria, -

por una lucha entre los grandes y los pequel'\os propietarios". 

(17) 

Fueron numerosas las disposiciones reales ordenando el respe

to a la propiedad de los indígenas y mandando hacer reparti-

mi entos y restituciones de tierra con el objeto de que no --

careciesen de ella: pero el principal defecto de las leyes de 

Indias, consistía en que raramente eran cumplidas y algunas -

de ellas llegaban tan tarde que las acciones ya habián creado 

(17) Dr. Lucio Mendieta y Nuftez - Obra Citada Pág. 74 • 
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intereses imposibles de destruír. 

No obstante las prohibiciones de la Ley la propiedad de loa -

indios fué en demérito: encontramos fue la primera en deaapa

recer la propiedad privada o individual y en seguida atacada 

la propiedad comunal, pues mediante simulaciones la hacían -

pasar como propia• de las fami liaa que laa habitaban. Laa .. _ 

ventas de loa ejidos la realizaban por medio de aupueatoa --

repreaentantea de loa pueblo• y otras veces por •imple inva-

si6n y al tranacurso del tienpo lea fueron reconocida• como -

de au propiedad. (18) 

Así la decadencia de la propiedad indígena tomó caracterea -

alarmantes al final de la dominación eapaftola. 

En los Últimoa al"loa de la época colonial, Abad y Queipo en -

representación de loa labradores y comerciante• de Valladolid 

de .Miohoacán expresaba el peligro de la concentración de la -

tierra en unas cuantas manos y la indivisibilidad de laa 

haciendas dificultaba au manejo, el despojo de la propiedad -

de loa pueblos producía efectos funeatoa a la agricultura, a 

la población y al estado en general. (19) 

(18) Dr. Lucio Mendieta y Nuftez Obra Citada Pág. 76 

(19) Ibid - Pág. (80-Bl) 
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En un serio análisis manifestaba el peli9ro que esto produje

ra la revolución de Independencia, debido a la 9ravedad de la 

situación. Con clara visión manifestaba la necesidad de ex-

pedir una Ley Agraria para resolver la situación distribuyendo 

tierras a loa indi9ente1. 

La propiedad ecle•i'•tica particip6 en la decadencia de la -

propiedad agraria de lo.a indígenas, porque ésta amortizaba -

grandes capitales y substraía del comercio grandes extensiones 

de tierra. Muchos fueron los medios utilizados por el clero -

para acrecentar •ua riquezas. (20) 

Podemos concluir en fo1111a definitiva¡ una de las causas de --

mayor_importancia para la rebelión de independencia, fué el -

problema agrario, debido al desenfrenado despojo de que fueron 

objeto loa indígenas. 

(20) Dr. Lucio Mendieta y Nunez obra citada Pág. 83 • 



IA INDEPENDENCIA Y IA TENENCIA DE IA TIERRA 

Una de las principales causas de la guerra de Independencia -

fué el gran número de indígenas deapojados de sus tierras --

llegando a formar una masa de individuos sin amparo. Por -

ésto la guerra de Independencia encontró su mayor contingente 

entre la población rural(ind!genas,labriegos), quienes no 

com.batieron por ideales de independencia y democracia por 

eatar muy por encima de au mentalidad1 os decir, la indepen-

denoia fué una guerra en cuyo fondo se agitó el problema ---

agrario, y ya para aquel entonces estaba perfect~ente defin!, 

do. 

El Gobierno E•paftol conocedor del problema se preocup6 grand~ 

mente por detenerlo, y a tal efecto promulgó el real Decreto 

del 26 de Mayo de 1810, que adein'• de liberar a loa ind!genaa 

del pago del tributo y otras franquicias trató de repartir las 

tierras y aguas entre loa pueblos que tuvieran necesidad de -

ellas "con el menor perjuicio poaible de tercero y con oblig,! 

ción los pueblos de ponerlas sin la menor dilación en cultivo". 

Este decreto no fué publicado en México sino hasta el 5 de oc

tubre de 1810, cuando la guerra ya había estallado. 
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Las distintas medidas tomadas por el Gobierno Espatlol a raíz 

de la guerra de independencia, fracasaron, debido principal

mente a que nadie tenía fÓ en las disposiciones legales, pues 

solo eran expresiones de buena voluntad del Gobierno, pero -

ineficases en la práctica. Sin embargo, la metrópoli siguió 

haciendo esfuerzos para atraerse a las masas ind.Ígenae, for

mulando varios decretos, entre ellos; el del 9 de noviembre -

do 1812, en donde se orden6 ol reparto de tierras a loa indí

genas casados mayores de 25 al'loa: la real orden del 15 de --

noviembre del propio ano reca11endando su pronta observancia -

que contenía la reorganización de laa caj aa de comunidad y la 

obligación de cultivarlas pero en el caeo de no hacerlo duran 

te dos af\os paaar!an a otros ind.Ígenaa. 

Como Último intento del Gobierno Espatlol de remediar la sitU,! 

ción de las colonias y obtener su obediencia y suponiendo que 

las reducciones de los tin-renoa valdÍos y de algunas tierras 

comunales a propiedad particular 1 expidió una real orden en -

el sentido de considerar la reducci6n de los terrenos comunes 

al dominio particular era una de las providencias más iaperi.2, 

samente recl1111aban el bien de loa pueblos y el fomento de la -

agricultura y de la industria. En eataa reducciones debería -

proferirse principalmente a los comuneros y vecinos de los ---
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pueblos cercanos a ésas tierras y se mandaba igualmente, se 

repartiesen tierras entre oficiales y soldados si estos ao.n 

tribuyeran a la pacificación de las colonias insurrectas. 

Esas disposiciones debido a la agitación del país no fueron 

llevadas a cabo de una manera general. 

Toda. éstas Reales ordenes y decretos confirmán el problana 

Aqrario, surqido en México a raíz de las primeras diaposi-

cionea dictadas sobre conseción de mercedes de tierras y -

reducciones de indÍ9enaa, pues se e1tableci6 en ellas el -

reparto entre indígenas y Espallolea sobre una base de ----

absoluta desigualdad, acrecentada con el til!!lllpo y que llegó 

a producir el malestar impulsor de l•• claaee indígena. a -

iniciar y .ostener la guerra de independencia. El proble-

ma agrario por lo tanto, nació y ae desarrolló durante la -

época colonial. Y una vez lograda au independencia, México 

llevaba ya el problema como una herencia nefasta del régimen 

pa .. do. (21) 

(21) Mendieta y Nuflez Lucio. 11 El problana agrario de Méxi

co. !di t. Porrúa - México 1968. Pág. 82-86 • 
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El problema de la tenencia de la tierra, se originó en el -

siglo XVI y se fue agravando durante los dos siglos siguie.n 

tes, de tal manera, puede considerarse como una de las cau

eas no la primera ni la unica, de la guerra de Independencia. 

I.cs nativos no estaban preparados para entender asuntos pol! 

ticoe europeos, lea dolía su miseria y lo que lea importaba 

era mejorar siquiera un poco sus angustiosa• condiciones de 

vida1 les importaba llegar a tener un pedazo de tierra para 

alimentaree y alimentar a su familia. sufrían en carne pr~ 

pia laa injuaticiaa de loa hacendados a quienea odiaban, -

con odio acumulado a través de generaciones. En au concia~ 

cia de pariaa aab!an vaga e imprecisamente que ello• tenían 

derecho a un pedazo de tierra, u1urpado por la fuerza y la 

arbitrariedad. Por todo esto se sumaron a la• cbu1111aa 

andrajosa• y heróicaa capitaneadas con inaudita valentía, -

por el noble anciano de cabellos blancoa que en un dÍ'a del -

mea de septiembre de 1810 se lanzó a la aventura de crear -

una Patria para un pueblo infortunado y digno de mejor suerte. 

La dramática desigualdad existente entre los habitantes tanto 

en lo económico como en lo cultural: la disparatada distribu-
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ción de la tierra, fueron las causas reales y verdaderas de la 

sangrienta pu~ina entre insurgentes y realistas de 1810 a 1821 • 

La preocupación 110cial de Hidalgo se advierte desde sus prime-

roa actos legislativos: en Guadalaja.ra expide el 5 de diciem--

bre de 1810 el primer decreto agrarista que a la letra dice: 

"Don Miguel Hidalgo y Costilla, generalísimo de América, con -

el presente mando a loa Jueces y Justicias del Distrito de ea-

ta aapite.l que imediatamente procedan a la recaudación de las 

rentas vencidas hasta el día con loa arrendatarios de las tie-

rras pertenecientes de las comunidades de loa Naturales, para 

que enterándolas en la Caja Naclonal se entreguen a los natur,! 

lee las tierras para su cultivo, para que en lo sucesivo no .. _ 

puedan ARRENDARSE, pues es mi voluntad que su goce sea única--

mente de los naturales en sus respectivos pueblos". (22) 

Se observa en este ordenamiento el interés, la preocupaci6n --

por la suerte del aborigen y los problemas derivados de la ---

tenencia de la tierra. 

(22) Manuel Favila - Cinco Siglos de Legislación Agraria -
Pág. 64 • 
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Es menester aclarar que los insurgentes, tanto los caudillos 

como las multitudes que les siguieron, fueron con excepciones 

que confirma la regla, hombres de bajo nivel económico vícti

mas de la explotaciónr en tanto que fueron los poderosos, los 

funcionarios de categoría, los militares del alto rango y las 

personas acaudaladas los defensores del coloniaje, en manos de 

la egregia figura de Morelos, se robustece la guerra de inde-

pendenciar la lucha en cuanto a su trascendencia, adquiere nu,! 

vos horizontes pues va vigorosamente orientada a erigir una -

nación inspirada por un ideal nacionalista, la contienda asume 

un carácter definitivamente antifeudal plumado en el debatido 

decreto de "devaataci6n" que en algunas de aua partes decía: -

Don Jo1é María Morelos y Pavón, lo que nos interesa a nosotros 

no son las victorias sobre loa realistas y au indiscutible --

genio militar, del extraordinario caudillo, sino sus ideales -

sociales y muy particularmente loa relacionados con los probl.!, 

mas de la tierra y las grandes rpaaas desvalidas. Moreloa al -

reunir el congrellO de Chilpancingo pensaba: 

"COl'l\O la buena ley es superior a todo hombre, loa que dicte -

nuestro congreBO serán tales que obliguen a la. constancia y •

patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia y de tal sue!. 



te se awnente el jornal del pobre, que mejoren las costumbres, 

alejen la ignorancia, la rapil'la y el hurto". (23) 

Como se ve, Morelos tuvo nociones mucho más radicales y aju1t,! 

das a la realidad nacional que las del Padre de la Patria, 

Eata opinión tan intereaante de, elevar el jornal de los pobres, 

y así estoa mejorarían aue cost\11\brea, sus conocimientos y ae -

alejarían del vicio de la ociosidad,. El gran siervo de la na--
• 

ción se da cuenta de la influencia negativa do la miaeria en el 

deaarrollo de la peraona humana. 

En cuanto a la tenencia de la tierra ordena Morelos1 "deben --

también inutilizarse todas las haciendas grandes cuya1 tierrH 

laborables pasen de do1 leguas cuando mucho, porque el benefi-

cio de la agricultura consiste en que muchos se dedican con se-

paración a beneficiar un corto terreno que pueden asiatir con -

su trabajo o industria y no en que un solo particular tenga --

mucha extensión de tierras infructífera•, esclavizando a lftilla-

rea de gentea para que la cultiven por fuerza, en la clase de -

e8Clavoa, cuando pueden hacerlo como propietarios de un terreno 

limitado, con libertad y beneficio suyo y del pueblo, (24) 

(23) Manuel tópez Gallo - Economía y Política de la Hist.oria de 
(24) México. P'.J. 65 - 66-69 
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Parece que tales medios fueron puestos en vigor, aún cuando -

no con la eficacia deseable: el propio Morelos los reconocía 

que la producción de las haciendas confiscadas habú.n dial-

nuído, pues los beneficiarios de las tierras no se organiza-

han debidamente, lo cual iba en detrimetro de la aportación 

económica asignada a cada una de ellas para el sostenimiento 

de la guerra. 

De •Wll• importancia •• consignar que en el "Decreto constitu

cional para la libertad de la América Mexicana" expedido por 

el conr;ireao de Apat&inr;ián en octubX'e 22 y 23 de 1814, a pe•ar 

de su carácter marcadamente liberal, aparece instituída la --

poaibilidad de privar a los particulares de aua propiedades, 

mediante indemnización cuando así lo exigiera el interó1 ---

público. Los artículos 34 y 35 estipulaban: "Todos los in-

dividuos de la sociedad tienen derecho a adquirir propieda--

des y disponer de ellas a su arbitrio con tal que no contra-

venr;ian a la ley. Ninguno debe ser privado de la menor por-

ción de la• poseidas sino cuando lo exija la pÚblica neceai-

dad: pero en este caao tienen derecho a una justa compensa
ción. 
(25) • 

(24) Manuel LÓpez Gallo - Economía y Política en la Historia 
de México Págs. 66 - 69 

(25) Ibid - Pág. 69 
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Debido a su incomensurable celo por la seguridad de los miem

bros del congreso, fué aprehendido, sometido a juicios militar 

y eclesiástico y fusilado en dici"1'1bre de 1815, el baluarte -

más sólido y visionario del movimiento de independencia, con -

la muerte de Morelos quedaban sepultados definitivamente, loa 

principios de transfonnación social que, hasta eae momento an! 

maban la rebeli6n. La guerra de independencia iniciada como -

una revoluci6n social se transformaría en un simple levanta---

miento político: a partir de entonces, no hay teatimonioa fia-

bles, capacea de probar de manera irrefutable ai laa lucha• --

continuarían pugnando por la conaecusión de cambio• en la ----

eatructura de la sociedad. En materia agraria, se eoatuvo in-

variablflllente: La propiedad privada concebida en loa términos 

del derecho Romano tradicional, consti tu!a la base de la aoci,! 

dad y debía, por conai911iente, respetarse. Actitud por lo --

demás a todas luces canprenaible1 las ideas del liberali11110 

europeo, en las cuales se robustece el respeto: irreatri.cto a 

la propiedad, cobran auge en la América Hiapánica y dejarían -

sentir su influencia al máximo durante la Re1b rma. 

El probl•• agrario, como ea de entender, queda demostrado, no 

fue ajeno a las preocupaciones de los insurgentes si este se d.!, 
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ba cabal cuenta, era el problema fundamental de la naci6n. 

Prueba de ello lo tenernos, en el Gobierno de la NUeva Espa.l\a, 

una vez conoediüa la finalidad propuesta, el país debió re-

tornar a la paz y no fué as!i por el contrario, desde enton

ces se agit6 constantemente en !numerables guerras intestinas. 

La explicación se encuentra en la desigualdad económica, de -

esta época, la población Mexicana podemos clasificarla en dos 

grupos: 

uno el fomado por los criollos y loa mestizos de cultura --

Europea. 

Y el Otro ei integrado por mestizos e indios de cultura indí-

gena. 

Esos dos grupos convivían en el m.iano territorio y bajo un -

mismo gobierno: pero separados por intereses antag6nico1 y por 

un abhmo de incrcmprenai6n. En la independencia lucharon --

juntos, pero por cauaa1 distintas. 

ID• criollos e indios de cultura indígena, movidos por el odio 

y el h8111bre. toa primeros actuaron cea<> dirigentes, loa segun 

dos como ciego instrumento de las ambiciones de aquellos. Al 

realbarse la guerra de independencia los vencedores mprendi,! 
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ron en el acto una guerra a muerte entre ellos mismos para -

apoderarse de·1a direcci6n del naciente estado, dividiéndose 

en dos fracciones¡ conservadores y liberales. Para disluci-

dar sus querellas en los campos de batallas, contaron con --

las masas campesinas que nada habían logrado en el triunfo,-

pues quedaron tan miserables cano antes, y en consecuencia,-

entre volver a la tierra que habían abandonado para luchar -

contra loa oapanoles opresores y continuar en píe de lucha -

de lo• bandos criollos y meatizos diacidentea, prefirieron lo 

último, puea en el ejército tenían cuando menos el sueldo y, 

con frecuencia, los productos del saqueo en las poblaciones 

ocupadas. Laa ideologíaa en pugna oo lea interesaban en lo -

m's mínimo por la sencilla raz6n de no comprenderlaa dado au 

bajo estado de cultura. 

Eran una especie de soldados mercen~ios y a menudo combatían 

indhtint a.mente al servicio de los conservadores o de loa -

liberales • 

.. En suma, los criolloa y mestizos de cultura europea, si bién 

lograron aua propÓaitos al obtener su independencia, aiguie-

ron luchando por el poder político. 

IDs indios y mestizos de cultura indígena siguieron luchando 



por el movimiento independiente y no obtuvieron nada. 

Es cierto que no pedían cosa alguna en concreto, peleaban -

movidos por su miseria. 

Sin embargo, los primeros gobiernos de México desde el prin-

cipio, supieron del malestar do las masas campesinas y esto 

se debía a que no contaban con tierras suficientes para sa-

tisfacer sus necesidades. 

Esto era incomprensible en un país extenso y de escasa pobl~ 

ción, y por ello trataron de resolver el problema por medio 

de una política de colonizaci6n: al efecto, dictaron varias 

leyes a fín de atraer pobladores extranjeros, estimular la -

adquisición de valdÍos y desplasamientos de campesinos Mexi-

canos, de los lugares más poblados hacia aquellos carentes -

de escasa población, entranando muy serios problemas pues --

se requirío ante todo de paz y tranquilidad para las colonias 

que se establecieran con un mínimo de garantías y de pf"8pec-

tivas alentadoras, pero durante los primeros anos de indepen-

dencia el país eetubo agitado por constantes guerras civiles, 

pies había absoluta falta de seguridad en el campo, por otra 

parte la colonizaci6n requiere además de financiamientos ini-

ciales y el gobierno de la época atravezaba por grandes penu-
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rias económicas. 

En estas condiciones, traer extranjeros para radicarlos en -

tierras deshabitadas, como ag.ricultores, fue prácticamente -

imposible; en cuanto a la colonización interior o deapla&a-

miento de campesinos mexicanos tampoco ae logró, puea eatoa 

en au mayoría analfabetas y en gran número indígenas, ni "

siquiera hablaban el castellano, ignorando las ley~a de la -

materia, careciendo de recursos para abrir al cultivo nueva• 

tierras y esperar hasta levantar las cosechas. 

Por otra parte, las leyea de Colonización eatuvieron en pugna 

con la forma de pensar del indio1 fueron dictada• por 1119i•l.!. 

dores que no entendían eaa idiosincracia y no vieron el pro-

blema en su aspecto meramente social, humano y pretendieron -

resolverlo con arreglo a principios te6ricamente impecables, 

pero pr,cticamente imposibles. 

"El Indígena del México Independiente •e caracteriza por au -

apatía y por au arraigo a la tierra en donde ha nacido. Se 

diferencia esencial.mente de las razas europeas emprendedoras 

y cosnopolitas, en las cuales abundan loa hembrea que afron

tan los cambios de medio para mejorar su fortuna. El indio -

vive y muere en la miseria, en el pueblo y la región donde --



nació y atados por muchos lazos: la devoción al santo patrón 

de su pueblo, las costumbres, las deudas, la familia y el -

parentesco". (26) 

Poco antes de consumarse la independencia, se estipuló que -

todos loa individuos miembros del ejército tri9arante y sus 

deacendientea, se harían "acreedores a una fanega de tierra 

de sembradura y un par de bueyes~, de acuerdo con la orden -

del 24 de marzo de 1921. expedida por Iturbide. Se descono

cen loa resultados de ésta disposición, en cambio si existen 

testimonios, de los primeros gobiernos imbuÍdos por la trad! 

ción de las mercedes Reales, premiaron a sus diri9ente1 más 

deatacados en la contienda, con conseciones territoriales -

muchas de ellas de bastante consideración. 

En materia agraria, paralelamente a la Colonización cobraba 

impulso a las corrientes de desamortización inspirada en dos 

prop6sitos innegables: quebrantar el poder econ6mico de la -

iglesia para asegurar y fortalecer la existencia del estado -

civil como único regulador de la sociedad y mejorar las finan 

zas pÚblicas mediante la circulación de las propiedades vin

culadas. 

(26) w. L. Orozco Legislación y Jurisprudencia sobre Terrenos 

Bddíos - México 1695 • 



.L37 -

El plan de Iguala significó al criterio de muchos, la con-

quista de la Independencia, más no de la libertad, pues las 

condiciones imperantes antes de la separación de Espafta, se 

mantuvieron debido a la lucha de más de un tercio de siglo • 

Lucha calificada por el Dr. José Ma. Luis Mora, como "del --

progreso contra el retroceso". (1821 - 1856) (2 7) 

La batalla de los liberales fuó por una refonna económica y 

p0lítica !imitadora de la fuerza de los grupos que se mante-

nían al margen de la vida con•titucional. 

Principalmente fueron la milicia y el clero los obst,culoa -

m&s fuertes al triunfo de los liberales. Cinco mil soldados 

y 18 mil oficiales significaban una erogación de 14 millones 

de pesos de un presupuesto total de 13. El clero compuesto 

de 10 obispos y 177 canónigoa conswnían 1118 dos terceras -

partes del presupuesto eclesiástico y este contaba con una -

renta de 7.5 millones y un capital de 180 millones de capi--

tal estancado. (28) 

(27) González Navarro Moises. La Independencia Nacional --
Campesina. Pág. 12 

(28) Ibid. Pág. 13 
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Tales círcunstancias dificultaban la lucha liberal que esta

bleci6 un programa de cuatro puntos en el ano de 1833. Se-

cularización de la enseftanza1 adopción del patronato p:>r el -

Estado Mexicano1 reforma de las órdenes religiosas e incauta

ción de los bienes eclesiásticos. 

Ea valentín GÓmez Farias, quién estableció una lucha en baee 

a la idea de la soparación absoluta del Estado y del clero -

y el 27 de octubre de 1833 y suspende la coacción civil para 

el pago de di eznios. 

La sublevación de religión y fueros, permitió a Santana la -

desautorización do la política de GÓmoz Farías y la deroga-

ción de las reformas. 

creaencio Rejón quien en la Constitución Yucateca de 1840 -

consignó el matri.JDonio civil, la supresión de la confesión. 

la clausura de los noviciados y la ocupación de los bienes -

ecleaiáaticoa, se significa como uno de los liberadores ---

ortodoxos. 

GÓmez Fa.rías en 1847 aprovechando la ausencia de Santana, -

decretó la ley que autorizaba al gobierno a obtener 15 millo

nes de pesos por la hipoteca o venta de los bienes del clero, 
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para destinarlos a sostener el ejército y esto provocó el -

regreso de Santana y la separaci6n del poder de GÓmez Farias. 

(29) 

Sumados dichos problemas, el país en esta época, enfrentó -

la codicia de laa potencias extranjeras, quienes deseaban -

ejercer dominio 110bre el territorio nacional y esto culmin.! 

rá con la pérdida de má• de la mitad del territorio mexica

no a manos de 101 Estado• Unidos de Norteamérica. 

POdemo• •intetizar este período como una lucha entre la --

monarquía y la República; Federación contra Centraliamo1 -

Denocracia contra Oligarquía: clase media contra Clero, mil! 

cia y propietario• territoriales; liberales en contra de con 

servadores: simpatizantes de Estados Unidos contra simpati-

zantes de Europa. Todo esto, formando dos grupos; uno Repu

blicano, Federal, D811locrático, Liberal y Burgues y Pro-Yanqui 

y el otro: Monarquico, Centralista - conservador, Oligarquico 

y Europeizante. (30) 

(29) Lucio Mendieta y Nuftez (Obra citada ) Pág. 103 y 104 

(30) Moisés González Navarro - Obra Citada Pág. 11 y 13 
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Dentro de este marco de confusión recog(lllos el pensamiento -

de Lorenzo de zavala y del Dr. Joaé Ma. Luis Mora, quienes -

al referirse a la danocracia manifiestan las siguientes ten

dencias: (31) 

zavala expresaba: el sufragio universal en nuestro pa!a --

correspondía a los propietarios y loa proletarios no tenían 

ni la capacidad necesaria para discernir entre las persona• 

que deben nombrarse ni mucho menos conocía loa grandea obj.! 

toa a que son destinados loa ciudadanos que elige, El Dr. 

Mora manifiesta: solo loa propietarios tienen virtudea cív! 

cas: La beneficencia, el decoro, los modales y el amor al -

bien pÚblico aon atributos exclusivos de loa propietario& y 

en consecuencia la democracia debía tener por base la pro-

piedad. 

Son: Joaquín Fern,ndez de Lizardi y Francisco Severo Haldo

nado quienes se convierten en los defensores. de loa arteea

noa y proletarios urbanos y rurales y siguiendo a oaspar de 

Javellanos reahasan las restricciones 9raniale1 y expreean 

el derecho a participar en la clase pública debe de fincar

se en el mérito, capacidad y servicios a la patria. 

(31) Ibid. Pág. 17 y 18 
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También Cresencio Rejón rechaza la idea de la propiedad -

tomada como b'aae de los derechos pol! ticos. 

son Lizardi y Maldonado quienes fonnalmente atacan el lati

fundill!IO y se pronuncian por ln mediana propiedad y chocan 

con 101 latifundistas laicos y eclesiásticos. (32) 

El rápido paso de la monarquía a la RepÚblica y la obra de 

101 in1ur9entes para fincar la igualdad cívica de los mexi

cano• fué aprovechada por terratenientes y clero para obli

gar a los indios a someterse al control de las haciendas -

mediante el criterio de cumplir el compromiso de sus deudas 

conforme a los pactos contratados, 

La política igualitaria ignoró o quiso ignorar la. diferen

cias raciales, pero recurrió a ellas cuando trato de acabar 

con la1 instituciones coloniales. 

A mitad del siglo XIX a la reducción territorial producto -

de la guerra del 47 y el caos político# se sumo la manife•t.! 

ción violenta de los males que dimanaban de la coexistencia 

de do• naciones sobrepuestas en un solo territorio, mestizos, 

(32} González Navarro Moisés. Obra Citada Pág. 18 • 
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criollos y un mosaico indígena sacudieron al país, con luchas 

que expresaban la inconformidad a la desigualdad establecida, 

La conquista y la colonización del territorio mexicano se --

realizó de una manera irregular. La población eapaftola se -

concentró en los puntos mineros y los ya poblados por indíge-

nas. 

El problema agrario presentaba doa puntos fundamentales: pri

mero, defectuosa distribución de las tierras y segundo, defes. 

tuosa distribución de los habitantes en el terri~rior loa -

gobiernos emanados de la Independencia atendieron eolo el se

gundo aspecto y trataron de realizar una distribución más equ! 

tativa de sus pobladores sobre el territorio, apoyada de pobl!, 

ción europea que levantase el nivel cultural del indígena y -

estableciera nuevas industrias y explotara las riquezas natur!, 

lea, 

Todo esto se pretendió llevar a cabo mediante las siguientes -

disposiciones legales: 

1.- Primeras Leves y disposiciones sobre coloffización. La 

primera disposición, se dictó en el México Independiente, 

sobre colonización interior, fué la orden dictada por --
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Iturbide del 23 al 24 de marzo de 1821, concediendo a los -

militares que· probasen habían pertenecido al ejército de las 

tres garantías, una fanOCJ& de tierra y ~n par de bueyes, en 

el lugar de su nacimiento o en donde hubiesen elegido para -

vivir. 

2 .- Decreto de 4 de enero de 1823. Este decreto es una ver-

dadera Ley de Colonizacióni fué expedido por la Junta --
\ 

Nacional Instituyente y su objeto era estimular la colo-

nización con extranjeros ofreciéndole• tierra• para que 

se establecieran en el país. 

El artículo tercero autoriza al gobierno para b:atar -

con empresarios, entendi,ndose por tales los que traje--

ran cuando menos doscientas familias. 

como compensación se les asignaban "tres haciendas y dos· 

labores por cada doscientas familias. 

A cada colooo ae le daba. aegún decreto, un 1itio, medid,! 

cuadranqular de cinco mil varas por lado1 pero si dos --

anos deapués no cultivaban esta extensión se consideraba 

libre el terreno por renuncia del propietario, 

En la colonización, de acuerdo con el artículo 18, se pre-
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fer!a a los naturales dol país, especialmente a los militares 

del ejército trigarante. 

3.- Decreto del 14 do octubre de 1823, El 14 de octubre de -

4.-

1823, se dictaron otras disposiciones sobre la materia en 

un decreto que se refiere a la creación de una nueva pro-

vincia que se llamaría Itsmo y tendría como capital la -

Ciudad de Tehuantepec. Se ordenaba que las tierras baldíaa 

de esta provincia ae dividieran en tres partes: La prime

ra debería repartirse entre los militares y per1ona1 que -

hubieran prestado servicio a la patria, pensionistas y ---

cesantes¡ la segunda se beneficiaría entre capitalistas ft! 

cionale• y extranjeros que se establecieran en el país con 

forme a las leyea generales de colonización: la tercera --

parte sería beneficiada o repartida por las diputacion~• -

provinciales en provecho de los habitantes que carecieran 

de propiedad. 

Ley de colonizaci6n de 18 de aqosto de 1824 La primera 

ley general que 1e expidió a este respecto, después del 

decreto de la JUnta Instituyente es la del 18 de agosto -

de 1824, importante, porque demuestra que el Gobierno ---

estimaba ya como dos grandes males el latifundismo y la -
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amortización. "En este decreto se concedió a Esteban -

Austin el derecho de introducir trescientas familias en el 

territorio de Texas: pero los efectos de tal disposición -

fueron suspendidos por orden de 11 de abril de 1823". 

Ordenaba esta ley que se repartiesen los bald!os entre aqu.!. 

llas pereonaa que quisieran colonizar el territorio nacional, 

prefiriéndose a loa mexicanos, sin hacer entre ellos otra -

distinción que la de sus méritos personales a99ún fuesen loa 

servicio• que hubiesen prestado a la patria y en igualdad de 

circunstancias, tendrían preferencia loa habitantes de loa -

pueblos vecinos": Art. 12 - No se permitir' que se reúna -

en una sola mano como propiedad m&. de una legua cuadrada de 

cinco mil varas de tierra de regadío, cuatro de .uperficie -

de temporal y seis de abrevadero. Art. 13 - No podrán loa -

nuevos pobladores pasar su propiedad a manos muertas". 

s.- Ley de Colonización de 6 de abril de 1830. El 6 de --

abril de 1830, el Congreso expidió otra ley aobre colo

nización, en la que ordenó se repartieaen tierras bal-

d!aa entre laa familias extranjeras y mexicanas que --

quisieran colonizar los puntos deshabitados del país, -

dándose a las familias mexicanas fondos para el viaje -

hasta loe lugares de colonización, manutención por un -
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afto y útiles do labranza. 

6 .- L!!'l de gc>loni,.zación del 16 de febrero de 1854, El 16 -

de febrero de 1854, el Presidente santana expidi6 una -

ley qeneral sobre colonización. Por virtud de esa ley -

se nombró un aqente en Europa a fin de que favoreciera 

la imi9raci6n. A loa colonos se lea senalaron cuadros 

de tierra de doacientas cincuenta varas por lado y a la· 

familia. qµe no bajase de tres miebros, cuadros de mil 

Vil:X•• por cada frente y se dieron toda clase de faoilid.! 

dea para el trHlado de loa colonos a los fundo8 de colg, 

nizaoión. En esa ley se enc1U"9aron por primera vez loa 

aauntoa de tierras a la Secretaría de Fomento. (33) 

Otras leyes y decretos sobre la materia expidieron loa -

Eatadoa y loa gobiernos generales de México durante el -

período que abarca el rubro de este p&rrafoi pero no80--

t.roa "'-'.:• concre~a a citar loa más importante•. Pero -

en la pdctica, lA8 leyes de que hacemos menci6n fueron 

completamente ineficacesr lo fueron porque al dictarlas 

no se tuvieron en cuenta las condiciones especiales de -

la población rural mexicana ni las que por el momento --

guardaba el pa!a. 

(33) Mendieta y Nuftez Lucio - El Problema Agrario de México 
Pág. 91 - 96 • 
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Puede decirse que las leyes sobre coloniiación expedidas en 

ese per!odo no fueron conocidas por los pueblos indígenas. 

En virtud de la inutilidad de laa leyes do que hemos hablado, 

el problC!lna aqra~io continuó desarroll,ndose. tes pueblos -

indígenas no recuper~on las tierras perdidas ni obtuvieron 

otras paxa mejorar sus circunstancias. La decadencia de su 

propiedad, al iniciarse la Independencia era ya muy marcada, 

continuó acentuándose al amparo de los frecuentes des6rdenea 

pol!ticoa. 



LA REFORMA Y LA DESTRUCCION DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS. 

Es la revolución de Ayutla iniciada por Don Juan Alvarez -

en contra de Santana, perfila nuevos elementos liberales que 

se suman a la lucha. 

La juventud liberal vi6 en la Revolución de Ayutla el triun

fo de la democracia y en el Congreso Constituyente de 1856, 

se exaltó la democracia en forma delirante: Ponciano Arria-

9a la definió como la judicatura del pueblo, José María Mata 

comentó: Se funda en el principio de que el hombre es esen

cialmente bueno y justo, del pueblo no hay nada que temer: -

Melchor Ocampo consideró como un dogma democrático que la -

mayoría era la fuente de la verdad y de la ley. (34) 

Los liberales intentaron resolver el problema agrario, prime

ro mediante la desamortización de los bienes de las comunida

des, despúes ante la resistencia del clero por la nacionaliz_! 

ción de los bienes eclesiásticos en ambos casos se trató de -

crear la pequefta propiedad. 

Tres principales proyectos fueron presentados al constituyente 

de 18561 

(34) Moiseá González Navarro - Obra Citada Pag. 21 , 
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Isidro Olvera propuso limitar a los que tuvieran más de 10 

leguas de labor o veinte de dehesa a no poder adquirir más 

tierras en ese lugar. 

José Ma. Castillo Velasco, por su parte propuso, para ali

viar la situación de loa indios y fortalecer a la clase --

media, los municipios comprarán suficientes tierras para el 

uso común de los vecinos. 

Ponciano Arriaga en cambio propuso que los terrenos de más 

de 15 leguas cuadradas despúes de 2 a~os de no cultivar1e,-

1e tendrían por baldíos y se rematarán al mejor postor. 

El constituyente solo decretó la ley de desamortización del 

25'de junio de 1856 y esto provocó la resistencia de loa 

grupos indígenas, porque algunos trataron de adjudicarse 

hasta los ejidos, las tierras comunales y los fundos legales. 

Es Ponciano Arriaga quien sostuvo que toda constitución sería 

impracticable mientras unos cuantos propietarios estuvieran -

en posesión de inmensos terrenos, mientras la mayoría oareci! 

ra de ellos y que esto solo sería justificable si loa hombrea 

indigentes fueran declarados cosas y no personas y si formara 

un Gobierno Oligárquico con base en la riqueza territorial • 
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En septiembre de 1856, Comonfort defiende violentamente -

las haciendas de las rebeliones agrarias en Michoacán, -

Querétaro, Puebla y se acusa a Juan Alvarez de encabezar 

y propiciar el asalto de las haciendas de Morelos. 

El movimiento de reforma iniciado por Gómez Farías y Mora, 

en 1833, un tercio de siglo despúes llegó a su culminación 

con el establecimiento del poder laico superior a la Igle

sia y se consolida en el país un Gobierno Republicano Fed_!! 

ral, Liberal y Democrático. (35) 

La interpretación tradicional de la desamortización de las 

tierras comunales en México para el período 1856 - 1911, ea 

que la Le<¡ Lerdo, al destruir la estructura comunal de loa 

pueblos indígenas, loa expuso a la voracidad de hacendados 

y especuladores, quienes tomaron ventaja de la ignorancia y 

la debilidad de los indios para usurpar sus propiedades. -

Muchos autores que han abordado el tt'llla en obras de carác-

ter general, se~alan el Porfiriato como el período en el c¡ue 

los despojos fueron más frecuentes. Centran su atención, -

p:>r una parte, en dos circulares de 1889 y 1890, c¡ue orden~ 

ban completar el proceso de desamortización y por la otra, -

(35) Moisés González Navarro - Obra Citada Págs. 23 - 25 
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en la legislaci6n sobre colonización y terrenos baldíos de -

1893 y 1894: con base en esos documentos intentan probar que 

Días deformó el prop6sit.o original de loa liberales de la --

Reforma, con el fin de eliminar p:>r completo la propiedad --

comunal. (36) 

Uno de esto• Estudios fue el del clásico Don Andrés Molina -

Enriques: "Los grandes problemas nacionales", Donde el autor 

declara que la inclusión de las corporaciones civiles en la -

Ley Lerdo fue un disfraz", utilizado para c:ubrir la intenci6n 

real de la Ley, a saber: " ••• quitar a la Iglesia sus bienes 

para darlos a los mestizoe" (37). Aunque critica el método 

y sus efectos negativos sobre las c0111unidade1 indígenas, Mol.!. 

na Enriques declara que Lerdo comprendió pronto la1 inju1ti--

cias que la desamortizaci6n acarreaba para loa pueblos y que 

(36) Esta interpretación se encuentra en muchas obras gener,! 
les que abordan el período, tales como: Charle1 c. C\n
berland, Mexican Revolution Genesi• under Madero, Austin 
19521 p. 211 Eyler N. Simpson, The ejido: Mexico'1 way -
out, Chapell flill, 1937, pp. 29-31 y Stanley R. Rosa, -
Francisco I. Madero, apostle of mexican dmnocracy, Nueva 
York, 1955, pp. 29. 31. Estas obras al parecer se basan 
en Helen Phipps, somo aspect1 of tbe agrarian que1tion -
in Mexico A. Historical study, Austin 1925. pp. 112-113. 
Donald J. Fraiser. La Política de De1amortisaci6n de las 
comunidades Indígenas 1836 - 1972 Syo1aet, New York • 

(37) Andrée Molina Enríques: Loa grandes problemas nacionales, 
México 1964 p. 73 
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en el mes de diciflnbre de 1856 " ••• los obligaba sólo a repar-

tir la propiedad común entre todos los duenos de ella" y no les 

imponía la expropiación, como era el caso con las propiedades -

del clero. (38) 

Más aún, Molina Enriques afirmó que los p.ieblos fueron benefici.! 

dos cuando el decreto del 12 de julio de 1859 • 

De acuerdo con el autor, el gobierno de Juárez comprendi6 los -

probl11na• de loa indígenas y los protegió dándolea incluso tie-

rraa nacionalizadas a algunos pueblos, en oposición a la Ley --

Lerdo. {39) 

Reyea Heroles seflala que los ejidos - el corazón de loe pueblo•, 

no estuvieron nunca sujetos a desamortización, ni siquiera bajo 

el artículo 27 de la constitución de 1857. Los liberale1 exceJ! 

tuaron al ejido en tal artículo porque lo consideraban propiedad 

de la nación, la cual no estaba sujeta a la desamortización. La 

división de las tierra• ejidales fue "un criterio ilegal en el 

procedimiento" y 11 un abuao del procedimiento" que tuvo lugar -

despúes de que Profirio Díaz había aubido al poder (40) • 

(38) Id: La Reforma y Juirez. Estudio Hist.órico - Sociológico -
México 1906. P. 75 

(39) Ibid. Pág, 89 

(40) Pág. 438; citando a José L. CoBBÍO, "Antecedentes de la -
propiedad en México", boletín de la sociedad Mexicana de -
Geografía y Estadística, T. 43, XVII, Pág. 34 • 



Fué profunda la tendencia en México de crear una categoría 

de pequef\os propietarios independientes. La constitución 

de 1857 prohibi6 a las corporaciones civiles y eclesiásticas 

que poseyeran o administrarán bienes raíces (salvo edificios). 

Esta prohibición puso en peligro el sist«na tradicional de -

propiedad o explotaci6n colectiva de la tierra, debido a que 

se estaba considerando como organismos corporativos a las --

comunidades de los ejidos. 

En 1854, existían en el país aproximadamente 5 mil or9anizaci2 

nes agrícolas comunales formadas por indio• y meztiaos, con -

una superficie dQ tierra de 117,548 kilc'ímetroa cuadrados y fué 

a partir de 1857 que se inició un proce10 de desintegración -

de estas comunidades por enajenaci6n, concesión, venta y auba~ 

ta pÚblica, de las tierras, aguas y bosques. (41) 

En 1876 este proceso se aceleró, ya que en esta época la ley -

otor9Ó concesiones a compaf'lías privadas, para fijar el límite 

de qrandea superficies en algunas regiones del' país y corregía 

y revi1aba loa títulos de propiedad correspondientes. 

(41) Gerret Huizer - La Lucha Campesina en México - Centro 

de Investigaciones Agrarias 1970. Pág. 12 
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Esta ley permitió la apropiación de tierras sin títulos -

registrados y en consecuencia la desaparición de numerosas 

comunidades. 

Se estima en 920,500 hectáreas la tierra de las comunidades, 

que paso a poder de loa hacendados, como resultado de la --

ocupación y compra de terreno• baldíos y de la adquisición -

mediante el ejercicio de los derechos de aguas. 

Todo e•to condujo a que al final de la dictadura liberal de 

o!az el '70% de la propiedad de la tierra estuviera en ma~e 

del 1% de la poblaoi6n. 

Casi el 95'.l' de l•• familias campesinas carecían de tierra: -

el latifundio, el auaentismo y la acwnulaoi6n de la tierra -

en una• cuanta• familias políticamente influyentes y de aoci.!. 

dades nacionales y extranjeras, fueron preparando el adveni--

miento de la reforma agraria. 

Simpson llamó a este proceso "El despojo de loa Pueblos" y -

comenta acerca de los habitantes del área rural reducido• a 

asalariados: El peor aspecto de los muchos que contribuye

ron a aumentar la tensión del trabajador agrícola en loa días 
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anteriores a la revolución, fué el ai1tElltla por el cual millo

nes de trabajadore1 quedaron en calidad de eaclavo1 ligado• -

a la1 hacienda1, por medio de la "tienda de raya". (42) 

La falta de mencione• de las corporaciones civiles en el ---

congrelK> constituyente, durante loa debates IK>bre la Ley---

Lerdo y el artículo 27 de la Con1titución, aumenta la dificul

tad de e1tablecer una conclulión definitiva aobre la intención 

que privó en el Congreso hacia 101 pueblo1. Reye1 Herolea --

considera eaa ausencia y el contenido de 101 diacurao1 de 101 

diputado• "agrari1ta1" Ponciano Arriaga, Isidro Olvezoa y Jo1é 

Ma. castillo Vela1co, como prueba• de que loa re1ultado1 nega

tivo• de laa med.idu no fueron previltoa y que no había lido 

contanplada la nece1idad de un trato especial para 101 indÍ9.! 

na1 en materia de de1amorti1ación. 

Por lo que toca a los di1cur1oa de Arriaga, Olvera y ca1tillo 

Vela1co, apenas puede dudarse de 1u 1inapatía por 101 indio1, 

pero las refomaa que proyectaron abórdaban aobre todo la ne

oe1idad de dar tierra a quien•• no la tenían y de conocer --

mayor independencia a 101 ayunt.U.ento•: no de defender la --

(42) Ibid • Gerret Huiaer - pág. 12 



propiedad comunal. El deseo de los diputados agraristas de -

dotar de tierra a loa indios que no la tenían, no era ins6lita 

en México, en el •iglo XIX, y no renía con loa principios lib,!! 

ralea¡ la fuerte opoaici6n que suscitaron lae ideas de los ---

"agrari;¡tas", se debió sob1·e todo a loa medios que •u9.trieron, 

no al objetivo que pereec¡u.ían. Primero estaba la cuestión de 

fortalecer a loa p.ieblo• proveyéndolos de poderes legislativos 

y tierras para la comunidad. eomo se ha senalado, muchas ---

peraonas - aobre todo liberales - creían que el Gobierno IndÍ• 

gena y la propiedad comunal contribuían al atraao y el atmla--

miento de loa indios. Adanás, los beneficio• por lo que ae --

abogaba para loa p.iebloa, estaban incluidos en una legislación 

que tU\bién contenía teorías radicales basadas en loa derecho• 

de propiedad. EatH teorías fueron el p.into central de aten--

oión y de crítica en el congreso, pero loa artículos aobre las 

comunidades fueron incluidos en el debate para argumentar que 

el plan de loa 11 a9rari1tas" era socavar los derechla de la --

propiedad. 

NO ee fácil deterainar exactamente cuanta si.11\pat!a tuvo la --

mayoría del congrellO ¡.>r el proletariado rural, pero la falta 

de apoyo a laa ideas de los diputados agrariataa indica que la 
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la mayoría de los liberales consideraba la protecci6n (le los 

derechos de propiedad como más importante que la dotación de 

tierras a los pobres. Es po•ible que lo• liberale• desearan 

ayudar a los indios sin tierras, pero eran partidarios de --

doctrinas individualistas que les prohibían intentar una di.! 

tribución forzosa de los recursos que se hallaban en mano1 -

privadas. Antes al contrario, la ley Lerdo 1e ajustó a teo-

ríat individualistas y suprimió la prometa de abrir una 

vasta reserva de propiedad corporativa para pequeftot propie-

tarios individuales. La Ley Lerdo parecía contener el pro--

yec:to de que brantar el aislamiento de los indioa, separánd~ 

loa del "cruel yugo de la comunidad", objetivo liberal que 

so atenían abiertamente por lo menos nueve diputado• • 

••• ~·edificios destinados irinediatamente y directamente -

al servicio u objeto del Instituto de lat corporacion••··· -

cono los conventos, palacios episcopales y municipales, cole-

gios, hospitales, hospicios, mercados, ca••• de correci6n y -

de beneficencia ••• De la• propiedade1 perteneciente• a loa -

ayuntamientoe, 9e exceptuarán también 101 edificio1, ejido• -

y terrenos· destinado• exclusivamente al 1ervicio público de -

las poblaciones a que perteneacan.(43) 

(43) Luis G. Labastida. Colecci6n de Leyes, Decretos, Regla
mentos, circulare•, ordenes y acuerdos relativos a la -
desamortizaei6n de loe bienes de corporaciones civiles y 
religiosas y a la nacionalización de lo• que acmuniatran 
las Últimas • México 1893 Pág. 4 

>. -,~ • 11 ·.~ . .-~ :;..-!,~•>.t.;:.•,,;.;,;:.·1,~,.-.Y·.~/ ú:~·Ó·~t,~~:.11'i'Pli~'1¡.,:¿¡';;~·; ~·.;;-;:,¡ .,,._' .. 
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Así, según el artículo, el ejido qued6 exceptuado, claramente1 

pero l qué otras tierra• de loa pueblos pod!an aer tipificadas 

como destinadas exclusivamente al servicio público? Esta ea -

una pregunta difícil de responder apoyándose sólo en el texto 

de la Ley original, pero puede hallarse una base para el análi 

sis en la legislación que tuvo por base el decreto original y 

en au reglamento del 30 de julio de 1856 • 

Parecería por el texto original de i. Ley y su r09lamento que 

la excepciones de ejidos y de tierras empleadas en servicios -

pÚblicoa, quedaban estrictamente referidas, en au significación, 

al ejido y al fundo le<Jal. Loa otros tipos de tenencia de loa 

pueblos - propios, montea, aguas y tierras de repartimiento ae 

destinaban definitivamente a ·1a desamortizaci6n, fuese por --

conducto de loa vecinos que tenían de~ecbo de usufructo sobre 

ellos, o por vía de gente extrafta a la comunidad que danandara 

la propiedad como inquilino. Este ea un punto importante que .. 

a menudo ae pasa p;>r alto, ya que el ejido era esencial para -

la existencia de lo• piebloa: pero también loa otros tipos de 

tierra eran de crucial ill\p:>rtancia para las comuñidades. Antes 

que ~o una medida de •plia protección para las comunidades 

indígenas, el artículo ocho debe considerarse como una garantía 
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limitada, en el contexto de una ley que puso todos los -

otros tipos de propiedad comunal en peligro (44). 

En su libro La Reforma Liberal en México, Agustín CUé Cnóva1 

ha reexaminado la política de desamortización mediante el --

estudio de una amplia variedad de disposiciones reglamenta--

riae que .fueron promulgadas en loa atios posteriores a la ---

Ley Lerdo, hasta la llegada al poder de Día&. CUé Cánova. -

criticaba a los liberales de la Reforma por haber incluido -

a la• corporacione• en la desamortización y concluía: la ---

aplicación de la Ley Lerdo contribuyó, junto con loa abu101 

y despojos realizados en el curso del Porfiriato, a engen--

drar el monopolio de la propiedad rural. (45) 

Despúea de la ocupación de la capital por las fuer&•• conaer

vadoraa, en 1858, la más il'll'lediata acción del gobierno libe--

ral fue auapender la Ley Lerdo en todaa las regiones que con-

trolaba la reacción, probablemente cOll\O una forma de conaer--

var el control del proceso y de los impuestos que de él se --

derivaban. (46) La simpatía por loa indígena• ae revela en -

(44) Donald J. Fraser - La Política de Deaamorti&ación de laa 
comunidades indígenas 1856 - 1872 Pág. 634 

(45) Agustín cué Cánovas1 La Reforma Liberal en México. 1960 
Pág. 37 

(46) Melchor acampo; Obras completas. 3 vola., ·México 1901. 
II, Pág. 210 - 211; decreto del 30 de agosto de 1858 • 



una importante concesión del 5 de septiembre de 1859; la pol.{ 

tica de división de las tierras de las cofradías iba a conti

nuar, 1'.Ales no se las incluía entre las propiedades nacional!•.! 

das. Esta medida difícilmente podía justificarse ante la ley 

del 12 de julio de 1859. Durante el período de residencia del 

gobierno en veracruz, no hubo ninguna otra resolución importan 

te en esta materia. (47) 

La adhesión del régimen a la política de Lerdo quedó de mani-

fiesto en una Lft'J reglamentaria de las Leyes de nacionalisaoión 

del 5 de febrero de 1061: ah! se declaraba que la Ley Lerdo -

Y loa decretos relativos a ella aún estaban en vigencia (48). 

Esta medida fue tomada, evidentemente, para nulificar las dis

poaiciones conservadoras que exceptuaban de la desilll\Ortisación 

a las propiedades ecleaiáticas, pero· el gobierno de Ju'1-ea --

aiguió la pol!tica anterior en sus tendencias principales y de 

un modo estricto; disposición a suprimir loa 9aatoa y los pro

blema• de loa indígenas para adquirir sus partes de la propi~ 

dad comunal, y la insistencia en que ésta Última debía aer -

abolida. Juárez dejó que siguieran reepartiéndose las tierras 

(47) Donald J. Fraser - Obra Citada Pág. 647 

(48) Labaatida Colección ••• Pag. 153 

. ~' .i 
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de las cofradías entre los indígenas y eximió de costo lae -

propiedades valuadas en menos de doscientos pesos, medida --

más generosa que la concesión de Lerdo sobre la• alcabalas y 

los derechos legales (49). El repudio básico a pernútir la 

propiedad comunal es claro: así lo muestra al menos el caao 

de la división de tierras de repartimiento en el distrito --

de Texcoco, en el mes de octubre de 1962. En esa ocasión --

el ministro de Hacienda declaró que el presidente no conaen-

tiría ninguna restricción en los derechos de los propietarios 

a enajenar sus parcelas, ya que ea to era "una traba", la mi a-

ma que ponía el gobierno colonial bajo el pretexto de prote-

qer a los indígenas". Loa vecinos obtendrían aua títulos" -

individualmente ••• ain quedar obligados a obvenciones ni --

reconocimientos de ninguna especie ••• (50) 

El material relativo a la política de Juárez en materia de --

protección de los ejidos, o sea, la existencia de algún tipo 

de bue comuna:.. para los pueblos, es ~xtrE111adamente contradis_ 

torio1 durante la década de su presidencia, se cur1aron reao-

luciones que ordenaban acciones diametralmente opuestas. ----

49) Ibid - Pág. 38 -39 y González de Cosío. Legislación Indi
genista. Pág. 53-54 • 

50) Dublán y Lozano - Legislación Mexicana IX. Pág. 546 - 54 7 
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El 30 de abril de 1861, Ignacio Ramírez, Ministro de Fomento, 

contest6 a una demanda del gobernador de Yucatán que no fuera 

enajenado por el gobierno ningún terreno baldío situado den-

tro de 1aa tres leguas de los pueblos indígenas, a fin de --

asegurar a estos Últimos la posesión de tierra suficiente. 

Ramírez ael'\alaba que el presidente se preocupaba también de -

que los indios tuvieran tierra para su subsistencia, pero que 

creía más ventajoso distribuir laa tierras baldías entre ellos, 

antes de permitir que quedaran ociosas. Loe indios podrían 

cubrir f'cil.Jnente el bajo costo de los baldÍos¡ por el !*JO de 

uno o do1 pesos anuales, recibirían dos caballerías, suficien

tes para el sostenimiento de una familia. Además el goberna-

dor fue autorizado para ofrecer, sin costo, una legua cuadrada 

a cada cien vecinos, misma que se "distribuirá entre todos --

elloa, con obligación de cultivar su respectivo lote y de habi

tar la población que se forme". 78 La intención obvia de esta 

medida era dar las tierras en tenencia individual. se dieron 

órdenes semejantes en 1868, para distribuir tierraa a vario• 

pueblos de Nuevo LeÓn1 iban a cada pueblo diez sitioa de gana

do mayor "cuidando de que los pueblos mencionados no reoibieran 

en comunidad los terrenos que se les dan, sino que se distri

buyan entre los vecinos. En otro caso, en Yucatán en 1868 --
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el gobierno federal ordenó que a los indígenas que ocupaban 

baldíos se lea diera título. (51) 

Parece desprenderse de las disposiciones citadas, que el -

gobierno de Juáre&, con muy leves vacilaciones, siguió es-

trechamente laa medidaa jurídicas de Lerdo que ordenaban la 

división de todaa laa propiedades comunales, con excepción 

de las que pudieran caer claramente en lo previsto por el -

artículo octavo. Incluso en los casos en que fueron pennit.!, 

dos los ejidos, se hizo énfasis en que debían ser utilizado• 

únicamente para el servicio público. La forma de la leghl.! 

ción final ea muy significativa por que revela que la políti

ca atribuida con frecuencia al régimen de oíaz hacia 1889 o 

1890, en realidad fué iniciada mucho antes y que exiate una 

continuidad en la política de desamortización de las ccauni

dadea indígenas durante toda la época que va de 1856 a 1911. 

(52) 

Con el objeto de apoyar los aciertos antes mencionados, ---

hemos creido conveniente incluir en este trabajo, el voto -

particular del Diputado Ponciano Arriaga, Miembro de la Com! 

aión de la Constitución, sobre el Derecho de Propiedad, ----

1856 - 1857 • 

(51) MAZA: cócl·90 Pág. 802-803 

(52) OONALD J FRASER. Obra citada. Pág. 652 
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VOTO PARTICUIAR DCL DIPUTADO PONCIANO ARRIAGA, 
MIEMBRO DE lA COMISION m: CONSTITUClON, SOBRE 
EL DERECHO DE PROPIEDAD. -
Sesión del 23 de junto de 1356. (En Historia del Con9rf!_ 
so Constituyente de 1856 y 1857, por FrancJ seo Zarco, 
México. Imp. de Cumplido, 1857) 

En la parte expos1Uva del proyecto de ley fundamental letda al 

soberano Congreso en la sesión del 16 del corriente, se ha manifestado 

que. sin embargo de no haber cre!do conveniente dar luqar en el cuerpo 

del dictamen a mis ideas y proposiciones, que tenían por obJeto reme-

diar en lo posible los grandes abusos introducidos en el ejercicio del -

derecho de propiedad, no por eso la comlsl6n consideraba inútil anali-

zarlas y fundarlas. Los más crasos errores proceden siempre de un - -

principio de verdad que sólo una discusión libre y franca desenvuelve, 

poniéndolo en su verdadero punto de vista. 

Tengo, pues, la obl19ac!6n de cumplir con la promesa a que se -

refiere el dictamen, y tenqo al mismo tiempo la necesidad de presentar 

mis pensamientos a la luz clara de la opinión pllbllca, al examen del -

pueblo y de sus representantes, para evitar toda interpretación stnies-

tra. He tenido siPmpre por si!ltema de conducta decir la verdad lnge--

nuamente. y no prescindiría de mi principio cuando se trata de los más 

graves intereses de la república y cuando mi conciencia me dice cu41 -

es mt deber. 

A Juicio de los hombres más eminentes, que han observado y COl!l 

parado con meditación y prolijidad las condiciones políticas y económ!-

cas de nuestra existencia social; y a juicio del pueblo, que, unas veces 

por entre el seno mismo de las tinieblas se encamina a la luz de las re-
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tormds, y otrus, ya ilustrado. acepta y consagra las doctrinas más saluda~ 

t.le!:i; \lno de los vicios más arrnig<Jdos y profundos de que adolece nuestro 

p-'fs. y que debiera merecer un<1 .:itención exclusiva de sus legisladores --

cuando se trata de su código fundamental, consiste en la monstruosa dlvi-

sión de la propiedad territorial. 

Mientras que pocos individuos están en posesión de inmensos e lncul 

tos terrenos. que podr(an dar subsistencia para muchos millones de hom--

bres, un pueblo numeroso, crecida mayorfo de ciudadanos, gime en la m4s 

horrenda pobreza, sin propiedad, sin hogar. sin industria ni trabajo. 

Ese pueblo no puede ser libre, ni republicano. y mucho menos venturQ. 

so, por mh que cien constituciones y millares de leyes proclamen derechos 

abas tractos, teorías bellísimas, pero Impracticables, en consecuencia del 

absun:l.o sistema económico de la sociedad. 

Poseedores de tierra hay en la república mexicana, que en fincas de -

campo o haciendas rusticas ocupan (si se puede llamar ocupación lo que es 

inmaterial y puramente imaginario) una superficie de tierra mayor que la que 

tienen nuestros Estados soberanos, y alin más dilatada que la que alcanza -

alquna o alqunas naciones de Europa. 

En esta grande extensión territorial, mucha parte de la cual est6 ociosa, 

desierta y abandonada, reclamando los brazos y el trabajo del hombre, se -

ven diseminados cuatro o cinco millones de mexicanos que, sin m6s industria 

que la agricultura, careciendo de materia primera y de todos los elemento• -

para ejercerla' no teniendo a dónde ni cómo emigrar con esperanza de otra -

honesta fortuna, o se hacen perezosos y holgazanes, cuando no se lanzan al 

camino del robo y de la perdición, o necesariamente viven bajo el yugo del -

monopolista, que o los condena a la miseria, o les impone condiciones exo.r. 

bitantes. 
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¿Cómo se puede racl<malmento concebir ni esperar que talos infollcos -

salgan alguna vez por las vías legales de la esfera de colonos abyectos y se 

conviertan por las mágicas palabras de una ley escrita en ciudadanos libres, 

que conozcan y defiendan la di9nldad e importancia de sus derechos? 

Se proclaman ideas y se olvidan las cosas ... Nos divagamos en la dis-

cusi6n de derechos, y ponemos aparto los hechos positivos. La Constituc10n 

debiera ser la ley de la tierra; pero no so constituye ni se examina el estado 

de la tierra. 

No siendo la sociedad más que el hombre colectivo o la humanidad, dice 

un sabio economista que tendré ocasión de citar frecuentemente, la ex.lstencia 

social, lo mismo que la individual, se compone do dos especies de vida, a SJ! 

ber, la que se refiere a la existencia material, y la que se refiere a la ex.latencia 

intelectual; aquélla que tiene por objeto la existencia del cuerpo y la que mira 

a las relaciones del alma. Do esta doble consideración sobre la vida de la so-

ciedad, nacen también dos series de condiciones o de leyes que constituyen -

respectivamente dos órdenes de existencia social: el orden material y el orden 

intelectual. 

¿Por qué olvidar nosotros enteramente el primero para pensar únicamente -

en el segundo? 

De la más acertada combinación de ambos debe resultar la armonía que se 

busca como el principio de la verdad en todas las cosas. S1 exclusivamente nos 

ocupamos de la discusión de principios políticos, adelantaremos mucho ciertamente 

porque demostraremos que son injustos y contrarios a la naturaleza del hombre to-

dos Jos obstáculos que como un derecho se han puesto a la igualdad y a la llber-

tad; pero no habremos andado sino la mitad del camino y la obra no será perfecta 

mientras tanto no quede también expedita 1J actividad humana en todo lo que In-
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teresa a la vida material de los pueblos. 

Y es prectsamente lo que se ha vortflcado ,ll pHJ de Id letra con nosotros 

lo!; nwxicM1os, después que si1llmo:; do la servidumbre ospar'\ola. El estado 

económico do la sociedad antes do la Independencia era el cimiento de la ser-

v!dumbre, correspondía a sus antecedentes, ora la expresión de sus monopo-

Uos, y en la agricultura , en el comercio y on los empleos, solamente figura-

han los privilegiados, LLeqó la ápoca nueva, invocando otras teorías, sembran-

do otras doctrinas; pero no hallaron preparada la tierra, el estado social ora el 

mismo que antes, y no pudieron arratqarse y Uorecer. 

Lo hemos v1Sto y lo seguiremos viendo, si no se piensa en transformar de 

alguna manera las condiciones del bienestar físico do nuestro conciudadanos. 

El esfuerzo do la educación, es decir, la proclamación de los derechos pa' 

ra los hombres de la era contempor6nea, ha bastado para hacerlos ilustrados y 

aun sabios si se quiere: pero no ha servido para darles capitales ni materias. 

Se han hecho abogados y mbdicos sin clientela, aqrtcultores sin hacienda, in-

genieros y qeógrafos sin canales ni caminos, artesanos muy hAbiles, pero sin 

recursos. La sociedad en su parte material se ha quedado la misma; la tierra 

en pocas manos, los capitales acumulados, la circulación estancada. 

Todos los que estaban fuera de las ventajas positivas de tal estado de co-

sas buscaron su bienestar en la polfüca, y se hicieron agitadores, 'i todos los 

que disfrutaban esas ventajas las saborearon y se hicieron eqo!stas, 

'i como entre la dominación de un sistema que estaba funcionando r99ular-

mente enmedio de las condiciones normales de la sociedad, y la muerte de este 

sistema por su importancia o capacidad, hay un tiempo de transición y de sacu-

dimiento, una agonía que resulta de la lucha del sistema decrépito contra los 

elementos de perpetua vida que residen en la humanidad, se explican ya todos 

los choques violentos debidos a la fuerzll del resorte factlclo que las hace mo-



ver, es decir, todas las convulsiones políticas y sociales, todos los pronun

ciamientos, todas las rovolucionos. ¿Cómo y cuándo se resuelven los problemas 

terribles que presenta ese cuadro? ... ¿Hemos de practicar un gobierno popular 

y hemos de tener un pueblo hambrlonto, desnudo y miserable? ¿Hemos de proclamar. 

la igualdad y los derechos del hombre, y dejamos 11 la clase más numerosa, a la 

mayoría de los qu!ii: forman la nación, en peores condiciones que los ilotas o los 

parias? ¿Hemos de condenar y aborrecer con palabras la esclavitud, y entretanto 

la situación del mayor número do nuestros conciudadanos es mucho más infeliz que 

la de los negros en Cuba o en· los Estados Unidos del Norte? ¿Cómo y cu6ndo se 

piensa en la suerte de los proletarios, de los llamados indios, de los sirvientes 

y peones del campo, que arrastran las pesadas cadenas de la verdadera, de la es

pecial e ingeniosa seivldumbre fundada y establecida, no por las ~!i:\Y.~~esp.!l\olas, 

que tantas veces fueron holladtu e infringidas, sino por los mandarines arbitrarios 

del régimen colonial? ¿No habría más lógica y más franqueza en negar a nuestros 

cuatro millones de pobres todo participio en los negocios políticos, toda opción 

a. los empleos pObllcos, todo voto activo y pasivo en las elecciones, declararlos 

cosas y no personas, y fundar un sistema de gobierno en que la aristrocacia del 

dinero, y cuando mucho la del talento, sirviese de base a las instituciones? Pues 

una de dos cosas es inevitable; o ha de obrar por mucho tiempo en las entral'las 

de nuestro régimen polCtico el elemento aristocrático de hecho, y a pesar de lo 

que digan nuestras leyes fundamentales, y los sei\ores de título y de rango, los 

lores de tierras, la casta privilegiada, la que monopoliza la riqueza territorial, 

la que hace el agio con el sudor de sus sirvientes, ha de tener el poder y la in

fluencia en todos los asuntos políticos y civiles, o es preciso, ,indefectible, que 

llegue la refonna, que se hagan pedazos las restricciones y lazos de la servidum

bre feudal; que caigan todos los monopolios y despotismos, que sucumban tocios 
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Jos abusos. y plmetrc en el corazón y en ltls venas de nuestra institución pol!ti-

ca ol fecundo elemento do la lq u,,}tfad democrtiuca, el poderoso elemento de la -

sobPr:inía popul.u, el único lc~¡Ctim• , ,,l ímlco a quien do derecho pertenece la -

autoridad. La nación así lo quiere; los pueblos lo reclaman: la lucha est6 comen

zada, y taroe o temprano esa autoridad justa recobrará su prodominio, La gran pa

labrn "reforma" ha sido pronunciada, y es en vano que se pretenda poner diques 

al torrente do la luz y de la verdad. 

Y para tranquilizar desde luego a los que habiendo leído las anteriores fra

ses, quieran lanzar contra nosotros el anatema de que han sido vlctlmas los refor 

madores socialistas, cuando mAs bien que a la execración y a la injuria tenlan 

derecho a la discusión y meditac:lón de sus pensamientos y doctrinas; para poner

nos a cubierto de todas las calumnias que so levantan y se reproducen, cuando 

los intereses existentes, legítimos o espurios, se ven heridos en Jo m6s vivo, 

aun cuandu sea con las armas de la justicia y aun de la ley, debemos decir de 

la manera más expl{cita que no pretendemos sostener "que nada de lo que existe 

está en su luqar, ni que todas las relaciones sociales tienen un colorido de falsedad 

sistemática, que no es el estado normal de la humanidad". "Que no queremos negar 

todps las ideas recibidas, ya en el orden pol!tico, ya en el civil o industrial, ni 

aspiramos a la completa reconstrucc16n del orden social". "Que no hemos siquiera 

Imaginado curar todos los males que existen, por medio do una panacea universal, 

ni pensado hacer de nuestro pa!s una sola familia, con sus tierras cultivadas en 

camón, para repartir sus frutos entre los diversos cooperadores". "Que no se trata 

de la destrucción de los signos repres1mtativos de la riqueza, ni de la promiscuidad, 

ni de la supresión de ciertas artes, ni de a9rupar o asociar las pasiones, ni de fun

dar series y falanges para asegurar a los asociados los mayores goces posibles, 

evitando las pérdidas que resultan de la actual división del trabajo, para que sus 

frutos se repartan entre los tres ac¡entes, el capital, al talento y el trabajo mismo••) 
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"Quédense todos l!stos sistemas para el porvenir; la hu!Ilantdad fallarA si non 

quimóricos, y si en vez de seguir la realidad, sus autores han corndo tras una 

sombra. 

En el astado presente, nosotros reconocemos el derecho de propiedad y 

lo reconocemos inviolable. Si su organización en el país presenta lnfinHos -

abusos, convendrá desterrarlos; pero destruir el derecho, proscribir la Idea do 

propiedad, no sólo es temerario, sino imposible; la Idea de propiedad lleva in-

herente la de Individualidad, y "por más que se haga -dice un autor luminoso-

habrá siempre en la asociación humana dos cosas, la sociedad y el individuo; 

éste no puede vivir sin aquélla, y viceversa, porque son dos existencias corre-

latlvas, que se sustituyen y se completan mutuamente. Ambos elementos son 

tan necesarios entre sf, que no se puede sacrificar ninguno, y el progreso so-

clal cono:;iste simplemente en darles un desarrollo simult6neo. pues todo aquello 

que perjudica al individuo, perjudica también a la sociedad, y lo que a ésta sa-

t!sface, debe también satisfacer a aquél. Cualquier cambio que no encierre es-

tas dos condiciones, será por esta sola razón contrario a la ley del progreso. 

Precisamente Jo que nosotros censuramos en la actual organización de la propio-

dad, es el que no se atienda a una porción do intereses Individuales. y que se 

constituya una gran multitud de parias que no pueden tener parte en la distr1bu-

ci6n de las riquezas sociales". 

¿Y, contraylmdonos al objeto que nos hemos propuesto, será necesario, 

en una asamblea de diputados del pueblo. en un congreso de representante de 

ese pueblo pobre y esclavo, demostrar la mala organización de la propiedad te-

rritorial en la república, y los infinitos abusos a que ha dado marg~n? No era 

posible que elevada la propiedad territorial por una necesidad terrible, por las 

mismas inevitable condiciones de la esclavitud pasada, o por una punible tole-

rancia u olvido de nuestras leyes y gobiernos a la categoría de potencia sobera-

na, Independiente y absoluta, dej~sen de sistemarse tantas iniquidades como "' 
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vemos todos los dfos en el ejerdclo de ese derecho que ha desbordado todos 

los justos límites para convertlrsi> en Arbitro supremo y despótico. No era posi-

ble que los qr ,nr!es y ricos propit>tr:'!I .• llnél vez conocido el secreto de su poder 

y fuerza, res! si.Je sen a todas las tent11clones de oprimir: las Instituciones hum11nas 

tienden a crecer y desarrollarse, como los sores físicos. según el más o menos -

impulso que reciben. según los elementos de vida con que cuentan; y mientras que 

en las reg tones de una polrtica puramente ideal y teórica, los hombres públicos 

piensan en organizar cámaras, en dividir poderes, en ser'lalu facultados y atribu

ciones, en promediar y deslindar soberanfas: otros hombres más grandes se ríen 

de todo esto, porque saben que son duet'los de la sociedad. que el verdadero -

poder esté en sus manos, que son ellos los que ejercen la real soberanía. Con 

razón el pueblo siente ya que nacen y mueren constituciones, que unos tras otros 

se suceden gobiernos, que se abultan y se intrincan los códigos, que van y vienen 

pronunciamientos y planes. y que después de tantas mutaciones y trastornos, de 

tanta inquietud y tantos sacrificios, nada de positivo para el pueblo, nada de 

provechoso para esas clases Infelices, do donde salen siempre los que derraman 

su sangre en las guerras civiles, los que dan su contingente para los ejércitos; 

que pueblan las cárceles y trabajan en las obras públicas, y para los cuales se 

hicieron, en suma, todos los males de la sociedad, ninguno de sus bienes. 

Los miserables, sirvientes del campo, especialmente los de la raza indígena, 

están vendidos y enajenados para toda su vida, porque el amo les regula el sala

rio, les da el aumento y el vestido que quiere y al precio que le acomoda, so pena 

de encarcelarlos, castigarlos, atonnentarlos e lnfamarlos, siempre que no se some

tan a los decretos y órdenes del dueño de la tierra. 

Se debe entender que hablamos en términos generales, y que, si reconocemos 

muchas y muy honrosas excepciones, si sabemos que existen respetables y aun 

generosos propietarios, que en sus haciendas no son más que padres benéficos y 
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aun hennanos c1uitativos de sus sirvlontes, para socorror sus mtserla , lli-

vi ar sus sufr1mientos y curar eus enfermedades: hay otros, y son los m~s, -

que cometen mil arhllrarlod1.1des y tlrnnfos, que se h<Jccn sordos a los gemidos 

del pobre, que no llenen ningún sentimiento de humanld~d, ni conocen más --

ley que su dinero, ni más moral quo su avartcia. De algunos puede decirse -

lo que un ilustre representante del pueblo francés al pintar el espantoso deso.r 

den del feudalismo: "impuestos bajo todas fonnas, servicios corporales de toda 

especie, no eran bastantes para 3placar la voracidad de aquella nube de peque-

ilos tiranos. El pensamiento del hombre y su dignidad, el pudor de las vírgenes , 

la fe de las esposas, todo fue conquistado, usurpado y atacado, y no se vio -

.; entonces m6.s que hombres degrad11dos, por su tiranía o su servidumbre". 
~ 

El que creyere que exageramos puede leer los importantes artículos que - -

nuestro diqno compallero el Sr. Dfaz Barriga ha publicado no hace muchos días 

en el Monitor Republicano, los que se h11n publicado en la prensa de Aguas ca-

U entes, San Luis Potosí y otros Estados, y sobre todo, puede visit&r los distrj_ 

tos de Cuemavaca y otros al sur de esta capital, los bajíos de Rioverde en el 

Estado de San Luis, toda la parte de la Huasteca, y sin ir m~s lejos, observu 

lo que pasa en el mismo Valle de México. Pero, ¿qué parte de la repObUca po-

dña elegir para convercerse de lo que decimos, sin lamentar un abuso, sin pal 

par una injwitlcia, sin dolerse de la suerte de los desgraciados trabajadores -

del campo? ¿En qué tribunal del país no veña un pueblo o una repObUca ente-

ra de ciudadanos indígenas, litigando terrenos, quejándose de despojos y US4!, 

Y paclones, pidiendo la restitución de montes y aguas? ¿En dónde no vería congr!_ 
t 
~\'. 

1: gacJones de aldeanos o rancheros, poblaciones más o menos peque1'\as que no se 

2, ensanchan, no crecen, que apenas viven disminuyendo cada día, cei\idas como 
r;: 

están, por el an1llo de fierro que les han puesto los ser'lores de la tierra, sin -

pennitlrles el uso de sus frutos naturales, o Imponiéndoles requisitos gravosos 



- 73 -

y exorbitantes? 

Muchas veces, cuando oigo habll\r de la colonlzac16n extranjera, y sin 

que yo me oponga nl la repugnf!, y l un todo ml vlvo deseo de favorecerla, me 

pregunto sl serfa posible la colonización mexicana, si serla difícil que dlstQ. 

buyendo nuestras tierras feraces y hoy incultas entre los hombres laboriosos 

de nuestro pa!s, y d4ndoles semillas y herramientas, y declar&ndolos traba-

jar la tierra y vivir Ubres, sin policía, ni esbirros, ni cofradías, nl obvenciones 

parroquiales, ni el derecho de alcabala, y el derecho de estola, y el derecho 

del Juez, y el derecho del escribano, y el derecho de papel sellado, y el dere-

cho de capU.ación, y el derecho de carcelaje, y el derecho de peaje, y otros -

muchos derechos m&s que no recuerdo; sl seña dlffcil, me pregunto, que vi,rA, 

mos dentro de poco tiempo brotar de esos desiertos inmensos, de esos montes 

oscuros, poblaciones nuevas, ricas y felices ••• Se cree o se afecta creer que 

los mexicanos todos son inmorales y perezosos, enemigos del trabajo, Jncapa-

ces de todo bien, y se olvida cómo y con qué gente se ha poblado la Austrtalta, 

cómo y con qué gente se pobló California, cómo y con qué gente se est4 poblan 

do Texas. ¿Se piensa que nuestra 9ente es la peor de todo el mundo? ¿Se pie!l 

sa que nuestros mexicanos, hoy tan dóciles y tan sufridos, estando en la ocio-

sldad y en la miseria, no mejorarían en su educación y en su parte moral, te--

niendo una propiedad, un bienestar, que son elementos tan moralizadores como 

la misma educación teórica? ¿ 'l no llegaríamos por este camino a poner en acU. 

vidad la enonne riqueza terrttorial del país, hoy muerta, inútil, verdaderamente 

improductiva? ¿No realizarfamos por este medio, un sistema de munic1palldades 

que equiparase en lo posible la fuerza y poder de nuestros Estados, que hoy son 

tan desiguales y que teniendo tan diversas gentes y aun contradictorios 1ntere-

ses, ejercen una influencia discordante, poniéndose en choque unos con otros 

y Comentando sin saberlo la discordia, cuando podr!an ser verdaderamente con-
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federados y amigos? ¿Y no podr!an nuestros gobiernos, todos los días urgidos 

por la falta de un sistema da hacienda, tener en la medición y deslinde de las 

tierras, en el reparto de los baldfos, en el movimiento de esta riqueza, ahora es

téril, un grande elemento de vida y un recurso para tormentar la agricultura y las 

artes, para fundar bancos que prestasen capitales al treibajo, que favoreciesen -

la competencia, que quitasen su poder al monopolio, que aumentasen la ctrculaci6n 

del numerario, que protegiesen las empresas de caminos y canales; y, en suma, -

que hiciesen despertar todos esos génnenes de vida, todos esos grandes elementos 

con que nos ha dotado la naturaleza: pero que nosotros hemos abandonado y descui

dado? ... 

El sistema económico actual de la sociedad mexicana no satisface las condlcto• 

nes de la vida material de los pueblos , y "desde que un mecanismo económico es -

insuficiente para su objeto preciso, dlce el Sr. D. Ramón de la Saora, debe perecer. 

La reforma pera ser vadera debe ser una fOnnula de la era nueva, una traducción de -

la nueva faz del trabajo, un nuevo código del mecanismo económico de la sociedad 

futurll". 

''El sistema de organización en el período de la ignorancia no podra ser otro -

que el despotismo, porque en ese período no ae podría confiar la dlrecciOn de la -

humanidad a ella misma ••• Era necesario que algunos naciesen o se creyesen inves

tidos del poder de gobernar a las masas. El principio, puas. del despotismo ha si

do el de la explotación absoluta, teniendo su fundamento 16qico en la 19norancia de 

las masas, y su base material en la apropiación del suelo''. 

"La humanidad en el segundo período de su existencia no puede ser reqida por 

el despotismo, porque la razón, atributo de este período, se opone a semejante sis

tema ... Es necesario que la organización para esta época esté en relación con las 

condlclones vitales de la sociedad. Estas condiciones, no pudiendo ser sino el 

resultado del ejercicio de la razón, la organización social entonces no puede ser 
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fundada sino sobre la libertad, .. " 

Pero volvamos a nuestro especlol objeto y hablemos de los abusos que se 

comlten al ejercer en las haclendrh de campo el derecho de propiedad, Con -

muy honrosas excepciones, que hemos rcconocJdo, un rico hacendado de nues

tro país, que raras veces conoce palmo a palmo sus terrenos, o el administra

dor o mayordomo que ro presenta su persona, es comparable a los sei'lores feuda

les de la edad media. En su tierra scr'\orial, en cierta manera y con m4s o me

no fonnalldades, sanciona leyes y las ejecuta, administra la justicia y ejerce 

el poder civil 1 impone contribuciones y multas, tiene c4rceles, cepos y tlapix

queras, aplica penas y tormentos, monopoliza el comercio y prohibe que sin su 

conantimtento ejerza o se explote cualquiera otro género de industria que no -

sean las de la finca. Los jueces o funcionarios que en las haciendas est6n -

enca[9ados de las atribuciones o tienen las facultades que pertenecen a 11 auto

ridad p~bllca, son por lo regular siNientes o arrendatarios, dependientes del 

duetlo, incapaces de toda libertad, de imparcialidad y justicia, de toda ley -

que no sea la voluntad absoluta del propietario. Es tan exquisita como uom

brosa la diversidad de combinaciones empleadas para explotar y sacrificar a loa 

animados, a los peones, a los sirvientes o arrendatarios 1 haciendo granjería a 

Jnlnoralea y especulaciones vergonzosas con el fruto de su sudor y su trabajo. 

Se les imponen faenas gratuitas aun en los d!as consagrados al descanso. Se 

les obliga a recibir semillas podridas o animales enfennos a cuenta de sus -

mezquinos jornales. Se les cargan enormes derechos y obvenciones parroquia_ 

les sin proporción a las igualas que el dueño o el mayordomo tiene de antema

no con el cura p4rroco. Se les obliga a comprarlo todo en la hacienda, por ffi!! 

dio de vales o papel moneda que no puede circular en ninqón otro mercado. Se 

les avfa en ciertas épocas del af\o con géneros o efectos de mala calidad, ta

sados por el administrador o propietario, formándoles as! una deuda de que nun-
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las a91.1.as, de todos los frutos naturales del campo, si no es que so verifique 

con ex: presa licenc!11 dol amo. tn s urna, se om plea con ellos un poder ilimit~ 

do, impone, sin responsabilidad de ninguna ospocie, 

¿Y es verdad, hablando de un modo genérico y sin contraemos a casos O!!_ 

peciales, que los poseedores de fincas rústicas tengan las condiciones que -

constituyan legitimen y perfeccionen su derecho? ¿Es verdad que una vez ob

tentdos los requisitos legales pueden hacer uso do tantas facultades soberanas 

y omnfmodaa? Presclndhmdo de todos los desórdenes y usurpaciones que ha -

solapado el polvo de los archivos y el curso de los ar'\os, puesto que nunca se 

han reconocido, medido y deslindado los extensos territorios de la repllblica, 

sino en el tiempo de las composlclones que previnieron las Leyes de Indias; 

pero que no se ejecutaron si.no en casos rar!simos; presciendiendo de echar una 

ojeada sobre la historia de la propleded territorial, en la quo vertamos a los -

conquistadores espai'\oles que subyugaron el pafs, apropiarse naturalmente de los te 

rrenos mh amplios, mb fértiles y productivos, y a los establecimientos religio

sos, auxillares poderosos de la conquista, posesion.§ndose igualmente de propie

dades dilatadas y extensas por concesiones o cédulas reales. por legados testa

mentarios o donaciones de los fieles; a familias descendientes de ricos espa!\oles 

obteniendo mt¡i¡cedes do tierras en una escala sin límites, adquiriendo a precios -

ínfimos terrenos inmensos con que se fonnaban los mayorazgos, y todo esto no -

de un modo legal, sino a la época, o interpret.§ndola, o haciéndola guardar silen

cio ante el influjo de los poderosos; prescindiendo de todas estas observaciones y 

llmitAndonos a considerar la propiedad territorial, procuremos únicamente conocer 

la verdadera naturaleza de este derecho y fijar hasta qué punto es leg!Umo el po

der que a su sombra y en su virtud se ejerce. 
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No adoptaremos ninguna d0ctrin1.1 peligrosa, ni siquiera consentiremos el 

pr!ncl uio de que la propiedad es una ·ación de la ley civil. No diremos que 

en ltH repúl.J!tcas antiguas el podur r.c1l lcr¡is!t'Sdor sobre las propiedades privadas 

carocfa de Hmites, ni que la historia manif11)sta que la constitUC'ión de la propiedad 

es un hecho político que ha variado siempre que las revoluciones han modificado 

formalmente el estado de las personas; ni tampoco que el cristianismo en su origen 

tuviese la forma de una protesta contra la propiedad privada, y que la renuncia de 

toda propiedad personal fuese un artículo fundamental de sus estatutos. Res petemos 

estas opiniones y queremos apoyamos en otras que merezcan el ascenso y el respe

to de loa m4s celosos defensores del derecho de propiedad. 

Sabe bien el soberano Congreso que al proclamarse la repCibllca en la revolu

ción francesa de 1848, se suscitaron sobre el derecho de propiedad, el principio 

de la asociación, la organización del trabajo, Ja suerte de las clases pobres, y 

mU otros objetos de t9ual trascendencia, cuestiones tales y tan graves, que hicie

ron estremecer en sus cimientos a toda la sociedad. El gobierno del c¡eneral - -

Cavaignac, persuadido de que no era suficiente restablecer el orden material por 

medio de la fuerza, si no se restablecía tambi6n el orden moral, con la propaga

ción de ideas y principios verdaderos, consideró necesario pacUlcar 101 espíritus 

ilustr4ndolos, e invitó a la academia de las ciencias morales y políticas, para que 

tomase parte en una obra tan ótil. 

Los miembros de ella, aceptando tan honormco encargo, dieron las gracias al 

general Cavaignac, porque era muy glorioso para un gobierno llamar a la ciencia en 

apoyo de la autoridad, y acordaron nombrar inmediatamente una comisión que propy 

siera los medios m~s seguros y mb prontos de llenar tan honorable misión. Entre 

otras cosas propuso la comisión nombrada y compuesta de los sei\ores Cousin de 

Beaumont, Troplong, Blanqui y Thlers, el famoso propugnador del derecho de pro

piedad, que serfa muy conveniente verificar a nombre de la academia algunas pu-
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bllcaclones perlódlcas bajo la forma de Pequel\Os tratados, sobre todas las 

cuc11t1ones do su com petoncia, y particulannente sobre aquéllas que pueden 

interesar al orden social. 

De uno de estos pequeí'tos tratados, cuyo origen y objetos hemos querido 

explicar para que no se ponga duda en la legitimidad de nuestras opiniones, 

copiamos lo siguiente sobre el derecho de propiedad: 

"La propiedad es sa9rada, porque representa el derecho de la persona mis-

ma. El primer acto del pensamiento libre y personal es un acto de propiedad. 
:, 

Nuestra primera propiedad es nosotros mismos, nuestro yo, nuestra libertad, 

nuestro pensamiento. Todas las otras propiedades derivan de aquélla y la refle-

Jan. 

"El acto primltlvo de propiedad consiste en la imposición Ubre de la perso-

na humana sobre las cosas; por esa Imposición las hago mías; desde entonces 

asimiladas a m! mismo, marcadas con el sello de mi persona y de mi derecho -

dejan de ser simples cosas respecto de las otras personas, y por consecuencia 

ya no pueden caer bajo la ocupación o apropiación de los demb. Mi propledad 

participa de mi persona; tiene derechos por m!, si puedo expresarme de tal modo, 

o por mejor decir, mis derechos me siquen en ella y estos derechos son los que 

merecen respeto, 

"Es difícil actualmente reconocer el fundamento de nuestros derechos, El 

Mbito de muchos años nos hace creer que las leyes que desde tiempo inmemorial 

proteqen nuestros derechos, son las que los constituyen; que, por consecuencia, 

si tenemos derecho de poseer y si est& prohibido arrebatamos nuestra propiedad, 

no lo debemos sino a las leyes que han declarado inviolable la propiedad. ¿Pero, 

realmente es asf? 

"Si la ley establecida reposara sobre s! misma, si no tuviese su razón en 
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al9lln principio superior, ella serfa el único fundamento del derecho de pro-

piedad y satisfecho el espíritu ne ;e remontarla buscando un principio m6s-

alto. Pero toda ley Impone evidentemente principios qua han sugerido la --

idea que ella contiene, y que la mantienen y la autorizan. 

"Algunos publicistas han pretendido establecer el derecho de propiedad 

sobre un contrato primitivo, Pero, ¿cu41 es la razón de ese contrate prtmitl. 

vo? Sucede con el contrato primitivo lo mismo que con la ley escrita. No es 

en realidad m4s que una ley también que se supone primitlva. As!, si supon!. 

mos que un pretendido contrato fuese la razón de la ley escrita, quedaría por 

indagar la razón del contrato, La teoría que funda el derecho de propiedad -

sobre un contrato no resuelve, pues, la dificultad; ónicamente la retira un --

poco mh. 

ºHay m4s; ¿qué es un contrato? Una estipulación entre dos o muchas • 

voluntades. De donde se seguJrl'a que el derecho de propiedad es tan móvil 

como el acuerdo de las voluntades. Un contrato fundado sobre este acuerdo 

no puede asequrar al derecho de propiedad una inviolabilidad que 61 mismo no 

tiene. Si ha convenido a la voluntad do Jos contratantes decretar que la pro-

piedad es inviolable, un cambio de esta voluntad puede producir y JuatifJcar-

otra convención en virtud de la que el derecho de propiedad deje de ser invio-

lable y pueda sufrir tal o cual modificación, 

''Comprender as! el derecho de propiedad, hacerlo reposar sobre un con-

trato o sobre una legislación arbitraria es destruirlo. El derecho de propiedad 

o no existe, o es absoluto. La ley escrita no es el fundamento del derecho:-

si lo fuera, no habría estabilidad nt en el derecho ni en la ley misma; por el 

contrario, la ley escrita tiene su fundamento en el derecho, que es preexisten-

te: ella lo traduce, lo consaqra poniendo a su disposición la fuerza en cambio 

del poder moral que de él recibe. 
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"Después do los jurisconsultos y publicistas que fundan el derecho de 

propiedad sobre las leyes, o sobre un contrato prtmittvo, vienen los econo-

mistas que, reconociendo la importancia del trabajo y 1a producción, colocan 

ah! o dertvan de tales fuentes el derecho de propiedad. Cada uno, dicen, t111.. 

ne un derecho exclusivo sobre aquello que es el fruto de su propio trabajo: el 

trabajo es naturalmente productivo, y es imposible que el productor no disUn. 

ga sus productos de los ajenos, o que atribuya a su vecino el mismo derecho 

sobre lo que él sabe que ha producido por sus propios esfuerzos. Esta teor!a 

es ya mb profunda que la precedente; pero todavía es incompleta. Para pro-

ducir necesito una materia cualquiera, necesito instrumentos, no puedo pro-

duclr slno teniendo ya algo en posesión. Si la materia sobre la cual trabajo -

no me pertenece, ¿con qué tftulo ser4n de mi pertenencia los productos que

obtenga? De aquí se sigue que la propiedad es preexl stente a la producción, y 

que ésta supore un derecho anterior, que de anAllsls en an4Usis vlene a reso! 

verse en el derecho del primer ocupante. 

''La teoña que funda el derecho de propiedad sobre una ocupación prlmltl-

va es la que toca a la verdad: es verdadera en sr misma; pero necesita ser ex-

pllcada. ¿Qué es ocupar? ts hacer suyo, ·apropiarse. Había, pues, antes de 

la ocupación, una propiedad primera, que entendemos por la ocupación; esta-

propiedad primera, m6s all4 de la cual no se puede subir, es nuestra persona. 

Esta persona no es nuestro cuerpo; nuestro cuerpo nos pertenece; pero no es -

nuestra persona. Lo que constituye la persona es exclusivamente, ya lo he-

mos dicho hace tiempo, nuestra actividad voluntaria y libre, porque es en la 

conciencia de esta libre energ!a donde el yo se percibe y se aflnna. El yo, 

he aquf la propiedad primitiva y original, la raíz y el modelo de todas las otras. 

"El que no parte de este punto, de esta propiedad primera, evidente 
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por s! misma, es Incapaz de establecer ninguna legitimidad 1 y que lo sepa o 

que lo ignore, está condenado a un perpetuo paralogismo, a suponer y resolver 

siempre la cuestión por la cuestión misma. 

"El yo es, pues, una propiedad evidentemente santa y sagrada. Para bo-

rrar el título de las otras propiedades es necesario negar aquélla 1 lo que es -

imposible; y si la reconoce, por una consecuencia necesaria, es preciso rec2 

nocer las otras que no son sino ella misma, manifestada y desarrollada. Nuef!.. 

tro cuerpo no es respeto de nosotros sino como el sitio y el Instrumento de nue§. 

tra persona, y después de ella, nuestra propiedad más íntima. Todo lo que no es 

una persona, es decir, todo lo que no está dotado de una actividad inteligente y 

libre, es decir otra vez, todo lo que no est& dotado de conciencia, es una cosa. 

Las cosas no tienen derecho, el derecho no existe sino en las personas. Y las 

personas no tienen derecho sobre las personas: ellas no pueden po1eerse ni us~ 

se a la voluntad de las personas; fuertes o débiles, son sagradas las unas respeQ. 

to de las obras, 

"La persona tiene derecho de ocupar las cosas, y ocupándolas se las apro-

pia: una cosa viene a ser por esto propiedad de la persona, pertenece a ella sola 

y ninguna otra persona puede decir que tiene el mismo derecho a la misma cosa, 

Asf el derecho de primera ocupación es el fundamento de la propiedad fuera de -

nosotros; pero supone en sí mismo el derecho de la persona sobre las cosas, y en 

11ltimo an&lisis el de la persona, como fuente y principio de todo derecho. 

"La persona humana, inteligente y libre, y que con este tltulo se pertenece 

a sr misma, se extiende hacia todo lo que le rodea, se lo apropia y asimila, co-

menzando por su instrumento inmediato, el cuerpo, y siguiendo por las diversa• cosas 

inocupadas de que toma posesión la primera, y que sirven de medio, de materia y 

de teatro a su actividad. 

"Después del derecho del primer ocupante, viene el derecho que nace del tra~ 
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bajo y de la producción. 

"El trahaJo }'la producción no c,.·nstituyen , sino que confinnan y desarro

llan el derecho de propiedad. La ocupación precede al trabajo, pero se realiza 

por el trabajo, Mientras que la ocupación existe sola, tiene algo de abstracto 

en cierto modo, de inocupable a los ojos de los dem4s, y el derecho que funda 

es oscuro; pero cuando el trabajo se asocia a la ocupación, la declara, la deter

mina, le da una autoridad visible y cierta, Por el trabajo, en efecto, en lugar 

de poner simplemente la mano sobre una cosa inocupada, nosotros imprimimos -

ahí nuestro ca1'cter, nos la Incorporamos, la unimos a nuestra persona. Es esto 

lo que convierte en respetable y sagrada a los ojos de todos la propiedad sobre la 

que ha pasado el trabajo Ubre e inteligente del hombre, Usurpar la propiedad que 

posee en calidad de primer ocupante, es una acción injusta; pero arrebatar al tra

bajador la tierra que sus sudores han regado, es a los ojos de todo el mundo una 

iniquidad insoportable". 

Se ve bien, por el tenor de las doctrinas precedentes, que nosotros no pensa

mos en derribar el derecho de propiedad, sino solamente conocerlo, explicarlo, des' 

entranar su origen, demarcar sus límites. No diremos, pues, al hacer la aplicación 

al caso de que tratamos, que hay en la repOblica infinidad de leguas de territorio 

inocupado, desierto y enteramente lnOUl y baldío; que es imposible que la acUvi-

dad inteligente y Ubre de una sola persona, por Sí o por sus agentes, se extienda de 

un modo positivo sobre aquellas cosas de que no tiene posesión, ni conocimiento, 

que Jam4s ha visto ni reconocido, que no puede abarcar ni con el entendimiento , y 

respecto de las que no ha adquirido m4s que un t!tulo vano, y tal vez ilegal y vicio

so. Tampoco diremos que aun en el supuesto de que tales cosas pudieran servir de 

medio, de materia y de teatro a la actividad de un hombre y caer bajo su verdadera 

ocupación, este hecho no fundarla m6s que un derecho vago y oscuro, necesit6ndo-
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se que el trabajo y la producción vinieran a conflnnarlo y desarrollarlo. 

No ha}' necesidad de demos trnr. siendo evidente, que ni existo en muchas 

de lli s mmPnr.3 s propiedades territor 'a les del país, la oc u pise Ión verdadera y mu

cho menos la posesión legal, ni la mano del hombre ha contribuido a declarar y 

determinar el derecho, d!ndole una autoridad visible y cierta, imprimiéndole su 

car6cter, lncorpor6ndolo y uniéndolo a la persona. Por sabidos y patentes que 

sean estos principios, por grande fuerza y clara luz que se tengan para penetrar 

y combatir dentro de osa fortaleza intrincada y oscura en que por costumbre se han 

atrincherado los propietarios, neg6ndose a toda discusión y excluyendo todo an4Uats, 

queremos todavía discurrir bajo el supuesto de que tengan todas las condiciones ori • 

ginales y pr4cticas que constituyan y confirmen su derecho; suponemos que est4n 

reconocidos, deslindados y legalmente poseídos sus territorios, y que ademb se 

cultivan, se trabajan y son productivos, y por consecuencia indudable, perfecta y 

sagrada su propiedad. 

En esta hip6t1.1sls ¿ejercen l(t<Jrtimamente esa autoridad y ese poder de que nos 

hemos quejado con Justicia? Una vez fijado y santificado el derecho de propiedad 

¿no enqendra deberes y obligaciones, puesto que si el deber no es anterior al de

recho, son por lo menos correlativos? ¿Pueden los propietarios a título de tales, 

no solamente invadir la libertad personal, sino también los poderes y libertades de 

la comunidad? ¿Pueden oprimir a sus sirvientes o peones, comprarlos para toda la 

vida por medio de un supuesto contrato, en que de una parte est6n todas las venta

jas y de la otra todas las pérdidas, en el que no tienen independencia, ni voluntad, 

nl consentimiento libre? ¿Pueden emplear la coacción y la violencia hasta que se 

cumplan todas las estl pulactones de ese contrato, por una parte ficticio y por otra 

ileq!timo? ¿Pueden con la misma coacción exigir seivicios personales gratuitos, 

imponer derechos y rentas exorbitantes, castigar a los faltistas, despojar de su 

propia autoridad y sin defensa a los que no se someten, despedirlos y echarlos de 
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la tierra con todo y familia, pagarles el salario o jornal en granos o especies 

de mala clase, obligarlos a que no compren ni vendan sino lo de la finca, y -

cometer abusos tantos que apenas podr!an referirse en muchos volúmenes?.,. 

"El derecho natural --dice el mismo escritor ya citado-- reposa sobre un solo 

principio: la santidad de la libertad del hombre. Gl respeto a la llbertad se -

llama justicia. La justicia confiero a cada uno el derecho de hacer todo lo quo 

quiera, con la reserva de no atacar el ejercicio del derecho de otro. El hombre 

que al ejercer su libertad violase Ja libertad de otro, faltando así a la ley mis-

ma de la libertad, sería culpable. Siempre sus deberes son hacia la libertad, ya 

sea la suya, o bien la de otro. En tanto que usa el hombre de su libertad sin da-

t\ar la libertad de su semejante, est4 en paz consigo mismo y con los dem4s. Des• 

de el momento que ataca cualquiera de las libertades Iguales a la suya, las per-

turba y las deshonra, y se perturba y deshonra a s! mismo .•• porque destruye el -

principio en que estriba su honor y que le sirva de título al respeto de 101 demb ••• 

La paz es el fruto de la Justicia, del respeto que los hombres •e tienen o deben tena: 

se los unos a los otros, y a este título son iguales, es decir, son libres". 

Y por otra parte, ¿qué serfa de la sociedad, qué de su conservación y existen-

cia, si el gran propietario pudiese dentro del dilatado circuito de sus temtorios, 

ejercer un poder que rivalizara con el poder soberano de la nactc~n. o con las auto-

rtdades encaigadas de la policía, de la seguridad, de la fuerza pübltca y de la ad-

ministración de justicia? .•• Si respetables y sagrados son los derechos y garan-

tías individuales, no lo son menos las garantías pObllcas, porque sin el Ubre - , 
ejercicio de ellas es incierta la aplicación de la ley, muy difícil el pronto y eflca1 

castigo de los contraventores, muy embarazosa la administración¡ y en suma, lm -

posible la existencia de todo gobierno. Abrir y cerrar los caminos y senderos que 

atraviesan el territorio de un pa!s, regular su comercio, designar las condiciones 
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de la mQnoda, disponer de la fuerza públlca, poner m6s o menos restricciones 

a la industria, 'l cjorcer otros actos de semejante naturaleza, no son ni pueden 

ser ot:1hucioncs de un hombre pri· , Jo, sino de las autoridades que representan 

y de!!enden Jos derechos de la comunidad. Llevados los de un propietario hasta 

el extremo de Ilimitados y absolutos, podría vender sus territorios a naciones o 

gobiernos extranjeros, permitir que dentro de sus posesiones se acantonasen 

tropas o se fundasen castillos y fortalezas de potencia extrai\a, establecer colo-

olas y pobladores según las reglas que le dicte su voluntad; y por este u otros 

usos de su incoRtestable derecho, comprometer los intereses m4s sagrados de la 

nac16n. Y una vez aspirando a salir de sus linderos legítimos el derecho lndiv1-

dual y a ejercer como ha ejercido cierta soberanía que quiere sobreponerse no -

solamente a la libertad y los derechos de los dem4s, sino también a las garan-

tras de la sociedad, cuando parece que ya se ofuscan y confunden las justas re-

laciones que deben existir entre esta sociedad y el individuo; nada m4s convenien 

te, trat4ndose del código fundamental, que esclarecer las dudas, poniendo lo ver-

dadero y lo Justo en sus quicios naturales. 

Pero aun viniendo al terreno de las leyes positivas y escritas, ¿qué compara

ción puede formarse con los que ellas previnieron y lo que por su falta de obaer-

vancia, por su olvido o mala aplicación, se ha sancionado como derecho incuestio 

nabla J.,. Si algunos escritores muy ilustrados han sostenido, como nuestro com-

patriota D. Lorenzo de Zavala, que el C6diqo de las Indias, aunque aparece como 

un baluarte de protección en favor de los indígenas. no fue m4s que un sistema de 

esclavitud, un método de dominación opresora que otorgaba garantías por gracia y 

no por justicia y que tomaba toda clase de precauciones para que los protegidos -

no entrasen jamás en el mundo racional, en la esfera moral en que viven los de

más hombres; mexicanos no menos respetables, como el doct!slmo padre D. Ser

vando Teresa de Mier , ilustre mártir de la Independencia y libertad de su patria, 
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sostienen que eso código contiene el pacto social que con los reyes de Espaf\a 

cclabraron los puoblos hls¡>anoamericanos; refieren que ese có::llgo on su parte 

más Importante so debió a los heroicos esfUerzoa del memorable obispo de Chia

pas rray Bartolomé do las Casas 1 que en varias audiencias que obtuvo del empe

rador Carlos V y a que concurrieron los hombres m6s sabiou y caracterizados de 

Espaf\a 1 defendió victoriosamente la libertad y los derechos de los indios, y al -

canzó que se finnasen las famosas cuarenta y dos ordenanzas que luego forma

ron el primer cuerpo de las Leyes de Indias. El sel\or doctor Mier, en su céle

bre Historia de la Revolución de Nueva Espatla, escrita en Londres el ano 1813, 

llama al código citado la carta magna de los a'nlericanos, cuenta proUJamente su 

origen y hace un extracto de sus leyes m4s trascendentales. 

Sin que yo intente decidir entre la dlvef\lencla de opiniones, que aparece entre 

estos dos historiadores de nuestro país, bastar& solamente que,Uame la atención 

del Congreso Soberano sobre un punto que tiene tanta gravedad y que puede ofre

cer para lo sucesivo arduas dlf1cultades en la Of\lanlzaci6n polftlca y social de 

la repl1bl1ca. 

Por las Leyes de Indias estaba prevenido que en ciertos casos y dfas se die

se audiencia en las plazas públicas para conocer y decidir de todos los n09ocios 

civlles que se promovieran; que los pleitos se decidieran breve y sumariamente, 

verdad sabida , sin procesos ordinarios y sin pago de costas: que los fiscales -

fueran protectores de los indios y alegasen por ellos en los tribunales y tuviesen 

obligación de reclamar la libertad de aquellos que estuvieran en servidumbre, ya 

en las casas, estancias, haciendas o minas en que estuviesen detenidos y sin 

su libertad natural. 

Se estableció por las mismas leyes que las ciudades o pueblos tuviesen un 

procurador que los defendiese ante las audiencias y tribunales. Que en donde hu

biese comarcas a propósito para fundar poblaciones y algunas personas quisieran 
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hacerlo, r.e les di osen tl erras, solares y aguas; que os tos repartimientos se 

hicieran de acuerdo con los cabilc.1 · de las ciudades, prefiriendo a los regido-

res si no tu·:iesen tierras y dej<)nr1 'd los indios sus tierras, heredades y pastos, 

de modo que no les faltase lo necesario. Que los repartos se hicieran de manera 

que todos participasen de lo bueno y de lo mediano. Que los pobladores o ocu

pantes edificasen los solares dentro de un ténnino dado y labrasen las tierras po

niendo plantas y cercados en los lindes y confines con las otras tierras, pena de 

que pasando el término sin cultivarlas, perderfan dichas tierras y adem4s una -

multa para la repllblica; que las estancias para ganados estuviesen lejos de los 

pueblos de Indios y de sus nementeras para que no les hiciesen dal'\o, y que los 

duel'las del ganado pusiesen los pastares y quardas bastantes para evitar 'Ji dafto, 

y si lo hubiere, fuese pagado. 

Se previno varias veces que toda la tierra que se poseyese sin Justos ni legí

timos t!tulos fuera restituida a lo corona y patriomonio real (hoy la hacienda p\1-

blica) a fin de que reserv4ndose la necesaria para plazas, ejidos, propiofl, Plll • 

tos y baldíos de los lugares y concejos, as! para el presento como para el por

venir, y repartiendo a los indios lo que buenamente puedan haber menester, y con 

f1nn4ndoles lo que ahora tienen y d6ndoles de nuevo lo necesario, todo lo dem'8 

quedase libre para disponer de ello conforme a la voluntad del rey (hoy la nación), 

Para esto se mandó que siempre que pareciese a los virreyes o audiencias, sena

lasen término competente para que los poseedores exhibieran sus títulos, y ampa

rasen a los que poseyesen bien, y que los dem4s devolviesen y restituyesen todo 

lo que tuviesen usurpado. 

Se ordenó que las poblaciones tuviesen por lo menos cuadro leguas de t'rrnino 

o territorio. Que el poblador principal se obligase a dar a los otros pobladores -

solares para edificar casas, tierras de pasto y labor en tanta cantidad, cuanto ' 

cada uno se obligase a edificar ••• Que no habiendo poblador empresario, sino 
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personas particulares que quisieran hacer una poblac!6n. siendo por lo menos 

diez casados, se los diese término y territorio, y derecho de elegir entre sr mis

mos sus alcaldes y oiiclales do concejo ... Que las tierras se repartiesen sin -

exceso, y que los que las adquiriesen no pudieran verderlas a la Iglesia, ni mo

nasterio, ni a persona eclesfastlca ... Quo no se diesen ni vendiesen tierras 11 

los espanoles con perjuicio de los indios, ni las composlclonos se verificasen so

bre tierras que los espaftoles hayan adquirido de los Indios, contra las cédulas -

reales y ordenanzas, sino que a éstos se les de Jase con sobre todas las Uerra's 

de su pertenencia, y las aquas y riegos para sus huertas y sementeras. y que 

abreven sus ganados, repartlénd los y d6ndoles lo que hubieren menester .•• 

No es de mi propósito hacer un extracto de todas las leyes que se registran 

en el Código de Indias, y que tuvieron por objeto asegurar la libertad y franqui

cias de sus pobladores y habitantes. Me bastar4 decir, para qué resalte la com

paración entre tales disposiciones y lo que hoy se vertfica en las haciendas y po

sesiones rústicas de nuestro p4!s, que los indios tenían deracho de cortar lei'la 

para sus uso y consumos, aun en los montes de propiedad particular, con tal de que 

no los arruinasenfque el uso de todos los pastos, montes y aguas, conforme a tales 

leyes, debe ser común a todos los vecinos para que los disfruten libremente, como 

quisieren; que en las tierras y heredades de que el rey hubiere hecho merced )que -

en su origen son las m4s) alzados Jos frutos queden para pasto com(m; que los -

montes de fruta silvestre son comunes, y lo mismo los montes, pastos y aguas -

contenidos en las mercedes hechas o que se hicieren; que los indios estaban U

bres de diezmo, de la alcabala: que sus salarlos o jornales se les debfan pagar en 

dinero efectivo, según mandato de ley expresa, y que ten!an otras exenciones que 

sería muy largo referir. 

¡Qué diferente aspecto tendña hoy el pafs si todas esas leyes hubiesen sido 

ejecutadas y cumplidas'. Dichosa América, dice el sei"lor doctor Mier en su obra 
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ya citada, ¡dichosa Aml!rtca, si sus leyes so observasen o se hubiesen observa-

do', . , . ¿Por qué no se cumplieron·? Desde el prtnctpto impidieron su ejecución, 

aseq urn et: otra ;lllrto el mismo c:;ci. .01 , el Interés, la codicia, la distancia .•. 

los errores a que so propasaron los conqul stadores, Un slqlo entero estuvo la 

América como una presa de cama que se disputan bestias feroces a nombre de -

Dios y de su lqlesia, mientras que sus verdaderos ministros despavoridos repa 

saban los mares y venían a Inundar los ples del trono con un torrente de !~grimas. 

¿Pero qué podían éstas contra la ambición, la codicia y todas las pasiones con

jundas para eludir las disposiciones de los reyes? Estos, flotantes entre tan di

versos Informes, expiden cédulas y órtlenes, contra cédulas y contraórtlenes, que 

no sirven sino de amotinar unos contra otros a los tiranos, que se baten y se de-

9Uellan sin cesar, por eso el estrago de los indí9enas, en cuya ruina, dice So

lórzano, se convirtieron todos los remedios que se aplicaban para curarlos. Suce

dieron para proteger a los cam!voros adelantados , los corre<;¡ ido res; y éstos, dice, 

se convirtieron en lobos; se enviaron audiencias, y fue necesario procesarlas y qui

tar las primeras de México y el Pero, como rebeldes, sediciosas y destructoras.,. 

¿Qué orden podía haber enmedio de tanto desorden?.,. En este código (el de In

dias) se ve el deseo de favorecer a los indios, y la dlfJcultad insuperable de com

ponerlo con el bien de sus amos, remedios paliativos, y todos loa malea existentes 

en su ra(z; leyes minuciosas de economía, y un¡t ignorancia suma de la economía 

política, leyes disparatadas para cada provincia en muchas cosas, y la prueba más 

perentoria en todas, de que es imposible administrar bien un mundo separado por un 

océano de mWares de leguas.. Casi todas las leyes est&n derogadas ... La Ordenan

za sola de Intendentes no pasada por el Consejo de Indias, echó a rodar muchísimas, 

y ella misma ya está derogada en muchas partes. ¿Qué privilegio se ha guardado a 1 

los indios? Sólo aquellos que se han convertido en su ruina, etc. etc. 

Después de esto, las leyes rmxicanas nada han hecho para remediar eficazmente 
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los males de que se quejaba el benemérito historiador citado, y los abusos en 

posesión de todo su poder y en libertad de aumentarlo han producido el estado de 

cosas que lamentamos como Injusto, nntleccmórnlco, monstmoso, Incoherente, con 

nuestras instituciones. opuesto al desarrollo y progreso de las ideas y prlnclbs re

publicanos y democr6Ucos. ¿ Cu6ntas ventajas se log rarfan desde luego en favor do 

los desgraciados de cuya causa se trata con sólo declarar vigente algunas leyes dd 

Código de Indias., especialmente las que conciernen a la libertad de los trabaJadoO 

res, al pago de sus jornales en dinero efectivo, a la distribución de eolaros y tle

ITllS de labor entre !Gs familias o congregaciones que las necesitaran, a la medl-

cJ6n, reconocimiento y compo'slción de los baldíos, inocupados o poseídos stn justo 

título, a la comunidad de los pastos, aguas y montes?. , • 

Pido ya perdón al Soberano Conqreso por haber abundo de su atención tan largo 

tiempo, He cumplldo un deber de conciencia; y sólo esto puede servtnne de dis

culpa. 

Concluiré, pues, con las palabras del sabio y profundo economista que antes he 

citado: "Existe una contradicción chocante entre las leyes y las necesidades socia

les. • Las masas no pueden aprovechar los derechos políticos que se lea han acor

dado porque a esto se oponen las actuales contradlcclones del trabajo, •. La mayo

ría sometida hoy a la regla general de trabajar para vivir, est6 impedida con el mis

mo ejercicio del trabajo, con la satisfacción de sus necesidades que se aumentan 

con la civilización, con la adqutslc!ón de los medios intelectuales y morales para 

producir, con el ejercicio de los derechos civiles, y con el cumplimiento de los 

deberes del ciudadano. 

"La organización económica fundada en la razón, debe facilitar el ejercicio del 

pensamiento y su aplicación sobre la materia, a un grado tal, que jam6s el traba

jador encuentre obstAculo alguno para producir. 

"La orqanizaciOn racional debe poner al productor en posesión de todo el fruto 
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de su traba Jo. a fin de que pur)da aumentar los qoccs físicos y morales, en rela-

c!6n ,-011 el dr~sarrollo sucesivo dt1 !;11 i11tellgcmcla, 

" '1 '·11:p :\! zación racional del iurar al trabajador el cumplimiento de sus 

derechos civiles y polfticos. corno deberns r.oclalos, y sin que este cumpllmiento 

pon9a obst6cuJo a sus derechos individuales, corno productor y consumidor. 

".La ol"l}anl zaclón racional, en fin, debe garantizar al trabajador los qoces so-

cialcs que resultan del pro;¡ re so de la clvillzación, y de los cuales le hace co--

}. ~rticlpantc la unidad en la ley y la igualdad de derechos. 

"Hasta hoy el trabajo, es decir, la actividad intellgante y libre ha estado a 

dlsposlción de la materia; en lo sucesivo es Indispensable derribar esta ley y que 

la materia quede a disposición del trabajo, 

"La sociedad no ha sido con stitulda sobre la propiedad bien entendida, es de-

clr, sobre el derecho que tiene el hombre de gozar y dis¡xmer del fruto de su tra-

bajo.al contrario, la sociedad ha sido fundada sobre el principio de la aprobación, 
' 

por ciertos imHvlduos, del trabajo de los otros individuos; en una palabra, sobre 

el principio de la explotación del trabajo de la mayoría por la minoría prtvileqia ~ 

da •• , Bajo este régimen el fruto del trabajo pertenece, no al trabajador, sino a 

los sel\ores, 

"La sociedad, pues, no est~ basada sobre la propiedad bien entendida. La 

sociedad está basada sobre el privilegio de la minoría y la explotación de la ma-

yorla ••• ¿Esta máxima es justa? ¿La sociedad debe continuar establecida sobre 

la misma base que limita el derecho de la propiedad del suelo a una minoría?, •• 

No, porque la sociedad no puede reposar sobre un principio relativo a la minorfa, 

sino sobre un principio absoluto que represente la universalidad ... En consecuen. 

cia, ser! preciso adoptar el que consagra que el fruto del trabajo es una propiedad 

de los trabajadores. . • ¿Qué es necesario hacer para que el trabajador sea propia 



tarto dt'' todo el fruto de su trabajo, y p<Hd que del .1ctu3l slstuma de la pror,1e-

dad ilusori,,. porque acuorda al derec.:ho solnrnonte a una minoría , la humanidad 

¡mse al slste111a do la propiedad mal, qut~ acordará ol fruto do ¡;us obras a la mª-

yorfa hasta hoy explotada? Es necesario no destruir, la propiedad, esto sorra -

absurdo; sino por el contrario, general! zarla, aboliendo el privlleqio antiguo, ' 

porque este privilegio haco imposible el derecho rac;lonal. .• Y como ese prlvi-

legio esto§ fundado, no sobre el Jndestructible princlplo do la propiedad, sino -

en la organización social de la propiedad que concede el suelo a un pequer'IO ntl-

mero de individuos, sera necesario cambiar solamente llll organlzaclOn de la pr.Q. 

piedad, que es por su naturaleza variable como expresión del orden social en cuan. 

to a la materia. 

"Esta transformacJOn económica no necesita de la violencia para operarte ••• 

Se puede realizar pacrflcamente, sin producir ningún desortlen brusco ni violento 

en los Intereses croados, nlnc¡una pérdida en los derechos adquiridos, •• Pero, 

para esto, se necesita que los mismos interesados en sostener el orden antiguo, 

participando de 111 conv1cci6n Incontestable de que su soste~ es imposible, con-

tribuyan ardientemente a la refonna racional, a fln de que se verifique sin pertur-

baclones nl desórdenes". 

Y yo no digo, sel'tor, que mts proposiciones envuelvan toda la fecundidad y 

trascendencia del sistema general que propone y demuestra el autor citado, ni -

mucho menos que resuelvan todas las cuestiones que entrai\a ese mismo· sistema. 

No soy tan presuntuoso. Lo ónico que digo es que el grave asunto de la situación 

económica de nuestra sociedad debe merecer la atención y el estudio de los legili-

ladores del país •.• Que mis proposiciones se aprueben o no: que merezcan la hon-

ra de la discusión, o las burlas y los dicterios de la crítica y la calumnia: mi ob-

jeto es dejar satisfecha y tranquila mi conciencia. 
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Las proposiciones dicen lo sigutcnto: 

la. - r:t derecho de propiedad r, ':;isto en la ocupación o posesión, teniendo 

los rt~qui sitos legales; pero no su declara, confinna y perfecciona. slno por medio 

del trabajo y la producción. La 4cumulaci6n en poder de una o pocas peracnas , -

de grandes posesiones territoriales, sin trabajo, cultivo, ni producción. perjudica 

el bien coman y es contraria a la índole del 9obiemo republicano y democr4tlco. 

2a. - Loa poseedores de fincas rusticas que tengan una extensión mayor de 

quince leguas cuadradas de terreno. para ser reconocldoo ante 1111& leyes del país 

como perfectos propietarios, deberán dcallndar y cultivar sus territorios 1cot6ndo

los y cero&ndolos por aquellos rumbos que estlm en contacto con propiedades aje

nas o con caminos pObUcos, Sin estos requlsllos no tendr4n derecho a quejarse 

de daflos causados por los vecinos o transcántes, o por caballertaa o 91n1dos -

que se apacienten en la comarca, ni a comarca, ni a cobrar cosl!I alquna por 1011 

pastos, montes, aouas o cualesquiera otros frutos naturales del campo, 

la. - Si deapub del término de un afio pennanecleren sin cercado, incultos 

u ociosos algunos de los terrenos de que habla el artículo precedente, causar4n 

en favor del erario federal una contribución de veinticinco al m1llar, sobre su va

lor verificado por peritos que nombre el qoblemo. En caso de no pagarse con pun

tualidad esta contribución, se lr6 capitalizando sobre el mismo terreno hasta que 

se extinga su Justo precio. En este caso, el causante estar6 obligado a otorqar 

una escritura de adjudlcaciOn en favor de la hacienda federal. 

4a. - Los terrenos de fincas rústicas o haciendas que tengan m6s de quince 

lequas cuadradas de extensión, y dentro del término de dos al'los no estuvieren 

a juicio de los tribunales de la federación, cultivados, deslindados y cercados, 

se tendrin por baldiós y ser!n denunciables, y vendibles por cuenta de la hacien

da federal, y remat4ndolos al mejor postor. 
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El nuevo propietario, que no podr4 comprar m4s de quince leguas cuadradas 

de tierra, tendr6 obl19aci6n de cercarla y cultivarla dentro del ténnino de un ailo, 

so pena de perder todos sus derechos. 

Sa. - Las ventas y dom6s contratos que recaigan en terrenos de una extensión 

menos de quince leguas cuadradas, ser.fo libres de todo derecho fiscal. Los escri • 

b4nos p\1bllcos autorizatin estos contratos haciendo cargo de los gastos do escritu 

ra a la hacienda federal, que pagará de los fondos producidos por la venta de Ue-

rras. 

Ga. - El propietario que por cualquier contrato o causa quisiere acumular mayor 

extensión que la de quince leguas cuadradas de terreno, pagar4 por una vez al era 

rto de la federación "!l1 derecho de 25% sobre el val~r de la adquisición que exceda 

de aquella base. El derecho de retntcto o tanteo queda limitado a sólo aquellos -

que no sean propietarios de terreno, o a los que siéndolo, tengan menor cantidad 

que Ja fijada en los artf'culos anteriores. 

7a. - Quedan abolidas las vinculaciones de toda especie, las meJoral de 

tercio y quj nto, los ler¡¡ados testamentarios y las sustituciones, que constatan en 

bienes territoriales, y excediendo de la base f1Jada, se hagan en favor de una sola 

persona. Quedan prohibidas las adjudicaciones de terrenos a las corporaciones re-

Ugiosas, cofradf111 o manos muertas. La ley f1Jar61as penas que deben imponerse 

a 101 contraventores. 

Ba. - Siempre que en la vecindad o cercanía de cualquiera finca rClstica exia-

tiesen ranchería a, congregaciones o pueblos que, a Juicio de la admin1strac16n fe-

deral, carezcan de terrenos suficientes para pastos, montes o cultivos, la adminls-

tración tendr4 el deber de proporcionar los suficientes, indemnizando previamente -

al anterior Jeqftimo propietario y repartiendo entre los vecinos o familias de la con-

gregaclón o pueblo, solares o suertes de tierra. a censo enfltéutico o de la manera 

m4s propia, para que el erario recobre el Justo importe de la indemnización. 
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9a. - Cuando dentro del territorio de cualqu1era finca rustica estuviere abando-

nada alguna explotación de riqueza conocida, o se descubriere y denunciare cual-

quiera otra extraordinaria, los tribunales de la federación podr~n adjudicar el dere-

cho de explotarla y hacerla suya a los descubridores y denunciantes, y fijar lo que 

la hacienda federal debe pagar al propietario por justa indemnización de su terreno, 

sin respecto a la riqueza o explotaciOn denunciada o descubierta. Quedan exUnQuldo 

los monopolios para el paso de loa puentea, rfos y calzadas, y no hay obligación 

de pegar sino las contribuciones establecidas por las leyes del pat's. El comercio 

y la honesta industria no pueden ser coertadoa por los propietarios de fincas róati-

cas dentro del territorio de ellas, 

lOa. • Loa habitantes del campo que no tengan un terreno cuyo valor exceda de 

cincuenta pesos, quedan libres y exentos por el espacio de diez atlos, de toda con-

tribuciOn forzosa: del uso del papel sellado en sus contratos y negocios: de coataa 

procesales en sus litigios: de trabajos en obras p\lblicas, aun en el caso de aentan- ~' 

cia Judicial; de todo derecho de estola y obvenciones parroquialea, tengan la deno- . ,~ 

mi nación que tuvieren: y de todo servicio o faena personal , contrartoa a la voluntad, )i 

exceptu6ndose la ejecutiva aprehensión de los malhechores. El salarlo de los:pao

nea y jornaleros no se considera legalmente págado ni satisfecho, sino cuando lo 

sea en dinero efectlvo, Para dirimir todas las contiendas ea indispensable siempre 

un Juicio en la fonna legal, y ningún particular puede ejercer por ar mismo coacciOn 

o violencia para recobrar su derecho, ni para castigar una falta o deUto. 

Sala de comisiones del Soberano Congreso Constituyente. 

M6x1co, 23 de junio de 1856. Ponciano Arriaga. 



CAPITULO 11. 

LA UVOLUCION CAMPfStNA. 
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EL PORFIRISMO • 

Al amparo del Plan de Tuxtepec, en 1876, Porfirio Dlaz inicia 

au dcainaci6n de un tercio de ai9lo y concluye en 1911 en -

Ciudad Ju'rez1 conoc•o• eeta 6poca cC1110 de 1.a Dictadura Li .. 

beral. 

El Porfiriato canprende dOll etapaa: la de 1876 a 1880 que fu6. 

dedicada principalaante a la pacificaci& del pala, y de 1884 

a 1911, en eate lapao canaigue el. apogeo econdaico. 

Loa lft'Mt.aaient08 ámadoa de 108 Indio• YaqW.a con Ca.j•• de 

1875 a 1887 y de Tetabiate haata 1900 y el de loa Jlayaa finaJ.. 

aente derrotade>11 en 1904, mueatran la tend91lcia de violencia-

con la cual Porfirio Dtas pacific6 al pda. (53) 

Ad.a. de la fuerza, iu.ntuvo una polltica de conciliaci6n, 

otorgando facilidade• a loe terrateniente• y • loa grupoe oca 

aervadorea, teniendo buen cuidado de conservar laa leyea para 

untener en au favor el equilibrio, con la ccaplacencia de loa 

jacobinoa y di6 posicionea pollticaa a fo. qrupoa, por ej•-

plo: de loa imperialiataa Manuel Dublan,· de loe .Lerdiataa a -

•u auegro Manuel Rcaero •ubio y de Jo•' lla. Igleaiaa a Juato

Sierra. (S.) • 

Swaado a eeto la e.xpoaici6n econ&nica ayud6 a la pacificaci6n 

. del paia, pues las medida. tcaadaa por D1az y aua ministra. -

de Hacienda fortalecieron la poaici6n del Gobierno 

(Sl) Moi••• Gonz,lez Navarro la Confederaci6n Nacional Camp1, 
aina.- pag. 30 

(54) IBID. P'-J. JO. 



Fundamentalmente fu6 la polttica de puertas abiertas al capi

tal extranjero lo que aignific6 que Porfrio D!az se mantuviera 

en el poder por eate larqo per!odo. La ley del 21 de junio de 

1885 en donde D!a~ reconoc!a la deuda pdblica exterior fue sin 

duda el inatr\l'llento por el aua.1 l01Jr6 nuevos eapr6atitoa y 

afinaa6 ta confianza de loa inveraioniataa el(tranjeroa1 conti 

nu.aron abriendo la• puerta• con la Ley Minera de Junio de 1872 

que peraiti6 la propiedad privada del aubauelo, poUtica que

rc;ap!a con la 'pocá colonial i aa! talllb1'n recordar•o• la Ley 

del 3 de Junio de 18'3, la excenai6n de iapueatoa a 11111preaaa• 

nuevaa. 

Todo eato d•••tn que la econanla mexicana en esta 6poca -

caai totalaente dependía del c::apitali .. o internacional. 

Bn el porfiriato, doa dierenciaa y contradiccionea aocialea 

•• aqud.i&ar:an, el criterio liberal de i. demeortiaaci6n de -

loa bi••• de laa ccaunidadea fu6 aprovechada por el Gobierno 

•uundo ad..aa la pol!tica de tierras baldf.aa. De loa cuatro 

tipoe de tenencia de la tierra1 El Ejido, de propioa, de - -

CCll-wl repartiaiento y l'urldo Legal a6lo eate t\ltiao eataba a

••lvo de la deaaaortizacUln y sin embargo con frecuencia loa 

eanum.eros fueron deapojadoa de ella. 

La Leyes que rigieron eata pol!tica fueron trea. En 1875 con 

el af'n de colonizar, Lerdo permiti6 la formaci6n de Comiai2 

nea deslindadoras para valuar y medir laa tierras coloniza

bles, con lBBJ fu6 autorizado el desfile por canpaft!as a las 
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cuales se autorizaba a tomar la tercera parte como recC111penaa, 

poro ni las canpan!as ni los particulares podlan adquirir m!s 

de 2,500 hectáreas, ésto produjo un gran derroche de esos bal

dioa y permiti6 una gran especulaci6n, la Ley de 1894 quit6 el 

limite de las 2,500 hectireas y la obligaci6n de probar y cul

tivar las tierras. Todo esto provoc6 que de 1867 a 1910 se de.1. 

pilfarraran 40 millones de hect!reas casi aianpre en perjuicio 

de la pequefta propiedad y de· las comunidadea quienea fueron -

dea,ojadas por los grand•• terratenientes (!C1 • 

En v!aperaa de 1910, la propiedad agraria correapondla a 4 ti

pos principaltllente1 las tierra• nacionelea, loa latifundio• -

nacionales y extranjeroa, 101 pervifundioa y la propiedad co

munal de loa pueblos, en la• siguientes proporcionea se repar 

tlan loa 200 millones de hoct6reas del territorio nacional• 

lo % Terrenos Nacionales 

54 % Latifundios. 

20 % Pervifundios y 

6 % Tierras canunalea, 

10 % Tierras erizadas (57) • 

. (56) Ibid.- pa.g. 33 

(57) lbid.- pag. 39 
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Los latifundistan mexicanos poseían el 44 % y los extranjeros 

el 10 "· 

Francisco Bulnes estim6 on un 15 % de las proporcio-

nea a loa pueblos que pese a esta política conservaron la pro-

piedad cQ!lunal. 

In •wua• la aituaci6n prevalecía entre el pa!s, se configura-

ha de la aiguiln.te manera: 

En el norte ae desarrollo la 9anader!a1 eata fu6 daninada por 

criollo• y extranjeros, quienes controlaban a peones y apar-

ceros, en el sur, Yucat4n, el henequ6nr Vallo Nacional, el t¡, 

baco y Chiapas el caf6. Se encontraban bajo el dominio de 
~ 'i 
Í criollos y e>ttranjeroa y estos usaron la mano de obra forzada 

de vagoe y criminales. indios yaquis y a\'in de pac!ficos ciuda-

danoa, todo esto con una agricultura de exportaci6ru en el -

centro una de las foxmaa fu6 la de peones acasilladoa, pero -

da suave, debido a la abundante mano de obra del crecido pr,g, 

letariado rural, Otras formas CQllO la aparcería el arrendamien 

to tambi6n fu6 muy frecuente. {SS). 

El ceo.o de 1910 arroj6 loa siguientes datos de poblaci6n agr1 

cola: 3, 123.97S peones, o sea el 84 % 

830 hacendados, o sea el 0.02 % 

410,34S agricultores ( pequeftoa y medianos -

propietarios, arrendatarios, aparceros, comuneros y trabajado-

res libres o sea el 11.6 % 

(55) Moises González Navarro: Obra editada.- pag. 40 - 41 v 
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El cen10 arroja 830 hacendados y B,431 haciendas, lo cual re

•ulta cludoao. Todo esto dumado, repreaentaba el 65 " de la -

poblacida total. 

Pu' la aocieda4 porfiri1ta, fund .. entalmente latifundiata y

capltali1ta, dependiente totalaente del inver•ioniata extran

jero quUn d09ainaba el panorua naciomal. 
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LA ECONOMIA PORFIRISTA. 

M6xico dentro de este áisteaa econ6mico, factor decisivo de las 

nuevas relaciones internacionales, se aujet6 a los puntos alguien. 

tea: 

El predaainio de loa Estados Unidos de Norteam6r~ca como centro 

del proceso de capit.alizaci6n y cano principal mercado, iaporta 

loa productoa ~aicoa p~iaarioa. 

Integraci6n de un dat_. bajo el control norteamericano que -

favorece la• 'rea•. de dependencia econ6mica. 

Creaai&l de zonaa en donde ae distribuye el progreso tecnol6gi 

co y caa una econ&aica aubaidiaria que beneficia al centro dO-:. 

.ainante el cual propicia determinadas actividades induatrialea 

y cultivoe agricolaa· loa cualea directamente le interesen. 

116xico, d igual de lOll d-6a pafses latioua,ricanoa, ae cm

vierte 91\ proveedor de aaterias primea- aineraa o agr!colaa -

y de producto• ya induatrializadoa del al90d6n y el henequ'n, 

productoe ta.adoa del ej•plo. El gobierno de Porfirio Diaz fL 

voreci6 la penetraci6n del capital extranjero y ea en eata - -

6poca del porfiriato cuando ae logra el uyor deaarrollo eco

n&aico, eato contribuye a caracterizar junto a otro• aapectoa 

econtaicoa la naturaleca del rflqimen fiB ). 

(59) Moiaea Gonz,lez Navarro.- Raza y Tierra, pag. 183. 
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Por las condiciones anteriores oe integra una burgues!a lati-

fundista fuertemente ligada al capitalismo extranjero. con eu 

car,cter dependiente y con el fin de mantener 1u dcainio en la 

eetructun econ&nicacruda. inetaur6 un r'9illen autocdtico de 

gobierno. 

La Revoluci6n lleg6 cano un reflejo de las condicione• exi1ten 

te1 en toda la naci&. Respecto a la lituaci6n econ6mica y •<>--

cial del caapo, ae han deacrito con amplitud de datos la• con

dicione• de aiaeria y de' explotaci6n ccao vivian loe campeainoa 

de la. haciendae. Un te1ti90 presencial - John J<enneth Turner-

narr6 con palabrH pat6tlcas el car•cter carcelario de las ha-

cienda1. Tumer aencion6 en au fuoeo libro 

la exilt•cia de 250 hacendados que ccntrolaban la econca.t:a de 

Yuca tan. entre loe cuale1 estaban 50 prepotentadoa. 109 reyea 

del henequ6n, ccao loa nabra Tumer, millonari09 .. ta. tuvie-

ron gran influencia en el dgiaen de Porfirio Dhz (5Ci) 

En todo el pa!s, la totalidad de lae haciendas, eran daainioe 

rural••• de eccnca!a e•encialaente de subaiatencia, caei tot•• 
mente deevinc::uladoa de la autoridad e1tatal, viaiendo a ccxw-

tituir uno de loa rasgos destacados de la eooiedad latinoameri 

cana. La propiedad de la tierra constituye ad, la ba·ae de un-

ailt..a de daminaci6n social de una masa de poblaci6n por una-

pequefta minorfa que era, &tnica y culturalmente diferenciada. 

Los contactos extetnos son reducidos en la esfera econ6nica, y 

en lo social se limitan a la clase dirigente. 

(59) John Kenneth Turner,- México Barbaro.- Problemas agricolas 

e Industriales de M6Y.ico,- Vol VII No. 2 M~x. 1953 Pag.36,401 41,50,57,51 
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La irregular di.stribuci6n do la riqueza, significa el profundo 

desajuste social. Hist6ricamente la burguesia latifundista no 

pcxl!a superar por si sola este cuadro estructural obsoleto. 

Estaba prisionera en su egoísmo rico y de abundancia. Su falta 

de perspectiva y de visi6n hist6rica le impedía situarse a la 

altura de sutiempo. 

Doa clases sociales fwidillllentalmente confotinan la sociedadr la 

burguea!a terrateniente y la proletaria. La primera estaba in

tB1,Jrada en su ,..•yor!a por· loa descendientes de los conquistadSI, 

res espaftolea e imigrantea posteriores, en llnea sucesiva ha -

blan logrado untener el 11onopolio econ61lico y el control poli 

tico • 

. Bl liberalismo c<110 expreai6n de una clase social -la burque -

ala- ea conciente de sua ideales e intereaes. De este princi -

pio liberal devenirfa la idea del orden y el progreao del po -

sitiviaao cientlfico poaterioxaente adoptado por algunoa deat& 

cadoa liberales. Por ras&\ alama de su deaenvolviaiento estru.s:. 

tural, la burgueata terrateniente ofrece caracterl1ticas parti 

cularea ( 60) • 

Los e.peainoa en un principio d•oatraron cier~ conciencia 

de cl.aH, •plearon algunoe 1t6todo1 de la guerra de guerrilla• 

'ulata la• aujere1 particlparon en la rebelidnr el aovilliento 

se caracterizó por aua profundas ratee• 1ociales.Estoe aconts 

ciaientoa significaron una qrave crisis pol!tica, e indicaban 

( 60) Celao rurtado.- "Buena Historia Econ6nica de "-'rica L& 
tina, Pfq,. 15, Cuba, 1972. 
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que ~ no podía sujetarse al pueblo a pesar de eoa •tupida -

red d~ jefes polJ.ticos en las cabecerao y canandantes milita-

rea ba•ta en loo puobloa poqucftoe. • (61) • 

Bl nivel de vida del C..pesino. Por lo expuesto se antoja -

re4unrlat.e la afiraaci6n de al el cmpeeino se •ovia en waa .. 

eepanta.a y daeaperante aiaeria. tlo podla ser de otra foraa. 

La uplotaci6n a que fue •oaetido. acrecida aeq6n se cON1oli-

daba la dictadura. fue la'cauaa fundaaental de la revoluci6nr 

y •i alqo hay que anotar en favor de loe • cientlfico.•. e• -

el hecho CG10 btOll aceptaron. t&ctica o expltcitaaente. que-

el nivel. de vida del C9peaino eataba por abajo del que.padeci6 

• la apoc. colonial. Loll •efta1-ient011 al reapecto dutacadoe 

por Juato Sierra, rranci•co Buln• o Joaquf.n D. Caaaa&a,vut>i

CJRt:ia, ad lo .-aifi..taa. 

11 Secretario de Iutrucci& Pdblica de Dfaz, expreeabar • 11 

prd>l- aocial pan la rau indlcjena ea un probl_. de nutri

ci&l y d•eclumci&a ••• u fi•iol&Jico y pedag6gicoJ que~

... carne y ._oe cid.le r que aprendan loe re1ultad()ll 6tilea y

p.dcUeo1 de la ci.u:ia, y loe indiOI •• tra1fomad1u he .. -

aqd toda la cueet.i&i•. Tan sencillo c:ao poner el aaacabel al 

9ato. i. cuuti6n, •• cierto. •e reduct. a nutrir loe f pu.ea -

priaero hay que dejarlos cc.aer, y de1pu6• enaefla~l• l01.re1\Ü_ 

tado• Gtilea y pr,ctico1 de la ciencia• Don Justo liaite>a•e a 

apuntar la cueatilin pero indicab11 el aodo de resolverlar olvi

daba que la educaci6n no empieza en el cerebro, sino en el -
(61) :tBID.' r":J. 267 .. 
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Bulne• bas,ndoee en ndmero aeegura: 

• El caaawaidor en M'xico eeti, pu••• en peore• condicione• --

que en 1875... El jor.nal 11edio en Mbico H de $ O 25 ce. por 

d!a r en loe E•tadoa Unido• ea de $ 1 50 ce. Para 109 econcaia. 

t.ae, el trabajo del Jornalero americano, val\Uldo en trigo, vall 

15 vec• -'• que el trabajo del jornalero aexioanor valuado -

8ft uíz, v·ale 12 vecea dar valuado en manta, vale 19 ... • •• 

La aujer del campo mexicana, pegade 4 au 11etate, paA lo •ena. 

.. J.e hora• diarias, 6 aea .. edio dla de trabajo, •oliendo 6 ki-

la. de .. ia ••• Este e• el valor del trabajo de nueetra• indiae, 

que .valuado en trigo y ca.parado ccn el valor del trabajo d-

la auju laftricana, resulta 125 vece• asaor ••• Hay taailia• que 

llevan ... de cien aft09 trabajando para cubrir un adeudo de -

$ 50 y no han CCJl\8eguido eecapar a la ueura de eue •eftoree. ... 

Bl principio CCIG8titucional eet4 violado y deetruido el prin• 

c:ipio ec"'CD&i:lco. La daaand~ de trabajo eleva el •alarior pero 

•to ae aplica • hcabrea lil>ru : para loe e•clavoa no hay de 

que el cimd• de loa proteccionista• qu~ 11 ... n agricultura ... 

naci.Gaal ' uao 6 variot1 hembrea ' quienea lu conviene enriqua 

cer• (62). 

( 62) Balne-, rrancisco, Batudio para la sec. de Fcaento,ColcnJ.. 
saci&, Indutria y Cmercio. La Cd•ie Monetaria. Eatudioe -
eabre la Crieia Mercantil y la Depreciaci&\ de la Plata. Ot • ... 
Tip. de la Sec. de Fanento. dxico 1886. pp' 150.1581 159 y 168 
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Porfirio D!az, mantuvo el hambre secular de las clases explo-

tadaa del pa!e, y adE!llÚa la multiplic6. su aqricultura " cien. 

tif!c:a" fu6 ialpOtente para aatiefacer la• •'• apremiantes ne-

ceaidadu de loa " desarraiqadoa" de su aiet.a, y ad, con -

una poblaci6n baatante de reducida que la actual, el dictador 

se vio preci1ado a importar cereales y a subsidiar las cC111praa 

de .. 1. en el extranjero. 

Segt1n la eatadbtica oficial, el praaedio anual de la produc

ci6n del .. ta en Mtxi.co, de 1892 a 1902, ha aido de 48 millo-

nea de hectolitros. Citamos eata cifra ccao la .Ca alta, puea 

el aeftor Gaaot cita la del Anuario Eatad!stico, da caao pro

ducci6n anual 33 millones de hectolitro• de mdz. El cona1.110 

nomal para la alimentaci6n huuna ha sido alrededor de 30 -

millonea y de otros JO millonea para la alimentaci&l de la.-

beatia• y para uaoe induat.rialea.v-.. aqu!, deade luego, un 

deficit Je 12 lllillonu de hectolitros anuallllente. A esto -

debeoa aqregar el d.Sficit ai•pre creciente provocado porque 

bajo el gobiemo del General D!az, no cesaron de progresar lea 

f4bricaa de alcohol de ub, ~ calidad· de induatriaa nueva• e.a 

taban eaentaa de impueate>11. Ea bien aabido que la prod1lcci&l-

de t:rigo ea la lllitad de la que el pda necesita. Suponiendo las 

cosechas nor:lllillea y. no sujeta• a las mermas por causas de p8¡: 

didaa debidas al mal tiempo, cuando menos de cada lO aftas 4 -

sean malos, asitn as! nuestra poblaci6n ha estado muriendo de-

hambre 0 No hace mucho tiempo, en una publicaci6n se calculaba 
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en 303 gramos diarios el oonsumo individual del ma!z por ha?J,. 

tante. Haciendo subir por suposici6n esta cifra a medio kilo

gramo y tanando por baae 150 kilogramos por carga, llegaba a

la mencionada cifra de medio kilogramo diario por consumo -

anual aobre una población estimada en 15 millones de habitan

te•. &ata cifra es verdaderamente espantosa. Lo menos 10 mill,o 

nea de loa habitantes del pa!s no cons\al\en sino solo ma!z en

aus alimento•; pues el censo de 1910 arroja 31130J402.peonea-

de campo, con las gentes a su cargo cuando menos llegan a la 

citada cifra de 10 millones. Sin contar la población de las ciJl 

dadea, eatos 10 adllonea estAn literalmente muri6ndoae de ham. 

bre. Hay haciendaa con el salado tan bajo que pagan a loa -

peonea~ a6lo lea pemiten, dijo el IB;Jeniero Don Manuel Serr& 

to, hacendado Guanajuatenae, • c<P.prar dos cuarteronea de maf.z 

en la actualidad, con el.Jgual salario ae lea condena a caaer

excluaivamente aea ••illa y a andar deanudOll y aucioa, ain -

aallbrero y ain calzado (problema a la 6rden del d1a 1913).(ii) 

(63) E Manuel L6pez Gallo. Obra citada.- pag. 269. 
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ANTECEDENTES IDEOLOOIOOS DE LA 

REVOLUCION DE 1910 • 

La llevoluci6n M.exicana ae inicia oon la -rebelidn de mucho• ms, 

xicano. contra Porfirio Día& a fines de 1910, pero eata rebe

li6n contra la dictadura de D!az tuvo doa 9randea motivaciO... 

nea, una, la podduoa dencainar deaocr4tico- b\m;Jueda, que

rla eatablecer la danocracia representativa en nuestro pa1a, y 

otra corriente, la podrtamoa denominar popular, si originalaJ!p 

te no juatific6 con grandes prograaaa, aus idea• conductoras y 

aua objetivoa, si violentaaente planteadas aua d«!mandaa al iai• 

ao timpa tcaaba poenUn de las tierras que en el curso de 109 

aigloa le hablan sido arrebatadas. Podemoa decir caao aabaa -

corrientes tuvieron puntos coincidentes. Quiz' la coincidencia 

aila iaportanete fu6 au combate a laa tanas a•ifeudalea que ae 

hablan asentado en nuestro pala con sus propias caracterlaticaa. 

Dentro de la corriente d•ocr,tico - burguesa, mcontraaoa doe 

9randea aub-grupoe: uno dirigido por peraonaa de la claae me

dia, ccaerciantes, profesionales y pequeftoa agricultores dirJ.. 

9idoa por Maderor el otro grupo, fu6 per:fi1'ndoee poco a poco 

en el curao de la lucha amada y estaba con.tituldo tallbifn -

por la claJle media, intelectuales,periodiataa,profeaionalea,

que jugaron el papel de dirigentes y por conaiderable contin

gentes de trabajadores y campesinos. El segundo sub-grupo fu6 · 

encabezado por Don Venuatiano earranza y tuvo ideologos cQt\o Don 

Luis Cabreraº Al primer sub-grupo podEl!IOB caracterizarlo cano 

liberal ortodoxo, inspirado en las doctrinas de la ilustraci6n 
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francesa, fuertemente impresionado por el sistema federal nor-

teamericano con su mecanismo de divisi6n de poderes, contrapesos 

Y balanzas, independencia do los estados y sufragio efectivo. 

Bl segundo sub~rupo, participa de muchas ideas del primero, pe-

ro estaba adem4s fuertemente i1J1po.,-:t.ado por la problcm&tica so-

cio-econ&nica ~e las masas trabajadoras del campo y de la ciudad. 

El primer aub~rupo era el de los liberales m!s ortodoxos, el 

eegundo el de los liberales m4s sociales. El segundo aub~rupo 

eetaba m4s cerca de las necesidades de las grandes masas popul& 

rea. Podemos decir como en este tiempo la distancia entre la cl1, 

se media y la clase trabajadora, no era tan grande coao hoy, y 

por eso, su alianza con la clase trabajadora fu6 relativamente-

ficil. 

La primera parte de la lucha revolucionaria fu6 encabezada 

por loa liberales ús o 11lenos ortodoxos conducidos por Madero.A-

la muerte de 6ete, el relevo dirigente cor~eepondi6 a loe ailit1, 

rea del liberaliemo social encabezados por Carranza ( (64) • 

.Ambos tipos de liberalee cambattan loa reatos del feudali .. o, 

pe.o unos estaban úa cerca de la con.c:epci6n del estado gendar

ae, del principio de laiaaez faire, y otros estaban -'• pr6xiaoe 

a la concepcim del eatado moderno, intefventor de la econoala 

y 'rbitro aupreao de la• relaciones de producci6n. 

(64) Franci1co Paoli B. •conferencia sustentada en la Universidad 
de Yucat:h el 3 de enero de 1973, ReYiata de la Univeraidad
de YucatCn, Enero 1974. 
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El segundo grupo, al que hemos denaninado popular, no estaba 

inspirado por las t6sis de la ilu~traci6n francesa, no fu~ -

electrizado por la consigna de sugragio efectivo y no reeleg, 

ci&, tal cat10 Madero pensaba. Este grupo estaba canpueato .. 

por la 111ayor!a de loa habitantes analfabetos, casi eaclaviZA, 

doe, ul alimentadoa de Mbico. Este grupo se rebe16 contra -

Porfirio D{az tubi"', pero no reclamaba bbicamente el sufra 

gio efectivo, la diviai6n de poderes o el sistema constitucig, 
1 

nal de contrapesos y balanzaa. La mayoda campeaina, s6lo -

aab!a cano duannte cientos de aftoa hab!a aido privada de &WI 

tierra y cc:ao eata aituaci6n se había recrudecido en loa treta 

ta atloa de la dictadura porfirista. La mayor!a trabajadora del 
• 

c:aapo s6lo conocla de au hambre, de las tienda• de raya, de-

la servid\lllbre (con caracteristicas ae111ifeudales ). Este CJJ:Jl 

po ae ali6 al Plan de San Luis Patos!, proclamado por Madero, 

no porque quisiera tener diputados obreros o campeainos, o -

porque estuviera en desacuerdo con la reelecci6n, al menos ea. 

tas no fueron sua motivaciones fundamentales. Las grande• maaae 

campeainaa se a~iaron al Plan de San Luis Potosi, porque Made

ro incluy6 en el tercer punto de dicho plan una pequetla y - -

tibia menci&\ de las tierras canunes arrebatada& a loa puebloe 

y a una prcnesa de que dichas ~ierras aer!an devueltas. A ea-

te grupo pertenecian los zapatistas y el Partido Socialista -

del Sureste cuyo lEllla. " Tierra y Libertad", fu~ recorjido por 

Felipe Carrillo Puerto de los campos zapatistas donde miUt6. 

otra agrupaci6n puede ubicarse dentro de esta corriente, es el 

partido Liberal Mexicano; lanzada en 1906 por los hermanos F~o 
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res Mag6n, porquo aunque su nanbre ( Liberal ) lo acerca m~s al 

primer grupo descrito, sus actividades con los obreros, lo fue-

ron identificando paulatinamente con la corriente daninada po-

pular. Tenemos quo asentar quo la corriente popular,la de los-

obreros y campesinos. la do Zapata. Flores Mag6n, Soto y Gama 

y Carrillo Puerto, obtuvo su florecimiento mayor en el sur (65) 

Una de las explicaciones mejores para aclaras esto fen&\eno,-

es cultural. Al sur est'n ubicadas las culturas ind!genas me

soamericanas, identificadas con la organizaci6n canunal. Ambas 

con el siatema semifeudal imperante, con los grandes latifun-

dios, con las tienda• de raya , con el aiatEIM de servidumbre 

de loa acasilladoa, con el derecho de pernada y con el.poder-

cnnfaodo del clero aliado de los terratenientes. Pero la corriea 
' 

te nortefta, la de loa liberales sociales fueron quiene1 final

mente ganaron la batalla de la revoluci6n mexicana y, quer1'n 

emtablecer un siat.a capitalista moderno, con mercado abierto 

de trabajo, con libre concurrencia, aon libre cOlllpetenciar en 

tanto la corriente popular, empezaba a acercaree al soaiali1ao 

bac!a hincap16 en la distribuci6n de tierras comunale• a lo•-

pueblo•, en la organi.zaci6n cooperativa, y no aceptaba el 811. 

teaa capitali•ta, al meno• as! lo declararon repetidB11ente, -

ltde.rea COlllO Antonio D!az Soto y Gama, Ricardo FlorH Mag& y 

Felipe Carrillo Puerto. La corriente del aur, apoyada en una

cultura política distinta, empezaba a con•olidar una orqaniz1, 

ci6n social, econ&tica 

lismo. (66)l. 

y política distinta que llamaba soaia
(65) IBlD.P 0 80 
(66) IBID.P.81 
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PRECURSORES INTELECTUALES DE LA 

REVOLUCION DE 1910. 

En San Luis Patos!, "cuna de la Revolución, un pequt-~'º gru-

po de intelectuales anpez6, en 1900, a pugnar por alcanzar los 

objetivos del liberalismo del siglo XIX: democracia, anticlerJ.. 

caliamo y libre empresa. Estos intelectuales dirigieron sus ex-

hortaciones a las clases alta y media, resentidas contra la po-

lítica dictatorial del Presidente Porfirio D!az, a qui6n acusa-

:n de traiconar al verdadero liberalismo defendido al tanar el 

poder en 1177. El movimiento antiporfirista por ellos iniciado, 

ha sido reconocido universlamente desde entonces cano movimien-

to precursor de la Revolución Mexicana. El movimiento precursor 

com<bunente se define cano una totalidad de antecedentes pol!ti-

cos de la Revol~ción de 1910-1917, incluyendo manifestacionea,

huelgas, levantamientos armados que datan de la fundaci6n del -

Club Liberal Ponciano Arriaga, de San Luis Potosi en 1900, haJ. 

ta el estallido de la Revoluci6n en 1910 (67). 

( 67) Edicldn Precursores intelectuales de la Revolucldn MexiCA. 
na, de Jammes o. Cockcroft. P. 9 de la 2a. Edición. 
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Posici6n Social de los Intelectuales Revolucionarios. La mayor!a 

de los intelectuales cient!ficos provon!an del grupo f ilos6fica

mente identificado con el positivismo de Agusto Comte. Ellos -

eran : Justo Sierra, Rosando Pineda, Porfirio Parra, Miguel s. 

Maccdo, Joaqu!n Casas~s, Manuel Ranero Rubio- ( suegro de Por

firio D!az ).- y Jos6 Ives Limantour. ea) .otra corriente estaba 

formada por intelectuales revolucionarios iniciados en el perig, 

dismo, la oratoria y la oposici6n pol!tica al porfirismo1 fund&, 

ron el Ateneo de la Juventud, ellos eran : Jos6 Vaaconcelos, Al, 

fonao Reyes, Pedro Enriquoz. Urel'la, as! como los abogados 1 Luis 

Cabrera, Antonio D!az Soto y Gamn y Federico Gonz4lez Garza. -

El inqeniero Palavicini se destac6 con su afirmaci6n dé1 un pr.Q. 

letariado intelectual conducida a la pr6xima revol uni.6n ( 61)) • 

• Se puede mencionar como intelectuales de la clase alta a Fran

cisco 1. Madero y al Ingeniero Cami.lo Arriaga, Se aef'lala ccno

Madero obtuvo su inapiraci6n ideol6gica de la filosof!a idea

lista de Allan Kardec, autor de una revista sobre eapiritiamoi 

Camilo Arriaga sufri6 una quiebra en sus negocios aftos antee de 

1900, y viaj6 a Europa en donde adquiri6 su famosa biblioteca 

que airvi6 a los precursores de la Revoluci6n Mexicana. El --

mismo ley6 las obras de Proudhon1Marx. 

(60) Ibid.- pag. 56 

(69) Ibid.- pag. 52 



- 114 -

Engels, Bakunin y otros, lo cual fund6 su ideolcx}!a adn cuando 

posteriormente tuvo desviaciones. 

Loe intelectuales de la clase media y baja recibieron la• lec-

tura. recmaendadae por Caailo Arriaga. Ellos fueron1 Juan Sara, 

bia, Librado Rivera, Lo• Heraanoe Floree Ma96n y Antonio Dfaz 

Soto y a ... (70). 

El liberal Calllilo Arria9a fue qui6n carc¡6 con mayor rH~•abj, 

lidad por la iniciacitin del aovilftiento precuraor contra Porfi-

rio D!aa. Pedro Barrenechea, Wl ccm•ervador influyente en la•-

deeignAcionea de loe gobernadores del estado, m&e tarde pre•t6 

ayuda financiera a Madero, el liberal 11aderado electo pre•idlQ 

te deapu'8 de la cafda de Dfaz en 1911 (71)• 

El 30 de w¡oato de 1900. Camilo Arriaqa public6 su manifieeto 

M Invitaci&\ al Partido Liberal", denunciando el re•urc¡imiento 

del clericali-o bajo el porfiriato J aew1ando adan4s al Obiapo 

de san Luis Potoe!, Ignacio Montes de Oca y Obreg6n, de mani

pulaciones ilegale• de bienes ralees (7.ll • El 13 de aeptiebre 

de 1900 ae organiza el Club Liberal Ponciano Arriaga en San -

Luia Potoe! J eae m.iSlllo Club se foma en la Ciudad de Mbico por 

loe henaanoe Florea Magtin, coincidiendo en la fecha, Se iapri-

aieron loa per1odicoa : El Renacimiento, dirigido por Juan 

Sarabia en s.L.P. y Regeneracitin, por Ricardo Flores Mag6n, en 

la Ciudad de México. El primer Congreso Liberal tuvo lugar el 

5 de febrero de 1901 en el Teatro de la Paz de San Luis Potoe! 

en ese acto, Ricardo Flores Mag6n, atac6 duramente a Porfirio-

D!az. A partir de ese Congreso se multiplicaron los clubes - -
(7t) IB1D. (71) IBID. 
(72) Ibid. 
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liberales con una clnra tendencia en contra de la dictadurar An, 

tonio D!az Soto y Gama en Zacatecas organizando un movimiento -

de oposici6nr Cesar E. Canales en Lampaoos, N. L. 

Al lliamo tianpo se reproductan los pedodicoe de opoaici&l. -

El Diario del Hogar de Filaneno Mata: V6oper do Juana B. Gutierrez 

de Mendoza r El DEeofilo de Antonio Dtaz Soto y Gaaa : el hijo del 

ahuizote de Ricardo Flores Magan ( Daniel Cabrera ) • 

El 4 de noviembre de 1901, la redicalbaci6n del movillliento li, 

beral alcam6 su climax CC>ll la publicaci6n de un manifiesto -

por el Club Liberal " Ponciano Arriaga•. Este JDAnifieato , -

finaado por Candlo Arriaga y Joe~ Nada Facha, publicado en ll 

Porvenir, y Renacimiento, de Juan Sarabia, introdujo por priMra 

vez el probl-. aqrario y l.a nece11idad de reforma social.. P.ntre 

1<>11 seis t.aa para ser dil!lcutidoe en el seqwido Congreso Li• 

beral, prograaado para el 5 de febrero de 1902, el unifieato 

incluia • medios prec:tioos y legales para favorecer y mejorar 

la candic:i&t. de la. trabajadores en las fincas de CMlpo y para 

remolver el probl_. agrario y del agio•. El manifiesto taabHn 

dcunciaba que el regiaen de Dfaz babia obligado a loe india.-~ 

Yaquia de Sonora a ir a cosechar tabaco en el Valle Naciaa.l, 

Oaxaca.Inten.eificaba el ataque contra loa extranjeroe. La• - -

cla•ea priviligiada• y el depoti111110" de Dfaz. En sua efectoe -

ideol6gicoa, el aanifie•to COlllpletaba una tranaici&t. del anti

clericalismo tradicional que apelaba principallllen~e la cla••-•l 
• ta, a la oposici6n pol!tica militante y al naciente reformi•o 

social que apelaba a una audiencia mu:: ho ds vasta. Ceno reatü. 
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tado de su tcneridad, los firmantes del manifiesto fueron even 

tuallllente convictos de libelo. Arriaga fu6 sentenciado a once 

neaee de prisi~ y a ail peaoe de multa, y Facha a nueve 111eaee 

y quini•ta. peeoa de multa (7 l) • 

El partido Liberal Mexicano, permite la formaci6n ideol6gica de 

deatacadoa revolucionarios. El significado hist6rico de la fua

daci6n de eete partido en 1905, conaiato en ce1110 canenzd la fA. 

ee -'• radical contra la dictadura porfiriana y lo llev6 al de.1, 

lindaaiento de los cuipos en pugna en contra del regimen. Ccao 

ee eabe, el Partido Liberal fu' el inspirador de 1&9 huelqa• -

de Cananea • 1906 y de Rio Blanco 1906 -1907, y fueron la• P.E,.i. 

aen• grandes gestas del moviaiento obrero mexicano tM) • 1 

El Partido Liberal• en rigor es coneiderado el pr~mer Partido 

Polltico en la Hiatoria de M'xico, fu6 el centro ideológico 

que cmforao la mentalidad revol1e ionaria de la epoca • ceea en 
1907, cuando la dictadura practida11lente lo hace desaparecer cano 
organizaci6n, 111ae ao cc:no ccaid ideologico 

(73) IBID. P'4;J •. 9~ 

(74) De la Veqa Marttnez Nul'l.ez, Juan Sarabia. I. pag. 47, 63 -

Barrera Fuentes P. 97 Duffy Turne:r p. 40 El Estandarte, 24 de 

Septimbre de 1902, Camilo Arriaga y Jod Maria Facha, Petici6n 

de ~paro. 
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L A R E V O L U C l O N • 

Tierra y Libertad: Jim,nez, Las Vaca~, Acayucan y Valladolid, 

prepararon el terreno de la luchn armada de la revoluci6n. Ln 

participaci6n de los partidos: El Liberal 1906. El Democdtico 

19091 El Antirreleccionista 1910, y la prensa de oposici6n1 

fueron quienes abonarón las reformas legielativas.(15) • 

" Sufragio Efectivo. No Reelccci6n ••, fu6 la bandera del anti• 

rrelec:cionista Francisco I. Madero, base de su lucha contra -

Porfirio D!az, adem4s de los t~s de campatla que fueron: 

obrero, rural y mwtlc:ipal. (76). 

Madero propw;¡no varia• veces por el fraccionamiento de la propi.c, 

dad de la tier~a. En el Plan de San Luis, denunci6 cano al &111PA. 

ro de la Ley de Bald!oa, numerosos pequcftoa propietarios e in• 

di9ena• fueron deapojadoa de sus terrenos. 

0freci6 la reatituci&l y la indemnizaci6n por los daftos causa

do•, Muchos consideraron el Plan de San Luis solo propugn6 ti -

bia1 aedidas de car•cter agrario, tal vez por los intereses de 

la Faailia Madero. Ea necesario reconocer, aunque vagamente, - · 

el Plan de San Luis dot6 a la gente de una bandera suficiente 

para luchar por la tierra, abierta la puerta en el pata, nume

ra.o• grupos campeainoa ae levantaron en movimientos desordena., 

dos apoyando la refoma agraria (7'/) ' 

(75) Luis Cabrera, el balance 6-14. Gonz,lez Ratn!rez. planes 30•32 

(76) Vera Eataftal. La Revoluci6n lol. 

(77) Moises Gonz4lez Navarro.- obra citada.- paq. 46. 
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En forma desesperada el Gobierno de Dlaz trat6 de contrarrestar 

las banderas de los revolucionarios y declar61 Jos~ I. Limantour 

ante la prensa.norteamericana, cano Porfirio Diaz, proyectaba -

fraccionar las hacienda• poco productivas, en lotes de 8 a 20 

hect,rea• pagaderas en 10 anualidad ea. 

El ainbtro do fanento Olegario Molina, oriundo de Yucat,n, a 

•u vez, manifeat6 la conveniencia de convertir al arrendador 

en pequefto ¡u:opietario. 

Lauro Viada•, propuqn6 el qradual fraccional\i.ento de lo• lati

fundio• r Alberto Garcia Granado• propu•o ·el traccionaaiento -

por medio de la difuai&l de pequeftaa instituciones de crMito, 

exitoaaa en Alt!lllania (78). 

Bulne1, seftal6: los elementoe aristocr4ticoa del.6rden (clero, 

ej6rcito y latifundilllllo, eran.inauficientea ain loa el .. ent09 

populares de conservaci6n ) • La pequefta propiedad y el ahorro 

popular, cano ol país ca recta de eatoa óltimos, 16gicamente, -

aufd.a de una democracia fundada en una econcm!a 
0

latifundiata 

propia de una monarqu!a a11'tic:a (?t). 

Caao todo• loit revolucionarios rechazaron las propuesta• del -

Ejecutivo de Diaz, del 18 de marzo de 1911, se con.eolid6 la 

idea de que todaa laa tierra• arrebatadas por loit favoritos 

del porfiriSt110 fueran restituidas a sus antiguos dueftoa y las 

incultas a quienes desearan trabajarlas. 

(7 .ª) Sil va Herz~ , El J\qrarismo, pag. 161-164 

(79) Moises Gondlez Navarro.- Obr,;l citada, pag. 47 
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Luis Cabrera protesta ol 27 de abril do 1911, ante Madero por 

la firma de los tratados de Ciudad Juárez, considerando, era-

necesario ir a fondo con los problemas econ6micos pues estos-

habUn originado la revoluci6n ( 8,:>). 

Con Ricardo Florea Mag6n, las .diferencias da Madero fueron -· 

profunda•, pues este acuaaba a Madero de solo perseguir una --

refo1'1Qa pol!tica y dejaba a los latinfundistas conservar las -

grandes propiedades y de no responder al manifiesto del 25 de-

aepti.Wre de 1911, donde pU<Jnaba por la aboluci6n de la propis 

dad privada y la deatrucci6n del capital, la autoridad y el -

clero. (F{) 

Al cubrir Francisco Ledn de la Barra el per!odo provisional 

coaprendido del 25 de uyo al 6 de novianbre de 1911, su poUti. 

ca 119raria apenas ei se nota, integrando la Ca'llisi& Nacional

.Agraria c:cn el prop6aito de crear la Pequefta PJ:Opiedad. ( 82) • 

Mientras Le& de la Barra en septiembre de 1911, aprobaba la -

repartici6n de tierras en el Estado de Moreloa y la proporci6n 

de credito AC)dcola a largo plazoi Madero ped!a a la Convenci6n 

del Partido Can9titucional Progresita, el fomento de la pequefta 

propiedad, ain atacar a la gran propiedad, sino por el ~ontrario 

ae propon!a asegurar el principio de propiedad, Luis Cabrera d.1, 

nunci6 la contrariedad en esa Asamblea. 

( 80) Urrea, obras, pag. 208 

( 81) Moises Gonz~lez Kavarro, obra citada pag º 49 

e si Ibid, pag.. 49-so • 
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PRINCIPALES TENDENCIAS Y PROYECTOS 

EN MATERIA AGRARIA DE 1910 a 1917 • 

La lentitud y timidez de la pol!tica agraria do Madero, hizo a 

Emiliano Zapata rebelarse en el Estado de Morelos. el 28 de -

noviembre de 1911, con la proclamaci6n del " Plan de Ayala"• -

desconocía a Madero como Preaidente de M6xico, porque no hab!a 

ct111plido las prQnesaa de la revoluci6n, aa! mismo reconoc!a -

COlllO Presidente a Pascual Orozco hijo y en caso de 6ate no --

aceptar, se postulaba al propio Zapata. Exigia la reatituci6n -

de las tierras, aguas y montea de loa cuales hab!an sido deaao 

jadoa los pueblos y los labradores pobrea1 la dotaci6n de aQ)le 

lloa, que de ellas carecian y las necesitaran mediante la expr,g, 

piaci6n de las haciendas, previa indefllnizaci6n1 por dltimo, la 

nacionalizaci6n de los bienes de hacendados cient!ficos y ca,g,i 

ques que se opusieran a ese plan fJ3). 

En el norte, Bralllio Hern&ndez, con el lema de " Tierra y Jua 

ticia ", en febrero 2 de 1912 propone la expropiaci& del TerrJ.. 

torio Nacional, con excepci6n de las fincas urbanas, cascos de 

haciendas, f&bricas y ranchos, as! cano los terrenos de las v!aa 

ferreasr el gbbierno como duefto de las tierras las rentar!a a 

los solicitantes en proporci6n de .las posibilidades de culti• 

vo en forma personal y con la ayuda familiar, el arrendamiento 

ser!a suceptible de herencia ( 84 • 

( 9j Moises Gonz41ez Navarro, Obra citada pag. 54-55 

( 84 Ibid, pag • 55 • 
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Pascual Orozco hijo, con el apoyo do los hacendados y con P!.º 

fundos resentimientos en contra de Madero, inicia un movimien

to del cual fu~ acunado de recibir $ 1 1 200,000.00 pesos de los 

hacendados loa cuales anpezaban a verse afectados por laa me.9,i 

das tanadas por el gobernador 1\braham Gonz~lez ( 85) • 

El 25 de marzo de 1912, en el Pacto de la anpacadora,se lanzan 

los ataques m&o feroces a Francisco I. Madero, aausandolo de -

haber recibido dinero de loo Estados Unidos para hacer la reV.Q. 

luci6n y de servir a esos intereses, explica en for:ma m'9 expli, 

cita las reformas sociales, expresadas en el Plan de San Luis -

y los de Ta cuba ya y Aya la 1 Substituci6n dpida de empleados e& 

tranjeros por mexicanosr igualdad de aptitudes de salarios1 

aupresi6n de las tiendas de raya 1 pago de jornales en dinero .. 

efectivoJ diez horas de jornal de trabajo y doce para deatajia, 

tas, prohibici6n del trabajo en las f'1>ricaa a menores de diez 

aftos y de diez a diez y seis horas mfximas de trabajo1 aumento 

de jornales para armonizar los intereses del capital y del -

trabajo: higiene en las f&bricas. En materia agraria: recono

cimiento de la propiedad a los poseedores pacíficos por ~a de 

20 anos. revalidaci6n de los t1tulos legales: reivindicaci6n -

de los terrenos arrebatados por despojo: repartici6n de tierras 

baldías y nacionalesi expropiaci6n, previo aval~o de las.tierras 

incultas ( 86) 

(BS) Ibid.-pag. 56 

( B6) Gonz&lez Ram!rez, Planes, Pag. 96 - 106 
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En abril de 1912 en el senso de la Convenci6n del Partido Li.12.e 

ral, se aprob6 las canpan!as extranjeras se sujetaran a las -

leyee del pda. Eduardo Fuentea, propuao la creaci6n de la --

pequen. propiedad y de un tribWUtl de equidad para que inapelA,. 

blaaente reaolviera la reatituci6n de tierras, debido a que a.1 

gunaa autoridades locales no respetaban las 6rdenea de la Se-

cretar!a de Pcmento, pretextando la defensa de su soberan!a,-

pero aobre todo porque el movimiento agrario de Pascual Oro1co 

d•oetraba la w:gencia de ciaplir con el Plan de San Lub ( So-

to y Gama apoyo la revoluci&\ de Orozco por au bandera agraria) 

Antonio I. Villarreal atac6 a Orozco y a su revoluci6n por ... 

ser abra de Creel y de Terrazas. 

En dici811bre de 1911 varios maderistas se.levantaron en Cuen-

caae, n;io. exil)iendo el C\Bplimiento del Plan de San Luis y -

en 1912 ta.n las haciendas 111 grito de·" lo de loa deos se

rl hoy de loa pobres". 

En Oaxaca, en octubre de 1911, a noviembre de 1912, algunoa -

peonee ae levanta.ron en arca.as al grito de " Lleg6 el d!a del-

reparto agrario y mueran loa hacendados" • Madero env!a a loa-

rurales para aplastar la rebeli6n a petioi6n del congreso lo-

La obra agraria de Madero hasta el lo. de abril de 191 2, se -

hab!a concretado segGn los datos aportados por 61 mismo, al Con 

~~.!2J!.e la Uni6n: la reorqanizaci6n de la caja de pr6stamos1-
(87) IBID. 
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el fraccionamiento y ol reparto de los ojidos1 la rectificaci6n 

de los terrenos nacionalos1 dict~mon do la Canisi6n Agraria del 

7 do febrero de 1912, aobre ol uso de aguas y colonizaci6n1 t.Q. 

do esto seg~ Madero aumentaría la pequena propiedad, cumplien 

do as! el Plan de San Luis. 

En abril de 1912, se foxm6 la Canisi6n Agraria Ejecutiva, qui'n 

ejecutaría las conclusiones de la Canisi6n Nacional Agraria. -

Esta Ctniaioo se propon!a la reconstrucci6n deb!a hacerse bajo 

la forma canunal e ina1ionable para corregir los excesos de la 

deaamortizaci6nr con la reconstrucci6n do loa ejidos se evitaría 

el coatoao movimiento de la poblaci6n y la explotaci6n de loe 

terrenos canunalea ae har' para que disfruten de ella solo -

loa trabajadore• que cultiven y utilicen las parcelas debida-

mente r todo esto porque iape.t'aba el criterio de cano la gran -

maaa C1U1peaina carec!a de aptitud para ser propietario y C\1'11-

plir ccapramisoa personalea (89) • 

Se propon!a tambi6n otra C<lllisi6n para estuds loa casos en -

que procediera la reatituc.i6n, indEl'llJlizandó a loa poseedores • 

Suatentaba el criterio de no canprar tierras el Gobiemo, pues 

exiat!an da de 10 mil1cnes de hecdreas de terrenos naciona-

les. 

Se propuo establecer el hoqar garantizando contra todo ataque 

legal o ilegal para proteger a la familia 1 concediendo a la -

casa, tierras ganados e instrumentos de labranza con cierto --

car4cter de inembargab1es. (89). 

(9•3)Moises Gonz!lez Navarro.- Obra citada pag. 57 
( E•>)Ibid.- pag. 57 - 59 • 
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En octubre de 1912, la C&mara de Diputados recibi6 n\.Ullerosae 

iniciativas para tratar do resolver la cuestión agraria (90~ 

El diputado del Bloque Liberal Renovador, Miguel Alard!n, pr.Q. 

puo la contribuai&i del 2" anual sobre el valor do la propi.1, 

dad rdlitica superior a ail hect4reaa que no se cultivara 1 !a

cuarta parte del medio al millar anual aabre laa propiedadea

eultivadaa y del medio al aillar anual sobre las propiedade•• 

de aenoa de 11\il hect•reaa de un solo duefto. 

El diputado Juan Sarabia del Partido Liberal Mexicano, prop.Q. 

nta que loa trib~les federales de equidad, procedieran r'• 

pidamente a la rutituci& a pueb1os y parvifundbta•1 ind• 

niaando a terceros poaeedorea de buena f6. Se dotarla a loa .. 

pueblo• de ejidos utilizando los ecedentea de los.latifundioe 

y las tierras incultas. Loa ayuntaaientos repartidan las ti.1, 

rraa entre loe vecinos y laa conaervarlan en canGn. 

Adolfo M. Iasasi, propuso canprar las tierras incultas, ex

propiando a quienes se negaran a vender, mediante bonos paga• 

dero. a treinta an~, para fomar granjas de una hect•rea y de 

dos cuando la tierra fuera meno. f6rtil. 

El diputado J. T. Carri&\ de Michoacfn, aolicit6 que ninqdn -

extranjero adquiriera bienes ralees y quienea ya las tuvieran 

deber!an venderlas con palzoa hasta de 5 anos. ( fu' deshechada 

de inmediato ) • 

(90) Moises Gonz4lez Navarro, obra citada, pag. 60 
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El diputado Gabriel Vargas, propon!n en el cnao del mediero y 

cuando se presentara una p6rdidn, solo pagara la mitad do la-

semilla gastada al precio conveniente on la fecha de entrega 1 

no asl los scrnovientes que murieran sin su culpa, los que le ~ 

serian repuestos. 

El mismo Vargas, propuso la supresión de las tiendas de raya y 

el pago con fichas con multa de 50 a 500 pesos y arresto hasta 

de 4 meses al que contraviniera esta diaposici6n. Que las hacien 

das con m's de SO mozos contaran con una escuela mixta, m~dico 

y botiqu1n. 

El diputado Malo y Juvera de San Luis Potosí, expresaban que la 

$oluci6n al problema agrario estaba en eximir del impuesto del 

timbre al fraccionamiento de los latifundios. Entendi'1ldoae por 

fraccionamiento la venta a da de lo personas cuando ninguno-

de 108 adquirientes CCllllprara ds de la mitad. 

El diputado Martlnez Rojas, pensaba que la soluci6n ei-a tanar

lotea de 25 hect&reas1 una sola familia poc.irla disponer de doa 

de riego, cuatro de temporal y ocho de ac;o8t!'\~ero. El uso de loa 

pastos de loa baldloa serla gratuito y loa labradores poc.irlan

diaponer haata de 100 hect,reas y tambi6n seda gratuito el -

fraccionamiento de 109 ejidos. ~~ • 

Trascendentes fueran las ideas agrarias de Luis Cabrera, inicia. 

das en su programa desde abril de l9llr cuando analizaba que -

loa probl~s del país se deb!an principalmente: al hacendi111fto 

al fabriquismo, al cientificismo y al extranjerismo &2) • 

( 91) Ibid .-pag. 61 - 62 
( 93 Fuentes para la Historia de la Revolución Mexicana, IV, 
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Consideraba quo la soluci6n ora crear la pequena propiedad, 

pero que esto solo se lograr!a lnX"g"o plazo. Era UX"g"ente --

perfeccionar los catastros para igualar loa impue1toa de la -

pequena y gran propiedad, dando ciertas ventaja. a la pequ ... , . " 

sobre la gran propiedad 1 deapda se eatudiar!a la f~ de el• 
membrar la gran propiedad rural, aa!miamo evitar el de .. tllbra• 

aiento de la propiedad ccaunal pues ei9nifie9ha un error dnia, 

tt19rar o haber duintec¡rado. 

El proyecto de ley del 3 de diciembre de 1912, deaarrolld ... 

pliaaeftte e1tH 1d•• y declaraba de utilidad ptbU.ca la r-=-a. 

trucc:i& y dotacl&l de 109 ejidot1 para loe pueblot1, o •• r--. 

t1tuir laa phd1da1,fc:"11V' 109 faltante1 y ••entar 1• iMd1' 

diente• r todo eato H llevada a cabo •ediente la expropiaci6l 

de tierra• por el Gobiemo federal, de acuerdo con lOI gciú.er-

n09 local.. y can1ultado a la1 autoridadea de 101 •WlicipiOI -

re1pectivo1, •ientraa no ae' determinara la condici&i de loa ... 

ejid01, laa tierras aedan propiedad de la naci& por conducto . 
del Gobic:i;no Federal y los pueblos por conducto de 1u1 aywlta-

miento& sedan los u.ufructuarios de estas. 

Penaaba Luis Cabrera, que el fraccionamiento de loa latifundios 

aerta posible ccao re1ultado de Wl equitativa polltica fiscal, 

y que la tierra para for111ar loa ejidoa se adqüirir!a'aediante 

la cQ'llpra , la expropiaci6n o la aparcada forzo.a (93) • 

(93) Urrea, obras, ficha 174 - 184. 
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Todo lo expresado no hab!a pasado en la realidad, de ser solll 

ciones ingenuas, pues al marco nacional con respecto de la t,il. 

nencia de la tierra, se reducía a cano algunos pueblos habi4n 

salvado sus ejidos formando sociedades an6nimas, pero en la ae 

sa central el 90 % de loa campesinos hab!a perdido la tenencia 

en favor de los grandes terratenientes, quienes poseían titulos 

" colorados" y eatos resultaban suficientes para vencer judi

cial.mente. Por otra parte las autoridades conoc!an la import-a 

cia de la reconatrucci6n de los ejidos, la Ccanisi6n Nacional • 

Agraria hab!a llegado a las miamas soluciones de LW.a Cabrera, 

pero en foru t!aida prefiri6 avocarae a una poU:tica 99raria 

de reorganizaci6n de la caja de prgatamoa (94) • 

En aU1U, la aoluci6n al problema agrario no ae intent6, no da 

acue~o can los planea de Madero ni con 1011 de Cabrera porqMI 

iniciando con la revuelta de F6lix D!az, el general Victoriano 

Huert:a, H\B!o el poder mediante el cuartelazo de la Ciudadela 

en febrero de 1913, En el pacto de la Ciudadela ae diapuao la 

fotmaci6n de el Ministerio de Agricultura, deatinado a resol

ver entre otro• el problema agrario. 

Huerta, por medio de Francisco Le6n de la Barra precia6 que la 

aoluci6n al problema agrario deb!a ser gradual y se concretd -

a aeguir fraccionando terrenos en varios Estados de la Repdbll 

ca donde da pequenos terrenos a jefes de familia (95) • 

(94)Moises Gonz,lez Navarro .... obra citada, pag. 63 

(95)Ibid.- pag. 63 - 64. 
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El 5 de abril de 1913, Juan Sarahia, en otro intento, presenta 

el proyecto de ley sonre adiciones al articulo 4o. Constituc.1,o 

nal para legisla~ sonre la aparcer!a agr!colar principalmente 

declaraba de utilidad p(iblica la expropiaci6n de tierras en una 

superficie mayor de 50 mil hect4reas: las tierras necesarias : 

para dotar de ejidos a loa pueblos y para la creaci6n de nuevoe 

pueblos. La base de la expropieaci6n seria el valor fiscal de

las expropieacionea y el erario pagaría la indannizacidn. No -

aer!an expropiadas las tierras cultivadas por medio de aparee-

r!a cuando menos en las dos terceras partea de su extenl.en. 

Consideraba, Sarabia, que la tranaici6n natural, entre la con-

dici6n precaria del jornalero y la independiente del pequefto -

propietario, ser!a posible mediante la aparcer!ar y por otro -

lado presentaba las ventaja• aiguientea1 no deapojaba en prin-

aipio al propietario, y no exiq!a del cultivador laa cualida-

des de laboriosidad y ahorro del terrateniente, y el trabaja-

dor recibirla la refacci6n necesaria • Se estableci6 por lo --

tanto no ser!a obligatoria la aparcer!a en propiedades menores 

de mil hect-4reas • (96)~ 

Los terratenientes estaban obligados a suministrar a los apar-

ceros: semillas, abonos, animales de labranza materiales y te-

rrenos, indispensables para constituir sus habitaciones: el --

(96)Ibid.- paq. 64. 
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libre corte de lef\a para uso dan~stico y permiso para obtener 

y mantener algunos animales. La direcci6n de labranza estaría 

a ca~o del propietarior el producto de la cosecha se repartirla 

por mitad a ningán aparcero se le podr!a privar da su parcela, 

salvo caso de ineptitud o abandono, pero nunca antes de la c,g_ 

secha, la que no pod!a venderse " al tiempo ". Loa aparceros 

por su parte, ten!an la obligaoi6n de trabajar con diligencia 

y a colaborar gratuitamente en caso de incendio, inundaci6n 6 

por causas de fuerza mayor. 

El Secretario de Hacienta de Huerta: Toribio Esquivel Obregón, 

presentó una iniciativa do Ley a la c&mara de Diputados en --

abril 8 de 1913, para resolver el problana d.e la diviai6n de -

la propiedad. 

CCJ110 los intereses de los terratenientea, se habían visto afs.c 

tado• por la imposibilidad de pagar la enorme deuda de la tierra 

y laa claees media y baja, de satisfacer sus necesidades econ! 

micas con au salario, el cual no pod!a awnentar. Pues la tierra 

no produc!a en manos de los terratenientes y laa clases media 

y baja no podtan comprar por falta de dinero los terrenos que 

anhelaban, ae pensaba que estos intereses se manten!an contra-

puestos, pero en su criterio solo se necesitaba un interinedia-

rio y esta ley crearta ese intermediario, pues en ella se fa-

cultaba al gobierno, para garantizar los bonos que emit.1.eran -

las empresas fraccionadoras de terrenos pagar!an el precio de-

6stosr pero ~demás los bonos disfrutarian de la primera hipotJt 

ca del gobierno y devengar!an Wl i.nter6s del 5 % anual t el in·-
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teds y el capital se amortizada e11 24 af'\os .y sedan ~qaderos 

en moneda nacional. 

El 17 de abril de 1913, el Secretario de Agricultura y el de • 

Hacienda, presentaron un proyecto de Ley, para remediar la fal. 

ta de equidad en la distribuci6n del impuesto, pues el pequefto 

propietario normalmente pagaba proporcionalmente m4s que el ~ 

latifundista y este en su mayor!a evadla el pago aprovechando 

la falta y deficiencia del catastro, asf cano la 4ificultad -

del avaldo. 

Se propon!a exceptuar el pago de impuestos a las pequefta• pro

piedades y a la• propiedades dadas en aparcerta, para propict.r 

el fraccionamiento. 

Con la calda de Victoriano Huerta todos eatoa proyectos quedaran 

olvidadoe. (97) 

(9'7) Moiaea Gondlez Navarro.- Manifieatoa 'poUticoa ibid.~ pag. 614 

• 



- 131 -

EL Z A P A 'l' I S lLQ... 

La "cuna de la revoluci6n agrarista" en M6xico, estuvo en el 

estado de Morelos, debido, como lo advierte Gruening, no a cier• 

tas condiciones específicas dadas, sino al "mero accidente del -

liderazgo personal do Zapata". Gildardo Magal'la, uno de los cola-

boradores do Zapata, indic6 sin embargo, los campesinos de More-

loa, cuyas tierras habian caído en poder de las grandes hacien -

das, se encontraban relativamente mejor que en CW\lquier otra r~ 

gi6n, porque formaban parte del sistema capitalista de las plan-

taciones de cafta de a&dcar y sus ingenios, y eran mejor pagados. 

Ad~a la presencia de instalaciones (40 ingenios en la regi6n) 

hac!a a loa hacendados m's vulnerables que en cualquier obra re-

gi6n. ( 98). 

F.cniliano Zapata naci6 en 1877, en San Miguel Anenecuilco,c,!!r 

ca de Cuautla, en el Estado de Morelos• tal como Sotelo Incl'n -

lo ha decaoatrado con base en documentos hist6ricoa, la historia-

de Anenecuilco era de una aldea indígena, en ludha constante du-

rante muchos aftos contra las haciendas vcci11a3 en defensa de aus 

tierras coraunales. 

Los hacendados de las cercanías se hab!an apoderado tanto -

(t~) (Gildat'&lo Magal'ia, y el Agrarismo en M6xico, Tomo III, P.168/169. 
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de las tierras de Anenecuilco cano del ganado y de sus poblado-

rea forz4ndoloa a trabajar en las plantaciones do cana. En 1887, 

llegaron a invadir algunas de las callea y huertas del poblado1 

loa hacendados contrataron tambie~ tropas del ej6rcito, a laa -

que llamaban en aqu6l ti•po 1'9uardatierraa" y las enviaron a -

destruir las caaaa, loa 'rboles frutales y hasta una capilla de 

loa campeeinoa, a fin de ocupar la tierra para el cultivo de la 

afta de az6car. Pu6 en eata ocaai6n en donde se le atribuy..n -

al j6ven F.lliliano las 1i.quientea palabras dichas a au padre, -

abatido ante el de1pojo de quo hab!a aido objeto. "Pues Ciando 

yo sea grande bari que la• devuelvan". 

De•de auy j6ven, Zapata eatuvo participando en la• activif& 

des del cQnaejo local pro-defensa de la• tierras cx.unal••• •l 

cual exiada ya de•de hac:S:a auchOll alk>ll. Coao parte de ••ta aJ;;. 

tividad, vi•it6 al presidtlS\te PorfiriQ D!az, sin obtener resul

tados satisfactorios. Debido a sus exabruptos y a au actitud • 

rebelde, Zapata fue detenido por la polic!a en 1907. 

El 12 de •eptiaabre de 1909, a la edad de treinta aftos. !'ai, 

liano Zapata fu6 electo presidente del consejo de defen•a de la 

eanunidad, deapu6s de que sus miembros m'• viejos decidieron --

que loa j6venea deb!an de participar en lo Ida duro de la lucha 



- 1 '33 -

para l09rar les devolvieran las tierras de la aldea. Francisco 

Franco fue electo ,Becretario. Los habitantes de Anenecuilco --

aportaban aemanalaente una cuota de cooperaci&l para pagar loe-

9a1toa del consejo, tales caao los viajes a la ciudad de MCxico 

Trae analizar detenidamente la antigua documentaci6n de que dia. 

ponlan, se decidi6 que debería llain.arae a un abogado de la cap.\. 

tal para que ae hiciera cat90 de las recl.aaacionea de la cca'°"'

dad. Sua honorarioe tuvieron que ser paqadoa por el pueblo, pS, 

ro a\W eafuerz09 no dieron ning4n reaultado. 

ll&a tarde, deapufa de que otra porci6n de tierra, que inclJl 

10 ya ae había preparado para cultivo, le• fue arrebatada por -

UQa hacienda vecit\11 (El Hoapital) , hicieron otro intento por rs 
• auperarla. Vad .. • carta. fueron enviada• al gobernador del la-

tado de Moreloa r ain mibargo, fueron reitidaa al hacendado e• 

tra el que eataban dirigida• laa quejH, a fin de conocer au -

opini~n. El hacendado ni siquiera accedi6 a rentar a loa po

blador•• las tierras que le• habían quitado. Cuando se hab!an 

agotado todea las poaibilidadea legales para llegar a su arre-

glo que garantizara a loa campesinos W\a parte de la coaecha -

para au aubsiatencia, se decidi6 que no les quedaba otro r .. e-

dio, para tomar sus tierras. 

Debido a la actitud decidida y diligente de Zapata, otras -
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dos canunidades, Vill.a de Ayala, Moyotepec, se unieron al con

sejo de defensa que 61 encabezaba. Inici6 la recuperación de ..... 

aua tierras, acaudillando a loa campe1inos de aquéllas tree al• 

deas para destruir las cercas que hablan aido colocadas ilegal

•ente por los de la hacienda. Cuando el jefe pol!tico lleg6 -

ccn diez hQllbref para ver que auced!a, ae encontr6 can -'• de -

cien 9ente1, por lo que a6lo verific6 ai ten!an aniaa y •• fu,. 

Sotelo Inclaf\ advierte que el t•or auecitado por la• pri..-a1 

actividade1 revolucionaria• a nivel nacional, iniciada• por -

rnncieco I. Jladero en el norte del pa!1, hizo que l•• autorid& 

des localea ae abatuvieran de actuar en contra de Zapata ( 99 ) • 

lfA mq,uc1e11 pmRJ:STA. 

Madero habla iniciado un aovilliento en contra de la re.iec

ci6n de Porfirio D!az, coao Preaidente de la Repdblica, contan

do con el apoyo de muchos caapeaino• de1eoaoa de tierra. El -

Plan de San Lyia Potod, que era la declaraci6n de principio• 

de la opoeici6n contra D!az, contenta une frase relativa a la 

aituaci6n de de1pojo de aue tierras de que se hac!a v!ctilla1 a 

loa poblado• ind!genaa, •• " aqu,lloa que adquirieren tierra• de 

.-nera tan inmoral, o sus herederos, ser'n requeridoe para que 

las reatituyan a sus propietarios originalea,paq,ndoles adt94a 

( 99 ) Jeada Sote lo Incl,n, "Rdz y Razas de Zapata" P. 188 



una indemnizaci6n por los perjUicios causados". Despu'• de que 

Zapata t~vo.pleno conocimiento de este revolucionario Plan, el 

consejo de defensa de Anenecuilco env!o a un dirigente c1mpeei0 

no local, Pablo T6rres B\lr9oa, para establecer contacto con Ma-

dero en el lforte. ( 1()(). 

Zapata, Torres Burqos y Raf a61 Merino, respondieron favora-

blemente al lla•do de Madero1 durante la fiesta anual de 10 y -

11 de urzo de ~tll, en Cuautla, organizaron tres grupoe de gq, 

rrilleroe los c:ualea amaban 70 hOllbrH. Despu6s de la muerte -

de T6rru y Merino, por laa tropa• del gobierno, Zapata ~ue ••-

cogido para aauair el mando, d'1\doaele el grado de General. 

Lila anaaa tcmadaa en hacienda Chinaaeca. De•pu'• de un ••• 

el grupo contaba ya con •11 ha.brea, Zapata se rehU116 a aceptar 

el dinero de algunoa poderoeo1 ofrecido para aoborna.rlo y apaci, 

c¡uar su 110Yiaiento ( 101), 

La devoluci6n de las tierras prcaetida en el Plan de San • 

Luis Potod, debido lin embargo e1perar a4n 111ucho ti•po. DuraA 

te au pri .. r encuentro con Francisco I. Madero, el nuevo diri -

9ente nacional, Zapata le record6 loa aapectoe de llefor111 Agra-

ria contenidos en su programa1 en respuesta, 1e le ofreci6 a Zt, 

pata una considerable dotaci6n de tierras, como reconocimiento

( l'lO) Ernesto Gruening, "M6xico 11nd ita Heritage" P. 142 
( 101) Gildardo Maqana, Ibid. Tomo I. p. 101. 



personal presidencial a sus servicios. Pero a este ofrecimiento 

el l!der campesino respondi6 con las siguientes palabras: "Yo ~ 

no entr6 a la Revolución para hacerme un hacendado ••• " ( 102) • 

Durante una segunda visita a la Ciudad de México, Zapata di1, 

cuti6 nuevamente con Madero la aplicación de la Rofonna Aqraria-

6ste dijo que eao era un asunto muy complicado que deberla ser -

estudiado muy cuidadosamente y que tomar!a todav!a tiempo. Zapa

ta tuvo que regreaar r'pidamente a Morelos al descubrir que algia. 

noe peraorutjea del nuevo gobierno qu~r!an quitarle la vida. Sin 

embargo, Zapta todavfa tenia confianza en Madero, y haata pemi• 

ti6 que sus tropas foniadaa por campesinos, fueran deaaniadaa.

El propio Zapata estuvo presente cuando parte de aua hombres en. 

tragaron sus armas a loa oficiales del gobierno a cambio de su -

respectiva recompensa. Entonces las tropas federalea al mando 

de Victoriano Huerta, un general porf iriata, empezaron a ocupar 

varios pueblos del Estado de Morelos, Huerta habla sido enviado 

por el Presidente Interino. Franciso León de la Barra, que se -

hallaba bajo la presión de los hacendados, mientras Madero esp.1, 

raba ser electo Presidente en fotma oficial. En ese momento, c1. 

si se lleg6 a un acuerdo entre Madero y Zapata, pero Huerta no

ces6 sus actividadea, deeentendi~ndose del deseo de Madero de -

llevar a cabo negociaciones pac!ficas con Zapata y de otorgarle 

( 1()2) IBID. P. 133 
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algunas concesiones. ( 103). 

Zapata consider6, su causa traicionada. Despu&s do escapar en 

Morelos a un intento de las tropas de Huerta, por capturarlo se-

levant6 nuevamente en armas, y pronto sorprendi6 a todos con la 

fuerza de su movimiento, amena~ando incluso a la capital. 

Simpson transcribi6 una de sus declaraciones de aquellos d!aar 

"Sepa el seftor Madero, y con &l todo el mundo que no depondranos 

nuestras ar:inas hasta que no sean devucltou los ejidos de nuestros 

pueblos, haata que nos sean devueltas las tierras que los hacenda 

dos noa xobaron durante la dictadura de Porfirio D!az, cuando la 

:,, juatici a estaba s0111etida a su capricho. No depondremos onueatru 

armas haata q~e hayamoa dejado de aer unos tributarios de1t9racia• 

dos de loa deap6ticoa maqnates y terratenientes ••• " Zapata se va• 

n.aqloriaba de que" •• ni una bala, ni un rifle, ni un peso le he • 

moa robado a nadie r todo lo hanoe quitado al enOllliqo" ( 104) • 

La foma en que operaban las tropas de Zapata puede comparar-

ae con la t6cnica querrillera m!s moderna. Cada vez que un grupo 

anladO del ej&rcito se acercaba a los guerrilleros, 6stos deaapa 

rectan, Ya fuera escondi6ndose o mezcl4ndose entre la poblaci6n-

local. No tenían uniformes pues s61o eran cam¡,:e sinos armados ~-

(103 ) Baltazar DrOl!lundo. "F.aúliano Zapata" P. 57. 

( 104) Frank Tanhenbaun, "Peace Reval~dation. P. 177. 



• 138 ~ 

los cuales hacían dif!cil que los encontraran. En el momento en 

que las tropas federales no esperaban ningdn ataque, aparee.tan-

101 guerrilleros repentinamente y los derrotaban. Para apode -

rarsc de los centros urbanos cercanos a sus 4reas de operaci6n-

los muchachos de 14 o 15 anos eran utilizados para arrojar a laa 

barricas botes de hojalata que parecían juguetea pero que esta-

han lleno• de explosivos, trao de lo cual loa guerrilleros eat& 

han en acci6n. (105). 

En cada pueblo conquiatado por loa caapeainoa, todos loa a¡: 

chivos del cataatro pdblico de la propiedad territorial eran -

d .. truldoa a prop6eito y pr&cticamente toda• laa tierraa del -

Eetado de Moreloa, cincuenta y tres haciendaa, granja• y ranch091 

fueron entregadas a los caapeainoa. ( 106). 

Zapata public6 un manifiesto el Jl de dicit'lllbre .de 1911, en 

el que indicaba que los bandidos no eran el pueblo que trataba 

de recobrar las tierras que inj·.lstamente le hab!an quitado,sino 

aqu6llos que tenían el poder y que habían despojado a loa cal1lPJl 

sinos de sus tierras. Agregaba que la persona que cometiera 

abusos en nombre de la causa agraria seria castigada., ( 107) • 

Numerosos actos de terror y venganza contra los "patronea -

( 105) 
( 1')6) 
( 107) 

H. H. Dunn. •zapata. of México" P. 49 
Gildardo Magafta, IBID. Tano I. P. 167. 
Fuente• para la historia de la Revoluci6n Mexicana, 
IV Manifiestos políticos (1892-1912) P. 505/506. 

Taao 
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blancos" y sus familias hab!an sido canetidos por las tropas c:am. 

peainas de Zapata. Pero, como fue seftalado por varim autores, -

los campesinos ind!genas de Morelos, que durante siglos habían -

sufrido las atrocidades de los grandes terratenientes, iban me -

nos lejos que las tropas regulares del gobierno, que se suponía 

estaban para defender la ley y el 6rden. ( 108 ) • 

• 

( 108) Carletan Beals, '"l'he Military Clase" P. 179/187. 
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EL P!.J\N DE AYALA, 

Zapata y sus colaboradores reconocieron que la defensa .-'s 

efectiva contra la acuaaci6n de bandolerismo de que eran v!ctj. 

mae, debía sor una declaraci6n de principios positiva, que acl1. 

rara ante la opini6n pública lo que realmente representaba el -

•ovillliento cuapesino. Esto so hizo principalanente debido a que 

el gobierno abmo se nog6 a cumplir las condiciones que eatabl.1. 

ctan lOll &apatietaa para deponer las armas: la expedici&l de -

una Ley de Refox.a .Agraria como cc:mpl•ento del Plan de ·San -

Luis Potoa!, En Villa de Ayala, una vez aprcbada la idea de &"!' . 
laborar un plan, loe 9eneralea caapelli.noe (incluyendo un mini•-

tro protestante) y otros habitante• del lugar, eapezaron a ex-
• 

pre1ar sm ideae en torno a lo que deb!a estipulrae en dicho -

programa. El maestro de la escuela local otilio E. Montafto, -

lo anot6 todo en un cuaderno. Con base en estas nOt:aa Zapata y 

Montano, que hab!an fijado un plazo de tres días para hacerlo 

elaboraron lo que se conoci6 como el Plan de Ayala. El texto -

definitivo fue fi%11l&do en la Villa de Ayala el 28 de novifllbre 

de 1911, e inmediataaente de~pu6s fué ratificado en el campa -

mento de Ayoxuatla, El cura local hizo las primeras copias ea-. 

critaa a úquina. S6lo un pedodico en la Ciudad de M&xico se-

• 
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ofreci6 a publicar el Plan, poro no sin antes haber recibido 

el permiso especial de Madero. (109). 

El Plan de Ayala proclamaba que los pueblos dobian entrar 

en posesi6n inmediata de las tierras de las que habían sido --

ilegalmente despojados, sieepre que estuvieran todavia en poai 

bilidades de presentar sus respectivos títulos. Aqu6llos que 

tuvieran dificultades para probar sus reclamaciones recibirían 

tierras de 101 hacendadoe que se opusieran a estas medidas se-

rlan nacionalizada•. A pe1ar de que muchas tierras hablan si-

do ya taaadaa por lae caaunidades, la primera reatituci6n que

tuvo lugar con car,cter oficial, de acuerdo con el Plan de AYI. 

la, fue la que ee reali&6 en Ixcamilpa, estado de Puebla, el • 

30 de abril de 1912. (110). 

Por otra parte, hubo W\a fuerte reacci6n de los hacendadoe, 

quiénes en una reuni6n de la C4mara Aqdcola de Múleo decidi.t. 

ron fot:11Wlr grupos de voluntarios para combatir a loa CIUllpeainoe 

rebeldes. Las fuerzas oficiales empezaren a deportar a loa ha• 

bitantes de aldeas enteras, a fin de suprimir el movimiento z1. 

patista, quit,ndolea aua medios de subsistencia y apoyo. 

ZAPATA REALIZA LA REFORMA .AGRAIA DEL SUR. 

Mientras tanto, el gobierno "convencionistaM, en la cual Zapata 

(109) Marte R. G&aez. MLas Comisiones Agrarias del Sur. P.94 
( 110) Gildardo Magan.a, IBID. Tomo II. P. 217. 
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ten!a una fuerte influencia, requlariz6 el ej6rcito zapatista, 

La Srta. de Agricultura do este gobierno nombr6 once caniaiones 

aqrarias en loa estados de Morelos, Guerrero y M&xico, cada una 

inteqrada por seis ingenieros agr6nomos y un repreaentante de -

dicha Secretada. Se tanaban en cuenta tanto los antiguoa dtl,l 

lo.t de propiedad de la 6poca colonial como el conocimiento tra

dicional aobre cu&lea tierras hablan pertenecido a las comunid& 

des. D!az Soto y Gama informa que había mucho entusiasmo tanto 

entre loa campesinos cocno entre los t6cnicos gubernamentales y 

que Zapata algunas veces interven!a en la soluci6n de algunas 

dudas y conflictos entre los campesinos por cuestiones de lbii

tea. Una vez fijada el 'rea de una comunidad, la do~acidn de -

parcelas a los campesinos se hacta de modo proviaional, debido 

a la prisa por entregar a las comunidades las tierras de culti. 

vo. ( 111 ) • 

De acuerdo con el art!culo 8 del Plan de Ayala, la tierra -

de loa hacendados que se habian opuesto a la reforma, aer!a re-

diatribu!da. Pue9to que todos loe terratJmientes estaban en ea 

te caso y hab!an abandonado la regi6n, no se preaent6 en eate -

caso y hab!an abandonado la regi6n, no se preaent6 ~. el pro -

blema de afectar s6lo la tercera parte de las tierras de cada -

hacienda, mediante la adecuada indemnizaci6n, tal como estaba -

( 111) Antonio Díaz Soto y Gama. "I..a Cuesti6n Agraria en M~xico• 
p. 19. 



- 143 -

previsto en el Articulo 7 dol Plan. Algunos de los ejidos re• 

partidos fueron más tarde despojados nuevamente por las tropas 

carranciatas. En canbio las pequeftas propiedades fueron respst 

tadas por los zapatistas. ( 112 ) • 

(112). ( Porfirio Palacios, IBID. p. 241. 
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~ MoVlMIENTO WATISTA Y LA REP@SION, 

Zapata ten!a ·poca confianza en las medidas y leyes del 9obie¡, 

no carranciata relacionadas con la tenencia de la tierra, y pidi6 

au inmediata aplicaci6n, Tambi6n mejor6 su propia legislaci6n --

acjraria, elaborando el Plan de Ayala de 111odo que se aplicara en -

todo el pa!a, c01110 \U\a respuesta a las leyes de Carranza, No so-

lllllente expidi6 reglamentos m6a precisos para la redistribuci6n -

de las tierras, sino que tambi6n inc1uy6 decretos sobre la forma-

ci6n y elecci6n de cat1ida 111unicipales y todo un prOCJrama educa-

tivo, ( 113) • 

En la Ley Agraria de Zapata de julio de 1917. ae daban ins -

truccionea acerca de la m6xima cantidad de tierra que podía aer 

poee!da seg6n el clima y las condiciones del terreno, Chevalier 

indica que esta avanzada legislaci6n de Zapata es muy poco cong, 

cida y la encontr6 peraonalll\ente en loa archivos de Zapata, prg, 

piedad del general Octavio Magafta. (114). 

Palacios describe c61Do el periodista'William Gatea, que fue 

c011isionado oficialmente por las autoridades de Estadoa Unidos-

para estudiar, a principios de 1919, el movimiento revoluciona-

rio de M'1cico, se mostraba positivamente sorprendido al encon -

( 113) Porfirio Palacios, IBID, P. 246-47. 
( 114) Francais Chevalier, "Un Factor decisivo de la Revolucidn 

Agraria de M6xico". "El Levantamiento de Zapata" P. 160, 
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trar a los campesinos en armas defendiendo sus tierras, mientras 

que pr&cticamcntc al mismo tiempo, las estaban cultivando. Gatea 

habl~ entonces de una "verdadera revoluci6n social". 

Palacios tambi6n scftala que hay pruebas suficientes de que 

hubo opiniones similares en torno a Zapata y su movimiento, emi 

tidas en diferentes ocasiones por estadista como Wilson, Cle -

menceau, Lloyd George y Lenin. 

Después de 1917, el movimiento empez6 a sufrir retrocesos, • 

debido a las medidas tOllladas en su contra pot las tropas del go-

bierno. rueblos ente~oe eran nrrasados a fin de cortar ·e1 apoyo 

al llQViaiento. Chevalier afirma que las tropas de Zapata diami-

nuyeron de 70,000 a l0,000 hOlllbrmentre 1915 y 1919. (115). 

Cabe advertir, sin -1>Al'9o, que siempre fue muy dificil ha-

cer una estimaci6n exacta de las tropas zapatistas. Por su par• 

te Alfonso Taracena informa que en 1918 se reportaba que las 

formaban 70, 000 hOlllbres ocupados por turnos y por grupos, ya • 

que cuatro veces al afto tenían que regresar a sus hogares para 

trabajar en la agricultura o en las minas, de tal 1nodo que s6-

lo una parte relativamente pequetla se encontraba efectivaiaente 

en armas. ( 116). 

(115) IBID. P. 186. 
(116) Alfonso Taracena. uLa Tragedia Zapatieta; Histdria de la 

Revoluci6n del Sur". P. 15 y 28. 
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Tannenbuam hace de la manera siguiente un resdmen del movi

lliento zapatiata: "En aquAlloa aftos, el <1nico gobierno que ha -

b!a en Horeloa y -'• tarde en algunas partes de loa estados de

Guerrero, Puebla, H6xico, Tlaxcala y aún el Distó.to Federal, -

•taba en unoe de Zapata y aue hOlllbres. A veces contaba con un 

ejarcito de 40,ooo ha.abres. Ellos conoc!an las montanas, las ba• 

rrancaa1 y no estaban haciendo una guerra sino una Revoluci&l' 

Ira un ej'rcito ain ~provhionuiento oficial1 vivfa de la 

tierra. Era un ejlrcito sin oaapasaent08., cuando se iba a li -

brar una batalla, 109 soldados se reunfan respondiendo a W1 llA 

udo, c:dndo la batalla se terminaba, loa soldados regreaaban a 

•Ull aldeas., eacond!an sus riflea y volvfan a laborar la tierra. 

Una col"91Ul federal no podía encontrar jam4s soldados con qui6-

n.. enfrentarae, a61o hallaba campesinos desarmados que humild,1. 

.-ite trabajaban la tierra. Cuando estaban en campana, loa sol 

dltdoa de Zapata podían calllbiarae cada tres meses, unos regresan 

do a casa, otros uni'ndoae al grupo guerrillero. As! fue duran

te nueve aftoa. 

El gobierno federal, estuviera bajo el mando de Madero,Hue,¡, 

ta o Carranza, era igualmente hostil a Zapata y s6lo canet!a d§. 

predaciones entre sus seguidores. Lleti6 a ser una guerra de ex 
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terminio. El ej6rcito federal, al darse cuenta de que estaba lu-

chando contra todo un pueblo, cmpez6 a destruir a ese pueblo. -

Los poblados fueron sistemáticamente incendiados. Los 'rboles-

frutales y las cosechas fueron destruidas de ra!z, las mujeres-

y los ninos fueron concentrados en campamentos cspeciales1 era-

una guerra sin cuartel. En esos nueve anos, se estima que una-

tercera parte de la poblaci6n del Estado de Morelos, fue muerta. 

Durante todo este tianpo, Zapata dirigi6 y gobern6 esta regi6n 

en guerra, sin ninguna dificultadr era obedecido impl!cita y -

afectuoaamente caao un soberano azteca1 era un dirigente de -

hmbrea. En aqu6llos anos, se pudo un elevado precio a su cabs 

za, y,ain embatgo, nWtca, en ninguna ocaai6n fu6 traicionado -. 

por au propia gente, n\U\ca ninguno de sus hoaibres trat6 de ad -

quirir poder y riqueza para s! miaao. Ello• muestra algo de la 

calidad y la unidad que un movimiento social puede llegar a deJ. 

arrollar. ( 117 ) • 

En 11&rzo de 1919, Zapata envi6 una carta abierta a Carranza 

en la cual lo acuaaba de haber entregado o rentado una hacienda 

para favorecer a algunos generales, en vez de devolverla a loa 

campesinos despojados, acusaci6n que ya habia sido confir.ada

por uno de los diputados al Congreso Constituyente de Quer6ta

( 117) Frank 'l'annenbaun. "La Revoluci6n 1'graria Mexicana•. En -
Revista Problemas Agr!colas e Industriales de M6xico.Tomo 
IV. P.60, 1952. 
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ro. Se inform6 que esta carta y los art!culos publicados por -

William Gatea, adell6s del temor de que Zapata pudiera llegar a 

un entendi•iento con Obreq6n, motivaron que Carranza decidiera 

deshaceree a toda costa del caudillo campesino. Guajardo, uno 

de loa oficiales del ej6rcito de Pablo Gonz&lez, que hab!a ea-

tado luch1ndo contra los zapatistas en Morelos, fue llamado PiL 

ra que ai•ulara una deserci6n del ejército federal y se uniera 

a loe zapatiatas. Despu6s de que Guajardo hubo probado su - -

"lealtad" al movimiento de Zapata, para lo cual tuvo que con -

quietar Jonacatepec y ejecutar a ID4s de 50 soldado• que hab.!an 

r•lizado pillajes. Zapata acept6 la invitaci6n que le hicie-

ron para una ccaida con •u nuevo "aliado". Cuando entraba a -

la Hacienda de Chinameca, lU<Jar donde iba a efectuarse la ccni 

da, Zapata fue acribillado a tiros el lo de abril de 1919. A 

cambio de su traici6n,Guajardo fue nombra.do general y recibi6 

una recc.pensa.de $ so,000.00 pesos. 

zapata era un líder con fuertes cualidades cariam&ticas. -

Era una peraona que enmedio de una multitud inmediatamente - -

atraía la atenci6n. De acuerdo con lo que dec!a la gente del-

pueblo, los hacendados siempre le ten!an miedo a 'l y a su he.l'., 

mano Eufemio, a6n mucho antes de que la Revoluci6n empezara y 
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se hiciera famoso. Sabia juzgnr muy bien a los hombres. Sin em-

bargo, la cualidad que probablemente más lo distingui6, era su -

honestidad. Rehus6 cu&ntos intentos se hicieron para sobornarlo 

aa! oomo la oportunidad que tuvo para enriquecerse. Muri6 tan ~ 

pd>re como hab!a vivido y los siete hijos que se le conocen,vivi!!. 

ron en la pobreza, o a lo sumo, de pequefias pensiones y becas de 

estudio proporcionadas por el gobierno. 

Zapata rehus6 las of ortas que lo hacían algunas gentes que -

quertan deshacerse de Carranza, para que lo asesinara a cambio -

de una fuerte recompensa, pero en cambio caatiqaba severamente -

la uiayorta de las veces con la muerte, a aqu6llos que traiciona

ban la cauaa de loa cupesinoa. ( 119). 

AaimiB110, siempre respet6 la ley y el 6rden hasta oonvencer

ae finalmente, de que 6sto no le conducía a ninguna parte en la-

defensa de au cauaa. Se puede apreciar por varios de los mani -

fiestoa y decretos firmados por Zapata, incluso en el Plan de -

Ayala que " llefoXlllA, Libertad, Justicia y Ley ", fue el lema del 

•cwillliento zapatiata durante muchos afto• y que s6lo a partir de 

1916 fue que apareci6 el fa11oso grito " Tierra y Libertad • (119). 

El aoviaiento de Zapata, que ya habla perdido fuerza, cQl\en-

( 118} Porfirio Palacios, IBID. P. 40-41. 
( 119) Francois Chevalier. IBID. P. 174 y lBl. 
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z6 a desintograrae desp~~s de la muerte del caudillo. Gildardo 

Ma9afta fue nanbrado su sucesor y comandante en jefe del Ej,rci

to de Liberaci6n. Con su fuerza mi~itar casi destru!da, el mo

viaiento busc6 un acercamiento e hizo un pacto con Obreg6n. Es

te fue candidato presidencial en las elecciones de 1920. contra 

la fuerte oposici6n de Carranza, Obreg&l, cuyos partidarios ha

blan hecho posible la aprobaci&i del Artículo 27 de la Constitll 

ci6n en el Conqreso Constituyente de Ouer6taro, era conocido 

por au actitud favorable a la cauaa agrarista. (120 ) • 

D!az Soto y Gama, uno de los colaboradores de Zapata, que -

aegufa en la lucha por la Reforma Agraria, dice que para su so¡, 

preaa, Obreg6n an1Ulci6 en mayo de 1920, despu6s de un viaje que 

hab!a hecho a trav6s de Morelos y Guerrero, que ahora ~l estaba 

perfectamente conyencido de que loa problemas de los indios te

n!an que ser resueltos. Cuando Obrog6n lleg6 a la Presidencia. 

inici6 un programa de redistribuci6n de la tierra, que resulta

ba viqoroso al compararse con los esfuerzos hechos por Carranza, 

su predecesor. 

Segdn Tannenbaum, en 1926, s6lo el 17 por ciento de las co-• 

munidades registradas para obtener los beneficios de la ley, hA. 

b!an de hecho recibido la tierra. Sin embargo. en Morelos la

( 120) Porfirio Palacios. IBID. P. 249. 
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redistribuci6n de la tierra fue mucho nms sobresaliente r¿ue en 

los otros estados. En 1926, más• do la mitad de las haciendas

de Morelos habían sido entregadas a las canunidades, de acuer

do con la informaci6n documentada que proporcion6 a Tannenbaum 

la Canisi6n Agraria del Estado de Morelos, la cual se debía pr.Q. 

bablemente a la circunstancia de que las tierras habían sido -

distribuidas de hecho en los anos en ~ue Zapata control6 More

loe. Esto parece probar la necesidad que había de una acoi6n

caapeaina efectiva. ( 121). 

(121) Frank Tannenbaum. IBID. P. 106-107. 
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E L V I L L I S M O • 

Oludillo de •.devantes acciones bélicas, Fran. 

cisco Villa ( Doroteo Arango ), impone a la revolución un se-

llo de heroiramo, como lo demuestran las batallas de Chihuahua 

Ojinaga, Lerdo Gfimez Palacio, Torreón, San Pedro de la• Colo• 

nias y Zacateca& entre otras. 

Su discutida figura trasciende en la historia de M6xico, cano 

uno de los hanbres que las circunstancias pu•ieron a la cabe-

za de un movimiento social revolucionario y lo convierten en-

la s!nteaia de las aspiraciones de la gente del Norte. que l». 

chaba contra la esclavitud impuesta por hacendados yrterrate-. 

nientes, a peones acasillado1. ( 122 ) • 

Zapata y Villa, desde luecio, no aon lo mismo, ni cQlllo perao-

nas, ni como revolucionarios. Los diferencia netamente el ~ 

arraigo profundo y casi at,vico del primero y aua •eguridadea, 

a su tierra, frente a la movilidad y desarraigo de.lumpenpro-

letario rural del segundo. 'A Zapata lo sec¡u!an maaae de canJ.l 

neroa pueblerinos despojados de sus ti~rra1, mientras que a

Villa lo segu!an masas de peones, aparceros, arrieros y buhg, 

neros que jam&a hablan tenido un pedazo de tierra cano pr.Q -

pio: las perspectivas de su lucha eran, por principio, dife-

rentes: "Para Zapata, del sur donde abundaban las comunidades 

( 122 ) Arnaldo Cordoba, la ideolog1a de la Revolución Mexicana 
pag. 153. 
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a9raroas despojadas, lo fundamental devolverles la tierra1 -

para Villa, del norte donde abundaban los latifundios, lo --

básico era dividir las haciendas". Pero sobre esas mismas -

bases ambos son identificados cano los verdaderos campeones-

del reparto de tierras y, nuevamente, de la instauraci6n de-

la pequet'la propiedad en el campo ( 123 ) • 

Villa naci6 pe6n y en cuanto tal se hizo rebelde, victima de 

la violencia que oobre 61 y los suyos ejercía un hacendado -

de Durango. ( 124 ) Mientrás no fue una figura nacional, Pan-

cho Villa fue un bandolero, un " bandido generoso" de loa --

que la l~yenda popular ha consagrado, que vengaban al pueblo 

robando y destruyendo laa haciendas y los ganados de loa ri-

coa para dar a loa pctlrea. Por esto mismo, sin duda, Villa -

entr6 en la historia, al frente de su poderosa y legendaria• 

Divisi6n del Norte, cano uno de los héroes populares m&a te-

midos, odiados y vilipendiados, aquél respecto a quien m&a -

tardaron en apaciguarse los 4nimos, al grado de que a6n hoy-

se le sigue tratando nada m4s que como aun delincuente. Pe-

ro lo importante en verdad, es que, antiguo pe6n y combatien 

te, a su modo, c~o bandolero, del p~er de loa hacendados,-

Villa no podía aino pensar que el problema fundamental de -

M6xico era el de la tierras ( 125) para Villa, siendo pe6n -

y sintiendose tal - escrib!a en 1914 John Reed-, m-~s que --

( 121 ) Ibid pag. 144-145. 
( 124·) M.L. Guzmán, Memorias de Pancho Villa, pagº 3, México 

1938 - 1939. 
( 125 ) Arn•ldo Cordoba, obra citada, pag. 156. 
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razonar conscient~ente que la verdadera causa de la Revolu-

ci6n BS la cuesti6n de la tiorn, ha obrado con prontitud --

caracteristica y sin rodeos. Tan pronto cano hubo concluido-

los detalles del .gobierno del Estado de Chihuahua y designa-

do a Chao su Gobernador proviaiona f, lanz6 una proclama con-

cediendo 25 hectireas de las tierras confiscadas a cada oiu-

dadano var6n en el Estado, declarando dichas.tierra• inenaisl 

nablea por cualquir causa por un periodo de diez aftoa. Lo mi• 

mo aucedi6 en el Eat.ado de Durango. ( 126) 

126 ) .- J. Reed, Inaw:qent Mpexico, ed. cit., P• 139 En 
la p. 77 Reed consigna alqunoa fra9"111ento1 de la proclama de ,eu 
raJlCJo sin. embargo, ettae proclamas, que no fueron publicada• en 
loa peri6dico1 oficiales, no han sido encontradaa, conai4•r'ndJl 
se definitivamente perdidas. Varios autores ao1tienen que en -
1913 no ae hizo reparto alguno de tierra• en al Estado de Chi
huahua ( cf. por ejemplo , M.R. Gti.nez, La Refonaa agraria en
las fila1 Villistas Aftoa de 1913 a 1915 y 1920, cit., t. II, -
pac¡. 148 l. 
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En esta parte nos ocupamos a ver su p.~rticipaci6n desde el --

punto de vista agrario, significativo ya que la inquietud por 

resolver los problemas de su clase, lo llevaron a establecer-

importantes consideraciones que coordinadas con el movimiento 

del Sur di~ron un car&cter eminentemente agrario ~ la Revolu-

ci6n Mexicana. 

La Revoluci6n acaudillada por Carranza en cont.ra de la dicta-

dura del General Huerta, se dividi6, como ea bien sabido en -

dos grandes bandos por la aeparaci6n de loe hueste• de Fran-

cisco Villa del Ej6rcito Conatitucionaliata. 

En 1915, las publicaciones villiatas ae hablan encarqado de • 

forjar un verdadero cuerpo de doctrina en torno a la adopci6n 

del ideal de la pequef\a propiedad cano principio rector del 

villiamo. Proyectos de leyes, decretos, sus exposiciones de 

motivos, ensayos y art!culos publicados en el Periódico Ofi-

cial del Estado de Chihuahua y en el 6rqano de la.Diviai6n ·• 

del Norte, Vida Nueva, fueron precisando loa elementos esen

ciales del penaamiento agrario villista. (127) La propiedad -

agraria ae declar6 asunto de utilidad pl1blica, eatableci6ndQ 

se un l!m.ite, que casi aiQl\pre ae fi_j6 en 25 hect,reaa, para 

la pequetla propiedadr ae legitim6 la expropiaci6n, por cauaa

de utilidad pública, mediando la indemnizaci6n de loa antiguos 

( 127) Una recopilaci6n de los m4s importantes de eatoa mate-

riales se puede ver en, M.R. G6mez, obra citada, pag. 151-352 
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propietarios, y siempre y cuando no se tratara de terrenos --

inGtiles para el cultivo o fuesen aprovechados y explotados -

por sus dt:cñot;. 

En mayo de 19151 ' mientras se desarrollaba Curiosamente la lu-

cha entre la Diviai6n del Norte y el ejército constituciona-

lista al mando de Obreg6n, el general Villa, en su calidad de 

jefe de operacionea de las fuerzas armadas de la Convenci6n -

Revolucionaria, expidi6 en la ciudad de Le6n, Guanajuato, una 

Ley General agraria, que es el áltilfto y el mas importante do-

omento que en materia agraria explica, el penaamiento del -

villismo ( 128) • 

La ley reproduce y precisa conceptos y principioe que loa vi-

lli•taa hab!an dado a conocer desde loa meses de la lucha con. 

tra ftuerta. En sus considerados se afiX111A que en nueatro pa!s 

la tierra ea " la fuenta casi dnica de la riqueza", por lo --

que " la gran desigualdad en la diatribuci6n de la propiedad 

territorial ha producido la consecuencia de dejar a la gran-

mayor!a de los terratenientes, dependencia que impide a aqu.1, 

lla clase el libre ejercicio de sus dere~hoa civiles y pol!-

ticos", la absorci6n de la propiedad rab obataculiza la - -

elaboraci6n de los jornalea, ea la cauaa de que grandes ex-

tenaionea de terreno permanezcan incultos o de que su cultivo 

sea diferente y bajo el amparo de gobiernos abaolutiataa, es-

fuente de todo g~nero de abusos. 

( 128 ) El texto de la Ley apareci6 publicado en la Gaceta Oficial 
del Gobierno Convencionalista Provicional, n. 16 Chihuahua, 7 de 
junio de 1915 y lleva fecha del 24 de mayo del mismo afto. 
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" Muy distinta era y es en verdad, dice el sef\or licenciado~ 

Antonio D!az Soto y Gama~ la conccpci6n agraria de los hombres 

del Norte, COl!lparada con la manera cano loa del Sur entend1an 

el problana". 

M Para el Sur, la principal preocupaci6n era la reeti~uci6n y 

dotaci6n de tierras comunales a loa pueblos. As! lo confirma-

el Plan de Ayala, traducci6n fiel del pensamiento suriano". -

(129} 

Para los norteftos - desde San Luia Potosí, Jalisco, Zacatecaa 

hacia arriba-, la solucidn radicaba en el fraccionamiento de-

t: loa enomea latifundioa y en la creaci6n de gran n6anero de PI. 
,;;: 
:.~ 

J qu.e~aa propiQdadea, con extenai6n suficiente para soportar el 
·~' 

coato de una buena explotaci6n agrlcola, realizada con recur-
.,, 

t aoa auficientes para garantizar abundante producci6n y pera¡>S,c 
'• 

~ tivas de proqreso. 
:;: 

Como lo explic6 en cierta ocasión An~onio D!az Soto y Gama, -

cOlllentando la Ley Aqraria del General Villa y entendiendo su-

pensamiento a la perfecci6n " no se trata ••• como en el repa¡: 

to ejidal, de reducir la parcela a la extensión indispenaable 

para el c6modo sustento del beneficiario y de sus parientes,-

sino que persigue un objeto econ6mico y agrícola mucho m&s --

amplioi crear una clase media rural, constituida, no ya por -

ejidat~rios dedicados casi exclusivamente al autoconeumo, sino 

(129) Antonio D!az Soto y Gama, la cuestión agraria en M'xico, 

pag. 29. 
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por esos din,micos agricultores quo en nuestro pais se conocen 

con el expresivo nanbre de " · acheros, quo no content&ndose-

con producir lo eatrictamontc necesario para su subsistencia, 

aspiran a proveer a la econom!a nacional de todos los produc-

tos alimenticios y de toda la materia prima que aquella nece-

sita para el bienestar, la eficiente nutrici6n y el anhelado -

progreso de los habitantes de la Rep<iblica, pobres y ricos, -

proletarios y poseyentes. ( lll ) 

Sin embargo, en la ley mencionada, obra probablemente del li• 

cenciado Francisco Escudero, aeq<in opini6n del autor citado, 

se hace una clara distinei6n ente la poblaci~ ind19ena y la 

del resto del pa!s, por lo que reapecta a la extend6n y fo,¡, 

ma de propiedad. 

En el articulo primero se enuncia que; 

" Se considera incatipatible con la paz y la proa-

peridad de la Repdblica, la existencia de la• grandes propie-. 
dades territoriales. en consecuencia, los qobiernos de loa --

Estados, durante los primeros tr~s meses de expedida esta ley, 

proceder'n a fijar la superficie m4xima "de tierras que, dentro 

de 1us respectivos territorio•, pueda ser pose1da por un solo 

duefto, y nadie podr,, en lo sucesivo, seguir poseyendo ni ad• 

quirir tierras en extensi6n tllllyor de la fijada con la dnica ea. 

cepci6n que consigna el articulo lB " 

(130 ) Antonio D!az Soto y Gama, la ley agraria del Villi!, 

mo, el Universal 29 de abril de 1953. 
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En el artículo tercero " se declara de utilidad pÚblica el --

fraccionamiento de las grandes propiedades territoriales en la 

porci6n excedente del l!mite que se fije conforme a los art!~ 

los anteriores. Los Gobiernos de los Entados expropiaran median 

te indemnizaci6n dicho excedente en tod~ o en parte, segt\n las 

necesidades locales. 

El articulo 12 establece que " compete a los Estados dictar las 

leyes que deban regir los fraccionamientos y las adjudicaciones 

de los lotea, para acomodar unos y otras a las conveniencias -

localesr pero al hacerlo no podr&n apartarse de las bases si-

guientes". 

" I.- Las enajenaciones se har4n siempre a titulo oneroao, 

con los plazos y condiciones de paqo m&s favorables para 101-

adquirientes en relaci6n o con obligaciones que pesen aobre -

el EatadoM. Al efecto , el articulo lo, autoriza a loa gobi~r 

nos de laa entidades federativas " para crear deudas locales en 

la cantidad eatrictamente indispensable para verificar las ---

expropiaciones y sufragar los gastos de loe fraccionamientos, 

previa aprobaci6n de los proyectos por la Secretarla de Haci,IJ\ 

da". 

No fij6 la ley extensi6n de las parcelasr pero indic6 que: --

" II.- No se enajenar4 a ningW\a persona una porci6n de tierra 

mayor de la que garantice cultivar" y se sancion6 esta dispo-

sici6n declarando sin efecto las enajenaciones en la parte que 
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no se cultivara. 

Por lo quo rcspcctn a la pobli'l·'i 6n ind!9ona, el articulo 4o. 

la consider6 expresamente o·.d· :iúdo que " se expropiaran tam

bién los terrenos circundantes de loo pueblos de ind!genas en 

la extensión necesaria para repartirlos en pequeftoa lotea en

tre los habitantes de los mismos pueblos que est~n en aptitud 

de adquirir aquellos seq6n las disposiciones de lae leyee lo

cales". Estos terrenos, eeq6n la fracción V del articulo 12, 

se fraccionar' " precisamente en parcelas cuya extensi6n no -

exceda de veinticinco hect&reas y se adjudicar4n solamente a

loa vecinos de los pueblos", dej,ndose " para el goce comdn -

de los parcelarios, los bosques agostaderoa y abrevaderos ne

cesarios." 

La necesidad de protoger la propiedad parcelaria contra la im

previai6n o la miseria de los mismos adquirentes, se conaider6 

en el articulo 17: " Loa Gobiernos de loa Estada. expedidn l.t. 

yes para construir y proteger el patrimonio tamiliar sobre ba

se• de que 6ste sea inalienable, que no podr&'gravarse ni estar 

sujeto a embargo". Y se pone a salvo de toda enajenaci6n preci

aamente la parcela destinada a los ind!genas agregando que " se 

conaiderar' parte integrante del patrimonio familiar todo lote 

de veinticinco hect,reaa o menos adquirido en virtud de los fra5il. 

cionamientos que ordena esta Ley. 11 

E,. articulo 60. de la ley considera la expropiaci6n de aguasr 

a la que ning'1n otro proyecto revolucionario se refiere y el -

10. , la de muebles, aperos y maquinaria" que se neéesiten para 
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el cultivo do la porci6n expropiada". 

Las expropiaciones no s6lo deberían hacerse cano queda expues

to " mediante" indemnizaci6n, sino que el articulo II ordena

que " los Gobiernos de los Estados no podr«in decretar la OCUPA. 

ci6n de las propiedades objeto de esta ley, ni tc.nar posesi6n 

de los terrenos expropiados, sin que antes se hubiere pagado -

la indemnizaci6n correspondiente en la forma que disponga la -

ley local " 

Adem&s de que en el art!culo lo. de la ley se afirma expresa

mente que la concentraci6n a9raria es causa de la intranquili• 

dad de la Repdblica, es decir, motivo mi11110 de la revoluci6n,

en la expo11ici6n de motivos, que es la parte doctrinaria de la 

ley, se dice entre otras cosas que: " la gran desigualdad en -

la diatribuci6n de la propiedad territorial ha producido la 

consecuencia de dejar a la gran mayor!a de los mexicanos, a -

la clase jornalera, sujeta a la depe~dencia de la minorta de loa 

terratenientes1 dependencia que impide a aquella clase el libre 

ejercicio de sus derechoe civiles y pol!ticos • (131) 

Son de mencionarse tambi~n, planea anteriores como el Plan -· 

Orozquita, llamado Plan de Chihuahua, en el que se pedia la -

expropiaci6n de grandes haciendas no cultivadas para reparti¡, 

se y fanentar la agricultura intensiva y el Plan de San Pablo

Oxtotepec de 19 de julio de 1914, que no ea sino la ratificaci6n 

( 111 ) Amoldo Cabrera, obra citada, pa9. 161-173. 
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del Plan de Ayala firmado por diversos generales zapatistas y 

por algunos civiles, entre o· ·'J el Lic. Antonio D!az Soto y-

Gama. 

Es necesario tambi6n hacer constar que, a partir de la revolll, 

ci6n agraria iniciada por Emiliano Zapata en el Estado de Mo-

relos, loa revolucionarios hicieron repartos de tierra en di.1, 

tintas partes sin sujeci6n a ley alguna, para satisfacer laa d,1. 

mandas de los proletarios del campo. Seguramente a tal cosa de 

debi6 que &atoa acrecieran las filas de la revoluci6n hasta 

llevarla al triwtfo. 

As! pues, s6lo por un total deaconoc:imiento de estos anteceden 

tea o por el deseo de sostener una teaia favorable a detel'11lin& 

-do1 intereses se pu~de afiJ:lllar que en M'xico no hay una pobla-

ci6n que est6 pidiendo tierras. Ya hemos visto que i.a recla-

~aba de la manera m4s elocuente; con las armaa on la mano. 

La cuesti6n agraria no ha sido en consecuencia, cano quien al-

9uno11 escritores, una bandera inventada por los poUticoa, si-

no una dolorosa realidad socialº 



- 163 -

LA CONVENCION DE AGUASCALIENTES ( 1914 ) • 

Zapata, que desconfiaba de Carranza por su falta do inter6s por 

la reforma agraria, permaneci6 con un fuerte contingente de 

tropas a corta distancia de la capital. Chevalier softala que -

Zapata aa iba haciendo progresivamente máo radical a medida que 

el nuevo gobierno le iba dando menos importancia a ou programa 

agrarista. ( 132) 

Despu6s de fracasar en sus intentos por negociar con Carranza 

una pol!tica radical en este campo. Zapata empez6 a aplicar en 

septiembre de 1914, con mayor rapidez el Plan de Ayala, es(>9. -

cialmente en el 'rea de Cuautla. Francisco Villa, en lugar de 

unir sus fuerzas al grupo de Carranza, tambih ae rebeló en au 

contra, aupu.eat!'llllente mediante un acuerdo secreto con Zapata. 

Carranza convoc6 entonces a una Convenci6n en octub re de 1914 

compuesta por delegados de los ej6rcitos revolucionarios de --· 

Villa, Gonz&lez, Obreg6n y el suyo propio, para elegir a un -

Presidente provisional. A fin de conseguir la participeci6n de 

los delegados de Villa, la Convención se tuvo que llevar a ca

bo en Aqua•calientes. Loa representantes del movimiento zapeti1. 

ta fueron excluidos de eata Convenai6n a·prop6sito, pero con -

la ayuda del grupo villieta, pudo participar un cierto número

de delegados de las fuerzas zapatistas. En un dhcurso elocuen. 

te y sensacional, Antonio D!az Soto y Gama, un abogado que ae

hab!a unido a la causa a9rarista y consejero legal de Zapata,-

( 132 ) Francisco Chevalier, obra citada, pag. 179. 
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defendi6 los principios del Plan de Ayala, los cuales, para .... 

disgu ·to de Carranza, fueron a· tados por la Convenci6n. Eul§. 

lio Gut!errez fou nanbrado Prc!iidonte provisional y Carranza -

tuvo que salir de la ciudad de M6xico en noviembre de 1914, --

cuando las tropas de Zapata desde el our y las de Villa deade-

el norte, entraron a la ciudad de M6xico. 033) 

Los hOlllbrea de Zapata llamaban la atenci6n en la capital, a --

causa de su indumentaria campesina, su sencilles y hanildad. -

Tal cQ'llo se babia acostumbrado a hacerlo en el campo, iban por 

las casas pidiendo cQl\ida. ( 134 ) 

Carranza y sus soldados hablan salido hacia Veracruz, de don~ 

de acababan de salir las tropas norteamericanas que habían --

ocupado ese puerto. Carranza, que no hizo caso de las primeras 

sugerencias de Villa y Obreg6n para dar prioridad a la aoluci6n 

del problema agrario, finallllente tuvo que reconocer que eata -

demanda de la revoluci6n tenia que cumplirse: (135) Pero - - -

Carranza no prest6sficiallllente ninguna atenci6n a estos objeti 

' vos m's amplios bar.ta que fue forzado a trasladar su gobierno 

a Verecruz: s6lo entonces pranulg6 el Decreto del 12 de dici~ 

bre de 1914". En este decreto se pranet1an las medidas neceaa-

rias para llevar a efecto las reformas que la opini6n p11blica-

consideraba ya cano indispenaables, tales cano las leyes agra-

rias para favorecer la restituci6n a las canunidades de las --

( 133 ) Baltazar Dr0111undo, obra citada, pag. 100 
( 134 ) Alfonso Taracena, obra citada, pad. 45 
( 135) Frank Tauneanbaum. obra citada. pag. 62. 
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tierras quo les habian sido injustamente despojadas. 

El decreto fue seguido a principios de 1915 de dos medidas que 

iban a servir para cooibatir a los ej6rcitos de Francisco Villa, 

operaci6n que pod!a realizarse s6lo con la fuerza militar1 y -

debilitar a Zapata en el único campo en el que pod!a ser combA 

tido, la refonna agraria (136 ~ 

Mediante la primera medida, " para ganarse el apoyo de los ~

obreros, en su af4n por destruir el poder de Villa, Carranza

autoriz6 a Obreg6n para entablar negociaciones con los sindic1, 

tos de la ciudad de México, y m's tarde firrn6 un convenio con -

ellos, Laa organizaciones obreras enviaron a sus miembros al -

frente en batallones separados, los llamados Batallones Rojos. 

Fueron autorizados, en cambio, para agitar y organizar a los -

obreros detr4s de las lineas, en los distritos que eran arrebJ. 

tadoa al enemigo". Se celebró entonces un pacto entre el gobieI, 

no constitucionalista ( encabezado por Carranza, para diatingui¡, 

lo del gobierno " convencionista.11 encabezado a eu vez por Eula

lio Guti6rrez, fruto de la Convenci6n de Aguascaliente) y la -

Casa delQ)>rero Mundial naci6 de todos los conflictos, prop6ai

tos y esfuerzos de numerosos grupos de trabajadores que BUt9i.• 

ron desde el inicio de la Revoluci6n maderista: La casa del -

Obrero Mundial no era un sindicato obrero en el sentido estri~ 

to de la palabra, pero su aprotaci6n al desarrollo po1terior -

( 136) Esteban Pauletich. Zapata Precursor del Agrarismo en -

America, pag. 44u 
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de los sindicatos en M6xico fue inestimable, Era un lugar de 

reuni6n donde laa ideas se in• cambiaban, se comparaban y se 

desarrollaban, donde era preparada la propaganda y desde el 

cual asta misma·sc distribu1a a todas partes del pa!s. Este -

fue el primer factor de coordinaci6n en el movimiento obrero-

y la escuela de entrenamiento de los primeros líderes". Pero-

los trabajadores agr1colas aún estaban fuera de esto movimien 

to de organizaci6n, salvo en aspectos militares tales cano los 

que dirigía Zapata". 

En torno al acuerdo mencionado, se advirti6 que1 " la decisi6n 

de la Casa del Obrero Mu.ndial no fu~ de ninguna manera ~nime. 

Villa. el amigo do los pobres, ten!a muchos seguidores entre 

los grupos obreros y hubo un momento en que los trabajadores 

organizados estuvieron a punto de decidirse a favor de apoyar-

lo a ~l en lugar de Carranza. Zapata también ten!a algunos afi. 

liados entre los lideres de la Casa del Obrero Mundial ( espe .. 

cialmente Antonio D!az Soto y Gama, quien fue miembro activo -

durante alqeín tiempo de las filas de Zapata), y cuando Villa 

y Zapata unieron lhlS fuerzau, los trabajadores orqanizados les 

dieron su apoyo, En verdad, cuando la Casa del Obrero Mundial 

como instituci6n, final.mente se adhiri6 a los constitucionali,l 

tas, muchos de sus miembros renunciaron y se unieron individual 

mente, a las fuerzas de Villa y Zapata". Pero a medida que se-

iban haciendo m&s fuertes las presiones sobre Carranza, éste 

decidi6 hacer suficientes concesiones a los trabajadores con -

el objeto de recibir su ayuda. En una hist6rica reuni6n secreta 
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el 10 de febrero de 1915, 67 miembros selectos de la Casa del 

Obrero Mundial decidier.on unirse a la causa constitucionalista 

Al d!a siguiente, en un m!tin de masas al que asistieron 3,000 

personas, esta decisi6n fu~ aprobada por aclamaci6n, gracias -

a la elocuencia de Rafael Quintero. En marzo de 1915, se for-

maron seis Batallones Rojos. Los trabajadores integraban estos 

Batallones por sindicatos y ellos mismoo pod!an escoger a sus 

oficiales. En las Regiones ocupadas por las tropas de Carranza 

y apoyadas por los Batallones Rojos, inmediantamente se organ.i, 
r' ... 

zaban filiales de la Casa del Obrero Mundial a nivel local. --

Una vez reconquistada la ciudad de M~xico por Alvaro Obreg6n, 

la Casa del Obrero Mundial recibi6 como regalo de Carranza el 

edificio del Jockey Club, llamado ta1nbi6n " La Casa de los 

Azulejos". ( 137 ) 

(1 J 7) Luis Araiza, Historia de la Casa Del Obrero Mundial, 

pa9 • 24,2s.so,s1, 91 y 97. 
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EL e A R R A N e I s M o . 

Contra la Ji.::tadura sangricnLa . 1 usurpador Victoriano Huerta 

el pais se subleva¡ en el Norte el Gobernador Venustiano Carran 

za se proclama jefe de las tropas constitucionaliatas, para ven 

gar la muerta de Francisco I. Madero y restablecer la legalidad 

Sonora improvisa un pequeno ej6rcito y pone al mando al joven -

ranchero Alvaro Obreg6n y reconoce la jefatura y supremac!a de 

Carranza. 

Por su parte Francisco Villa en Chihuahua tambi6n ae Ol'CJaniza -

y marcha al lado del primer jefe constitucionaliata Venuatiano 

Carranza. Zapata se apodera de la parte sur de la Repdblica y 

acosa a la capital, Pablo Gonz«lez encabeza el movimiento en -

Tamaulipas, La revolución ee extiende en el territorio nacio

nal, la intervenci6n de los hanbres de nogocios norteamerica

nos facilita al presidente Wilaon intervenir y deaeaibarcar --

tropas en Veracruz en 1914, luego proporciona armas a Carranza 

Ante la presi6n de la marcha de los Ej&rcitos .ConetitucionaliJ. 

tas, Huerta decide aban~onar el poder y huir en junio de 1914. 

La plaza se le rinde a Obreg6n y Carranza ae inatala en la CapJ.. 

tal. 

Dos grupo• d•inaban el panorama nacional, uno encabezado por 

Zapata y el otro por Venustiano Carranza. 

Dentro del grupo de Carranza en materia agraria no siempre hubo 

acuerdo, ya que cano lo deauestran muchas disposiciones dicta-
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das por los jefes no fueron ratificadas por Carranza: la pril1\9. 

ra Ley agraria dictada por el General Alborto Carrera Torres, 

quien en marzo de 1913 decretó la expropiaci6n de los bienes -

de Porfirio D!az, F~lix D!az y Victoriano Huerta y sus parti -

diarios1 las propiedades de estos jefes se repartir!an en lotes 

de lo hectáreas con carácter inalienablet y la nulidad de cuen. 

tas de los sirvientes de los D!nz y Huerta. El 6 de agosto de• 

1913 el General Lucio Blanco, con asesoramiento de Francisco J. 

Mdjica reparti6 en Matamoros una hacienda de F~lix D!az, repa¡, 

to que le cost6 la remoci6n del mando del ej6rcito en la zona 

( 137 ) • 

En Durando el 9obernador Pastor Rouix, declaró de utilidad pú

blica que loa pueblos y conqrec;iacionea fueran dueftos de los -

terrenos agr!colas y que tales tierras serian expropiadas de • 

laa haciendas, dejando a estas cuando menos 5,000 hect&reasi -

el gobierno pagar!a la expropiaci6n con bonos amortizados a diez 

aftas y un peque~o r~dito. Las tierras se vendertan a los soli

citantes en la cantidad de 30 h e c t ' r e a s que no ser!an

anajenablea hasta despues de pagadas 5 anualidades ct38). 

En las conferencias tratadas para tal caso en Torre6n en julio 

de 1914, pactadas por loa jefes de los ej,rcitos del Noroeste 

y la Divisi6n del Norte se convino en la cláusula a, la distri 

( 137) Moises Gonz&lez Navarro, obra citada pag.68 

(138) Pastor Rouaix.- genesis • pag. 259-261. 
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buci6n equitativa de la tierra y la emancipación de los campe-

sinos: Venustiano Carranza des~onoci6 esta cláusula ya que --

era njcnada al incidente de l. ;euni6n, que ora evitar el rom-

pimiento entre él y Francisco Villa ( 139 ) • 

La Convenci6n de Aguascalientes fracasó en su prop6sito de unir 

las fuerzas revolucionariasr Villa y Zapata a~ unieron para lll 

char en contra de Carranza y el 4 de diciembre de 1914 en el pas_ 

to de Xochimilco, acordaron llevar a cabo ol Plan de Ayala (1<4Q • 

La preai6n de Zapata sobre el movimiento Carrancista oblig6 a 

que se decretara de septiembre a octubre de 1914 la abolici6n -

de las deudas de la servidumbre y de los peones y se fijara un 

salario mlnimo de 75 centavos y una jornada de 9 horas. 

Fu6 tambi6n la presión de Villa y Zapata lo que sin duda oblig6 

a Carranza a decretar la Ley Agraria del 6 de enero de 19151 -

leqislaci6n social que refleja claramente el pensamient9 de --

Molina Enrriquez y que delineara Luis Cabrera: la falta de de-

aarrollo de los indios, seq6n loa consideradoé de la leyr hab!a 

motivado que tist·.;, no se adaptaran a la propiedad individual y 

por lo tanto deb!a reconocerse la propiedad canunal (141) 0 

El malestar en las poblaciones agr!colas, era el reflejo de --

el despojo de sus propiedades canunalesr con la aplicaci6n de-

la ley de desamortai~aci6n de 1956, y de las concesiones, can-

posiciones o ventas concentradas por Fanento y Haciendar y de-

( lJQ) Magana. Zapata, IV , pag. 149 
( 14-'l) Gonz4lez Ram!rez, planes, pag. 113 - 119 
( 141) Molina Enriquez, Esboz,o revoluci6n agraria, V, pag. 159 
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los apeos y deslindes para favorecer a los denunciantes de -

excedencia o demas!as1 y las cooipan!as deslindadoras todo ha

bia contribuido al despojo y a la burla de los derechos do los 

pueblos, ya que conforme al articulo 27 constitucional de 1856 

los indios carecían de capacidad para adquirir y poseer bienes 

raices, lo que hab!a interpretado ccxno falta de pereonalidad

jur!dica para defender sus derechos y por eso fue la i~usi6n

la protecci6n que la ley de baldíos encomendó a los sindicatos 

de los ayuneamientos. Sin tierras y sin oportunidad de adqui

rirlas, los pueblos se vieron en la necesidad de alquilar RUr 

fuerzas de trabajo que en la mayor parte de los caso• fue vil 

mente pagada. 

La necesidad de mantener la paz y de hacer justicia, precisaba 

restituir la tierrai pero algunos casos esto parec!a imposible 

ya que algunas enajenaciones se presentaban CQ11o perfectament~ 

legales, o bi6n que los títulos se hubieran perdido, o fuera in 

suficiente s, o ante la imposibilidad de identificar loa ter¡,e 

nos y fijar su extensi6n. Por todo esto se facultaba a las --

autoridades militares, para· que procedieran a las expropiacio

nes necesarias para dotar de tierras a los pueblos que careci.st 

ran de ellas, no para reunir antiguas cauunidades, sino para -

dotar a los existentes y liberar de la servidumbre econ6nica y 

desarrollar el derecho.a la vida, de los campesinos. 

La propiedad quedaría dividida en pleno dominio, con las limi

taciones para evitar la especulaci6n y la concentraci6n en ma-
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nos de terratenientes nacionales o extranjeros. 

Puntos esonciales de la Ley d~ 6 de enero de 1915. 

Declara nulas las enajenaciones do tierras comunales de indios 

si fueron hechas por las autoridades de loa Eatadoe en contra• 

venci6n a lo dispuesto en la Ley de 25 de junio de 1856. 

Declara igualmente nulas las canpoaiciones, concesiones y venta• 

de estas tierras hechas por la autoridad federal, ilegal.mente y 

a partir del lo. de diciembre de 1870. 

Por dltimo, declara la nulidad de las diligencias de apeo y dea, 

linde practicadas por canpan!as deslindadoras o por autoridades 

locales o federales, en el periodo de ti .. po antee indicado, 1i 

con ellas se invadieron ilegalmente las pertenencias canwiale1 

de loa pueblos, rancherias, congregaciones o ccaunidadea ind!• 

9enaa. 

Para la reeoluci6n de todas las cuestiones agrarias, crea una 

Caniai6n Nacional Aqraria 1 u11a Cauisi6n Local Agraria para ca

da Estado o Territorio de la Repdblica y.los Canit6s Particul& 

res Ejecutivos " que en cada Estado se necesite ". 

Establece la facultad de aquellos jefes militares previamente 

autorizados al efecto, para dotar o restituir ejidos, proviei.Q. 

nalmente a los pueblos que loa soliciten, cift,ndose a las dis• 

posiciones de la Ley. 
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Sobre estas bases, el procedimiento era muy sencilloi para -

obtener la dotaci6n o la restituci6n de ejidos, el pueblo preten. 

diente deb!a dirigirse, por medio do una solicitud, al goberna

dor del Estado respectivo, o bien al jefe militar autorizado, en 

caso de que, por falta de canunicaci6nes o por el estado de guerra 

no fuese posible solicitar la intervenci6n de aquel funcionario. 

Trat,ndose de reatituci6n, era necesario acompal'\ar loa documen

tos que acreditasen el derecho a ella¡ el jefe militar o los 9~ 

bernadores acordaban o negaban la dotaci6n o la reatituci6n oyen. 

do el parecer de la Comiai6n Local Agraria. En caso de que la r!}. 

aoluci6n fueae favorable, los Canit6s Particulares Ejecutivoa 

eran loa encargados de medir, deslindar y hacer entrega de loa 

terrenos dotados o reatitu!dos. 

El papel de la Caniei6n Nacional Agraria, dentro de este proce

dimiento, era el de tribunal revisor. Si esta comisi6n aprobaba 

lo ejecutado por las autoridades de los Estados o Territorios,

el Ejecutivo de la Uni6n exped!a loa t!tuloa definitivos de pr,g_ 

piedad en favor ~e los pueblos interesados, quienes gozaban en 

eomGn de loe terrenos que se les hubiesen reatitu!do o de las

que •• les hubiese dotado, mientras una ley especial eatablec!a 

la forma de hac:er el reparto ( 142). 

Las tierras para estas dotaciones deb!an tanarse de las haeien. 

das colindantes con los pueblos que las solicitaban y los pro-

( 142 ) Moises aonzilez Navarro, obra citada, pag. 70 - 72. 
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pietnrios do ellas quedaban facultadas para reclamar ante los 

tribuna los la justicia dol procedimiento, dentro del t6rmino-

de un ai\o; poro on caso de obt .. rrnr sentencia favorable, s6lo-

tendr!an derecho a solicitar del Gobierno ln indemnización re.1. 

pectiva, tambi6n dentro de un afto1 expirados estos plazos sin 

que se hiciese la reclamaci6n, los perjudicados quedaban sin -

derecho alguno. 

En una etapa posterior, otros canales para ejercer preai6n a -

favor o en contra de las medid~s de diatribuci6n de la.tierra 

llegaron a ser tambi~n muy importantes, talos cano las diferen 

tea fonnu de 01:9anizaci6n política. Hacia fines del pedodo -

presidencial de Carranza, ·pod!a advertirse claramente una ere-

ciente diviai6n entre loa grup09 que pugnaban por la aplicaci6n 

de loa artículos 27 y 123 de la Constituci6n de 1917 y loa con-

servadorea con intereses terratenientes, que se oponian direc-

ta o indirectamente a la implantaci6n de estos artículos. 

Marjorie Ruth Clar advierte que a pesar de que la aplicaci&i043) 

de· la Constitud6n bajo el r&;Jimen de Carranza fue reducida, -

nada.pod!a destruir la labor y los logro~ que loa trabajadores 

hab!an realizado y obtenido durante loa aftoe de violencia que~ 

preced;eron a la aprob'aci6n de la Conatituci6n. No se necesita 

de ningón documento para abolir algunas de las m&a grandes in

justic~as que los trabajadores habían sufrido bajo el antiguo 

r6gimen. Una vez que loe campesino• y los trabajadores indua-

triales recibieron las armas y aprendieron a usarlas, la mayor 

parte de las caracter!sticas del antiguo orden desaparecieron. ( 
( 143) Marjorie Ruth C¡ Organi~ed Labor in Mexico, pag. 23-25. 
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EL CARRANCISMO Y LA CONSTITUCION DE 1917 

El ARTICULO 27 ) 

Jeads Acuf\a, Secretario de Gobernaci6n del Primer Jefe 

del Ej,rcito Constitucionalista, convoc6 a un Congreso Cona 

tituyente del 14 de Septiembre de 1916. Solo los carranci1. 

tas estuvieron representados en ese coBgreao, fortnado por -

una mayor1a de militares, abogados, ingenieros y periodi• -

tas, varios profesores, poetas y m6dicoa y tres obreros: en 

suma una eno1:111e mayorf.a de la clase media urbana. 11 ala 

derecha estaba capitaneada por F6lix r. Palaviccini, Jos' 

Natividad Macias, Luis Manuel Rojas, y Alfonao Crav1oto, ex 

diputados renovadores y profeaioniataa porfiriatas que ha -

blan colaborado con Carranza en la Secretaria de Inatrucci&l 

pGblica. Una 9eneraci6n de j6venea militares radicales di

ri<J!a el ala izquierda: Francisco· J. M6gica, Esteban B. Cal 

der6n, Heribert.o Jara, c&ndido Aquilar, etc. Entre la uy.Q 

ria equilibradora destacaban Enrique R. Colunga, Hilario KA 

dina, Paulino Machorro Narv,ez, Fernando Lizardi. 044). 

El ingeniero Pastor Rouaix, Secretario de Agricultura 

de Carranza y si&nultinemaente diputado, fue el lazo de - -

(1"4) PASTOR ROUAIX, GBNESIS. Pfg. 47/49. 
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uni6n entre ol Primer Jefe ~· 1;·l Constituyente, conocfa bien 

la situación agraii.a del· pa!s, especialmente de Duranqo. Co-

mo estaba abrumado por el estudio del Articulo 123. pidió a 

Andr6s M9lina Enr!quez, aboqado conaultor de la C0111iai6n N1, 

cional Aqraria, que hiciera el anteproyecto del Artículo 27 

(1'4!t ., entregando a 6ate el proyecto pre•entado por Venua -

tiano Carranza, el cual produjo una completa deailuai6n,ae-

9Gn Molina Enriquez, el proyecto de Carranza era inconveniea 

te porque reduc!a el problema agrario a i. c:raeeti6n ejidal. 

El pritaer anteproyecto de Molina Enriquez, ten1a coao punto 

de partida que el E•tado aexicano hab!a •ucedido a lo• reyea 

de Eapana en aua derechoa territorialear eata te•i• •in q~ 

brantar las sentencias de loa tribunales que hablan privado 

a los puti>loa de aua tierra• petlllitla devolv6r•elaa, porquer 

el estado mexicano ejercla el derecho de reverai6n aobre to-

das las propiedades cuando r:aua~b~n un porj~icio social. PJl 

ro los diputados, canent6 Molina Enriquez, no comprendieron 

a fondo las ventajas de tal sistema y. pid.ieron se redactara 

el Articulo 27 por medio de afirmaciones directas y en\lleI'A, 

ciones precieaa, 0"6). 

El 25 de enero de 1917 se present6 una nueva iniciativa 

(14~ llOISES GOHZALU NAVARRO. IBID. "9· 74. 
(1"6) REVOLUCION AGRARIA, Hg. 171/177 
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sobre el A:t. 27, la cual se discuti6 el 29 de ese mes. En 

ella se establec!a que la propiedart de las tierras y aguas 

correapond!a originalmente a la naci6n, la cual había teni 

do y tenía el derecho de transmitir su dominio a los particli&, 

lares, constituendo la p:opiedad privada, la que solo pod!a 

ser expropiada por causas de utilidad pública y mediante in. 

demnizaci6n,, la sustituci6n de previa por mediante fu6 un 

cambio radical frente al proyecto de Carranza. La Naci6n

ten!a el derecho de impoaer a la propiedad privada las mo

dalidades que dictara el inter6s público con tal objeto se 

fraccionar!an loa latifundios para desarrollar la pequela

propiedad y se dotarían de tierras y aguas a los pUll!lbloa -

que carecieran de ellas. Por tanto, se conflE11Aban las d,a 

taciones de terrenos hechas hasta entonces de confonaidad , 

co~ el Decreto del 6 de Enero de 1915. Corresponde a la -

Naci6n el dOlllinio directo del su0suelo: 36lo loa mexicanos 

por nacimiento o naturalizaci6n tienen derecho a adquirir

el doninio directo de tierras y aguas, pero el Estado pue

de concederlo a los extranjeros cuando renuncien a la pro

tecci6n de sus 9obiernoa. Se declararon nulas todas las -

operacionea de deslinde, concesi6n y composici6n que hubiJl 

ran privado de sus bosques, tierras y aguas a loa condueflill 
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•1..i.~, rancherias, p:.teblo;; .. i.bus y dem6s corporaciones de po-

blaci6n que exiatieran desde 1856. Con tal objeto se elev6 

al rango de.con1titucional el Decreto del 6 de Enero de 19151 

en caso do que con arreglo de 61 no concedieren la reatitu-

ci6n de las tierra• ae aaignarian en calidad de dotación. -

S6lo 1e exceptuaron de e1a nulidad las tierra• que hubi••en 

aido tituladas en loa repartimientos hecho• por la Ley de 

de1aaortizaci6n o poaetdas en nombre propio, a titulo de d.Q 

ainio por mfa de 10 aftos y ~ya auperficie no excediera de 

so Jc.il6metroe. (14n • 

Lo• d!a• 29 y 30 •e di•cuti6 el Artículo 27. 11 Dipu• 

tado Luis T. Navarro, pid. la nacionaliaaci6n de toda• las 

propiedadea rurales, de lo contrario la• pequen.a volverlan 

a aer acaparada• por laa grandes, y defendi6 a Zapata como 

expre1i6n de la lucha de loa pueblos despoaeldoa por lH -

haciendas. Juan de Dioa Bojorques, rechaz6 la• te•i• inapi, 

rada• en Henry Georqe que pretendía que solo se otorgara el 

dcainio útil, inc011patible con el lema '"Tierra pera Te;do•" 

de la Ley del 6 de Enero de 1915. otro Diputado objet6 -

que la ind-.nisaci6n no H otorqara en meUlico sino en PI. 

pel moneda. Jara, en cambio, temía que loa terratenientes 

recuperaran su influjo en el Congreso Conatitucional,cano-

(14;iJ MOISES GO~ES NAVARRO. IBID. P,9. 75/16. 
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probaba la forma en que la XXIV Legislatura había detenido 

los numerosos proyectos agrarios qué en ella se presentaron. 

( 14). 

Por entonces la Secretaría del Congreso suplic6 a los 

Diputados que no se dunnieran y el dta 30 se canision6 a -

dos diputados para que buscaran a sus companeros por toda

la ciudad de Quer&taro para completar el qu6rum y aprobar 

el Artículo 27, lo que al f!n se hizo por unanimidad, aun-

que Molina Enr!quez asegura que los primeros 15 voto1 fue-

ron negativos. (~). 

Vario• intelectuale1 del antiguo rfqimen calificaron 

de coaunbta la Con1tituci6n de 1917. En particular el a.E, 

tlculo 27. 

lificaron de un towsaiant L'Ouverture y Bulaes de •tnca o 

gran Cacique del b'rbaro imperio restaurado•. Triunfó el

Art!culo 27 Con1titucional,en c~nto 6ste incorporó a tra-

v6s de la Ley del 6 de enero de 1915 las confusas aspira -

cienes campe1inas, aspiraciones a las que di6 foraa el ta-

lento político del Luis Cabrera. En f!n, la Con1tituci6n

( 141) MOISES GO:IZALES NAVARRO, IBID. P,9. 77 
(149) MELINA ENRIQUEZ, IBID. P&9. 179 
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de 1917 representa una transücci6n entre los intereses del 

Norte (inclinados al parvifundio y los del Centro y del Sur 

partid1rio1 del Ejido. (I!>) • 

. ('!!)) MOISES GONZALES.NAVARl\01 IBID. P&g. 78. 
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Consideramos importante incluir el texto cQnplcto del 

Artículo 27 do la Constituci6n de 1917, para poder ilustrar 

mejor el preaonte trabajo: 

ARTICULO 27 DE LA CONSTITUCION DE 1917 • 

La propiedad de laa tierras y aguas comprendidas den

tro de los límites del territorio nacional corresponde ori 

ginariuente a la Nacit'Jn, la cual ha tenido y tiene el d.§. 

recho de trantMl\itir el~ominio de ellas a loa Particulares, 

constituyendo la propiedad privada. 

Laa expropiacion.. a6lo podrCn hacerse por cauaa de 

utilidad pGblica y mediante indtanizaci6n. 

La Naci6n tendrf en todo tiempo el derecho de imponer. 

a la propiedad privada las modalidades que dicte el inte-

r'• p'1blico, ad caao el de regular el aprovechamiento de 

loa el•entoa naturala auaceptiblea de apropiaci6n, para 

hacer una diatribuci6n equitativa de la riqueza pé>lica -

y para cuidar de su· conaervaci6n. Con este objeto ae di~ 

tar'n la• •edidaa neceaariaa para el fraccionamiento de -

los latifundiosr para el desarrollo de la pequefta propia-

dadr para la·creaci6n de nuevos centros de poblaci6n agri. 
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cola con las tierras y agua'. que les sean indispensables1 

para el fomento do la agricultura y para evitar la deetr~ 

cci6n de loe el«1nentoa naturales y loa daftos que la pro

piedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. Lol p\W, 

bloa, rancher!as y can\U\idades que carezcan de tierras y 

aguas, o no las tengan en cantidad suficiente para las na 

cesidades de su poblaci6n, tendr'n derecho a que se lea -

dote de ellas, tan&ndolas de las propiedades inaediatas,

respetando •i~pre la pequefta propiedad. Por tanto, ae 

confiraan las dotaciones de terren<>11 que se hayan hecho .. 

hasta ahora de conforaidad con el decreto de 6 de enero 

de 1915. Lll adquisici6n de las propiedades particulares 

necesarias para conaeguir los objetos antet1 expreaadoe •• 

considerar6n de utilidad p6blica. 

Corresponde a la Naci6n el daninio directo de todóe 

los minerales o substancias que en vetas, mantos, ma•a•-

o yacimientos1 constituyen dep6sitoa cuya naturaleza sea 

distinta de los c~ponentes de los t~rrenos, tale• c:ano 

los minerales de los que se extraigan metales y metaloi

des utilizados en la industriar los yacimientos de piedras 

preciosas, de sal de gem,a y las salinas formadas directa

mente por las aguas marinas 1 ·los productos derivados de -
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la descomposici6n de las rocas, cuando su explotaci6n nece

site trabajos subterr&neosr los fosfatos susceptibles de -

ser utilizados cano fertilizantes1 loo combustibles minerA, 

les s6lidosr el petróleo y todos los carburos de hidr6qeno 

s6lidos, líquidos o gaseosos. 

Son tambi6n propiedad de la Nación las aguaa de los -

mares territoriales en-la extensi6n y t6rminoa que fije el 

Derecho Internacional 1 las de las lagunas y estero• de las 

playas1 las de los lagos interiores de foI11aci&\ natural -

que est6n ligados directamente a corrientes conatantea1laa 

de 101 rtoa principal•• o arroyo• afluentes deade el punto 

en que brota la primera agua pOJ:111anente hasta au deallllboe& 

dura, ya aea que corran al mar o que crucen doe o .a. E1t~ 
doa1 lu de laa corrbntea intermitentea que atravluen -

doa o -'• Estados 1 laa de las corrientea inte.mítentea que 

atravieaen dos o m's Eatadoa en su rama principal, la• ..... 

aquaa <Se loa r!oa, arroyos o barrancos, cuando airvan de-

11'.mite al territorio nacional o al de los Eatados1 la• agua• 

que ae extraigan de las mi.as r y loa cruces, lechoa o rib,1. 

ras de loa laqoa y corrientes anteriores en la exttrn11i&\ -

que fija la ley. Cualquiera otra corriente de agua no in

cluida en la enumeraci6n anterior, se considerar4 ccao pa¡, 
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te integrante de la propiedad privada que atravieser pero el 

aprovechamiento de las aguas, cuando su curso pase de una -

finca a otra, ae considerar& ccxno de utilidad pt1blica y ~ 

dar4 sujeta a las disposiciones que dicten los Estados. 

En los casos a que se refieren loa doe "'rrafos anterig, 

res, el daninio de la Naci6n es inalienable e iaprescripti

,ble, y s6lo podr'n hacerse concesiones por el Gobierno Fede

ral a los partlcularea o sociedades civil .. o camercialea -

conatituldaa confonie a las leyes 11exicanas, con· la candi -

ci6n de que eatablezcan trabajOll regularea para la explot.1. 

ci& de loa el•entoa de que se trata y se C\9lpla con los -

requisitos que prevengan las leyes. 

La capacidad para adquirir el daninio de lu tierras yr 

aguas de la Naci6n se regir& por las siguiente• prescripci.Q 

nea: 

I. S6lo los mexicanos por nacimiento o por naturaliza

ci6n y las sociedades mexicanas tienen derecho para adqui -

rir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones, o pa

ra obtener concesiones de explotaci6n de minas, aguas o cqa 

bustibles minerales en la Rep(iblica Mexicana. El Estado po

dr4 conceder el mismo...derecho a los extranjeros siempre que 



convengan ante la Secretar!a de Relaciones en considerarse 

como nacionales respecto de Jichos bienes y en no invocar, 

por lo mismo, la protecci6n de sus gobiernos por lo que se 

refiere a aqu4llosr bajo la pena, en caso de faltar el con 

venio, de perder en beneficio de la Naci6n los bienes que-

hubieren adquirido en virtud del rniamo. En ,una faja de --

cien kil&netros a lo largo de las fronteras y de cincuenta 

en las playas, por ningdn motivo podr'n los extranjeros a9, 

quirir el dominio directo sobre tierras y aguas. 

II. Las asociaciones religiosas denominada• iglesias, 

cualquiera que sea su credo, no poddn en ning4n casó te-

ner capacidad para adquirir, poseer o adainiatrar bienes 

ralees, ni capitales !apuestos sobro ell08r loa que tuvi1., 

ren actualaente, por d o por interp6aita persona, entra-

r'n al dominio de la Naci&i, concedUndoae acci6n popular 

para denunciar loa bienes que se hallaren en tal caso. La 

prueba de presunciones aer' bastante para declarar funda

da la denuncia. Lbs t•ploa destinados al CÚlto pdblico

son de la propiedad de la Naci6n, representada por el Go

bierno Federal, quien determinar& loa que deben continuar 

destinados a su objeto. Los obispados, caaaa curales, a.o, 

minarios, asilos o colegios de asociaciones religiosa•, -
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conventos o cualquier otro edificio que hubiese sido cons

truido o deatiJ'IAdO a la administraci6n, propaganda o ense

ftanza de un culto religioso, paaar4n desde luego, de pleno 

derecho, al daninio directo de la Naci6n para destinarse -

excluaiVii\lllente a los servicios p'1blicos de la Federaci6n o 

de loa Estados en sus respectivas juri1dicionea. Loa tea

plo1 que en lo 1uce1ivo •• erigieren para el culto pdblico, 

ae~n propiedad de la Naci&i. 

III. Laa inl titucionH de beneficiencia pdblica o pr~ 

vada que tengan por objeto el auxilio de loe neceaitad01,

la investigaci6n ciaitlfica, la difuai6n de la .iaenansa, 

la ayuda reciproca de loe a1ociadoe o cualquier otro obje~ 

to lícito, no podrfn adquirir -'• bienea raíces que loa ia 

diepell8ables para su objeto, inmediata o directamente des• 

tinados a 611 pero podr'n adquirir, tener y adminiatrar e& 

pitales impuestos sobre bienes ralees, siempre que loa plil, 

zos de imposici6n no excedan de diez anos... En ningiin caso 

las instituciones de esta índole podr'n estar bajo el pa -

tronato, direcci6n, administraci6n, cargo Ó vigilancia de 

corporaciones o instituciones religioeasr ni de ministros 

de los cultos o de sus asimilados, aunque &atos o aqu,llos 
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no estuvieren en ejercicio. 

IV. las sociedades canorciales por acciones no podr'n 

adquirir, poseer o administrar fincas rdaticas. Las aoci.Q. 

dades de esta clase que so constituyeren para explotar - ~ 

cualquiera industria fabril, minera, petrolera o para al96n 

otro fin que no sea agr!cola, podrán adquirir, poseer o ad

ministrar terrenos dnicamente en la extenai6n que sea· es-

trictamente necesaria para los establecimientos o servicio• 

de los objetos indicados y que el Ejecutivo de la Uni6n o · 

de los Estados fijar«n en cada caso. 

v. Loa Bancos debidamente autorizados, confone a la• 

leyes de instituciones de cr&iito, podr•n tener eapitale• 

impuestos sobre propiedades urbanas y rúatic:aa, de acuerdo 

con laa prescripciones de dichas leyes, pero no podrfn tener 

en propiedad o en adlllinistraci6n "'ª bienu rafcea que loa 

enter .. ente neceearioa para •u objeto directo. 

VI. Loa condueftazqos, ranchedas, puebloe, congregacia 

nea, tribus y d.&s corporaciones de poblaci6n, que de he• 

cho o por derecho garden el estado cOlllunal, tenddn capa-· 

cidad para diefrutar en cOllldn las tierras, bosques y aguas 

que les pertenezcan o que se lea haya restituido o restitll 
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yeren, cot1foxine a la Ley de 6 de enero de 1915, entretanto la 

ley determina la manera de hacer el repartimiento dnicamente 

de las tierra a. 

VII. Fuera de Las corporaciones a que se refieren las 

fracciones III, 'lV y VI, ni~\U\ll otra corporaci&n civil podd 

tener en propiedad o adllliniatrar por sí bienes ratees o capi-

tales impueatoa sobre ellos, con la 6nica excepci6n de loa ~M 

edif icioe destinados inmediata y directamente al objeto de la 

instituci6n. Los Estados, el Distrito Federal y loa Territo

rios, lo 11\iall\O que los Municipios de toda la Repttblica, tendrb 

plena capacidad para adquirir y poseer todos loa bien.. raf-

ces necesaria. para los servicios p~licos, 

Las leyes de la Federaci6n y de loe Estadoa en sus res• 

peetivas jurisdicciones deteni.inar~ los caaoa en que sea de 

utilidad pdblica la ocupaci6n 'de la propiedad privadar y de-

acuerdo con dichas leyes la autoridad adlniniatrativa harf la 

declaraci6n correspondiente. El precio que ae fijar4 cano -

indeatnizaci6n a la cosa expropiada, ae ba1ar& en la cantidad 

que c~o valor fiscal de ella fiqure en las oficinas catras• 

tala, o recaudadoras, ya sea que este valor haya sido tnani• 

festado por el propietario o simplemente aceptado por 61 de 
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un modo t«cito, por haber pagado sus contribuciones con esta 

base, aumentándolo con un diez por ciento. El exceso de va-

• 
lor que haya tenido la propiedad particular por las mejoraa-

que se le hubieren hecho con posterioridad a la fecha de la

asi9naci6n del valor fiscal, ser~ lo ~nico que deber« quedar 

sujeto a juicio pericial y a la resoluci6n judicial. Esto .. 

1nismo se observar4 cuando se trato de objetos cuyo valor no 

est6 fijado en las oficinas rent!sticas. 

Se declaran nulas todas las diligencias, diapoa.td.onea, 

resolucionea y operaciones de deslinde, conceai6n, CCll!lpo•i

ci6n, sentencia, transac:ci6n, enajenaci6n o r.ate que hayan 

pri\tado total o parcialmente de aua tierraa, boaquH y agua• 

a loa condueftazgoa, ranchedaa. puebloa, congreqacionea, tri 

bus y d..ia corporacicnea de poblaci6n que existan todavía, 

desde la Ley de 25 de junio de 1856 .r y del milao modo aer&n 

nulas todas laa disposiciones, reaolucione• y operaciones .• 

que tengan luqar en lo sucesivo y que produzcan igual•• efe,;, 

toe. En conaecuencia,, todas las tierraa, boaques y aguaa de 

que hayan sido privada• las corporaciones referidas, aedn

reatituidas a '•tas con arreglo al Decreto de 6 de enero de 

1915, que continuar4 en vigor cano ley constitucional. En• 
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el caso do que, con arreqlo :· dicho decreto, no procediere 

por vía do restituci6n la adjudicaci6n de tierras que hubi.Q. 

re aolicitado alguna de las ~orporaciones mencionadas, so 

le dejar4n aqu6llaa en calidad de dotaci6n, sin que en nin-

96n caao deje de aaign6raele la• que necesitare~ Se excep

tdan de la nulidad antes referida t1nicamente las tierra• que 

hubieren aido tituladas en 101 repartimiento• hecho• en vi,¡, 

tud de la citada Ley de 25 de junio de 1856 o poae!da con -

nombre propio a dtulo de d0111inio por a&a de die& aftoe,cuaa 

do •u 1uperficie no exceda de cincuenta hecUr••· 11 exc.a 

ao •abre ua 1uperficie debed eer vuelto a la cciauntdad, -

ind•nizando su valor al propietario. Todaa laa leyee de 

rutituci6n que por virtud de este precl!pto ee decreten,ae

r an de inaediata ejecuci6n por la autoridad adllinistrativa. 

S6lo lOll miembros de la C<91unidad tendrb derecho 1abre loa 

miamoe terrenos mientras permanezcan ~ndiviaoa, aat COlllO -

los de propiedad, cuando ae haya hecho el ~raccionamiento. 

El ejercicio de las acciones que corresponden a la na

ción por virtud de las diaposiciones dei presente articulo 

ae h•r' efectivo por el procedimiento judicialf pero dentro 

de este procedimiento y por orden de loa Tribunales corres

pondientes, que se dictad en el plazo dximo de un mea, laa 
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autoridades administrativas procederán desde luego ala ocu

paci6n, a<biniatraci6n, remate o venta de las tierras y - -

aguas de que se trate y todas sus accesiones, sin que en -

ninq6n caso pueda revocarse lo hecho por las mismas autori

dades antes de aue se dicto sentencia ejecutoriada. 

Durante el pr~xiao periodo constitucional, el Congreso 

'de la Un.l6n y las legblaturas de los Eatadoa, en a\UI rea -

pectivaa jurisdicciones, expedir4n leyea para llevar a cabo 

el fraccionamiento de las grandes propiedadea, confonap a 

las bases siguientes i 

a) En cada Estado y Territorio ae fijar' la extensi&l 

-'xiM de tierra de que pueda aer duefto un aolo individuo 

o sociedad leqallllente constituida. 

b) El excedente de la extensi&i fijada deb~d Hr fra.s¡, 

cionado por el propietario en el plazo que aellalen las le -

yea locales y laa fraccione• .~ puestas a la venta en laa 

condiciones que aprueben lot1 gobiernos de aeuerdo can las -

mismas leyea. 

e) Si el propietario ae neqare a hacer el fraccicnaaiea 

to, .. llevan &ate a cabo pa el Gobierno local, •ediante .. 

la expropiaci6n. 
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d) El valor de las frac.:lonos sed pagado por anualida .. 

des que amorticen capitales y r~itos en un plazo no menor 

de veinte aftos, durante el cual el adquirente no podr' ena

jenar aqu,llas. El tipo del inter6s no exceder' del cinco -

por ciento anual. 

e) El propietario e•tar' obligado a recibir bon09 de -

una deuda especial para garantizar el pago de la propiedad 

expropiada. Con eate objeto, el ConqrHo de la Uni& expe

dir' una ley facultando a lo. Eatados para crear au deuda -

agraria. 

f) La• leye• local•• orqanizadn el patriacnio de fa~ 

lia, detenainando loa bienu que deben conatituirlo, ·~re la 

bHe de que aerf inalienable y no eatar' 6.'Ujeto a ellbarc¡o ni 

a 9ravaaen ninguno. 

Se declaran revbablea todos loa contrato• y conceai~ 

nes hechos por los Gobiemoa anteriores desde .el ano de 1876,· 

que hayan tra!.do por consecuencia el acaparamiento de tie

rras, aguaa y riquezas naturales de la naci&t por una sola• 

persona o aociedad, y se faculta al Ejecutivo de la Uni6n -

para declararlos nulos cuando impliquen perjuicios graves -

.para el inter6a pdblico. ( 151 • 

(151 ) AlUIALDO CORDOBA, "Ideolog!a de la Revoluci6n Mexicana" 
P'q• 486/490. 
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NOS INTERESA TAMBIEN NO DEJAR DE CONSIDERAR, EL ACIERTO DEL 

CONSTITUYENTE DE QU&RETARO, de haber rec~ido las ideas, -

proyectos, t6rminos de los planes políticos, estudios y en-

sayos acerca del problema de la tierra, fue el acierto de la 

Asamblea legisladora de 1916. En el Artículo 27 se pronun-

ci6 contra la gran propiedad. En cambio favoreci6 la aspi-

raci6n que desde los principios de la Independencia qued6 -

manifestada por los eaplritus conatructorea de M6xico, o -

sea, la de la diviai6n de la propiedad, para que fuera traba, 

jada por qui6n tuviera au poseai6n. 

Muy cerca de au obra legislativa eetuvo ~ Con8tituai6n 

de 1857 y, por lo tanto, de lo que realiz6 el Conetituyente 

de 56. Muy cerca para conservarla, pero tambUSn y funduea 

talmente para superarla. Lo que no ae hiao en 1856, confo¡, 

me lo p~oponla el conatituyente Ponciano Arriaga, fu6 cua -

plido en Quer6taro el afto de 1916·. Se reapet6 el derecho a 

la propiedad, pero tallbi6n fue motivo de acatamiento el de-

recho al trabajo, tan sagrado y digno. A la propiedad par• 

ticular ae le aigui6 cubriendo con la garantía con1titucio

nal 1 pero como quiera que era inaplazable la rediatribuci6n 

de la tierra, se eatableci6 que 6aa propiedad podla aer ex

propiada por causa de utilidad p'1blica, mediante indemniza-

. . . 
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ci6n dcbor!a ser previa el acto expropiatorio. Lo que al 

respecto decidió el Legislador del 16 !u6 trasunto de la-

idea de Jos' Nada Iglesias que en el siglo paHdo aboq6 

por la transfoniuación de la propiedad, pero resarciendo al 

titular de ella para que no se operara la confiscaci6n. La 

nueva deterainaci6n, ad ... e, capacit6 al Estado para expr.Q 

piar las tierraa,pagarlas posteriot'lllente con bonos, recur-

sos que fue el que origin6 la deuda agraria, pero que per~ 

aiti6 que la entrega de las tierras a los ndcleo1 de pobl& 

ci6n fuera hecha sin decaoras. ( ts> • 

Se tom6 el plan liberal nu1goniata de 1906, el pr~ 

sito político de resolver el problema agrario. De 109 pll. 

nea de San Luia y Ayala aprovechAndoH de laa ideu de rea. 

tituir y dotar de ejidos a los puebloo. De la Comiei6n -

Agraria Ejecutiva, que fw¡cion6 en el gobierno de Madero, 

al referirse a la reconstrucci6n de los ejidos la forma -

de propiedad cauunal para que la naci6n caminara con un -

sistema mixto de individualismo y coiectivi1ao, quedó - -

adoptado tal especial punto de vista. 

El pensamiento de la COllliai6n Ejecutiva, el discurso 

pronunciado por Luis Cabrera en la c,C'mara de 1912 y la Ley 

(l5ll MAW!L GO!tlALEZ RMIREZ, "La R"!voluci6n Social en -
M6xico• P'9· 232-233. 
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de 6 de Enero de 1915, en lo que se refiere a loa Ejidos, 

con sus distintoa matices, han quedado c~3o manifeatacio-

nea de la misma preocupaci6n agraria, de tal manera que -

cuando el Constituyente incocpo~6 la invocada ley de 6 de 

enero a la nueva carta política, recalc6 que uno de los 

objetos principales de la Reforma era dar tierra a las -

corporaciones de poblaci6n que la necesitaren, por reati-

tuci6n o por dotaci6n, ain que dejaren de aaign&raelea y 

por nuestra parte, pod•o• decir que, iqual.11\ente, aqu6lloe 

e1fuerzoa sirvieron de in1piraci6na 108 redactorea de la 

diapoaici6n conatitucional agraria, para darle au •6ntido 

diltributivo. 

Pero en 61to de la propiedad no hubo un reconociaien-
' 

to liao y llano, al úrqen de la realidad 11axia.na, ant••

biAn aa laqial6 conforae a las diltintaa foX'lllH de la te-• 

nencla de la tierra y en atenci6n a los diferente• gradoa 

de evoluci6n aoc:iol6gica de la poblaci6n. En efectos " Bl 

proyecto que nosotros formulamos dice Molina Endquea • la 

expoaici6n de motivoo del 27 Constitucional, reconoce las 

tres clases de derechos territoriales q~e real y verdadera 

mente existen en el pa!a1 la de la propiedad privada plena, 
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qua puede tener sus dos rmMs, o sea la individual y la -

colectiva, la.de la propiedad privada restringida de las

corporaciones o c~unidades de población y dueftas de tiJt 

rra y aguas, poseídas en comunidadr y la de las posesio

nes de hecho, ,oual~uiera qua sea el motivo y su condición. 

Aclaro despu6s que la titulación do las posesiones de 

hecho quedaron incorporados a los dos grupos de propiedad 

que las leyes deber!an reconocer en adelante1 A) el de -

las propiedades privadas perfectas: y!) el de la• propi.Q. 

dades pri~adas restringidas, en tanto que 6ataa por aupuo.a. 

to, no se incocporaran a las ot:i;.;,1 poc la reparticipaoi6n, 

"p1:u:·.1 que <lntonoes no quede m&s que un sólo grupo que de

bed ser el de 11u pri1neras•, esto es, el de las pro,;>io•'t!1 

des privadas perfectas. Para el constituyente deber!a -

oxiati~ la propiedad privada plena (1.5.1). 
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"Las idei\•1 •le h C·1!'l•rimci6n constitucionalista, tal C<l1;1> 

se desarrollaron, provenían de diversas fuentes. Los sol-

dados quer!an, tal cano el General Mújica expresaba, so-

cializar la propiedad. Pero 6stos estaban temerosos de su 

propio valor y de sus propias ideas. Se encontraron en -

el Congreso con la oposición de los intelectuales. El Ar-

ttculo 27 constituyó por lo tanto un compromiso. {154). 

A pesar de que la versi6n final iba mucho m'• all' -

de los prop6sitos moderados de Carranza, 6ste no se opuso 

a la votaci6n un'nillle en favor de las reformaa, efectua -. . 
das el 30 de enero de 1917. 055). Sin embarqo, despu's -

de su elecci6n y conf irmaci6n cano Presidente conatituci.a 

nal, Carranza no mostr6 mucho inter6s en ejecutar y lle -. 

var a la prf ctica loa postulados de la nueva Constituc~ 

en favor del Agrarismo y de los trabajadores. Dif!cilmea, 

te lleg6 a distribu!rae una poca de tierra y, por otra 

parte, se puaieron muchos obst,culos a las actividades -

aindicalea (1~). Al. respecto, Beala anota lo siguiente; 

•Los ele111entos m4s revolucionarios eran eliminados uno -

por uno y suplantados por políticos y militantea sin prin, 

(154) nwnt: TANNEUBAUN, IBID. Pf9. 166-167 .• 
(1!11) PASTOR ROUAIX, IBID. P,9. 214. 
{1~) MAJORIE RUTH CLARK, IBID. Pag. 35-45 
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cipios. Los brillantes preceptos constitucionales eran ig-

norados o mai interpretados, muy pocos ejidos fueron devuel 

tos, adn a pesar de los decretos favorables¡ la tierra se -

distribu!a a6lo en algunos estados, pero a la primera opor-

tunidad se les volv!a a quitar a loa campeaino17 el aindie& 

liamo no a6lo no recibi6 protecci15n cano lo estipulaba la -

Constituci6n, sino que fu6 francamente perseguido• ~51) • 

En agosto de 1916, la casa del Obrero Mundial fue clall 

aurada y loa aindicatoa fueron desalojados del Jockey Club. 

Loa incitadores de huelgas fueron alllenzadoa con pena de --

muerte. S6lo gracias al Ministro de Guerra, General Obre-

96n, que no simpatizaba con la actitud de Carranza, no 1e 

ejecutaron tales penas. 0Jt). Carranza daba ca.o excusa -

para justificar sus dr4aticas medidas las presiones yan ~ 

qes contra el movimiento revolucionario (15~ • Tannenbaum 

dice a este respecto; "Para hacer observar' la Conatituci6n, 

hab!a que enf rentarae no s6lo a la oposici6n interna sino 

tambi6n a la externa. Desde cierto punto de vista, la pr~ 

si6n for&nea en CQltra de la Revoluci6n, era valiosa para 

M6xico. Eata presi6n forz6 al pueblo hacia un grado de ao-

lidaridad y nacionalismo que.de otro modo hubiera sido m4s 

(151) CARLETON BEALS, IBID. P4g. 57 • 
(158) MAJORIE RUTH CLARK. !BID. Pfg~ 42-53 
(1., IBmI. Pfg~ 44 
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dificil de alcanzar. Pero, desdo otro punto de vista, se ha 

canprobado que tambi~n constituia un grave obstáculo para -

el desarrollo del programa social revolucionario. No hay -

duda de que el tecnor a la intervención norteamericana, imp!, 

di6 que 9e intentara s;quiera la confiscación general de --

los grandes latifundios. Desde el punto de vista a la Revsi 

luci6n, 6sto último hubiera sido el m6todo m4s r4pido, el -

menos doloroso y el menos costoso para solucionar el problJt 

111a agrario. Pero dicho temor influy6 fuertemente en la Con. 

venci6n para que ae adoptara W\a f6nula l~al que evident.1. 

mente proteg!a a los propietarios en sus derechos, pe~o cu

yos efectos fueron los de agudizar y prolongar -'• el con -

flicto, i•pidiendo que se lograra la paz y que ae aaegurara 

o ae raaunerara •ejor a la propiedad. (llO). 

La Revoluci6n Mexicana, no fu6 una revoluci6n 'bu1:9ueaa 

realizada por las capas auperiorea, sino dceocr4tico-burqq 

ea-popular, cuya direcci6n c~rrespondi6 predc:ainantf!llente a 

elell\entoa de los sectorea medios de la sociedad. La Revo-

luci6n Mexicana es c~sideradala primera Revoluci6n Demo -

cr,tica burguesa del Continente Americano. Siendo de ese -

car,cter, debemos afirmar que entre loa objetivos revolucig, 

narios, nunca se plante6 la li.quidaci6n del r6gimen capita
l\ s ta. 
(16J) FRAN.K TAUNHNBAUIN, IBID. P'g • 172,. 
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La Constituci6n de 1917 simboliza el m&ximo logro de 

la Revoluci6n, en el per!odo de su mayor ascenao. Al fin& 

lizar la burgues!a en el poder, los enunciados radicales

de la Constituci6n dejan de ser C\llplidoa. 

Mientras que de ningeln modo su contenido ea W\ifonae 

o 11onoU:tico en efecto, . la Conatituci6n de 1917 d 9ener6 

el iapulao para el cambio radical de M6xico en cuatro aa

pectoa importantea1 

PRDUU\0; En el dcainio de la ideolog!a eatableci6 -

una nueva serie de objetivoe e ideales para guiar la vida 

nacional. 

SEGUNDO; En el '-bito pol!tico exigid una nueva ea

tructura, menos centralizada y da dem6crata de loe go

bierno• local y nacional. 

TERCERA1 En la esfera econ6nica proporcion6 una diL 

tribuci6n más favorable de la riqueza nacional, una aev.1, 

ra limitaci6n a la propiedad extranjerá y Una reforaa -

agraria y laboral. 

CUATRO: En el aspecto social, insisti6 en la aepara. 

ci6n de la iglesia y el Estado, en Íll·Educaci6n laica tg, 

tal y en la iqualdad de derechos para los ind!genae, cam-
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pesinoa, obreros y para todos ios mexicanos. S6lo el pri-

mer cambio el ideo16gico fue llevado hasta un punto signi

ficativo durante el transcurso de la Revoluai6n y poeterilll' 

mente. La disputa continaa sobre loa problemas de la de· • 
mocracia pol!tica, del naoionaliamo econ6mico y da la Revg, 

luci6a Social. ( 16 ~ 

( 161) JMES D. CROCKOP'l'. IBID. P&9 • 10. 
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PARTIDOS Y ORGANIZACIONES POLITICAS CAMPESINAS 

FUNDADOS DURANTE EL CARRANCISMO 

A mediados de 1916, en v!speraa de que Venustiano Carranza COA 

vocara a un Congreso Constituyente, naci6 el partido Liberal -

Constitucionaliata ( PLC ). Algunos atribuyen su fundaci6n al• 

propio Alvaro Obreg6n, otros a su lugarteniente Benja11!n Hill. 

De cualquier modo, en au programa figuraban loa principio• ge-

nerale• que propugnaron tanto Francisco I. Madero, cano Carran.. 

zai Sufragio Efectivo. No Reeleci6n ; Refonia agraria, legi•l& 

citln •obre el trabajo y previaitln socialr independencia de loe 

poderes: autona.ta 111Wlicipal. 

Con el apoyo de Manuel Aquirre Berlanga, eecretario de Goberna 

ci6n de Carranza, un grupo de estudiantes, encabezado• por ..-

Jorge Prieto Laurens y Gustavo Espinosa Mireles, golaernador -

de Coahuila, fundaron en agosto de 1917 ,. el Partido Nacional -

Cooperatiata (PNC ), Jacinto B. Trevifto fue su primer presiden, 

te. Su programa, obviamente, se centraba en el cooperatiamo, -

pero propugnaba la nacionalizaci6n de la· tierra, los servicios 

ptiblicos y el impulso a la irrigaci6n y las ccxnunicacionea, -

la suetituci6n del ej,rcito por guardias de ciudades. 062). 

Luis N. Morones fund6 ese mismo afta de 1917 el efimero Parti-

(162 ) Moisea Gonz4lez Navarro, obra citada, pag. 79 

·~: 
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do Socialista Obrero, que desapareció en 1918, el apoyo inicial 

de Gustavo Espinosa Mireles,-e ~·.:.n·U6 la Confederaci6n Regional 

Obrera Mexicana ( CROM ), con Luis N. Morones a la cabeza1 en-

diciembre de 1919 Morones fund6 el Partido Laborista Mexicano-

{ PLM ) la otra cara de la CROM • ( 163 ), 

La CROM en su nacimiento se declar6 por la lucha de clases, --

aunque para mantener la unidad entre sus miembros consider6 in. 

dispensable no adoptar oficialmente ninguna de las doctrinas -

en boga, por el contrario, \U\ir en un solo movimiento nacional 

a todos los sindicatos, cualquiera que fuera su ideologia, con 

la tSnica candici6n de que aceptaran la lucha de clases y la nJL 

ceaidad de sustituir al r'9imen capitalista. (16-4). 

En septietnbre de ese mismo afto de 1919 ae reuni6 un congreao -

socialista del cual surgi6 el Partido Ccmuniata Mexicano { POI ) 

que reclut6 en la Federaci6n Mexicana del Proletariado ( forma 

da con obrero• del Distrito Federal y varios grupoa de campe

sinos su apoyo entre los trabajadores. ( 165). 

La ley electoral de 1910, al leqialar por primera vez aobre loa 

partidos pol!ticos, les exi9i6 un atnimo de cien mieaibros, un -

programa pol!tico, Wl 6rgano de propaganda, que no tuvieran un 

nombre religioso ni se formara exclusivamente en provecho de -

( 163 ) Vicente Fuentes D!az, los partidos pol!ticos, pa9. 13-21 
( 164 ) Ibid - pag • 15 
( 165 ) Arnoldo Mart!nez- Verdugo • 
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Al t~rmino de la presidencia dt Carranza, el PNC, se dividió -

en tres faccionesr la de Manuel Aguirre Berlanga apoy6 la can-

didatura oficial del ingeniero Manuel Bonilla, Trevifto a Pablo 

Gondlez y Jorge Prieto Laurene a Obreg6n, a esta dltimo tam

bi6n lo apoyaron el PLC y el PLH, mientras vari09-pequeftoa pa¡, 
• 

tidoa regionalea apoyaron a Pablo GonzUez. Ai triunfo del -

Plan de Agua Prieta, que acabo con el predcninio de Carranza y 

durante la presidencia de Adolfo de la Huerta, el 13 de junio-

de 1926, Antonio D1az Soto y Ga.-a , Felipe Santibaftez y Rodri• 

90 Gfiaez, fundaron' el Partido Hacional Aqrarbta (PIA ) • (167 ). 

LA ca<11 y EL PARTIOO LAB<MISTA 

A pesar de que llf casa del Obrero .Mundial tuvo una fuerte in

fluencia en el campo sindical, loa eafuerzoa para mantener la 

unidad del movimiento tropezaron con dificultadea. carranza -

vio celos, rivalidades y variedad de doctrinas sociales que -

mantentan a los grupos divididos, una oportunidad para ejercer 

su control, Esto se hizo a trav6s de uno de sus partidarios de 

confianza, Gustavo Espinosa Mireles, gobernador de Coahuila,.-

quien convoc6 a una reuni6n de representantes de todos loa -

sindicatos el 22 de marzo de 1918 en Saltillo. Aqu1 se fund6 la 

Confederaci6n Regional Obrera Mexicana ( CR<»t ) , que lleg6 a -

ser durante muchos aftoa la central obrera ll\4s fuerte del pa!a, 

encabezada por Luis N. Morones. A pesar de que el gobierno pa96' 

(166) Puentes D{az.- pa9. 19-26 
( 167) Moilles Gondlez Navarro, obra citada, pag. 81 
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todos los 9astos, la CROM no cay6 canpletamento en manos 9ube¡: 

namantalesr pero el programa que adopt6 la reuní6n EIZ'a moderado 

e inconsistente por lo que se refiero al problema de la tenencia 

de la tierra. 

El liderazgo de la CRC»t estaba motivado por las siguientes con-

sideraciones 9enerales1 

a) El programa de una orqanizaci6n obrera mexicana no puede ser 

""ª radical que la fuerza orqanizada, sin esa orqanizaci6n va a 

tener una influencia pr,ctica. 

b) Las aspiracion~a sindicales deben manifestarse cauteloaaaen-

te a fin de no contribuir a una propaganda en torno de la inte.r, 

venci6n nort ... ericana. Una revoluci6n proletaria podr!a preci

pitar imediataaente wua intervenci6n. 

c) Si fuera poeible, deblan Nnteneree buenas relacione• con el 

gobierno en el poder, debido al caracter tradicional de loa •'

todos de la poUtica mexicana que podda dar ceno resultado la 

a u pera ci.6n mediata de un movúaiento organizado,· pero a4n de-

111aaiado d6bil para resistir la penecuci6n ofical. La experiea 

cia pol!tica latina, 9arantiza ventajas tangibles con este ti

po de relaciones. ( 168 L 

Tanto el Comité Central cOll\o las Convenciones Nacionalea de la 

CRClt, ba~!an seguido muy de cerca los dictados de un pequefto y 

selecto c!rculo interno conoci:'do cano el Grupo Acci6n. Este 

( 168) Carlet6n Beals, M"'ico and Interpretation, pag. 137. 
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grupo estaba pr4cticamonto dQninado por Luis N. Morones y lo -

fotmaban alrededor de veinte do los organizadores iniciales. -

Su actividad es secreta y aun su calidad de mianbros es un asun 

to de mucha especulaci6n entre los miembros de los sindicatos -

de la CRCl'l. Las diferencias de opini6n dentro del grupo han si

do a veces muy fuertes, pero si001pre se han arroqlado para lle

gar a un cQnpromiso y presentar un frente unido ante las filas

de los mietnbros comunes de los sindicatos. Morones fuo desde el 

principio, la figura dominante en el Grupo Acci6n, as! como lo 

ha sido en toda la CRCl'lJ y ya sea que la lealtad demostrada por 

los miembros de este grupo haya sido hacie él personall!lente, o

hacie el grupo cano un todo, es uno de los aspectos m"s notable• 

del movimiento sindical mexicano, Podr!a ser que el motivo -

principal que une y que ~nima al grupo aea el beneficio mutuo. 

Fueron principalmente loa miembros del Grupo Acci6n quienes OCJl 

paron los puesto• gubernaaentales mas importantes cuando la 

CRCl'l tuvo el apoyo gubernamental. con s6lo dos excepaionea, 

siempre loa secretarios generales de la CRC»«, han sido escogidos 

de este grupo. 

El grupo Acci6n foxm6, en 1919, el Partido úaborista Mexicano 

para apoyar la candidatura presidencial de Alvaro Obreg6n, dea. 

pu6a de que 6ste hubo fit:111ado un acuerdo favorable a los traba. 

jadores, con todos los miembros del grupo. Esto, para dar a los 

trabajadores una mayor fuerza pol!tica. " Al mis~o tiempo, a p~ 

sar de que esto no estaba estipulado en el programa del partido 

para ponerlos en turno para los puestos pol!ticoa. ( 169 ). 

( 169 ) Majerie Ruth Clark, obra citada, pag. 62-74 
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i'UCATAN '{ EL PARTIDO SOCIALISTA DEL SURESTE • 

En Yucatán se desnrroll6 un movimiento agrarista independiente 

que ten!a relaciones fraternales con la CRCM. En ese Estado, el 

general revolucionario Salvador Alvarado, ecnpez6 a tanar medi-

das agrarias en favor de loa campesinos mayas desde 1916. Liber6 

de la servidmbre a 60, 000 peones. Adan'8 , obli96 a que se ª"1l 

laran la• deudas de loa campesinos y 1ac6 de la c4rcel a mucho• 

ind{genH en 1914-1915. ( 170 ) • 

En 1916, Felipe Carrillo Puerto, WlO de 101 eatudiante1 de agrg, 

n0111!a que había fonnado parte do la Ccmiai6n Ai¡raria que ayud6 

a di1tribuir las tierra• a los campe•inoa morelenses en la• --

'reas controladas por el ej,rcito zapatiata, regre16 a Yucat'n 

para ofrecer su ayuda al general Alvarado. Al1' •e convirti6 en 

el organizador m«is efectivo de las Ligas de Resistencia, afilia, 

das al Partido Socialista del Sureste. La orqanizaci6n enpez6-

a presionar en favor de la transf oxmaci6n de loa siervos de las 

haciendas en jornaleros agricolas, protegido• por la legialaci6n 

del trabajo por lo que se refería a las horas de trabajo y el -

aU111ento de salarios. ( ·171 ) • 

El movimiento socialista y laboral de Yucat'n estaba ligado a 

la industria del henequén, durante varios aftos controlada por 

el gobierno del Estado a trav~s de la Comisi6n Reguladora del 

( 170) Moiaes T. de la Pena, El pueblo y la tierra mito y reali
dad de la Reforma .Agraria en M6xico, pagº 131-136 y 316. 
( 171' Manuel Gonz.:4.lez Ram!rez, La revoluci6n social en M6xico

T0110 III, pag. 263. 
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Henequ6n reorganizada por Alvarado. El cc~trol de este produc-

to proporcion6 grandes benefi 'os y le dio a Yu~at4n una cierta 

independencia, En 1922, con el apoyo del Partido Socialista, --

Carrillo Puerto; lleg6 a ser gobernador. A causa ~el control que 

jerc!a la fuerza organizada de los caapeainoa y ol movialiento • 

laboral, fue posible introducir varias reformas, cano la diat¡,i 

buci6n de tJ.erras a los ejidos de acuerdo con la ley del 6 de -

enero de 1915. Carrillo Puerto hab!a traducido la Conetitucidn 

de 1917 al Jllllya e inatituy6 los " jueves campesinos" en loe que 

se lea daba educaci6n acerca de sus derechos y obligaciones. .. 

En loe primeros once 11e1ea de su gobierno, diltribuy6 casi --

210, 000 hect,rea• entre 36 coaunidades. Carrillo Puerto intent 

extender su control poli'.tico -'• alU del estado de Yucadn, -

tratando de imponer a sus seguidores en el gobierno del vecino . 

estado de Campeche. Pero la qubernatura de Carrillo Puerto dw: 

menoa de dos anos. Tan pronto cano el 6lite terratenitnte de 

Yucat'n tuvo la oportunidad de vengara~, latprovech61 precisa 

mente durante el golpe militar de Adolfo de la Huerta, Carril o 

Puerto fue fusilado en enero de 19241 con tres de sus hermano 

y otros nueve l!deres. El poder efectivtl retorn6 a manos de 1 

hacendados. ( 1n>. 

El PSSE estaba organizado en ligas de resistencia. Las ligas -

han sido definidas por Ernest Gruening cano organizaciones p 

pulares que eran una" combinac~6n entre sindicato, club pol! i-

co, centro educacional y cooperativa ". 

( 172) Majarie Ruth Clark, obra citada, pag. 206. 
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Alvarado establecio en Yucat4n la Casa del Obrero Mundial y 

fwtd6 el Partido Socialista del Sureste7 ralizaciones que 

corresponden a su formaci6n liberal. Al fundar ol Partido So-

cialista - que de nin9iln modo fue marxista - sino al rnodo co-

mo entendían el socialismo los liberales mexicanosr se verifi. 
:~. 
T c6 el cuarto intento de fundar un Partido Socialista en Mbi-

~· co. 

} Los intentos anteriores fueron en 1B7B, en 1883, y en 1912. -

El Partido Socialista del Sureste tuvo mayor tiempo de dura

ci6n pero al igual que todos los intentos anteriores, decay6 

debido a aua postuladon ut6picos y a que era exclusivamente-

regional. ( 173 ). 

El 3 de diciembre de 1915. Alvarado pretendi6 efectuar el --

reparto de tierras. Su realizaci6n iba a efectar el latifun-

di .. o existente. El Decreto fue considerado demasiado radical 

y el qobierno con•titucionalista de Ca~ranza intervino evitaA 

do su aplicaci6n. Esta. actitud confir1116 la condici6n claaista 

de Carranza, su pesar acorde con su condici6n de terrater.ien• 

te de nuevo cutlo. (17'4 ) • 

El Partido Socialista del Sureste a partir de 1918 cont~ coao 

g factor decisivo de ayuda, en la correlaci6n política nacional 

~ e internacional. En el periodo de 1919 a 1920 en todo el pafa 
·~ 
1~~~ 

~~ 
·~ '' 1 

1111 

( 173) Adolfo Gilly, La Revoluci6n Interrumpida, paq. 135. 

( 174) Santiago Pachaco Cruz, Recuerdos de la propaganda consti 
tucionalista en l'ucaUn, Merida 1953 .pag. 245 •. 
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se verific6 una intesnsa reanimaci6n del movimiento obero, r~ 

flejo de la persistencia de la 1cha revolicionaria campesina· 

y en el plano internacional, por el ascenso de la revoluci6n 

Lealchevique de Levin. ( 175). 

En 1918 se realiz6 el Congreso Obrero Nacional en Saltillo, -

que constituy6 la CR<:l4 - Confederaci6n Regional Obrera Mexi-

cana; los trabajadores lograron imponer sus derechos de orqa-

nizaci6n •indicalf en el norte la guerrilla villi•ta per•i•t1a 

activuente, iapidiendo la estabilidad del gobierno carranciJ. 

ta: y en todo el mwido, por el triunfo de la Revoluci6n Ruaa 

ae habla desencadenado el af•n revolucionario de la• ...... 

Carrillo Puerto que entonces encauza aist-4ticuente •u labor 

revolucionaria, utilizando los medios que el Partido Sociali•-

ta le proporcionaba. La enerq!a individual del ltder campe•ino 

se pone de inanifiesto al iarpirnir celeridad al movimiento po-

l!tico, que favorece las realizaciones de Alvarado. En la pr.Q 

paganda que hace entre el campesinado, predica la necesidad -

de transformarce el sistema existente, la urgencia de ranper• 

la muralla del latifundio. 

( 175) El asesinato de Carrillo Puerto, di•cur•o y arttcule>11, 
M6xico, 1924, pag. 99 El popular, 22 de agoato de 1922 Car.ti
lla sooialiata, A la tana de posed6n cC1110 gobernador ·de Carri 
llo Puerto, asistio un representante de Rusia, Dr. D.H. DubrOW111ci 
El popular , 30 de enero de 1922. 

-'.i 
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Carrillo Puerto formul6 algunos sencillos principios, cQno el 

" decalogo social" del socialismo practicado en Yucat,n. 076), 

El socialismo yucateco, cuyos representantes m4ximos fueron 

Alvarado y Carrillo Puerto fue una ideolog!a sustentadora de 

lucha social y política de los trabajadores, cuyo problema -

fundamental es la posesi6n de la tierra, el socialismo mexi

cano - en particular el aocialiamo yucateco- adopt6 un car'g, 

ter agrario. 

Lo influyeron las corrientes liberales, anarquistaa- Bakunin, 

Proudhon, Ferrer Guard!a.- El 1oc:ialbmo yucateco demueatra -

por dltiao, que on detendudu personas exiati6 la conciencia 

hiltorica de que urq ta luchar por la lJ.quidaci6n del latifundi& 

1110 opreeor, que esto seda un medio de lograr la independen

cia econt.U.ca, que es la verdadera libertad. 

En el pa!a 1e desarrollaba desde fine• del 1iqlo palado, una 

econ&lú.a dependiente del imperiali11ao norteamericano, con ba1e 

en los cultivos y de este modo, la econan!a contribuy6 a la ia 

tegraci~ de un sistecna capitalista, cuyos mayores beneficioa 

correspondieron a la burguea!a terr-teniente. 

La diviai& de clases fue muy riqida. Una buEguea!a terratenien• 

te minoritaria y una gran masa proletaria, inteqrada en su ma

yoría por campesinos, conatitu!an loa polos opuestos y contra

dictorias de la sociedad. 

( 176) Fidelio Auntal Marin, once anos tracendentalea en la -

historia de Yucat4n, pag. 125-126 
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Carrillo Puerto intent6 radicalizar la refol'l!IA agraria, proble 

ma principal de loa campesinos. 

r Los prop6aitos revolucionariso de Carrillo Puerto fueron frena. 

dos por dos hechos hist6ricoe principales: l) La derrota del • 

ala campesina de la revoluci6n, que rest6 apoyo al movimiento 

c!lllpesino de Yucat,n. 2) Loa convenioa de Ducareli, que condi• 

cionaron.la pol!tica de Obreq6n, imponi41\dole no apoyar las -

accionee revolucionariaa que podr!an afectar loa intereae1 no,¡, 

teataed~noa. (177). 



CAPITULO 111. 

PRIMEAAS ORGANIZACIONES CAWESINAS. 
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e A r I T u L o _ .. t......LL 

PRIMERAS ORGANIZACIONES CAMPESINAS, 

a) EL PARTIDO NACIQHAL AGRARIO, 

A pesar de que inicialmente los agraristas, encabezados por 

Dlaz Soto y Gama, trataron de tener influencia dm tm de la CRCll, 

•ata 1610 preat6 atenci6n a loa problemas agrarioe en relativa-

aente poca• coeaa. En la Segunda Convenci6n de la Cll<ll, en 1919 

Dliz Soto y Ga!IMl, eomo delegado de loa campesino., trat6 de for• 

talecer au influencia y acus6 a loa principalea llderea de dea--

honeatidad. Su posterior participaci6n en la CRCll ae le hizo' -

pr4cticaaente imposible, ,Entonces, en 1920, Dlaz Soto y o ... , jua 

to con otros anti9uoa colaboradores del movimiento campeaino de-

Zapata en Morelos, ad cano algunos intelectuales, fundaron el -

Partido Nacional Agrarista, y entraron en·arregloa con Obreg6n -

para apoyarlo, a cambio de un programa radical de diatribuci6n-

~· de tierra. Al colocar a este grupo ceno un grupo rival ante el 
;: 

~ Partido Laborista. Obreg6n (Presidente d~ 1920 a 1924) pod!a -

"' 
~ prevenirse de cualquiera de loa dos grupos que llegara a amena-
t~~ 
1i zarlo, 
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Plutarco El!as Calles, cuya candidatura estaba apoyada por la 

CRC»t y pranetia establecer si triunfaba una " dictadura del -

proletariado" El golpe fue apoyado por los grupos terratenientes 

que ve-!an sus intereses m4s y m4s amonazados por el gobierno-

bajo la presi6n de la CRCM y del Partido Agrarista. 

En 1925 la gente de la Canisi6n Nacional Agraria, daninada por 

el Partido Nacional Agrarista, lleg6 a Tepoztl&n, para distri-

buir la tierra. Los dirigentes locales del Sindicato de la -

CR<IC, vieron .en esto un p'eligro y tuvieron miedo de que el si». 

dieato fuera a desintegrarse. Los dos jovenes que llegaron para 

orqani&ar la distribución de la• tierras de la hacienda al pue-

blo, .fueron asesinado•. La entreqa de la tierra entonces ae re

tard6 en W\ tr&anite del proceso, en la oficina de Cuernavaca. -

( 178) • Se podda suponer que en el caso de Tepo&t1'n. tanto la-

CR<Jl cc:ao el Partido Agrarista, utilizaban laa medidas de aejo-

ra111iento, en parte, o tal vez aol•en~e, para ganarse el apoyo 

polttico de los campesinoe. Es muy poeible que a causa de tal -

competencia se hayan obtenido ciertos beneficios para los CUP.t. 

sinos en algunas ireas, aientras que en ottas, dicha C<l!lpetencia 

llec¡6 a ser destructiva y benefici6 s6lo al enemigo c<*tin, los• 

grandes terratenientes. 

También parece que en algunas 'reas, ceno Michoac&n, donde laa 

actividades represivas de los grupos terratenientes y el gobie¡_ 

boraci6n positiva entre la CRC»t y la gente del PNA. El a1.11ento 

( 178 ) Osear Lem.is, Pedro Mart!nez, Un Campesino Mexicano, y su 
Familia, pag. 115 - 143. 
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de las actividadús de la CROM entre los campesinos, tuvo como-

resultado que en 1926 la CRGI · umara que contaba con l, 500 sin 
' 

dicatos de trabajadores campesinos afiliados. (179), 

Un caso que muestra el tipo de dificultades que ten!an que en-

frentar los organizadores de loe sindicatos en las &reas rura-

les, es el que describe Gruening: En Aguas Calientes en 1925,-

el General Rodrígo Talamantes, en convivencia con los gr3ndes• 

terratenientes, utilizaba aua fuerzas para echar fuera de sua 

ejidoa a los campesinos. "'ª de una cabeza del cmit6 campeai

no, fue colgada de algdn pirul. La CRCM envi6 a uno de au. or-

ganizadorea, Miguel Ricardo, para investigar. Al encontrar la-

aituaci6n dal como se le había infolTllado, se preaent6 ante el• 

general Talamantes, dici6ndole que si eso• aaeainatos hablan -

ocurrido sin au conocimiento, ya era ti•po de que lo supiera 

y que de cualquier modo, 61 Ricardo, habta venido para exigir 

protecci6n para los ejidatarioa, El general llaa6 a au jefe de 

estado mayor, el coronel Estrada Se acord6 que Ricardo fuera 

con 61 a los pueblos y ah! probara sus carqos. Ricardo arregl6 

que los campesinos de uno de los pueblos que habian sido desp,g, 

jados en la forma m4s flagrante, se reunieron en asamblea para 

recibir a la cCll'llitiva. Al bajar Ricardo del tren, el coronel ~ 

alineo una fila de soldados y orden6 que dispararan sobre &l.-

Algunos de los campesinos de la asamblea tambi&n fueron aeesi

nados r el resto logr6 escapar. Nada en absoluto hizo el Secre-

( 179) Vicente Lcxnbardo Toledano, la libertad sindical en mexico, 
pag. 124-128. 



tario de Guerra en relaci6n a esto caso. Sin embargo, un afto -

m4s tarde, el coronel Estrada fue acechado por un grupo do cam. 

pesinos cuando trataba de aplicar las mismas t&cticas en el ~ 

tado de Nayarit, y fue asesinado". 

Ad~4s de las actividades represivas de los hacendados y las -

autoridades estatales, Gruening informa que la actitud de las 

autoridades eclesi~sticas tambi6n constitu!a Wl obst4culo a las 

organizaciones agraristas. ( 180), 

A pesar de que se advirtieron algunas excepciones, la mayor pa~ 

te de los personajes de la jerarqu!a cat6lica, ignoraban en ab-

soluto la exiatencia de un problema agrario y expresaban au creea 

cia de que 1011 campesinos de todos raodos no eran capacea de cul, 

tivar la tierra correctamente. En septiembre de 1922, el Sindi-

cato de Campesinos del estado de Durango diri9i6 un ••or'ild• 

al arzobispo quejandose de las actividades antia9rariataa de ~ 

varios cura• do la regi6n. Nunca se les conteat6, a pesar de -

que la actitud de los curaa estaba a punto de ocasionar aerioa 

conflictos. El aanor,nd\111, del que una copia obra en poder dé

Gruening, especificaba entre otras cosas: (181). 

• Los siguientes acontecil'llientos son notorios y del conocimien. 

to pdblico en cada uno de los poblados afectados: 

a) Fray Margarita Barraza, anteriormente en la hacienda de Do-

lores y ahora en El Rodeo, ha predicado incesantemente en contra 

del agrarismo y ha declarado pttblicamente que todos los miembros 

del Comit6 Agrario de El Rodeo serán privados de los beneficios 

( l,80) Ernes Gruening, m6xico and ita heritage, pag. 324 
( 181 ) Ibid. pa9.. 216-219 
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de la Iglesia aunque eat6n a punto de morir. 

b) Anantasio Arollano, cura de- "of\6n Blanco, mediante sus pr6 .. 

dicaa contra el agrarismo, ha creado una esesi6n entre los ha-

bitantes del pueblo. En el confesionario, i.a amenazado al seer~ 

tario del CClllit6 Agrario, dicUndole que sobre todo aqu6l que -

se atreva a tocar las tierras de Pablo Mart!nez del Río, caer' 

la 11 maldici6n de Dios•. Fray Arellano eaU vendido en cuerpo y 

alaa a loe propietarios de la hacienda de Catalina, lo que ha-

redundado en au propio beneficio dado que poaee autClll6vil y -

otraa propiedadH que no van de acuerdo con la hmildad y la pg. 

bren que Jeada predicaba. ( 18'. 

La confederaci6n R91i1ional Obrera Mexicana habla orqanizado ori, 

qinallaente a la clase trabajadora de M6xico. Sua jefes, que hA. 

bia adquirido el apoyo incondicional del gobierno durante la -

presidencia de Callea, se hab!an corranpido, y el control ee hl. 

b!a puesto en manos del autodesiqnado 11 grupo acci&" formado -

por amigos de Luis N. Morones. Despu6s de caer del favor oficial 

la CR~ perdió su poder pero conserv6 sus vicios. El lema • !?,e 

fensa propia contra la amenaza roja" ae c~virti6 en el grito 

de guerra en un estrecho y amargo fraccionalimo. Las lujosas-

fiestas que daba Morones, sus diamar)tes y sus extensas propie-

dades en bienes ra!ces contribuyeron a la desiluci6n de la cJ..a 

se trabajadora por el sindicalismo " (183.} 

( 182) Ernest Griening, obra citada, pag. 216-219. 

( \83) Nathaniel y Silvia Weyl. Ln reconquista de m6xico, pag. 257 

:~ 
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En 1932, la CR().1 se hab!a dividido en tres grupos, mientras que 

varios gobernadores hab!an creado en sus estados sus propias -

federaciones. El grupo que llegar!a a ser m4s importante, era -

el que dirig!a Vicente Lombardo Toledano, quien hab!a sido un -

personaje relevante en la CRCM durante muchos anos~ pero al que 

nunca se le permiti6 el acceso al Grupo Acci6n. Lanbardo' 'l'ole

dano y otros miembros m4s j6venes Q9 la CRCM entaban cansados

de la larga dictadura de Morones y su grupo. Adn euando el 911l 

po desidento no consigui6 ~l control de la mayor!a de loa sin

dicatos del Distrito Federal, si disfrutaron de una creciente

influencia fuera de 61. El nuevo grupo so lla1at Cont•raci6n-0.1. 

neral Obrera y Campesina de M6xico ( OOOCM) , El grupo de Lea• 

bardo era ds bien esc6ptic:o en cuanto a lae prceesas de ~r

dcmas, hasta que 6ste prob6 su sinceridad apoyando laa d111111n

da• y la• huelgas de los obreros contra 101 intere•e• antag&

nic:oe, incluao aquellos de loa anti<Juos mielllbroa del gobierno. · 

( 184). 

El ataque de Calles a Cfrdenas , a aediadoa de 1935, ayud6 a -

unificar las fuerzas de loe campesinos y loa trabajadorea en -

torno al gobiemo., El mimo dta que Callea public6 una aaeriaaa 

centra ~rdena• en loa pedodicos, la OOOCM praaovi6 la orc¡an.i, 

zaci6n del Caaid Nacional de Defensa Proletaria, que proclu6 

( 184) Victor Alba, Historia del movimiento obrero en Am6rica 

Latina, paq. 257-258. 
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a Calles corno traidor y onanigo de la clase obrera. Este Canit6 

de Defensa Proletaria represent;,1,a al 70% de los trabajadores -

que aun cuando estaban desarmados, hab!a recibido entrenamien

to militar y estaban listos para dofander al gobierno contra •• 

cualqui.1r insurr.ecion. ( 185) • 

EC. PAATIDO rti\CIO~\t., AGRARIS'eA 

El pri1ner parf: i.do poU.tico qua despu~o de la Rnvoluci6n comien

za a presentar planteamientos sistemf ticos sobre la Ratot'\lla --

Agraria, es el Partido Nacional Agrariata. Considera aimplanen

te a l·:>• campesinoe cano una clase explotada que debe luchar -· 

contra au mi•eria inmediata, sin ninguna elaboraci&l te6rica --

preciaa. 

A peaar de ser el reparto de la tierra el probleaa fundamental -

de M'xico, cano lo expresa el propio P~ en sua declaraciones Y• 

programa, concebido sin mayor relaci6n con las demfa caracterts

ticaa del mauento, el partido tiene que sufrir laa limitacione•• 

de su planteamiento. Nunca va !114s all4 de las aspiraciones que -

sobre materia agraria sustenta el r6gimen de Obreg6n. 

Ello en nada delQllerece su actuaci6n precursora en la organizaci6n 

polltica de los campesinos, partiendo del supuesto fundamental -

de la limitada capacidad efectiva que poseen loo campesinos para 

emanciparse, sobre todo cuando el indio y el campesino soportan 

la tradici6n de 400 aftos de maJ:':}inalizaci6n degradante. En ese --

( 185) Natbe.niel y Silvia Weyl, obra citada, pago 257-258. 
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sentido, la labor del PNA, m~s do caudillismo qua do partido -

político en el sentido estricto del t6rmino, es de suma impor-

tancia cm la magna tnrca que la Rovoluci6n inicia para recen-

quistar e incorporar a la vida nacional al sector de la pobla-

ci6n m6s pobre. ( 186), 

El caudillo reci6n naciodo de la revoluci6n, posee cierta sup.Q. 

rioridad natural propia, no otorgada por el derecho a la tradi 

ci6n, sino evidenciada a ra!z de la lucha armada. (187 ) • 

En efecto, estos caudillos, jugaron el papel de destructores -

del viejo r6gimen, mas no el de reconstructores del naciente -

sistema social. Es por ello, sin duda, que dicho papel les exige 

rudeza y la utilizaci6n de mGltiples formas de violencia. Su -

final, cano el de todoa loa caudillos, es violento, perpetrado 

por una nueva oleada de caudillos ""ª preparado• para iniciar

la inatitucionalizaci6n de las fortnas políticas y sociale• de la 

administraci6n nacional. Estos caudillos, obreg6n•calliataa, -

son diferentes a los anteriores en la medida que el m'todo que 

utilizan para controlar a las maaas no se reducen exclusivaaente 

a la fuerza militar, ni a las acciones her6icas ni aorpresivaa. 

Tampoco su forma de gobernar obedece simplemente los dictado• de 

su voluntad personal. Tienen que saneterse a las exigencias so-

ciales y administrativas para continuar al frente de loa desti

nos nacionales. Encarnan precisamente el momento de transici6n 

entre la violencia y la institucionalizaci6no Este grupo es de1, 

plazado a su vez, y a pesar de todo, por la violencia, porque -

( 186 ) Francisco G6mez Lara, El movimiento campesino en M~xico , pag .. 2~ 
( 187 ) Ibid, pag. 30 
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no la logran desterrar definitivamente. En cambio el tercer 

grupo de caudillos, ya sin las .:aracteristicas nacionales, si 

no locales,. Tejeda, Jara, Zuno, Mi1jica - con excopci6n de -

Carrillo Puerto-, pierden su poder caudillieta en forma pacJ.. 

fica, asimilado• al aparato burocratico, creaci6n definitiva, 

mente suya. En pri.iner t6rmino a6lo la inatitucionalizaci&l de

la pol!tica le••permite ascender conatant~ente, y en aegun

do lugar, la propia reorqanizaci6n de la sociedad exiqe la 

creaci&l de norinae eatables para su funcionamiento. De ah! en 

adelante, el grupo gobernante 1urge y ee untiene dentro del -

aparato aainiatrativo estatal, independient•ente de au ori

gen y de otra• fuentea de poder 1 aopreaas particularea, con

trol de ma1aa, de qrupoe do preai6n. ( 188 ) • 

Eetos dltiaos caudilloa, sin embarqo, conservan su pre1tigio 

personal y eu actitud. deaocr,tica 1 no tuvie»on que enfrentar

se a los efectos sociales que ol aparato pol!tico burocritico 

va a traer con los anos. 

En 1920, un selecto grupo de intelectuales lanza un Manifies

to al Pueblo de M6xico, dando a conocer la creaci6n del PartJ,. 

do Nacional Agrario. Sus antece<lentes los ubican en el campo 

revolucionario. Unos, cano Vasconcelos, han sido maderistas.

La mayoda como Aurelio Manrique, Antonio D!az Soto y Gama, -

( 188) Ibid, pag. 32-33 
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Rafael Ramos Pedrueza, destacaron como militantes del zapati4 

mo. No obstante, diremos con mayor precisi6n, que representan 

una corriente paralela a la do los caudillos obrog6n-callistas 

Su poder radica en sus ideas más que en la fuerza militar, por 

ello, desaparecen de la vida pol!tica sin ser arrojados violen 

tamente. Su participaci6n pol!tica tambi~n es de transici6n y-

su ideología, reflejo de la clase pequefto-burquesa a la que ~ 

pertenence, se expresa con mayor claridad que la de los obreg6n 

callistas, la otra cara d.el mismo fen6neno hist6rico que repr.1, 

sentan: m!s violencia verbal que cambios radicales en la eat~ 

tura socioecon6ni~ del pala. 

No obstante, la realidad lea demuestra coru1tantemente que la 

honeatidad por a! sola, con todo lo plausible que pueda 1er, 

no reauelve loa problema• aocialea. Loa i!derea del PllA llegan 

a · .el con un paaado h~eato, lo que a Soto y Gau le vale la -

expulsi6n de la CRCM cuando en calidad de delegado caapedno 

aaiate , en 1919 a su convenci6n y aausa a los dirigentes sin-

dicalea de i111oralea y falaoa demócratas. g89). 

Ya en la direcci6n del partido Nacional Agrarista, Soto y Gama 

es el inapirador y te6rico del Primer Congreso Nacional Agraria 

ta, ~elebrado en.lo• priaeroa d!as de mayo de 1923. Cuenta con 

la asistencia del presidente Obreq6n y un p'1blicó formado por-

1078 deleqados campesinos. El Universal capta el ambiente y --

las características de este congreso campesino. Haciendo la -

siguiente referencia en sus paginas: 

( 189) Francisco G&\ez L.ara, obra citada, pag. 33•34. 



" En el Anfiteatro Dolivar de la Escuela Preparatoria se inauguró 

el congreso ••• Antes de iniciv o dicho acto, se envi6 una dele-

gaci6n para que izara en la Catedral una bandera roja que ten!a 

una hoz y una espiga cano un saludo del pueblo campesino a la~ 

ciudad ••• Los principales delegados eran Francisco Mdjica, Luia 

M6ndez, diputado Soto y Gama, Lauro a. Caloca, diputado Aurelio 

Manrique y Graciano S&nchoz. El t~ario del congreso ea el si-

guientei Aprovechamiento del,Sdido:intenaificaci6n del reparto-

de tierras: aprovechamiento de aguasr tierras ociosa•: coope-

raci6n y refacci6n agdcola 1 educación rural r ampliación del • 

Articulo loo. conatitucionalr defensa de los agrarista• contra 

loa jueces federales y magistrado• de la Corter la acci6n obatru.s¡, 

cionista agraria de loa jefes militares1 la actuaci&\ frente -

al clero1 y, unificaci6n de la acción agrarista nacional ••• ---

Una vez establecidas las canisiones, se iniciarion las quejas -

porque este congreso es de quejas de los campeainoar una de la• 

demandas principales que se dejaron escuchar fue el de-re-cho -

de los campesinos a armarse para defender sus tierras. Casi to-

dos los delegados representan a campesinos dotados ya de tierra 

••• Recibieron cano invitados a una deleg~ci6n del Partido Canu 

nista y del Sindicato de Inquilinos de Veracruz, invit&ndoloa 

a su vez, a su pr6ximo congreso del 20 de mayo pr6ximo ••• Reanll. 

dadas las labores normales del congreso menudearon las quejas -

contra los militares, la Suprema Corte, los Gobernadores y las 

COlllisionea locales agrarias ••• Soto y Gama, con grandes traba-

jos se opuso a que el congreso aprobara la Acci6n Directa con-
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tra los curas y los terratenientes, argumentando el peligro de 

una revoluci6n y el descontento del pr.eeidente obreq6n ••• La -

reci6n creada en el seno del PNA, Confcderaci6n Nacional Aqraria 

integrada por el general Gildardo Magaf'la, Miguel Hendoza L6pez-

y Andr6s Malina Enr!quez, acusan de dictador a Soto y Gama den-

tro del PNA, pues le interesa m4s obtener curules que defender 

a los campesinos. Por ello la CNA, so aepar11 del Partido Nac;ional 

Aqrarista y permanecerá aut6nana aunque muy cercana al partido 

cooperativista. (190). 

Antonio D!az Soto y Gama tuvo un papel muy importante en este -

Congreso, defendiendo la diatribuci6n de la tierra cc:ao una cOQ. 

secuencia de la doctrina social criatiua. TaiabUn deferidi6 el-

derecho de loa campesinos a poseer annaa, baa,ndoae en el artl-

culo lo de la Conatituci6n. Denunci6 a loa 9obernadorea de loa 

estados que no Clmlpl!an con las leyes, la corrupci6n de loa tri 

bunalea, y los obatAculoa que el ej,rcito y el clero ponían al• 

proceso de refonna agraria. 

Las resoluciones principales del Congreso fuer6nr pedir a la -

c&mara·• de Diputados la dieoluci6n de las milicias a diapoeici6n 

de los gobernadores de loa estados, pero manteniendo el derecho 

de los campesinos a poseer aX111A& r que se nombrara una comiai6n-

para investigar las injurias y abusos sufridos por los campesi-

nos a manos de los jueces locales, los presidentes municipales, 

( 190 ) El Universal, 2 y 10 de mayo de 1923. 

.;.' 
¡ 
~; 
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los canandantas del eJ6rcito, etc: que se nanbrara una comisi&l 

para vigilar que el ej6rcito n > se excediese en sus funcione•, 

atendiendose 6.nicamente a las que le determinaba la Conatituci6n 

en eapecial en las freaa rurales 1 pedir al Pcxler Ejecutivo Fede

ral que se llegara a un arreqlo con los Estado• UnidOtl para que

eliminara sus restricciones a la importaci6n de loa productOll -

agr!colaa mexicanos, y ai esto no fuera poaible. que ae aplicaran 

entonc:e1 reatriccionet •illlilares a loa productoe de Emtadoa Uni

dos r pedir al gobierno que ae relevara a loa caap1tmin01 del pago 

de impueatots exceaivoar pedir al Presidente de la Repdblica la• 

amniatla para aquello• que hablan sido enCArceladoa debido a au 

partic:ipaci6n en 108 movimientos agrariltaa ( h\lelgaa, unifHt& 

cionea, etc ) rpedir al Presidente que 1e modifiaaran 199 regla• 

mento• agrarios de tal modo que los hacendado• no pudieran divi• 

dir swi haciendaa, deapu6a de que una ccaunidad ya hubiera hecho 

la petici6n de tierras para for1llar su ejidor pedir al Ejecutivo 

Federal que ayudara a las cauunidades a tomar poseai6n de las -

tierras que lea hubieran sido asignadas, cuando esto fuera obat.a. 

culizado por los hacendados¡ pedir al procurador general que -

no se otorgaran amparos a los hacendados contra las expropiaci,o 

nes, cuando no tuvieran derecho para ellor que se prestara ayu

da a las comunidades que estuvieran en peligro de perder las ..... 

tierrasque habían obtenido, manifestandose as! la voluntad de

dos millones de campesinos que ofrecian su sangre en defensa -

de sus derechos y aspiraciones ( 191). 

( 191) El Universal, lo de mayo de 1923. 
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La ideologia predominante en el congreso fue la de Soto y Gama 

y la del joven Vicente Lombardo Toledano, que es la de su cria. 

tianismo primitivo-agrario, pensamiento m4s sentimental y retA 

rico que cient!fico, pero muy a tono con la filosof!a de la --

6poca: una filosofía de la 'poca1 una filosofía antiintelectuA 

lista y de profundo " sentimiento po6tico" en rebeli6n contra -

•l poaitivi11&no. Entre las resoluciones aprobadas figura la ex-

pedici6n de un reglamento agrario, convertido en ley posteriOI. 

'.i. mente. 

Loa dirigentes del Partido Nacional Agrarista representaban el 

periodo de tran .. ici6n entre la lucha campesina amada y la -

lucha aocial. por ello igualaente participan de laa caracted.1. 

ticaa de Ulboa grupoa de caudillos: zapatiltas y de los obregfln · 

- callistas• Su papel dentro del zapatis110 es fundaaentalaent• 

el de conaejeros intelectuales. raaqos que conservan en loa --

primeros anos del obregonisao junto con los intelectuales atea• 

!atas. Se expresa tambi6n au obra de trañsici6n en los objeti

vo• de la luchas deatruccil!n del latifundiamb" porfiriano. 109 -

caciquea localea y la pequen.a burgues!a urbana delahuertiata, 

para instaurar una sociedad agraria de pequeftos aqricu~tores. 

Al incorporarae a loa nuevos grupos de poder, subordinan su -

modestas demandas campesinas a los intereses de la naciente buI. 

gues!a. De esta manera, cuatro de los miembros del Consejo Na· 

cional llegan a ser gobernadores, un ministro y seis diputado.. 
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Solo quien no llcqa a realizar sus ambiciones presidenciales 

es Soto y Gama. ( 192 ), 

cuando Obreg6n, ·eegur6 de su autoridad sobre loa partidos Aqr1, 

riata•, Cooperativiata y Laborista, intenta unificarlos en la-

Confederaci6n Nacional Revolucionaria, fraca•• ante loa inter,1. 

•ea per•onales de loe dirigentes de cada agrupaci6n. Sola•ente 

loqra integrar el Bloque Radical en la C4mara de Diputadoa, 

sin que ello signifique la quiebra de la el••• dirigente. 

La• razonee que ayudan a explicar tal diviai6n, ee que •ubtlia-

te entre la• maaa• caape•inaa y obrera• un re•entiiliento 11Utuo 

nacido y conservado deade el moaento en que Carranaa utiliaa a 

108 Batallones Rojoa para caabatir a los contingente• caapeai-

noe, de Franciaco Villa y Zapata, y derivado por el intere• de 

· las claaes medias por conservar tal diapodci6n. ( 193) • 

En dicietllbre de 1923 el PNA ayud6 a aX11l"r a un gran ndmero de-

campesinos para defender el gobierno de Obreg6n contra el gol-

pe de estado que intentaban Adolfo de la Huerta y 36 gen .... lee• 

en servicio activo. (194 ) • 

El Partido Comunista, Agrarista y el Labori•ta apoyan a Calles 

sucesor de Obreg&i, en tanto que el Cooperativista y la CGT a-

( 192) Cuadro Caldas, julio, Comunismo Criollo, pag. 76• 

(191) Francisco G6nez Lara, obra citada, pag. 36 

( 19-0 Ernest Gruening, obra citada, pag. 320. 
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De la Huerta. La CRC»ot, al lograr el coneurao de los dndicatoa 

norteamericanos afiliados a la AFL, influye ante ese gobierno 

quien tiene ya los Tratados de Ducareli en la bolsa, para per-

mitir al gobierno de Obreg6n canprar pertrechos de guerra en los 

Estados Unidos e impedir, simult«neamente, el paso de los mismos 

a los rebeldes. 

La era de los caudillos militares decae frente al afianzamiento 

de la nueva b11r9ues!a. a la que pertenece el gurpo obreq6n-calli& 

ta, y no, precisamente, los delahuertistas. El apoyo de eatoa -
• 

Gltimos por una parte de loa hacendados, los caudillos militares 

a la vieja ~sanza, y por la otra parte, el capitalismo ingl'•

es desventaja hiattrica frente a la nueva burgueda mexicana -

y el capitaliaao norteamericano. 

Al lleqar a la presidencia Calles que es quien representa lOI 

intereses hiatoricoa da acordes, no logra inalediatamente con-

certar el pod&' pol!tico en un mundo <lnico. Subsisten loa parti-

dos: el Laborista al lado del gobierno actual y el Agrarista 11 

qado a Obreq6n, quien ha dejado la presidencia por algunos --
1 

at'loa ••• en realidad, de que partidos, cada vez m&s se conviel:, 

ten en inatrumetoa claramente definidos de los grupos en el -

poder pol!tico. ( 195). 

A partir de ese momento, la vida del Partido Nacional Agrarista 

no revela más que esta dependencia: se divide en dos alas ,la -

( 195 ) Francisco G6mez Jara, obra citada, pag. 36-37 
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de los " liberales" y la de los " conservadores"• pero en rea

lidad no es la ideolog!a la que las separan, sino los comprani. 

sos poU:ticoa. Se vuelven a unir para reelegir a Obreg6n y acJl 

ean a Callea de tibio revolucionario y a la CR<»t, W\ida al pal'., 

tido x.boriata, de inepta y dealeal a su claae. 

Al aeeainato de Obreg6n, loa agraristas aeftalan a Callea, y a 

Moronea c~o loa autores intelectualea,del crimen y ambos 9t'Jl 

poa, liberales y conservadorea, exigen que el Preaidente provi, 

aional aea un obregonhta, Porte Gil; ea aceptado por el ala -

liberal, mientras que para 1<>11 conaervadorea de Soto y Gaaa -

resulta ser iapopular, la aenda eatrecha e intrascendente del 

coaibate peraonaliata y electorero que recorre dltiaaaente el

PKA, lo conduce irraaediabl•ente a au deaaparici6n. (lW>). 

En 1926, Call.- JlaD.1.io Fabio Altaairano y Aartin S'enz inician 

la creaci6n del Partido Nacional Revolucionario, abaorbiendo -

loa partidos nacionales y locales que existen en la Repdblica 

y son partidarios de la linea de la revoluci6n. Manrique& al• 

frente del PllA se niega a participar en el nuevo oJ:ganiamo, en 

defensa de una causa de antemano perdida, pero muy juato des

de el punto de vista deaocr,ticof el heého de que loa partidOll 

favorables al sistaaa social nacido de 1917, continuaaen man

teniendo su autmcaia y el debate pciblico, aunque eato s6lo -

fueae a nievl de la teor!a. Lo cierto ea que la Revoluci6n me

xicana se halla urgida de presentar un frente unido y eficien-

( 196) Luis Mon.rroy Duran. El ultimo Caudillo, pag. 20-31. 
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temente organizado. Existen momentos en la historia del capi

talismo en que ni siquiera el juego pol!tico de antEl'l\ano sanci51. 

nado y dentro de los marcos legales, se puede permitir. Aquel 

era IUl momento de estos: los hacendados y la burquesia interme

diaria ligada al imperialismo, presionan de una manera inauaitA, 

da. La Revoluci6n mexicana tiene la necesidad de consolidarse 

en el poder y unificar el mando, que de otra manera, ah! tetmina. 

rla SUB dfas. 

La respuesta del gobierno al PNA es inmediata: se habilita a -

Leopoldo Reynoso miembro del propio partido para que ae autod.1, 

signe presidente y expulse de las filas do la orqanizaci6n al -

grupo Myoritario de Manrique y Soto y Gama, a quienes 'se lea ... 

· priva de la vida poU'.tica para sieatpre. El local del partido ea 

tcaado a la fuerza por un grupo do trabajadores del Rastro, -

mienbroa del Partido Laborista ( 197) • 

Simultanea~4!1lte el gobierno licencia a las fuerzas armadas -

agrarista• conatituidaa en los Eatadoa de Puebla, Monloa y -

Guerrero para ccabatir a loa delahuertbtaa que a4n merodean -

por eaoa l'Wlboa. Eataa fuerzas eatb bajo laa 6rdenea de loa -

generales Saturnino Cedilla y Angel Barrioe, por el diputado -

Graciano 6'rchez y loa licenciados Rodri90 G~ez y Octavio Paz 

miembros del ya extinto PNA • ( 198 ) • 

( 197)Vicente Fuentes D!az, loa partidos políticos ., pag. 26 

( 198) Franaico G6nez Jara, obra citada, pag. 38. 
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El PSSE rechazaba frontal.mente las tesis de los partidos libe-

ralos y participo con otros partidos en M6xico en la fotmaci6n 

de un frente pol!tico nacional llamado Partidos Coaligados, para 

combatir al PLC. ( 199). 

E•te <Jrupo de partido• lo ccmpon!an1 El bloque Social Dem6cra

ta ( Aurelio Manrique ) : Partido Nacional Agrarista ( loto y -

Gama) r El Partido Cooperati•ta ( Prieto Laurens ) 1 el Partido 

Cooperati•ta ( Prieto Laurens) 1 el Partido Laborista ( Samuel 

B. Yddico ) : y el PSSE. 

Eata coalici6n de partidos se autonombraba Partido Nacional R.tt 

volucionario empez6 a trabajar en el programa Q'l,\e habla de •u.a 

tentar mas tarde se ha buscado tal programa, sin encontrarlo, 

pero de cierto la presencia de CP, Aurelio Manrique y Soto y-

a ... , la orientaci6n. que •e apuntaba entonces - hablaaoa de -

1922 - estarla m.4s cerca del Socialillll\o que del Capitali .. o. 

De eata coalici6n, loa partidos que m&a_claramente podan08 iden, 

tificar con una orientaci6n, iniciallnente socialista fueron el 

Partido lllacima.i. Aqrarista y el P~SE. Loa otros fueron mt!llbre-

tes que cobraron iJDportancia por el apoyo oficial ( de Obreg6n 

o de Calles ) • ( 200) • 

• 
1' 

199) El popular 5,13 y 16 de enero de 1922 

200) Francisco Paoli B. Carrillo Puerto y El partido aociali1. 

ta del Surestez Revista de la Universidad de YucatAn, enero y -

febrero de 1974. Pag. 90 
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LAS LIGAS gN!PESIHAS • 

La Liga de C~unidades Agrarias del estado de Vera.cruz 

prcbal•ente era la .&a iaportante. Carleton Beala indica 

que ad9'a de Morelos y Yucat:in, a6lo en Veracruz habfa un 

movimiento agrario que so atrevió a ocupar la tierra: " En 

Veracruz, los hacendadoe intentaron deaaniar a loa peones-

que que habían recibido tierras, en algwios casos para de1, 

plazarlos de sus. propiedades reci6n adquiridas. Loa agrari.1. 

tas contestaron ocupando por la fuerza grandea haciendas". 

A cau.a de su densidad de poblaci&, de su relativuiente al. 

to nivel educacional y de la presencia de varioe centros -

industriales, Veracx-u. tenla condici~e• propicias para que 

surgiera un moviaiento caapeaino. Otro factor favorable -

era el hecho de que por aquellos aftoa fuera gobernador del 

eatado Adalberto Tejella, que no s6lo toleraba dichos •ovi

aientos, sino que tubi6n los apoyaba. (2(J). 

En la ciudad de Veracruz, había exiaatido durante algdn 

ti•po el Sindicato Revolucionario de Inquilinos, que diri-

9 iera a gran parte de la poiblacl&\ en una hueJ.9a contra el 

alza de las rentas; Bata orqanizaci& habla llegado a ser 

tan fuerte que tenla sus propios peri6dicoe y boletines de 

(20f) CARLETON BEALS. "Mexico and Interpret:ationa. J!il. York, 
1963. P,9. 102. 
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noticiaa. Taabikl envi6 un grupo de lideres, encabeaado por 

Unulo Gal"'n, para 01"9anizar a loa caapednos en todo el Ea. 

tado. Se Hperaba que con la ayuda de tod09 109 aectorea de 

la poblaci6n, podla llegar a organizarse una especie de Reva 

1uci6n aocialiata~ 

En urzo de 1923, tuvo lugar en Jalapa el pri11er CODJr ... 

10 de la Liga de CanW\idadea Aqrariaa del E1tado de Veracru&, 

orqani&ado por Uraulo GalvCn. El principal prop6eito e".> la .. 

Liga era el de obtener la aplicaci6n Htricta de la• leyes .. 

agri.riaa, tambUn buscaba obtener influencia polltica, pero

no a trav•a de loa partido• poltticoa, ya existentea (incJ.uio. 

y.ndo al Partido Racional ~rariata), a 101 cualea no cClllli• 

deraba Hficient•ente radicale1. El moviaiento, sin ~ 

qo, encontr6 ob1t,culoa muy difíciles de aalvar. Debido a .. 

que el G9ft8ral Guadalupe S'nchez, canándante llilitar del la• 

tado de Veracruz, estaba identi!icado con 101 interuea te -

rrateni.atena campafta para unificar a las ce.unidad• agra.;. 

ria a dentro de una liga estatal fue muy dificil. Varioa di-

rigentes vecinos fueron aaeainadoa. 

Loe grandes terratenientes (reunidos en el Sindicato de 

agricultores de Veracruz}, foraan una •Junta Revolucic:naria• 
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con la ayuda del Comandante militar y armaron a eus peones, 

los campesinos de las comunidades habían ido desarmados por 

' el gobierno de Obreg6n, por lo que cataban tmkticamente in. 

defensas ante loo ataques de la caballería del General Gua-

dalupe 6'nchez, los peones armados y el ganado de los terr.il 

tenientes, cuando lea destru!a las cosechas de los ejidos -

y quemaba las casas dolos ejidatarios. Al mis•o timpo,los 

Diarios de Veracruz hac:!an campafta contra loa caapeainoa -· 

orqani&adoe 11.aan&ndolos "bandidos, agrarios". 

Ad..&a, el golpe militar de Adolfo de la Huerta, contra 

Obreg6n fue apoyado en dicianbre de 1923, en VeracrW:, Yu

catCn, otre>11 eetadoa, por un fuerte aoviaiento. En Veracru 

e•ta rebeli& tuvo el apoyo del general ~uadalupe 5'nc:hu. 

Mln cuando lOll campeainos no estaban eapeci~llAente a favor 

de Obreg&\, lA Liqa lo apoy6 cuando su gobierno fue amenaza

do por loe generales encabezados pbr De la Huerta. Los tni• 

broa de la Liga Caaspeeina de Veracruz, decidieron nuevamente 

las arlftae y formaron el 86 Batal16n a las 6tdones del General 

Heriberto Jara. 

JUCHOACM.- En Michoac'n otra entidad densamente poblada, 

ae desarroll6 un importante moviaiento campesino a principio. 

de los veintes, organizado por Pri.o Tapia. Bajo del dgiam 
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de Po~f irio D!az, los indios tarascos de os alrededores de la 

Laguna de Zacapó, hab!an sido despojados de sus mejores tierras 

por la Hacienda Cantabria. En 1921~ el campesino local Primo -

Tapia OJ.'9ani&8 y enaabea~ una cQniai6n de campesinos para ver 

- al Presidente Municipal, pero cano en muchos lugares el go

bierno local estaba controlado por los hacendados, varios es

fuerzos se hicieron para asesinar a Tapia, o para encarcelarlo 

can cualquier pretexto aparentemente legal. Apolinar Mart!

nez que trabajaba en el Juzgado Local en aquel tiempo, pudo -

prevenirlo en varias ocaáonet1. 

En 1921, la tenencia de la tierra en Michoac'n era pr,c

ticamente la misma que antes. de 1910, cano sino se hubiera -

prCllllulqado una nueva Constituci6n. Los campesinoa. o no con,g, 

c!an sus nuevos derechos bajo la influencia del clero católi

co insistían en conformarse con el vi~jo estado de cosas. As!' 

cano bajo el dOlllinio de los religiosos, las canunidades il\f}!

genas de P'tzcuaro rehuzaron aceptar las tierras ejidalea - -

cuando el gobierno del Estado encabezado por Francisco M4jica 

quiso iniciar la aplicación de la ley agraria. 

Cano una medida encontra de las actividades que favore

c!an la Reforma Agrad.C\, el Sindicato Nacional de Agriculto-
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res, la Aoociaci~n do grandes terratenientes qua era muy fue¡: 

te en Michoac4n, Clt\pez6 a organizar los (sindicatos blancos), 

intogrados por campesinos, capataces y terratenientes, unidos 

bajo el lesna de (justicia y caridad). 

En Michoac4n CRCM no había tenido oportunidad de exten

derse mas all4 de Morelia, la capital del estado. El parti, 

do Socialista de Michoac&n, fundado en la campl\a para gober

nador del Gral. Francisco Mdjica, decidido impulsor agrario, 

estaba constantemente en peligro. Su dirigente principal, 

Isaac Arriaga, fue llquidado a principios de 1921, aa1 cOllO 

otro dirigente campesino llamado Felipe Tzintzun y Un grupo 

de sus seguidores. 

Tapia contindo ot13anizando reuniones con loa ca.,eaino• 

en sus casas, a pesar de que los soldados o los "guardias -

blancas" enviados por la hacienda de Cantabria, trataron de 

aprehenderlo varias veces. Despu~s de que cuatro pobladoe 

(Zacapu, Naranja, Tirindaro y Tarajero), se unieron y lo -

escogieron cano su representante, Tapia inici6 loa primero• 

tdmitea con el Gobernador Miijica, para la formaci&l de un -

Ejido. No sin una fuerte oposici6n, Mdjica había podido dia 

tribuir 23,000 hras. a varios ejidos. 
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Sin embargo, pronto fue destituido por el Canandante mi

litar de Miel,loa~ y e•tadoa vecino•, Enrique Estrada quifn 

ae ali6 con 109 terratciientea y ·conaigui6 el apoyo de un mo

vimiento rebelde dirigido en 1922, por loa curas y lm hacen

dados contra el gobierno. El Presidente Obreg6n, no interfi• 

ri6 en e•te asunto, porque 61 no quer!a provocar al General -

Eatrada. 

En 1922 ae orqaniz6 en Morelia, una Convenci6n agraria 

iMtigida por el representante local de la Ca.iai6n lacional 

.Agraria, y con i. ayuda de la Federaci&t de Sindicatoa de -

Oln:eroe y CMp•lnoe de la regi6n Michmc'n (afiliada a la -

at<lt) • El prop6aito de esta convenci6n era de fundar una Li. 

ga de Ca.unidades y Sindicatos Aqrari1ta1 de Michoac•n, con 

Delegados de muchas caftunidades. Primo Tapia, fue electo -

Secretario General y Apolinar Mart!nez, secretario del int.si 

rior. La sede ae estableci6 en Morelia. Inicialnlente, la 

parte principal del trabajo, ccnsiati6 en enviar quejaa al

Gobierno Federal, acerca de las violacionea y atentadoa co

metidos contra sus miembros J cQfto en el caso de un caape•i

no que fue castrado y desorejado. Los atentado• eran fre -

cuentes. En una canounidad a donde Apolinar Mart!nez y otro 

organizador babia asistido a la elecci6n de un Canit' Agrario 
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a la mafiana siguiente muy temprano, justo des pues de que hu

biera salido, la casa donde pasaron la noche fue desde luego 

rodeada por los •guardias blancas", qui6nes, al no encentra¡, 

los,,mataron a otros campesinos en su lugar. 

El Priaer Conqreso Nacional Agrarist~,de 1923, estuvo 

coinpuesto por la participaci6n de la Liga Michoacana, que 

ae celebr6 en la Ciudad de M6xico~ Primo Tapia llev6 una -

ponencia en que propm!a una nueva Ley Agraria que reempla• 

zara a la que estaba en vigor. El punto principal cOl\sbt!a 

en dar a loa peonea acaaillados plenos dereclos para hacer

tambi6n peticiones de tierra. otro aspecto importante era 

el de que la• grandes unidades territoriales en que ae culti. 

vaba henequ6n, alqod6n, azdcar, o arroz, deberlan afectarse 

y entregarse cc:ao W\ todo a los campesinos. Esta propoaiciflft 

fue ccnaide~ ut6pica, por sus oponentes y aun por mucbos 

de los adherentes a la Revoluci6n. 

Una de laa .ayores deaiostraciones de fuerza de la Liga, 

fue una manifeataci6n de 8,000 cupesinos que pedían el re-.. 

,reao de Mújica cc:ao gobernador, en la estaci&i de P'tzeua

ro, cuando paa6 el tren presidencial. Una vez que M6jica rs 

grea6 a Hichoa~. au vida estuvo en continiuo peligro, a -

causa de las actividades de los canandantes militares de la 
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regi6n y los terratenientes. Por la misma raz6n la Liga ten!a 

que actúar en la clandestinidad; El General Estrada, partici

p6 en el golpe ndlitar de Alfonso de la Huerta contra el gobie¡_ 

no de Obreq6n en dici..i>re de 1923, En esos d!as, 1.polinar -

Mart!ne& sali6 para E•tados Unidos, mientras que Pri•o Tapia-

y otros dirigentes luchaban contra loa dos grupos. 

En la Segunda Convenci6n de la Liga de COllunidadet y Sia 

dicato1 Aqrarista1 del estado de Michoac4n, en noviembre de -

1924, se dijo que el mayor obatfculo para el deaarrollo de la 

orqanizaci6n agraria la co111titu!an las per•ecucione• a lo• -

dirigente• caJl\ps.inoa por parte de lat autoridades y lo• a•e

dnato1 de estos dirigentes por loa terratenientes, que por -

lo general no eran castigados. Aoistieron 180 delegado• a la 

Convenci6n, entre ellos Uraulo Galvfn, que representaba a la 

Liga de Veracruz. En la asamblea, Pr.imo Tapia propuao que ae 

hiciera una colecta de granos de aquellas canunidadea que ha

blan ddo arruinadas por una plaga. Priao Tapia fue electo -

nuevainente secretario general. E.te dirige~e viajaba cona

tant•ente por todo Michoac&n, para oxqanizar y ayudar a loe 

sindicatos. Se avoc6 talllbUn a la organizaci6n de laa muje

res, a fin de· cClltrarrestar la influencia del clero. Uno de 

los resultados del fortalecimiento de la orqanizaci6n fue que 
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en marzo ccl 1924, las canunidades de Naranja, Tirindaro y 

Terejero recibieron la posesi6n oficial de cerca de 21 200 

hect4reas,p.¡;incipalmente de la hacienda La Cantabria1as!, 

el dominio de la hacienda mencionada se quebr6 y los cam

pesino& pudieron tener sus propias autoridades en el muni, 

cipio. Deapu&s de haber hecho justicia en su lugar de ori 

gen, Tapia dijo que sus. ambiciones ae habían coll'ftado y que 

61 ya no pedb nada m&s en este mundo. l'ara esas fechas 

111 Liga era \U\11 fuena i111portante en el estado de Mi'choa

c'n y loa terratenientes empezaron a cambiar su actitud. 

Sin emba1:90, la opoaici6n no hab!a desaparecido y la Liga 

recibi6 wi fuerte golpe cuando el 27 de abril de 1926, -

Priao Tapia fue capturado on Naranja y fusilado por un P.I. 

lot& del ej,rcito federal en la hacienda El Cortijo. Po

coi. d!aa da tarde, otros dos dirigentes fueron aprehendi 

dos en Opopeo y aaeainados en Oyamel. Tapia, fue acuaado 

de rebeli6n a trav6a de las intrigas del propietario de La 

Cantabria. Poco antes de caneterse el asesinato, el 7 de 

noviaabre de 1925, Tapia hab!a fi1111&do un manifiesto de La 

Liga, por el que ae denwiciaba una serie de cdaienea caa,I. 

tidoa por el propietario de La C.ntabria y otros hacenda -

dos, y se criticaba la debilidad del gd>ierno al no inter-
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venir contra estos crtmines. 

En 1925 otra• tac:nicas aemejantea para ejercer la repr.§. 

ei6n sobre loe cupuinoa en diferentes l\l]area del pda, fu.t. 

ron resmidaa por Gr\lening cano sic¡ue: "Un estado gobernado 

en esa 'poca por W1 hOlllbre muy ligado a los hacendados y ho1. 

til al prOCjrama de refoxtna agrariar loa peonea que trabajan 

en laa haciendas percibiendo salarios baj!simoa (25 centavos 

diario•) , trataban de conseguir un aumento de salario r el -

gobernador utilizaba a su guardia estatal (la que servia a 

sua propios intereses), para asesinar a loa campeainoa lo -

bHtante audaces para pedir aumento de sueldos y por lo ai.a 

•o, aterrorizaba a loa deai&a, al miamo tiempo que desacredi 

taba a loa a9rarietaa acus4ndolos de toda esta violencia". 

LA UNIPICACION DE LAS LIGAS DE CCllUHIDADES AGRARIAS. 

Por iniciativa de la Liga de Veracruz, las de Michoa* 

Morela. y otroe estadoa, ae reunieron en Toluca ct!l 22 al 25 

de julio de 1924, para finaar un pact;o de solidaridad r ccmo 

reeultado en novimlbre de 1926, ae organia6 el Primer Con -

greao Nacional de las Ligas .Agrarias, convocado por Uraulo 

Galv'n para reunirse en la ciudad de M&ico, con la· ayuda -

del ex gobemador de Veracruz, Adalherto Tejeda, quien en -

esa fecha era ya ministro en el gabinete del presidente Ca-
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lles. En el Congreso participaron 158 delegados, que repre

sentaban (segtin se aseguraba) a 300,000 carupesinoa de 16 de 

los 27 estados de la Rep'1blica y se cre6 la Liga Nacional -

Campesina. 

Fue aprobada una declaraci6n de principios que incluía 

los siguientes puntos: que so cwnpliera con los artículos 27 

y 123 de la Constituci6n para garantizar lol derechos de los 

campesinos r que ae perfeccionara el sisti'.11\a ejidal y que. se 

le canpl•entara con diversas formas de acci6n cooperativa1 

que se ace¡)tara cano \Ula aspiraci&\ final la aocializaci&l

de la tierra y otros medios de producci&l; que H enfatiaa-

ra el hecho de que el problema campeaino es internacional -

y que por lo •is•o se aceptara la necesidad de que se unie

ran las orqanizaciones campesinas de loa diferentes pa!•e•-

en torno a loa intereses comunes1 que se fortaleciera la •.2 

lidaridad con todo el proletariado' y ae luchara por la lib,1. 

raci6n contra el sist.a capitalista.. Se declar6 que la Li 

ga deberla apoyar a loa gobiernos que quisieran liberar a -

108 campe11in011 de la influencia clerical y de la explotaci&l 

econlaica. Manuel P. Montea, Jos6 Guadalupe Rodríguez y U¡: 

•ulo Galvb fueron electos para integrar el Coait6 Ejecuti- " 

vo Nacional de la Liga. Montes l' Rodríguez hab!an de .er -
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asesinados poco ida tarde. Marte R. G&nez, posterionaente SJI. 

cretario de ~ricultura, fom6 parte de la Ccniei& Aaeaora~ 

La orientaci6n pol!tica de una parte do esta platafol'tlla 

de la Liga Nacional Campesina, se explica por el hecho de -

que Ursulo Galv&n, el -'s importante líder, con ayuda del -

gobe~ador Tejeda habla podido asistir en 1925 a la Primera 

Conferencia Campesina Internacional en Moacd, donde lleg6 a 

faailiarizarse con las nuevas ideas y formas de tenencia de 

la tierra de la Uni6n Sovi 6tica. 

TMAULIPAS Y PORTES GIL.-

otra Liga que ida a jugar \U\ papel muy importante en 

el escenario de la política nacional, era la del eatado de 

Tamaulipaa, fuertemente apoyada por el gobernador Eailio -

Portea Gil, quien desde 1924, cuand~ lleg6 a la 9uhernatu

ra de su estado nativo, •pez6 a orqanizar a los campea! -

nos en una Liga de CcawU.dadea Agrarias y Sindicatos CulpJI. . 

sinos de Tamaulipas. El hecho de que Portes Gil hubiera·-

distribuido tierras entre loa campesino• en 1924, propor -

cion6 una a61ida base para la organizaci6n campeaina. COlllo 
' 

gobernador, prcaovi6 posteriormente la educaci6n rural y -

una campana antialcoh6lica. Se organizaron varios sindic¡, 
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tos de trabajadores, as! como el Partido Socialista Fronteri-

zo, en el que todas las nuevas organizaciones trabajaban jun

tas. La actuaci6n de Portes Gil en su ~stado natal, le dio 

la reputaci6n de ser un agrarista radical. Tamaulipas fue .. 

uno de los pocos estados que durante elgobierno de calles 

(diciembre de 1924 a diciembre de 1928), permaneci6 fuera 

del control absoluto de la CRCM. Luis Morones, que continUA 

ba siendo el l!der principal del Partido Laborista y minia -

tro de la CRCM, en aquellos aftos form6 parte del gabinete de 

Calles cano ministro de Industria, Canercio y Trabajo, trat6 

en vano de controlar al movimiento sindical en Tamaulipa1, -

dividiendo a los trabajadores. Esto condujo en cierto mome¡i 

to a.una serie de conflic~os san.;¡rientoa. Se dec!a que Moro-

nea tenla aspiraciones a la Presidencia para las elecciones 

de 1929. Sin embargo, Alvaro Obreg6n resultó el candidato -

.&a fuerte y fue elegido con el apoyo del Partido Nacional -

Agrarista. Pero el 17 de julio de 1928 Obregdn fue a•esina

do por un fan&tico religioso. 

Inmediatamente deapu6s del asesinato, loa dirigentes 

del Partido Agrarista, Soto y Ga111& y Manrique eapezaron a -

presionar para que ae nombrara ca110 Presiden.te provisional a 

F.milio Portes Gil. Ellos desconfiaban de Callea y velan en 
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Portes Gil la mejor garant!a para la continuaci6n del progra .. 

ma de reforma agraria de la Revoluci6n. 

Durante au periodo cano Presidente interino (del lo. de 

diciembre de 1928 al 5 de febrero de 1930), Portea Gil dio 

un fuerte i.Jnpulso al programa de distribuci6n de la tierra.-

que no era del agrado del ex presidente Calles, que era aGn 

•UY poderoso. Portes Gil le explic6, sin 8-bargo, que la -

diatribuci6n de la tierra era la dnica foma de garantil:ar , 
el apoyo ca111pedno al gobierno en caso de que algunos ailita. 

res descontentos intentaran otro golpe, lo que sucedi6 a ae-

diados de 1929, Portea Gil aseguraba que tenla indica -

ciones ciertas en el sentido de que 400,000 campeain09 eata

r!an diapueatoa a tcear 1111 aJ:11As y defender al gobierno en -

caso de intentar algtln militar. un golpe. Una ·prueba de las 

relaciones cordiales entre fortes Gil y el moviaiento agra -

rista, era el hecho de haber ambrado cano su ministro de -

Agricultura al inqeniero Marte R. Gdmez, consejero de la Li-

ga Nacional Campesina. 

En enero de 1929, la Liga Nacional Campeeina junto con 

el Partido C0111unista Mexicano, la F~eraci& del Trabajo de 

Tamaulipae y algunos otros grupos y federaciones, crearon -

el bloque Obrero y Campesino. El Bloque adopt6 un programa 
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radical, que inclu!a la abolici6n de la forma de gobierno y 

la substituci6n de la eúlara, el Senado y el gabinete por .. 

los soviets de los trabajadores y de los Clllllpesinoa1 la na .. 

cionalizacilSn de las industrias1 la confiacaci&t de las pr.Q. 

piedades de la iglesiar la eliminaci6n de todos los latifun, 

dios 1 la creaci&t de grupos de defensa integrados por camp~ 

sinos voluntarios anaados7 la prohibici6n del uso de las m§. 

jores tierras agrlcolas para la ganader!a, etc~ .Ad~a de 

Uraulo Galvtn, los 111iembros ~s importantes del Partido C,g, 

munista, tales cOlllo Diego Rivera y Hern&n Laborde, fueron -

.electos pura diriqir ol Bloque. COlllo candidato del Bloque-

para las elecciones presidenciales de 1929, fue naabrado P,1. 

dro v. Rodríguez Triana, un viejo revolucionario y dirigen-

te cupeaino del norte. 

LA DIVISIOH IllTERM; 

Cc:ao resultado del intento de golpe llilitu en 1929, -

el llOV'imiento campesino se dividi6; La mayoda de loe l!d.1, 

rea apoyaban incondicionalmente al presidente Portet1 Gil y 

lucharon a su lado. Algunos dirigentes, ca.o J6d Guadalupe 

Rodrtguez, H vieron envueltos, dn eaba1:90, en un co.plot 

para aprovechar la oportunidad que len planteaba el golpe 

militar, abatir al Presidente y al gobierno, y as1 eatabl.t 
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cer un r/Sgimcn proletario. El Partido Comunista expuls6 a 

Galv~n, a Rivera y a otros lideres que habían apoyado al 

gobierno constitucional. 

En enero do 1930, fue creado el Partido Nacional Rev,g, 

lucionario por el ex presidente Calles, para unificar a VA. 

rias facciones pol!ticas que estaban en canpetencia. Cabe 

advertir que todos los empleados del gobi!'rno aut~t ica

mente fueron declarados miembros del Partido, para que aaf 

tuvieran que dar siete d!as de salario al afto para aua soa. 

tenimiento econ&iico. La nueva OtcJanizaci6n inmediatalllente 

quiso tener el control do la Liga Nacional Campesina. La VI 

Convenci6n de la Liga, celebrada en febrero de 1930, ae COJl 

virti6 en una escenario de confusi6n y violenc1 a. "La pri 

mera mesa directiva de la Convenci6n, de la cual eran mitc, 

broa Galv4n y Enrique Flores Mag6n, fue reemplazada por una 

m4s favorable a los intentos de c<X\trol del gobierno. Se -

oblig6 a desarmar a loa miembros antes de entrar a las 

asambleas y se .colocaron polic!ós por todas partea en el 

interior del local en un doble intento para evitar la vio

lencia y para hacer notar la determinaci6n del gobierno de 

tomar parte en los procedimientos". Los representantes del 

gobierno obtuvieron~el control dando por resultado la divi

si6n de la Liga: un grupo siguió al Partido Comunista, otro 
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se uni6 al PNRr pero la abrumadora mayor!a sigui6 a Galván, 

que continu6 cano presidente de una liga independiente, ha.a. 

ta que muri6 repentinamente -pero de causa natural-, m4s -

tarde ese mismo ano. En esta Gltima etapa, la Liga se lla

m6 Liga Nacional Campesina "Ursulo Galván". 

Como indic6 en aquella ocasi6n Marjorie Ruth Clark, "el 

agrarismo ha llegado a convertirse en un juego pol!tico sin 

paralelo en MWco", no se ha hecho nada a<in para liberar -

al campesino del pol!tico "desgraciadamente". Desde este -

punto de vista, poca diferencia representa para el campesi-

no el afiliarse a cualquiera de las mcuhas organizaciones que 

hay. El debe cuidarse y tratar de pertenecer a aquella que -

sea la m .. aa fuerte en la regi6n donde 61 resida, si es que ... 

de•• evitarse una precuai6n. Ya sea que se trate de la Liga 

Nacional Campesina• ....,aulo Galv4n ", que proci \amaba el no t,g, 

mar parte en las acti~dadee pol!tl.cas, o la Li¡a Nacional -

o la Liqa Nacional Ca.lnpelJina afiliada al Partido Nacional RJl 

volucionario, o la Liga Racional Campesina Agraria de cual

quier estado, independiente de cualquier tipo de organizaci'on 

central, o que se tratara de la CR<>l, el campesinado eet' 

siempre,directa~ indirectamente bajo el control de alguna 

fracci6n pol!tica. Se le p~auete tierra, herramientas, dinero 

ganado, etco•• s!. apoya el grupo7 se le amenaza con quitarle 

la tierra!l}. ya la ha recibidor sus cosechas son destruidas y 
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su ganado muerto si desiste de cumplir con las demandas del 

grupo politico eri el poder. Se ha desarrollado una tiranta 

aquella de los jefea pol1ticos del r6gimen de D!az. Las e~ 

misiones de campeainos, continGamente est4n apelando al Pr,1. 

sidente de la Repl1blica o al Secretario de Agricultura o a 

cualquier otra oficina del gobierno p;:u:a solicitar au pro

tecci&n• (•). 

• 

(*) HUlZER,GERRIT, lBID. 
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LAS ORGANIZACIONES CAMPESINAS, 
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LOS PARTIDOS POLITlCOS Y !.AS CORRIENTES CAMPl:SINAS. 

El Partido Nacional Revolucionario ( PNR ) : La coallci6n de los partidos. El 

mismo dfa primero do diciembre de 1928 en que Portes Gil asumi6 la ¡residen -

cia del país, el Comité Organizador del Partido Nacional Revolucionarlo, Ca

lles, Aar6n Sáenz, Luis L. Le6n, Manuel Pérez Trev1no 1 Basilio Vadillo, Barto

lomé García Correa, Manlio Fabto Altamlrano 'f David Orozco por sugestión de 

Calles invit6 a los revolucionarlos a una convención constltuyente para unifi

car las varias tendencias revolucionarlas, Cinco de los nueve miembros del -

Comit6 Organizador del PNR eran oriundos de estados nortei'los fronterizos don 

Estados Unidos, dos de Jalisco (Basilio VadUlo y David Orozco), uno de Yu

catAn ( Bartolomé García Ca't'ea ) , y otro de Veracruz (Manllo rabio Altamira

no), El ¡xoplo Pcrtes Gil explic6 al Comité Organizador de PNR su experien

cia al frente del Partido Socialista fronterizo, creando en 924 en Tamaulipas, y 

el cual se form6 con ligas agrarias, sindicatos, obreros, sociedades coopera

tivas, sociedades mutualistas, agrupaciones de pequetlos comerciantes, etC,l202l 

Dos de los partidos r~ucionales no asistieron a la convenc16n constituyente del 

PNR celebrada en Querétaro del primero al cuatro de marzo de 1929 : el PCM y 

el PLM. El primero porque estaba al margen de la disputa electoral, el segun 

do p(IT'que a raíz del asesinato de Obre96n su ocaso fue inevitable mh aún - -

cuando un antiguo y acérrimo enemigo suyo, Portes Gil, fue nombrado preslu.n 

( 202) , BRANDENBURG, AN EXPERIMENT, • PAg. -3 3 
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embargo, los partidarios de Ort!z Rublo apostaban un peso contra setenta cen-

tavos a favor de su candidato • )201) La Convención se 1nlc16 el primero de ma.r. 

zo con 900 delegados : cuando las delogaclonos de Yucatán, Coahuila, Chia-

pas (seguramente dominada 16 primera por García Correa y la segunda por Pé-

rez Trevii'io, los dos miembros del Comité Organizador) abandonaron a Sáenz y 

se rechazaron las credenciales de otras delegaciones favocables a S4cnz, éste 

y varios de sus partidarios se retiraron de la convención, S6enz caUfic6 de 

parcial al Comité Organizador del PNR, cargo al que replicó Pérez Treviilo atri

buyendo la retirada de SAenz a su falta de espíritu dvico {20 .. ). A la segunda 

reunión asistió un mayor número de delegados que a la ~imera, 952 porque f.! 

gresaron algunos de los que se habían retirado, Al cargo de SAenz de que la 

convención era una farsa, el Comité Organizador contestó que SAenz se retiró 

cuando se di6 cuanta de que no era una farsa; en f!n, el derrotado candidato -

atribuyó su fracaso a que, a base de cohecho, se habían establecido delega-

ciones dobles, y a que se habían rechazado las credenciales de sus partlda-

rios,(20$, 

La noticia de que el día tres de marzo se habían levantado en armas contra el 

qoblemo varios jefes militares, ¡:dncipalmente en Sonora, Coahuila, y Veracruz, 

hizo que la convención preslpitadamente diera fin a sus labores, no sin antes -

designar a Pascual Ortiz Rublo su candidato, Portes Gil nombró a Calles mi-

21)3) E lo Mar. 1929, EXCELSIOR. 
( 2~ ) E 2 Mar. l 9Z9. EXCELSIOR. 

( 205) E 3 Mar. 1929, EXCELSIOR. 
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esfuerzos en pro de la liberación de los pueblos y trabajadores del campo. 

Este }X'Q\Jrama, que se completaba con una declaración que los ejidos eran una 

forma transitoria en la resolución del problema agrario, coincidía claramente -

con el desarrollado por Calles durante su gestión presidencial, pero la mayor -

origlnalldad de este partido fue el haber anticipado las transformaciones del 

PNR, hasta entonces considerado como mera coalic16n de partidos regionales -

sobre una base de af1Uac16n individual, cuando propugnó la organización del 

cuerpo electoral en grupos unidos por afinidades de intereses econ6micos o cu! 

turales que al votar, sea separadamente o mediante representantes gremiales , 

resolvería a la vez el problema electocal asegurando la llbertad y conciencia 

en la emi116n del voto y el problema econ6mlco, puesto que contribuiría a la 

repre1entacl6n efectiva de las fuerzas actlvas de la naci~06 ) • 

Apenas unos doce dl'.as antes de iniciarse la convención de Querétaro de la cual 

nacerían tanto el PNR como su candidato a las elecciones presidenclales,algu-

nos calculab4n que de los l ,400 delegados que asistitían a dicha reuni6n Aar6n 

S6enz contada con 900, casi las dos torceras partes(207) , Aunque el último 

de febrero, un dl'.a antes de iniciarse la conven·c16n, S6enz decía contar con 21 

delegaciones ( entre ellas la muy numerosa de Jalisco que sumaba 119 delega-

dos ) , tres se habían declarado neutrales y seis por Pascual Ort{z Rubio, sin 

(206 ) Partido Nacional Revolucionario Proyecto, 16-18 26, 
t 207 ) E 17 f'eb, 1929. EXCELSIOR. 
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los grupos revolucionarlos del país ", y apoyb la candidatura de Aar6n Slíenz 

porque este era " El discípulo mlís p-edilecto del seftor general Obreg6n " ( 208) 

Entre los partidos regionales solo el de GuanaJuato no exhibía en su dtulo - -

( Confederaci6n de Partidos GuanaJuatenses ) la naturaleza de sus fines, en -

cambio, dos (Sonora y Jallsco) se decían Liberales, clnco laboclstas (México, 

Colima, Jalisco, San Luis Potosí y Puebla, los tres últimos aUllados al PLM ) 

y cinco socialistas ( Yucatlln, Campeche, Veracruz, Michoacán y Tamaullpaij 

( 209)Los dos partidos regionales m6s fuertes eran el partido Socialista del 

sureste ( Uno de sus dirigentes, Garcfa Ccnea, figuró en el Comité Organiza -

dor del PNR ) y el partido Socialista Fronterizo, obra del p-oplo re e si dente Por-

tes Gil. 

Pero al lado de estos partidos habCa otros menCl'ea, como el " Gran Partido Re-

voluclonarlo del Distrito Federal ", a su vez integrado poc 148 partidos, ~10), o 

el Partido Revolucionarlo 1917 , al que se afilió la mayoría de la XVII Leglslaty_ 

ra y que elabCl'b un programa (Obra de Luis S6nchez Pont6n y José Mcnles - -

Hesse ) que en el capítulo agrario propugnó el empleo de irrlgac16n, fertUizan-

tes y maquinaria, para ofrecer las tierras " A agricultores de recursos y capac! 

dad medias en f!clles condiciones de pago", paqueen su opln16n, la "grande 

agricultura " no era esencialmente contraria al ¡:rograma de la Revoluc16n, sino 

cuando los intereses de los laUfundistas se uniflcaran para contrarestar los 

(208 ) E 28 Ene. 1929 EXCELSIOER. 

(209 ) Fuentes Díaz, Los Partidos, 30 
( 210 ) E 24 Ene. 1929. EXCELSIOER. 
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te provisional, ( 211 J Varios sonadoresatacaronala CROM, al Unalizar 1928; 

unos por sus fallidos esfuerzos pcr organizar a los obreros, ~ros por el asesJ 

nato del senador Fiold Jurado, ( 212) Algunos gobernadores acusaron a los U'-

deres de la CROM do haberse enriquecido en los puestos públicos, gracias a -

la venta de su apoyo poHUco a las autoridades locales, a cambio de usufruc-

tuar los puestos públicos. { 213 )Portes Gil loqr6 que desertaran de Ja CROM 

varios sindicatos, capitaneados sobre todo por f6venes líderes obreros ,quienes 

acusaron a los lCderes de la CROM, en febrero de 1929, de ocupar sus cargos 

desde hacía un lustro ( 214 } Sin embargo el Partido Laborista Independiente, 

fracción disidente del PLM, se adhLrl6 al PNR. ( 215 ). 

En Un, el PNA entrb a la coaUc16n s6lo hasta que sus lCderes Soto Gama y Aur§. 

110 Manrique fueron expulsados, gracias a que Aar6n S6enz sobCX"n6 a una frac

ción de este partido.(216 )Manrtque protest6 contra su expulsi6n por el hecho 

de que tanto él como Soto y Gama hubieran constituido la Confederaci6n del 

Partido Obreqontstas de la Repúbllca, para e>e.igir responsabilidades pc:x el as~ 

sinato de Obreg6n, porque tal declsibn fue producto del consentimiento un6ni

me del PNA.( 217 )Como era de esperarse el PNA, ya sln Soto y Gama y sin 

Manrique, se adhirió al PNR pc.-que este partido sumaba " Las fuerzas de todos 

( 211 ) Nathan, "C6rdenas ", 68, Portes Gil, quince, 105-112. 
(217. ) DDs XXXIU I 6 Dic. 1928 18-21. 
( 213 ) Mhgo 1929-1933. Salaz6r, Luchas Proletarias 1923-1936, 331-332. 
( 214) Aralza, Historia IV, 140-152. 
'( 215 ) E Io Feb. 1929. EXCELSIOR. 
( 216 ) Scott, Mexican, 122 Clark, Organlzed, 140. 
(217) E 20 Ene. 1929, EXCELSIOn. .• 
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nietro de Guerra, 6ste, dcspu6s de vencer a los rebeldes en 

dos meses y medio, renunci6 a su cargo y sali6 del pa!s. 

SSenz, por su parte, suspendi6 inmediatamante sus actividades 

políticas y se puso a las 6rdeneu del gobierno. (2ti). 

Antes de continuar conviene preguntarse sobre el brusco 

camhio de candidato del PNR. SegW\ la versi6n de Portes Gil 

el gobernador de Veracr\lz cor<X\el Adalberto Tejeda, al gene

ral Saturnino Codillo yel general Manuel P6rez Trevifto se -

opusieron a la candidatura de Sa6nz porque se sentlan con -

iu's derecho que 61 a ocupar la presidencia del pala. .Estos 

tres militares y varios civiles (Luis L. Le6n, Melchor Orte

ga, Gonzalo N. Santos, etc.) se opusieron a la candidatura -

de S4enz porqu~ no garantizaba los principios avanzados de -

la Revoluci6n. En opini6n de Portea Gil la candidatura de -

S'enz, al igual que las de los deús presidentes naci6 e•pq¡, 

tSneamente en el Conqreso de la Uni6n. 

Precisamente la rapidez de su potul.aci6n hizo que S'enz 

imaginara que •ta cosa estaba hecha•, raz6n por la cual, no 

se preooup6 por ofrecer seguridades sobre sus conviccionea -

pollticasi dudas sobre el radicalismo de S4enz aumentaron -

cuando asisti6 a un banquete que en su honor dieron varios -

'218) E 2 Mar, 1929v EXCELSIQl0 
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industriales de Nuevo Le6n y 6stos criticaron severamente la 

refotma agraria, sin que S'enz los refutara, actitud conqruen 

te con su qeati6n cano Gobernador de Nuevo Le6n cuando mani-

fest6 sus esperanzas de que continuar!a el desarrollo indus-

trial de Nuevo Le6n, ai el Congreso Federal legislaba de ac\Jll 

do con la realidad nacional y no confo1•e a las "utopías de-

una conatituci6n pol!tica importada, que recibe cada afto nue-

vos parches y nuevos agujeros, sin haber sido jam4a cumplida 

y obedecida lntegramente". En suma, aeq6n PortBa Gil, Valles 

no tuvo participación alguna en el fracaso de S&enz en Quer6-

tarol 219). 

Segó.n otros, en la Convención de Quer6taro habla trea -

grupos: el m&a radical (partidarios de Ejido, de loa aindie&, 

tos obreros y de la nacionalizaci6n del petr6leo_ apoyaba a 

Gilberto Valenzuela, si bi~n muy pocos delegados de 6ate fue-

ron admitidos en la Convenci6n. Un grupo mayoritario, centri.1. 

tas o moderados, apoyaba a S'enz, y en fin, \lll grupo coru1er-

vador que pese a ser minoritario impuso a Ortln Rubio porque 

estaba formado por los jefes militares (220). Sin embargo, en. 

tre loa jefes militares habla uno, Tejeda, que lejos de ser -

(21t) Portes Gil, Autobiografía, 451-453 MNL, 1928. 13-14 MHL-
1927-1928, 6 MNL 1928-1929, 19-20. 

(22Q$ James, México, 247 Brandenburg, An Expriment. 

\. .;f 
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considerado cano un conservador era uno de los m4s radicales 

revolucionarios do osú 6poca. De cualquier modo, queda en -

pie el hecho de que antes de iniciarse la Convenci6n los pa¡: 

tidarios de Ort!z Rubio se sent!an tan seguros del triunfo -

que apostaban dando ventaja a sus oponentes, seguridad que -

tal vez se explique porque sabían que detrás de ellos estaba 

Callea, qui6n, scg6n Marjorie Rutj Clark, pretend1a seguir -

dOalinando enfrentando entre si a Portes Gil, Sáenz y Ortin -

Rubio Cl21) • 

De cualquilf modo loa estatutos del PNR, bajo el leea de 

Imtitucionea y Retoma Social, establecieron que el objeto 

de Asto era mantener de aodo permanente por medio de la -

unificaci&\ de los revolucionarios una disciplina de aost6n 

al orden creado por la Revoluci6n. Se reconocía la absoluta 

autonania de los partidoe de las entidades federativas, en 

lo concerniente a las cuestiones locales. Para aer aieabroa

de algunos de lOll 61'.ganoa directivos del PNR ae exigla, en

tre otros requisitos, el saber leer y escribir, ~equiaito -

que, en eae momento. excluía a la mayoría campesina de la -

posibilidad de alcanzar \Ul cargo de esta naturaleza. 

(221) Clark, Organized, 140. 
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Cuatro comités constituian los 6rganos del PNRt munici-

pal, de distrito, de Estado o Territorio y Nacional, este ól 

timo inteqrado por un representante de cada uno de loa partJ,. 

dos de las entidadeaae la Rep<iblica '222) • 

ConfoX1l\e a su declaraci6n de principios, el PNR procura-

r!a, en primer lugar, "por todos los medios a su alcance, la 

estabilidad de los gd:>iernos emandados de su acci6n pol!tica ", 

en segundo t6rmino, el "mejoramiento integral de las masas P.2 

pulares, cuya e111ancipaci6n propugnaria mediante el cl.llllplimieD. 

to de los articulo& 27 y 123 constitucionales y la Ley del 6 

de Enero de 19251 adem4s de estimular la escuela particular -

protegía las grandes industrias, siempre que no fuera en de-

trimento de la claee trabajadora, e intensifiC<1r!a la pequef\a 

industria, organizando a los peque~os industriales para colo-

carlos en posici6n de defenderse de loa grandes industriales, 

especial.11\ente de los extranjeros. Pugnada porque se el_,vara 

á la categor!a de Ley el proyecto de sequro obrero preeentado 

al Congreso de la Uni6n por Obreg6n. 

(/ 
Prbpugnaba dos soluciones al problema agrario, la reati• 

tuci6n y dotaci6n de ejidos para la clase rural más desvalida 

do pueblos y rancherías, y para la clase media {aParceros y -

(222} Partido Nacional Revolucionario Nuevo Sentido, 21-24, 29. 
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colonos), a qui6nes no satisfac1a la parcela ojidal, se conti

nuarla la política de irrigaci6n en fáciles condiciones de pa

go. La colonizaci6n interior, canplemento de la segunda solu

ci6n, proporcionaría las tierras recién abiertas tanto a los -

mexicanos que quisieran repatriarse como a los extranjeros, -

siempre que 6stos dltimos llenaran tres requisitos: l) que -

las tierras que se les ofrecieran estuvieran preparadas para 

su inmediata explotaci6n1 2) que se tratara de agricultores 

experimentados1 3) que garantizaran contar con fondos suficie.o. 

tes por lo menos hasta cuando alcanzaran la pd mera cosecha -

(22:¡. 

El programa del PNR fue calificado por la prensa capita

lina, general.mente partidaria del Antiguo R&;Jimen, de modera

do y prudente, pues no se advert!an en él exageraciones, ni -

intemperancias, ya que si bi6n se proponía favorecer a laa 111& 

yor!as populares subordinando el inter6s individual al colec

tivo, no pretendía lograr este prop6sito vulnerando derecho• 

leg!timos ni extorsionando al capitalista para favorecer al -

obrero, por el contrario, consideraba "necesario intensificar 

la producci6n y awnentar las fuentes de riqueza del-pa!a",24). 

(223 Convenci6n PNR, Aguascalientes. 

(124) E 21 de Enero, 1929. EXCELSIOER. 
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Portes Gil acord6, el 29 de enero de 1930, un descuento 

de 7 d!as anuales, en los meses que tuvieran 31, al personal 

civil de la administraci6n p<iblica, para el sostenimiento -

del PNR (72~. Este acuerdo mereci6 al PNR el mote del "Parti 

do de los Jl•. De cualquier modo, al asegurar las finan&aa -

del PNR, Portee Gil asegur6 tambUn que su sucesor Ort.b Ru-

bio, lo nombrara Presidente del PNR (2~). Ort!z Rubio tom6 

posesión de la Presidencia del país el 5 de febrero de 1930, 

tras de vencer en las elecciones a Jos6 VaaconcelOll ( un mi-

ll6n contra s6lo 20,000 votos, segdn las cifras oficialea),y 

al General Pedro Rodríguez Tr.i.ana, candidato de la Federaci6n 

Radical Mexicana Unitaria Sindical y de algunos 9rupoa campe

sinos (271) • 

Portea Gil en su car4cter de Presidente del Comit6 Ejec.a 

tivo Nacional del PNR deline6 las actividades y naturaleza de 

éste. el 27 de mayo de 1930. En cu6nto a las actividadea po-

l!ticas, propugnar!a la moralizaci6n de la lucha electoral1 PI. 

ra que fueran acabando los vicios de que hasta entonce• hab!an 

adolecido todas las elecciones. Anunci6 que por dltima vez el 

PNR apoyaría la reelecci6n de Diputados y Senadores al Congre

(225) Cat,logo Adicional. Expediente Acuerdos Presidenciales. 
(2~) Clark-Organized. 
(271) James, Mex 246. 
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so de la Uni6n. El PNR actuar!a como un respetuoso orientador 

de los partidos regionales de los estados, a los que procura-

r!a estimular "en la lucha por la conquista de los principios 

avanzados de la Revoluci6n Mexicana". El PNR es un partido -

de Estado. El Partido Nacional Revolucionario es francamente 

un Partido Gobicrnista. No vamos a enganar a la opini6n públ1 

ca, cano ae le ha engaftado en 6pocas anteriores, presUll\iendo 

de que el Partido Nacional Revolucionario será un partido in

dependiente. La Revoluci6n hecha gobierno, necesita de un 6¡: 

gano de agitaci6n y de defensa. El Partido Nacional Revolu -

cionado se enorgullece de ser 6se 6rgano de agitaci6rl y de -

defensa del gobierno. El gobierno tiE!le el programa de la Re

voluci6n y del Gobierno. No sed cano los partidos que han -

exietido en 6pocas pa1adaa1 partidos que sin miramiento en loa 

medios han llegado al poder por cualesquiera circunstancias. 

Como el Presidente del PNR, Portes Gil era m4s radical -

que el Presidente de la República, Ort{z Rubio, en la XXXIV -

Legislatura hubo un mayor nómero de "rojos" (partidarios de -

Portes Gil) que de blancos (partidarios de Calles)' por ~ataa 

raz6n, Calles suqiri6 al PNR la conveniencia de darle una ma

yor unidad al partido, insinuaci6n que hizo renunciar a Portes 

Gil. L'zaro cirdenas sustituy6 a Portes Gil el 15 de octubre 
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de 1930, de ése modo se cooiplac!a a loa "rojos", dada la pol1 

tica que c&rdenas había desarrollado cano Gobernador de Michoi~ 

cán , y a los "blancos", porque era conocida la lealtad de --

Cárdenas para Calles. C$rdenas actu6 muy discretamente. evit6 

sobre todo, continar con las disputas entre el Poder Legislat1 

vo y el Ejecutivo. Sin embargo, por Wl8 discrepancia al pare-

cer menor (el lugar donde deber!a rendirse el mensaje presiden 

cial), C~rdenas renunci6 al PNR y su lugar lo ocup6 el general 

·P6rez Trevifto. Calles s~ún confesi6n del propio Luis L. Le6n 

calificad.a póblicamontc a Calles el "Jefe M&ximo de la Revol3i1. 

ci6n". Mom«is, la Ley Federal del Trabajo de 1931, al prohibir 

que los sindicatos intervinieran en pol!tica, impidi6 que loa-

enemigos de Calles utilizaran a los trabajadores en su contra • 

.Us aún, Pérez Trevifto excluy6 a los "rojos", de las eleccio -

nes de 1932, entre ellos incluso a amigos per9'lllles de Ort!z -

Rubio. el propio P6rez Trevino indicó a Ort!z Rubio que. en in. 

ter6s del PNR y de la Naci6n en general, debería renunciar a 

la presidencia, cosa que 6ste hizo inmediatamente. Abelardo -

Rodr!guez sustituy6 a Ort!z Rubio el 3 de Septiembre de 1932 -

Ese mismo afto de 1932 el PNR dej6 de ser una Confederaci6n 

(211) Brandenburg, An Experiment. 
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de Partidos, soluci6n a la que, según Portes Gil, se hab!a -

llegado festinadamente C229') • 

Al aproximarse lao elecciones presidenciales, P6rez Tr~ 

vino renunci6 al PNR, el 12 de mayo de 1933, lo sustituy6 -

Melchor Ortega y cirdenas a la Secretar!a de Guerra (la cual 

oc:up6 cuando dej6 la presidencia de PNR), tres días despu6s. 

Aunque Calles parec!a inclinarse por P6rez Trevino, La ere -

ciente insatisfacci6n por la pol!tica social cons.ervadora de 

Ort!z Rubio y Abclardo Rodr!guez hizo que se viera obligado-

a aceptar la candidatura de C&rdenas, raz6n por la cual P'rez 

Trevino regres6 a la Presidencia del PNR, el 24 de mayo de -

1933, si bi~n una setnana despu~s lo sustituy6 Carlos Riva Pi, 

lacio. Calles proyect6 entonces sujetar a C'rdenas mediante 

un Plan Sexenal Conservador, pero la creciente inconformidad 

popular hizo que el Plan Sexenal resultara mSs radical, de -

lo que el "Jefe Máximo de la Revoluci6n" deseaba CZ30). 

La actitud de Calles se explica porque pocos d!as des -

pués de que nanbr6 a Portes Gil PresidU"&te Provisional, Ca .-

lles le sugiri6 sin éxito, la conveniencia de incluir en el 

presupuesto diez millones de pesos para el pago de la deuda 

~29) Portes Gil, Quince. 41-43. 
í:'3~) IBIO, P6g, 44, 
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agraria, con el objeto de detener el "desbarajuste" dol repa.[, 

to de tierras ( 231) • En diciembre de 1929, Calles declar6 que 

el reparto de tierras era un rotundo fracaso7 al principar el 

afio siguiente de plano propuso terminar la repartici6n de ti.§. 

rraa para dar garantías al oapital y consolidar la econan!a -

nacional por medio del 6rden a32) ,. Como consecuencia de esta 

actitud de Calles varios estados dieron por terminada la dot.& 

ci6n ejidal .. 

Estas disposiciones fueraa ordenadas a los gobernadorea-

por el PNR, sin embargo, L4zaro C'rdenas en Michoac&n, Agua -

t!n Arrc;to Ch. en Guanajuato y Tejeda en Veracruz no obedeci.1, 

ron esa consigna (233) • 

(214) El Plan Sexenal lo prepararon dos comisiones¡ una t'cni-

ca.formada por varios secretarios (Hacienda, Econom!a, Canuni 

cacionea, Educaci6n y el Jefe del Departamento de Trabajo) y 

otra de Programa integrada por C'rdenas, Riva Palacio, el se .. 

cretario del PNR Gabino V'zquez, los d.iputadoe Jo8' Santos -

Alonso, Gonzálo Bautista y Ezequiel Padilla, el Senador Jena• 

ro v. V'zquez, La Comisi6n dictaminadora ( Diputado Luis L. -

(231) • 
(232) 
(2lJ) 
(23') 

IBIDEM. 
• ' 
" .. 

Pig. 41. 
P&g .. 42 • 
P&g. 43. 
P&g. 43 • 
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Le6n, Fernando Moctezuma, FroylSn c. Manjarrez, Alberto Dre~ 

mauntz, y Jos6 Luis Sol6rzano, Gobernador del Estado de M6xi 

co). "Enriqueció la potencia del Canit~ Ejecutivo Nacional 

con el sentimiento vivo de las clases populares" Sin elllbar

go, las modificaciones :: principales se deben a las delegaci.Q. 

nes de Tamaulipas y San Luis Potos!, por voz de Graciano s'n. 

chez, qui6n, después de acusar a los funcionarios encaitJadoa 

del reparto agrario de ser unos "perfectos bUitJUe&es" y de -

proporcionar a los campesinos tierras est6riles, logr6 se ~ 

concediera a los peones acasillados el derecho a participar 

en las dotaciones de tierras y aguas (porque ellos eran los 

más necesitados de obtener la tierra y, además, su transfor• 

maci6n en agricultores era un requisto indispensable para el 

progreso agrícola), y la creaci6n del Departamento Agrario -

(D.A.). Por su parto, las delegaciones de Veracruz y Tabas

co, por medio de su vocero Manlio Flavio Altamirano, logra -

ron la adopci6n de la enaef\anza socialista, pese a la oposi

ci6n de Ezequiel Padilla, delegádo del Distrito Federal, a -

quién venci6 el Delegado de Puebla, Luis Enrique Erro. 

Vicente Lanbardo Toledano, criticó severamente el Plan 

Sexenal, porque era un mero proyecto para administrar debi-
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damente la administraci6n pÚblica de acuerdo con la Constitu-

ci6n de 1917 (235) • 

Como segd.n Lombardo Toledano toda econan!a planificada -

que conservara la propiedad privada era fascista, el Plan se-

xenal era fascista. Este Plan reafirmaba la política imperia-

lista de Estados Unidos sobre M~xico y el Cariber sus contra-

dicciones hac!an que se pudiera interpretar de acuerdo con -

las personas que debieran aplicarlo. En suma, era preciso --

destruirlo si se quería iniciar un r&,Jimen verdaderamente re-

volucionario, sea declarándolo sin efecto, o apli~ndolo en -

una forma que jam&s estuvo en la mente de sus autores. ~36). 

Cerno el propio Presidente Abelardo Rodr!c¡uez era el pri-

m~ro en darse cuenta de \as cóntradicciones que exist!an no -

s6lo en el Plan Sexenal, sino en la Constituci6n misma, pue•-

algunos de sus postuladot1 se inspiraban en ideas socialistas 

y otros en ~l individualismo cl~sico, ordenó a la Secretarla 

de Gobernaci6n estudiara las refonnas.convenientaspara darle 

arinon!a a la Constituci6n ~37) • 

El 11 de diciembre de 1933 el Presidente Rodrlguez pre• 

(23' Salazar, "Historia de las Luchas Proletarias" P&9. 72..;. 
73, 91-92. 

~36) TE VOL. l No. 3, 1934, 23l-i40. 
(237) Plan Sexenal, PNR, P'g. 117-119. 
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sent6 un proyecto para crear ol DA, resolver el problema oji-

dal y organizar a los campesinos "librándolos de infl1111cias o 

l!deres perniciosos" (238). El 19 de 6se mismo mes y ano la -

C$mara de Diputados recibi6 una iniciativa del Ejevutivo de -

la Uni6n para reformar el Art. 27 Constitucional y la Ley ,)r-

gánica de Secretarias de Estado. La inciativa confes6 que la 

premura con que la Constituci6n de 1917 incorpor6 la Ley del-

6 de enero de 1915, hizo que se incluyeran disposiciones con-

tradictoriasr por ejemplo, sogl'.in ~sta ley las restituciones -

debían entregarse a los pueblos sin iadaunizaci6n, de acuerdo 

con el articulo 27, estas preced!an en los casos de posesi6n 

a nombre propio ya titulo de dominio por más de diez aftoa. La 

iniciativa presidencial praaovi6 la ratificaci6n autom&9ica -

de las resoluciones de primera instancia y movi6 la ratifica-

ci6n aut°""tica de las resoluciones de primera instancia y -

concedi6 facultades extraordinarias al Ejecutivo p¡ara que re-

organizara la Ley de Secretarias de Estado expidieran la re-

glamentaci6n del Artículo 27 Constitucionalº En un articulo 

transitorio abrogo la Ley del 6 de enero de 1915. 

En los primeros d!aa de enero de 1934, ernpez6 a funcio
(238) DDD XXXV II 13 Dic. 1933. P,9. 3•4 
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nar el DA, en sustituci6n parcial de la Comisi6n Nacional -

Agraria, en el que destacan tres caractcr!sticas principales 

l) Simplificaci6n del procedimicnto1 2) generalización del-

derecho agrario a un mayor número de individuos y 3) delimi-

taci6n de las partes a3S? • 

En anteproyecto de este C6di90 fue obra. principalmente, 

del l1l9eniero Fabila y cont6 con la aprobación de Calles. El 

presidente Abelardo Rodríguez declar6, el 24 de marzo de 1934 

que hasta entonces el principal escollo para acelerar la re• 

forma Agraria hab!a sido la falta de personal técnico, falta 

que procuró remediar al.lllentando el presupuesto del DA y dis~.Q. 

niendo la colaboraci6n de los ingenieros militares en esa ta

rea. Rodriguez destacó cooio Wla de las principales innovaci~ 

nes de ese C6digo, la sustituci6n de las categor!as 'políticas 

de los poblados por el concepto de n<icleos de poblaci6n, o sea 

las reuniones de familias vinculadas socialmente y con arraigo 

econ6nico en un lugar. 

En contraposici6n con las ley~s anteriores, el C6digo -

Agrario seftal6 una extensi6n invariable de cuatro hect,reas -

en tierras de riego, o su equivalste en tierras de otras cla-

ses. Al igual que la Ley de Dotaciones y Restiti+ciones de 'l'iU, 

(239) CABRERA, 20 AROS, P'gs. 358-360. 
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rras y Aguas y el Reglamento AtJrario, se consider6 cano pequs 

na propiedad inafectablc, en casos de dotaci6n, una superfi -

cie de ~iento cincuenta hect,reas en tierras de riego y tres-

cientas de temporal. El C6diqo simplific6 y los procedimien -

tos, y mejor6 el sistema de la Ley de Dotaciones y Restit~cisi 

nea de Tierras y Aguas en c~nto a la ampliaci6n de Ejidos, -

pues suprimi6 el requisito de diez anos que esa ley exigi6. -

Como la Ley del 30 de agosto de 1932, sobre creaci6n de nue -

vos centros de P.oblaci6n agr!cola, mis bi6n tenia un cadcter 

de ley de colonizaci6n, el C6digo Agrario lig6 este capítulo-

al procedimiento dotatorio convirti6ndolo en su necesario coa 

plemento. 

Calles pidi6, el 20 de julio de 1934 en Guadalajara, que 

la Revoluci6n se apoderara de la conciencia de la ninez y de 

la juventud. Poco despues, el 26 de septiembre de 'ªe mismo 

a~o, el PNR present6 una iniciativa de reformas al articulo Jo. 

para que la educaci6n fuera socialista, y adecn&s de exclu!r toda 

ense~nza religiosa, se basara en la verdad cient!fica y fot111a-

ra un concepto de solidaridad necesario "para la socid. iiaci6n 

progresiva de los medios de pra:tucci6n econ6mica" ~40). 

(24() DDd XXXVI I 26 Septiembre, 1934. P<tgº 5-9 Salazar, 
"Historia , Lucha Proletaria". PSg. 106. 
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La Cámara de Diputados aprob6 por unanimidad esa inicia 

tiva de Ley (141). Seg&l las canisiones dictamindoraa del = 

Senado, la cducaci6n socialista presentaba dos aspectos, el 

primero abri\; todas las oportunidades de la cultura a los o-

breros y a los campesinos, el segundo 01:9anb">: la enaenanza 

con un sentido definido en nutteria social. La escuela soci1, 

lista deberla organizarse de manera que quedara claro en la 

mente de los alumnos "que el socialismo es el conjunto de -

juicios y normas de acci6n derivado de las conclusiones COll\ 

probadas e ineludibles del saber h\Dano". El socialismo ao 

opon!a a las creencias religiosas porque mediante la caridad 

justificaban y bendeclan al rico, y, a Clllllbio de la mansedUll, 

bre y la resi<Jnaci6n. ofrecían "la felicidad en la otra vida 

y espect,culos solemnes e inccnprensibles en 6sta". 

Durante su campana electoral Cárdenas ofreci6 satiafa-

cer la necesidad de tierras, aguas, y cr6dito, en el plazo 

-'• breve posible, con el objeto de crear nuevas riqueza• -

susceptibles de aaplearse en la adquisici&l de artlculos 1111, 

nufacturadoe. La campa.ftl antialcohólica y antifan4tica COll\ 

pletaba su prograaa agrario. 

Finalmente C4rdenas venci6 en las elecciones al General 

Antonio 1. Villarreal (antiguo miembro del PLC, Mini~tr.o de-
l 

)241) IBID. P. 
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ltqricultura de Obrog6n, y adversario de la política agraria 

de 6ste), el ac6rrimo agrarista y anticat6lico Adalberto Te-

jada, antiguo cacique veracruzano, y a Hern4n Labordo, can-

didato del POC. Sogdn los datos oficiales, C'•denas obtuvo 

2.268,567 votos, Villarreal, 24,6901 Tejada, 151 765 y Labo~ 

de l, 188 t42). 

Al aauair la Presidencia , el 30 de noviembre de 1934, 

C4rdenas confes6 que en alg\Ulas regiones del pah se hab!a 

detenido, "por diversas y accidentales circunstancias", la 

dotacioo de tierras a loa poblados, ofreci6 continuarla pa• 

ra lograr una producci6n eficiente y abundante. Su gobier• 

no no se liaitar' a satisfacer las dotaciones pendientea,1i 

no que iniciarla las reformas legales onecesariaa para eefll. 

lar nuevas zonas a los campesinos que hubieran sido dotados 

de tierras irapropias para el cultivo, as! como para sustituir 

las que estuvieran comprendidas dentro de las resemcionea-

foreatalea ~43) • 

Aunque el primer gabinete de C'rdenas, incluía a algu-

nos "liberales refort1tiataa 11 (Portes Gil en Relaciones Exte-

riores, Narciso Bassols en Hacienda, Francisco J. M6gica en 

(242) JAMES, M6xico, Pág. 256. 

~4'.J) DDd XXXVI I 30 Nov. 1934, P,g. 2-3 
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Economia, Ignacio Garc!a T61lcz on Educaci6n, Garrido Canabal 

en Agricultura y Silvano Barba Gonz~lez en Trabajo), el PNR 

continu6 nombrando los candidatos a puestos de elecci6n popu• 

lar sin consultar al presidente q44). Al principiar la admi-

nistraci6n de C4rdcnas acaso por al ascendiente de Calles,en 

la política obrera de algunos goblernos locales (Sonora, Sin& 

loa, San Luis Patos!, Jalisco, Aguscalientes, Tabasco, Tuca-

t4n, etc.), predomina en carácter conciliador y moderado, de 

acuerdo con la idea de que era preciso incrementar la riqueza 

nacional, pero ain considerar al trabajador cano una m&quina. 

(24!¡ • 

c&rdenas, gracias a quién discretamente hab!a sustitu1.do 

a los jefes militares nombrados por Calles por partidad:>s su• 

yos, y a que ya para entonces los l!deres obreros se hablan • 

convencido de que ct(rdenas los apoyaba, logr6 que Calles sa .. 

llera pac!ficamente del pala. Poco antes del Sindicato Mexi• 

cano de Electricistas, pranovi6 el 15 ele junio de ese afto de 

1935, la firma de un pacto de solidaridad que instituy6 el • 

Comité Nacional de Defensa Proletaria integrado por tranvia• 

rios, trabajadores de las artes gráficas, ferrocarrileros,mi 

neros, electricistas, CGCC»t, etc. (2.ffl • 

(244) BRANDENBURG, AN EXPERIMENT. 
(245) ITLAX 1935 .. 49. ISIN9l934-l935 6. Ijal 1935 ll IAgs,1935 

30 ISLP,1935-1936, 34 ISin. 1936-1937, 12 ISon abr 1937. 
30 NA 16 Nov. 1937. 

~46) CTM, 34 Salazar, la CTM. P~g. 22. 
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C~rdenns, una vez expulsado Calles, reorqaniz6 su gabine-

te, del cual salieron las personas más ligadas a Calles, entre 

ellas Garrido Canabal, qui6n fue sustitu!do por Saturnino Cedi 

llo, el cacique de San Luis Potos!. Adan~s furon desaforados -

numerosos diputados féderalos partidarios de Callos, destitu!-

dos muchos presidentes municipales, y se declararon desaparee¡ 

dos muchos presidentes municipales, y los poderes en B estados 

,m&s de la cuarta parte, del 23 de julio de 1935 al 22 de sep-

tiembre de 1936, en Tabasco, Colima, Guerrero, Durango, Sina-

loa, Guanajuato, Sonora, Chiapas, al gobernador de Guanajuato 

solicit6 licencia el 18 de agosto de 1935 ~47) • 

La desaparici6n de poderes de Chiapas en septiembre de 

1936, la ánica de ese af'lo, se<juramente se explica porque callea 

desatendió el prudente consejo de Abelardo Rodr!guez de que por 

ningdn motivo regresara a M6xico y siguiendo en cambio ..• el de 

Morones, regres6 a M6xico, el 13 de septiembre de 1935 en acti, 

tud de "franca rebeld!a" t48) º 

Mientras Morones apoy6 a Calles en su cr!tica a loa l!de

res obreros pranotorea de las huelgas y lo acanpan6 a su regrj!, 

so a M6xico, el 13 de diciembre de ese afto de 1935, el Presi -

(2Q) BRANDE:i'.BUR.G, An Experiment. 
{243) Portes Gil, Autobiograf!a, P~g. 701-703º 
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dante Cárdenas enumcr6 las verdaderas causas de su distancia-

miento con el Jefe Máximo de la Revoluci6n1 extcrmin6 de los 

centros da v.icios,cancelaci6n del sequro de pasajeros, despl& 

zamiento de la beneficiencia p<tblica del general Jos6 Mar!a -

Tapia 1 suspenci6n de la tala do los bosques de M6xico: y MichOA, 

c,n, restituci6n de tierras a los pueblos ind!genas del Mez-

quital, Durango, etc., todo 6sto se traduc!a en perjuicios di-

rectos a los favoritos de Calles. F.1 desenlace final fue la 

expulsi6n del territorio nacional "por imperativo do salud p.§. 

blica ", de Calles, Morones, L•.i.is L. Le6n, Melchor Orteqa y el 

General Tapia" (le~ • 

As! concluy6 un cuarto de siglo de predominio del Norte 

sobre el resto del pa!s. 

Poco despu~s de que C~rdenas convenci6 a Calles, de la 

conveniencia de que tcxnara unas vacaciones en el extranjero, 

el 17 de ese mes de junio do 1935, renov6 tambi6n el PNR,vol, 

viendo a ocupar Portes Gil la Presidencia de su Ccxnit6 Ejecll, 

tivo Nacional. (2!D). 

De acuerdo con "La Nueva ideolog!a socialista" del PRN 

los plesbicitos internos se simplificaron con un sistema de 

(249) Salazar, Historias Proletarias, 166, 172, 177, 178 y 247. 
(2óU Mar!a y Campos M6gica, Págs .. 251-252. 
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secciones electorales 11 a fin de evitar los m6todos prutocr! 

ticos de grandes concentraciones do masas". So cancelaron -· 

las tarjetas provisionales porque se rehusaban a las personas 

no identificadas con la pol!tica local, aunque lo estuvieran 

con la política del partido, dicho sin eufonismos, los caci-1 

ques manejaban las elecciones internas. Para evitar ese incon. 

veniente se prefiri6 aceptar las tarjetas expedidas por las -

organizaciones obreras y campesinas, o la idcntificaci6n por 

medio de personas de solvencia moral. De este modo, el nGme

ro de votantes se ensanch6 con campesinos y obreros de la clA. 

se media, y por primera vez, las mujeres, organizadas o no, .. 

gracias a esta medida fue siendo posible una creciente aut6n

tica dcsignaci6n por las clases proletarias de persallls iden

tificadas con sus aspiraciones, por lo menos en los casos "en 

que no puedan ser precisamente de extracci6n clasista 11 (251) • 

Tarnbi6n de acuerdo con la idea de que la Revoluci6n esta 

ba "en marcha hacia el socialismoº, el Diario El Nacional su

primió la secci6n de "sociales y personales", porque no esta

ba al servicio de las vanidades pequefto-burguesas, sino de un 

"partido de Estado". Conforme a esa naturaleza del PNR, C~r-

(251) Primer Informe Anw•1 PNR, 1935-36, P~g .. 50-53 

•· 
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denas lo cedi6, el 22 de julio de 1935, varios terrenos para 

que construyera su edificio, ol cual, segi1n Portes Gil, se -

deber!a de abstener de ser lujoso. El propio c&rdenas aprob6 

los planos de la construcci6n del edificio en febrero de --

1936. CZ52) • 

PortesGil puso su gran ernpeno en difundir la naturaleza 

de la escuela socialistn principalmente entre los campesinos. 

Escuela socialista si9nificaba, principalmente dos cosas: 

,uplantelcs acondicionados higi6nicamente, sin dogmas cient!-

ficos, religiosos o sociales~ y el f!n de la explotaci6n del 

fuerte contra el d~bil, con el prop6sito de que s6lo hubiera 

una clase en la sociedad, la trabajadora. Pero esta pr,etica 

deber!a hacerse con serenidad, no con la violencia que alqu -

nas personas hab!an empleado y que hab!an acarreado la calum-

nia a la escuela socialista. Sobre tcilo si MExico ten!a los 

biol6gicos para ser un pueblo libre, política y ecCJ16micamen-

te, era inacept~hle el ooipof'lo de algunos de querer traer del 

extranjero procedimientos que s6lo venían " a atomentar la 

mente calenturienta de nuestros trabajadores" (l53). 

Esta acusaci6n de Portes Gil contra los canunistas hizo 

que 6stos a su vez lo acusaran de seleccionar candidatos mod~ 

~52) PRIMER INFORME ANULA PNR 1935-36, P~g. 130-33 

(2fil) ¿QUE HARA MI PAIS? 40 Portes Gil. El Gobierno Trabaja, 
23, P4 n 29-31. 

' . 



rados. Ernesto Soto Reyes , Secretario de Acci6n Agraria, 

Fanento y Organizaci6n Aqr!cola del PNR, encabez6 la oposi-

ci6n contra Portes Gil en el propio Comit~ Ejecutivo Nacio-

nal del PNR y en el Senado. 

De acuerdo con las relaciones entre el PNR y el Gobie¡_ 

no, Portes Gil, a la vista de los ataques de sus enEmigos -

le fue aceptada cuatro d!as despul!s. Q54) • Por 

entonces el PNR contaba con m4s de un mill6n de mif.!lllbros in-

dividualmente afiliados l,soo,ooo obreros sindicalizados,-

dos millones de agraristas, en total cuatro millones y medio 

si bi6n estas cifras duplicaciones con motivo de la afilia ..... 

ci6n individual y la colectiva. (255). 

La unificaci6n campesina. Una de las m&s importantes 

empresas del PNR fue la unificación campesina, tarea que, en 

v!speras de la elecci6n de c&rdenas, algunos juzgaban i~po•i 

ble porque exist!an numerosas organizaciones (CRCM, PNA, Liga 

Nacional Campesina Ursulo Galv,n, Federaci6n Mexicana Unitaria 

1indicalista, Confederación General de Trabajadores (OJT), Li-

ga Nacional Campesina adherida al PNR, Liga Central de CQnuni-

dades Agrarias, 030CM y numerosas ligas estatales y sindicales 

~54) Portes Gil, Autobiografía, Págs. 754-755. 
(25!t BRANDENBURG • AN EXPERIMENT 
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1\gr!cCllas sin un programa preciso <256) • 

Además de estas organizaciones agrarias hubo otras, tal 

vez menos importantes pol!ticamente, pero que ayudan a expli 

caree la dispersi6n campesina, una do ellas es la Sociedad -

Unificadora de la Raza Ind!gena (SURA) acusada en 1919 por -

las autoridades poblanas de explotar precunariamente a los -

campesinos con ofrecimientos de tierras, raz6n por la cual 

el gobierno de este Estado prohihi6 sus actividades (257) • En 

realidad el programa do la SURA so limitaba a proporcionar 

casa y alimentos a sus socios cuando visistaran la capital, 

armonizar los intereses del capitalista y del proletariado, 

el aumento de los salarios, la restituci6n de los ejidos,la 

sindicalizaci6n, etc. Cl.58). 

La SURA cambi6 entonces su nombre por el Sociedad Uni-

ficadora y Moralizadora de la Raza Mexicana y adopt6 el sol1 

darismo social para conseguir la unificaci6n de las fuerza -

vivas del pa!s, mediante la profusi6n de escuelas y la efec-

tiva aplicaci6n de la ley del trabajo, la divisi6n de los lA 

tifundios y la restituci6n de los Ejidos Ohreg6n los felici

t6 por el cambio de nanbre. (259) • 

(256) CLARK, ORGANIZED. Pág 0 160 0 

~57) IPUE 0 1919, Pág. 52-55 
(2!B) AGN R. OBREGON-CALLES Pág. 66 LEG. 2 EXP. 723-S-12 
(259) AGN R. OBREGON-CALLES, P:(g. 75 LEG 10 EXP.802 R-19. 
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En abril de 1924 se proyectó la creación de la Comisión 

de Ing1genae, dependiente de la Canisi6n Nacional Agraria, -

para atender de una manera especial minería criolla y mesti

za. La Comisión de Indígenas representarla como gestor ofi

cioso o a petición de parte, ante toda clase de autoridades 

y en toda clase de neqocios, a los individuos, conduoftazgos, 

ranchos, pueblos, congregaciones, tribus ycem4s corporacio

nes de poblaci6n indígena. El 27 de mayo de 1924 Obreg6n es 

cribi6 a Ram6n P. do Neqri, presidente de la Canisi6n Nacio

nal Agraria, que erft un error crear ese departamento, error 

que insensiblemente se habla venido repitiendo tratando de 

formar dentro de la clase indígena una casta especial, cuan. 

do lo debido era incorporarla al conjunto de la poblaci6n -

mexicana, mejorando sus condiciones f isicas y morales, pero 

sin tratarla con m~todos distintos. (26() • 

El 9 de marzo de 1923, se constituyó la Confederación -

Nacional Agraria (CNA) con Gildardo Magafta como Presidente,• 

Andr~s Molina Enriqu~z y Miguel Mendoza L6pez cano vicepresi 

.dentes, Saturnino Cedillo como Vocal, etc., amparada en el -

lema "tierra y libertad" , como convenía a viejos zapatistas. 

(26() AGN R. OBRF.GON-CALLES P~g. 63, LEG 6 EXP. 711-I-7. 
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Propugnaron la reconstrucci6n de los ejidos a fin de aaegu-

rar una vida.econ/Smica independiente a los habita~tes de loa 

pueblos: el fraccionamiento de loa latifundios para fomentar 

la pequena propiedad, la erección de centros de poblaci6n en 

las haciendas abandonadas o en los pueblos libre, dot,ndolo1 

de tierras exenci6n de gravámenes a toda tranaacci6n pequefta 

y al patrimonio familiar, el fomento de la irri9acl.6n, etc. 

'261). 

El Comit& Central Ejecutivo de la CCM en v!aperaa del 

decreto de C4rdenas que ordm 6 la creaci6n de la Confedera-

ci6n Nacional Campesina (CNC) estaba fot'lllado por Graciano -

Sinchez (secretario general), Jos~ o. Mart!nez (acci6n ad

ministrativa), Trinidad García (prensa, agitaci&l y propa

ganda), Mart!n v. Gonz,lez (educaci6n,), ingeniero Al'lCJel -

Posada (cooperativas y Cr6dito) y Naber A. Ojeda (Conflic-

toa), ingeniero César Martirio, (aeci6n sindical), Tan'• Ta-

pia (tesorero) y Le6n Garc!a (oficial mayor) ('l62). Por en-

tonces la CCM tenia organizaciones tlnicas. En Aguaacalien• 

tea~ Campeche, Coahuila, Chill\lahua, Durango, Nuevo Le6n,Mi-

choacán, Quer6taro, San Luis Potos!, Zacatecas y Guerrero, 

no así en Jalisco, Tlaxcala, Hidalgo, Oaxaca, Chiapas, Tamall 

(~61) AGN R. OBRmON-cALLES, P&g. 66 LEG. 3 EXP. 724-A-l. 
(26~ NA 11 Jul., 1935. 
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lipas, M6xico, Colima, Nayarit y Veracruz, porque en estas 

entidades los politicos locales habían creado organizacio-

nes ficticias. ~63) • 

Otros explicaron, tiempo despu6s, que la COi no logr6 

agrupar a la totalidad de los campesinos porque celebr6 "defe,g, 

· tuosas reuniones" en ciertos Estados. (264) • 

El Presidente L&zaro C&rdenas explic6, el 9 de julio-

de 1935, que hasta entonces los prop6sitos de la unificaci6n 

campesina habían fracasado, en perjuicio de la econallia na-

cional, por la obra de quiénes s6lo buscaban satisfacer aua 

apetitos personales. Ese fracaso era la causa principal de 

que en algunos luga.es ae hubiera interrumpido la dotaci6n 

y reatituci6n de ejidoa. Urgía, además, encauzar la legisla-

ci6n agraria a aspectos hasta entonces no previstos: seguro 

de vida, protecci6n en los casos de enfel:llledades y acciden• 

tea de trabajo, seguro de vida, protecci6n en los casos de 

enfermedades y accidentes de trabajo, seguro por pérdida de 

las cosechas, etc. 

Para lograr sus objetivos era indispensable unificar a 

los ejidatarios (tanto a quiénes ya hab!an recibido tierras 

como a qui6nes ten!an en tr4mite su solicitud para obtener-

'26.1) NA 11 Jul., 1935. 
(264) Na. 28 Agoste , 1948. 
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las) en un organismo permanente y a cubierto de las luchas 

por ambiciones personales. C.Srdenas consider6 que el PNR 

"instituto poU.tico de la revoluci6n", era el indicado pa• 

ra orqanizar en el menor tiempo posible a los campesinos, 

con tal fin dispuso en el menor ti~po que en cada entidad 

s61o existiea una liga de comunidad agraria y que el DA y 

las decn4a dependencias del poder ejecutivo federal y de - • 

los Estados ayudarán al PNR al logro do esa tarea" (265). 

~rdenas manifeat6 en mayo de 1933, el fundarse la CCM 

que s61o aceptar.ta su postulaci6n por el PNR si las fuerza1 

campesinas y obreras se Wl:h!icabar\, Cl66). 

~ara dar cumplimiento a su Acuerdo del 9 de Julio de 

1935, C'rdenas integr6 el Cocnit~ Organizador de la Unifi• 

caci6n Campesino con varios lideres del PNR (Portea Gil, 

Gabino V4zquez, Ernesto Soto Reyes) y algunos funcionarios 

principalmente Graciano S4nchez, jefe del Departamento de 

Asuntos Indígenas. {~7) • Portes Gi_l aprovech6 en la tarea 

de unificar a los campesinos la experiencia que había ad-1 

quirido en el Gobierno de Tamaulipas al organhar en 1926 

la Li9a de Canunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos de 

estado. Q68). Trece a~os despu6s que Luico Blanco hab!a -

(265) IBIDF.M • 
(266( SOTO REYES• "Fines Unificaci6n". 8 
(267) Primer Informe Anual PNR 1935-1936, SB 
(268) Portes Gil, Autobiografía, 708. 
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repartido la Hacienda del Borrego en el per!odo preconsti-

tucional, Portes Gil reparti6 las primeras tierras en el 

per!odo constitucinal, celebraron con 61 en la Orqanizaci6n 

de los campesinos tamaulipocos, Graciano S'nchez y Magdale-

no Aguilar, qui6nes incluso formaron parte de las fuerzas -

irregulares que canbatieron a Jos6 Goni,lo Escobar en 1929. 

(264il • La tarea de Portes Gil fue dif!cil en Tamaulipas po.[. 

que, por un lado, hasta antes que 61 asumiera la gobernatura 

del Estado las autoridades se hab!an resistido a repartir la 

tierra,y peor adn, porque hasta 1925 los propios campesino•-

se hablan rehusado a aceptar las tierras que el ~obierno les 

ofrec!a. C2i0) • 

Diez aftos despu6a, en los primeros dias de septiembre 

de 1935, durante la convenci6n agrar!a celebrada en la Ciu-

dad de M&xico, se hizo la aclaraci6q de principios de la -

Confederaci6n Nacional Campeaina1 defensa de los interese• 

del Campesino dentro de un franco espiritu de lucha de cl.1. 

ses, aceptaci6n de la Cooperación del Estado en la creación 

de este orqanismo, defensa de la tesis de que la tierra es 

de qui~n la trabaja, inclusi6n en los seno& de loa poeones 

acasillados, los aparceros, los pequenos agricultores y de• 

( 26Q\ PORTES GIL, El Gobierno Trabaja, 29, Romero Castro, 
Política Agraria. 

~70) PORTES GIL, El Gobierno Trabaja, 12. 
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más trabajadores del campo organizados. Concedorles a loa 

peones acaaillados iguales derechos en la dotaci6n de tie-

rras _Y aguas, solidaridad con los obreros, educaci6n basa

da en el aocialiamo científico, procurando que fuera acc1, 

aible, desde la primaria hasta la Un.bersidad, a las maaaa 

campesinas, con un magisterio de extrncci6n proletaria y 

orientaci6n revolucionaria. Que el Ejido se convirtiera 

en el pivote de la política agr!oila, y fraccionamiento de 

los latifundios para su explotaci6n colectiva por campeei-

noa organizados, siempre que no hubiera solicitudes pendie¡¡, 

tea de ejidos en &\DA, •ta socializaci6n de la tierra"('l71). 

Uno de loa primeros frutos del canienzo do la unifi-

caci&i, campesina fue que en varios estados (Mtxico, Hidal 

90, Puebla, etc.,), la lllll~lr!a de los ayuütamientos quede 

en manos de campesinos. (272). Sin Éimbargo, pronto surgi6 

una pu:ina entre el PNR y Lombardo Toledano, porque '•te -

pretendi6 01~anizar ~ los trabajadores azucareros, a loa 

peones henequeros y los pizcadors de algod6n. (27J) • 

Las diferencias entre el PNR y LOnlbardo Toledano se 

agravaron poco despu~s cuando el 17 de febcero de 1936 se 

(271) E S Septiembre, 1935. 
{272) Portes Gil,, "El Gobierno Trabaja", 16º 
(j73) Weyl, "La Reconquista", 234. 
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inici6 el segundo y 6ltimo congreso de la CX30CM, bajo la 

presidencia provisional de Fernando Amilpa, con asistencia 

de 1,500 delegados en representaci6n de 600,000 trabajado-

res. Al disolverse la CGOCM naci6 la Confederaci6n de Tr& 

bajadores de M~xico (CTM), con Lanbardo Toledano cOll\o su 

Secretario General, con el pro6aito mediato de lcuhar pc>r 

la total aboli,ci6n del r&}imen capitalista, pero cano ta

rea inmediata la libéraci6n pol!tica y econ6mica del pa!s, 

la lucha por el derecho de huelga de asociaci6n sindical, 

de reuni6n y tnanifestaci6n p<íblica y de irrestricta pro-

paqanda eacrita y verbal. La lucha contra todos lPB ere-

dos reli9ioso1 y todas las iqlesiasi contra qui6nea pre

tendlan anteponer el cooperativismo al sindicalismo y al 

socialismo1 la incorpc:raci6n de los trabajadores al servi• 

cio del Estado en el de la claae asalariada, protegi6ndo-

loa por la Ley Federal del Trabajo. Reconoci6 el car4oter 

internacional del movimiento obrero y campesino y el de la 

lucha por el sociali111110, preconizando cano t'ctica de lu -

cha el sindicalismo revolucionario, o sea, la acci6n direc 

ta de los trabajadores en sus disputas con los capitalistas 

y la oposici6n constante a toda colaboraci6n. La C'1'M declA. 

r6 que naci6 con s6lo la ayuda econ6nica de los sindicatos 
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que la formaban, pero ciertamente contó con el apoyo de la 

mayoría de los gobiernos locales, salvo algunos como Bono-

ra y Sinaloa ~74). 

Como al fundarse la CTM se habl6 de convocar a un co.o, 

greso de unificaci6n campesina, opuesto a concurrente al 

del PNR, el presidetc Cárdenas desautoriz6 ese prop6sito -

do la CTM, porque 61 habla ordenado al PNR, "Partido de -1 

Gobierno••, que unificara a los campesinos desde el 9 de -

julio de 1935. Consecuent<mente, si la CTM, o cualquiera 

otra organizaci6n, comp*-!a con el esfuerzo del gobierno 1.1. 

jos de unificar a los campesinos sólo lograr!a introducir 

entre ellos. ''Las pugnas internas que tan fatales resulta-

dos han ocasionado al proletariado industrial". C'rdenas 

advirti6 que no persequ!a ninguna finalidad de política -

personal con la unficaci6n campesina (27$. Soto Reyes r§. 

plic6 a qui6nes decían que con la formaci6n de la CNC se 

perseguía el establecimiento de un 9d>ierno"faacista, que 

los estatutos y la declaraci6n de principios de la PNR -

(socialización de la tierra, nueva educaci6n, etc.), eran 

tan avanzados cocno los de las orqanizaciones que por fines 

personalistas se hab!an rehusado a ingresar al PNR.. 

(274) Salazar, "La C.T.M.,", 45,49 CTM 81, 7, 31, 32, 67 1 62 
600,601. Icoah.1937 61. !Gro. 1939, 4. E 4 Nov. 1939. 
E 19 Jun. 1937. u. 17 Jun. 1937 

(27~ C~rdenas, Unificaci6n, P~g. 13Íh. 
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Igualmente rechazó la critica reaccionaria que con

sideraba "movimintos ex6tic; os" las demandas de reivindi- · 

caci6n econ&nica de los trabajadores. Q7~. 

@76) SO'rO REYES, "Fines Unificación" P4go 7-8. 
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LA CONFEDERACION NAClONAL CAMPESlNA 

El 9 de julio de 1935 dicta el gobierno de Cdrdenus un decreto para la 

constltuclón de ln central nacional Je los ejldutarlos, excluyendo por 

el momento a los pequeoos propietarios y a los peones acaslllados. 

El decreto aostiene: 

" l - Que la situación en que los campesinos de la Repllbllca han ve· 

nido desarrollando su vida econ6mlcn y 90Cial ta sido generalmente 

contraria a los propósitos de unlflcaclón que la Revolución Mexicana 

ha deseado, ya que en la mayoría de las entidades federativas la de! 

organiznclón existente ha causado en muchas ocasiones lamentables 

conflictos en perjuicio de la ecooomCa nacional, provocados por ge!! 

ces que no han tenido más propósito que satisfacer apetitos persona

les en perjulclo de ese sector social" 

"ll. - Que tal desorganiznción es causa principal de que la docaclón y 

restitución de tierras a los pueblos se haya visto frecuentemente ln-

terrumpida en perjuicio del proletariado rural, cuyas necesidades -

no han sido satisfechas, ya en el sentido de que vivan con la holgad'!_ 

ra a que tienen derecho; pero ni siquiera ·an'las más apremiantes de 

simple posesión de tierra". 

Antecedentes de este acuerdo de Cárdenas. se encuentra en su pro
posáto de unificar a los campesinos de Michoacán cuando es su gobe!_ 
nante "El 3 de agosto de 1929, convoca al prlmer Congreso agrario 
Michoacano, a las comunldades agrarias, a las comunidades indíge
nas de rosques, a los sindicatos campesinos y a los hacendados" -
(Véase Soto Reyes. Ernesto. Los fines de la unificación campesina) 
Igualmente se toman en cuenta las experiencias de Portes Gil en la 
organización de los campesinos camaullpecos, cuando él es goberna-
dor 



"lll. ·Que sl bien es cierto que las leyes agrarias sobre la d .. t:ición, res 

tltuclón de tierras, crédito y organl71lClón de tos campesinos se está cuí!!. 

pliendo con el mayor celo por el gobierno de la rederncl6n, tam blén lo es 

que en el desarrollo de este programa se interponen en muchos casos ob! 

táculos que hacen fracasar los propósitos enunciados, ya que por funclofl! 

rlos (loco escrupulosos se alfan a los terratenientes, o porque al amparo· 

de influencias Inmorales se hayan creado intereses que han constltuído l'!_ 

superables obstáculos para la llbracl6n económica de los campesinos" 

"lV ·Que iooependlentemente de las razones apuntadas, es urgente enea~ 

zar a esos propósitos dentro de las normas marcadas por la leglslactdn • 

agraria vigente, abarcando otros aspectos hasta hoy no previstos, tales • 

como el seguro de vida al campesino, seguro por accidentes de trabajos • 

agrícolas, por la pérdida de las cosechas de los ejidatarios, etc. que el • 

gobierno de la Revolución se propone estudiar concienzudamente buacaildo 

los medios científicos más adecuados". 

''V - Que, finalmente, para evitar los males anotados al principio y ej~ 

curar íntegramente un programa compreooldo los nuevos puntos de ac -

clón, es tooispensable unificar a los ejidatarios del país y constituír con 

ellos un organismo de carácter permanente, con amplios y avan:zados pr~ 

pósitos, que en el orden polftico los ponga a cu.blerto de los graves perJu.! 

clos que ocasionan las estériles luchas por las ambiciones personales; -

que en el orden económico los libre definitivamente de la desorganización 

y la miseria en que viven y en el orden social los eleve al nivel de factor 

activo y capaz de obtenerpc>r si solos las conquistas por las que han ven!, 

do luchando" 
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"Vl - Que el Partido Nacional Rcw. ,,'.lonarlo, como Instituto Político de 

la Revolución, con las finalidades avanzadas que norman su función dlres.., 

ta, es el cuerpo indicado para unlflcar en el menor tiempo posible a los 

campesinos y realizar los fines que antes se han eei\alado". 

"Por tal motivo el Ejecutivo de mi cargo ha tenido a bién acordar lo si

guiente: 

El Comité Ejecutivo Nacional del PNR, procederl'l tan luego como reciba 

las presentes instrucciones, a formular en el plan de acclOn que consld!:_ 

re conveniente, de conformidad con los principios mds avanzados de la 

Revolución Social Mexicana, a efecto de organizar a Jos campesinos d~ 

tados de tierra por el gobierno federal y aquellos cuyas solicitudes de 

dotación y restltuclOn de tierras se encuentren en tramitación, sujet4!!_ 

dose a las siguientes bases: 

a) Convocad en el tiempo y orden que lo juzque oportUno en los Estados 

de la Federación, a Convenciones parciales a fin de que en cada Entidad 

no exista mt1s que una Liga de Comunidades Agrarias, debiendo partic_! 

par en esas convenciones, en calidad de representantes dos delegados 

electos por mayorl'a de votos, por los mlemb~s de cada ejido o centro 

de población campesina, a los que se haya dado poaeción provisional o 

definitiva de sus ejidos , asr como las agrupac Iones que hayan hecho ~ 

licitudes de dotación o restitución de tierras ante las autoridades agr! 

rlas respectivas, para la fecha de las convocatorias correspoooientes, 

y de conformidad con las estadísticas existentes en el Departamento A

grario. 



b) Tan luego como se hayan organizado las Ligas de Comunidades Agrarias 

en los Estados, el Comité Ejecutivo Nacional del PNH, procederá 11 cele -

brar una Gran Convención c::n el lugar que oportunamente designará el pro· 

plo comité a fin de constituir la Confederación Campesina que deberi1 ser· 

el organismo central. 

e) El propio Comité Ejecutivo Nacional del PNR, procederá a formular pr~ 

yectos de Leyes de Seguro de Vida Campesino, Seguro para enferiredades 

y accidentes de trabajo agrícolas; Seguro por la pérdida de las cosechas y 

demlis leyes que tiendan a asegurar el bienestar económico y social de los 

mlebros de la Confederación Campesina. 

d) El Departamenro Agrario y demás dependencias del Poder Ejecutivo F~ 

deral y de los Estados, dartln al pomlté Nacional del PNR, todas las facl· 

lldades para el desarrollo de los propósitos indlCMldos". 

Gracias a ello, escribe Excelslor del 22 de julio de 1935, se aolqullar4 

el cacicazgo agrarista, o cuando menos los caciques quedar4n sujetos al 

control y a la vigilancia de un poder central. Pero en realidad represen . -
ta una orientación mas c~ascendente que el gobierno ofrece a la agitacldn 

agraria reiniciada con un empuje y coordlnacl6n inigualado. A dlferen· 

cla del período anterior cuando el Maximato reprime y persigue el mov.! 

miento y a los l!deres agraristas, ahora se estimula, organlz.a y contr2 

la la agitación campesina y sus aparatos de dirección. 

• 

·¡. 
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Lns tareas prácticas para la orgnnizaclón de los campesinos a nlvel nacl!?_ 

nal se encomlenda a Emilio Portes Gil y a Silvano Barba Gonzáles, dlri -

gente del PNR. móvlliwdo el partido hacia la organización de las socieda

des locales de ettdatarios y a su posterior nflllaclón en las Ligas Estatales 

de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos, n1pldamente se crea -

un gran apartado organizativo de los hombres del campo . 

El primer acto de creación de una Liga Est.atal se efectaa en el Distrito F! 

deral el 7 de septiembre de 1937, donde el presidente Cárdenas se dirige 

a los campesinos en forma categ6rtcn: 

"Declaro Inaugurada la Primera Convención de la Liga de Comunidades A-

g rarlas del Distrito Federal, organizada por el Partido Nacional Revoluclo_ 

nario ... Campesinos, el gobierno federal ha venido pugnando por la unlfl

cnción de los campesinos de la RepGbllca en un solo fr@nte porque consi

dero que sólo asr podr4 acelerarse la resolución de sus problemas. La 

circunstancia de que en muchos estados de la RepGbllca existan dos, tres 

o más agrupaciones que se denominan estar.ale.a y en la capital varios c~ 

mités campesinos, llamados nacionales, ocasiona diversiones, desorie'l 

• taciones y tra,;tori~os entre los trabajadores del campo que el gobierno -

está obligado a evitar, tanto porque es la labor administrativa que debe -

desarrol~r. como porque es el responsable de que se resuelvan íntegra

mente los problemas que tienen las el.ases campesinas; pero éstos no po

drán resolverse mientras no contemos con la unl!icacl6n total de ellos -
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en la Hepúbllca para que procedan con estricta disciplina en la dlrcccl6n 

de los cultivos y muy especlalrrente del aprovechamiento del crédito ej!_ 

dal. El gobierno y el PNR sólo intcrvcndrlin en lns convenciones dlstrl

tnles, estatales, y nacionales para facllltar la unlficnci6n de la clase car.!! 

peslna, dilndoles las fncilldndes necesarias pura el transporte y gastos 

de lns delegaciones; pero, de ningún modo lnr.entn, ni Intentará interve

nir en la designación de las directivas de las ligas que se formen, nl -

tampoco en su funcionamiento interior" (Excelslor. 8 de Sep 1938. 

A las Ugas organizadas en conve nctones estatales eglsten dos delega-

dos por cada asociación ejldal y por cada pueblo registrado ante las 

autoridades agrarias como deseosos de obtener tierras comunal~s 

La organización de los campesinos termina hasta el mes de julio de 1938, 

abriendo el camino para el es~bleclmlento formal de la Confederación· 

Nacional Campesina el 28 de agosto dd mismo ar.o, previa dlaoluci6n . 

de la Confederación Campesina Mextcana(277 )Al ser electo Graciano -

Sánchez, secretarlo general d!la CNC, pronuncia un discurso sobre el 

desarrollo que a su juicio debe seguir la agricultura: 

" La experlencla de la Reforma Agraria no~ obliga a exlJlr la expl~ 

tnclón colectiva del ejido, para evitar la formación de una pequena bur

guesía agraria; a la expl<:tación colectiva se llegaría mediante el establ~ 

cimiento de cooperativas. 

( 277 ) Excelsior, 29 de Ago. de 1938. - Crónica de la Asamblea Inaugural 
de la CNC 
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Como el ejido debería ser la llnlca forma de explotación de la tierra, con; 

el tiempo peones acaslllados, aparceros y arreooatarlos, deberían con-

vertirse en ejldaairlos, mediante la utJllzactdn de las medidas agrartaa· 

aolat:eralee: fraccionamlentO de los latifUoolos, cok>ntzaclOn, legtelacl6n 

aobre tierras ociosas y arreooamlentos for7Dsos, ere ... Exigimos tam-

bién la cancelación de la deuda agrarla porque Jos JatlfUl'kJl&tas han sido 

recompensados con creses, con la explotación que habfan hecho de la -

tierra: colaboración con el Maglsterio y el apoyo al Shr.licato Mexicaoo 

de Electricistas. Esto llltl1U10 de acuerdo con Leni:t, quien aconsejaba 

"Marchar separados, pelear juntos", porque el proletariado era anlco 

e ioolvlsible" 

(El Nacional del 29 de agosto de 1938). 

Sin embargo desde 1937, las elecciones internas del Partido Nacional R~ 

voluciona ri' en Durango, Yucatán y el D. F. para designar caooldadtos 

a diputados son dirigdas exclusivamente por los representantes de las 

Ligas Agrarias y los Siooicatos obreros. El experimento resulta ser 

r.an satisfactorio· que los métodos ahí empleados sirven Jll ra .elaborar -

las bases del funcionamiento del nuevo Partido de la Revolución Mexlca 

na. A prlmera vista este procedlmlento slgnlfica que el gobierno em -

pieza a integrarse con Jos obreros y campesinos de las centrales afll~ 

das al PRM, pues los candidatos Perremlstas, siempre ganan las elec· 

clones, pero la reallda d es diferente. Los lrderes campesinos y la m!_ 

yorra de los sindicales, son de antemano dlrlgldos por el gobierno y se 

sienten por consiguiente deudores del Estado más que de sus represen-

tados. 
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A la confedraci6n Nnclonal Cnmepsinn se le otorga personalidad jurfc.lica 

en tanto que l.n Llga Ursulo Galván, la CCM y otras centrales organizan 

a los campesinos sin protección legal En consecuencia, los tribunales 

reconocen a la central cjidal que poco a poco recibe en su seno a obre -

ros agrícolas. a peones y pequenos propietarios, como pen:.:ma jurídica 

dedicada a fines económicos., sociales y políticos 

A pesar de todo, existe una correlación entre los programas agrarios 

oficiales en turno y de las centrales campesinas. Moises González -

Navarro senala que el programa del PNA es simllnr al de Obregón:' el

de la CNA al de Calles, Ortiz Rublo y Abclardo Rodríguez; el Inmediato 

de la LNC, al de Portes GU, y tanto el inmediato como el futuro de la -

LNC, la CCM y la CNC, al de C4rdenas. La LNC y CCM fracasan en 

sus deseos de unificar a los campesinos; la primera porque Intenta ha -

cerio contra la colunrad del Estado y la seguooa sin el favor del Estado; 

la CNC tiene en cambio éxito, porque cuenta con el apoyo del estado 

Por lo que corresponde al trabajo coman entre ejldatarlos y pequenos 

propietarios, el antecede 11 te lnmecUato, ocurre el 12 de mayo de 1938, 

cuando a instancias del Gral Cárdenas, el gobernador de zacatecas -

conYOCa a un congreso de pequenoa propietarios, colonos, fracclonicaa, 

incluyendo a loa ejldatarloa como invitados de hooor, con el propósito 

·de que loa "rancheros no ae unieran a la contrarrevoluclc1n" otorgdndo_ 

lea garantías y protección económica Aslmi amo Maxlmlh too Avlla -

camacho en Puebla, Román Yocuplclo en Sonora y GUdardo Magana en 
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MichoacSn, defienden la existencia de la pequefta propiedad, 

especialmente 6ate último, que integra en 1939 la Liga de 

Pequeftoa Propietario• Rurales, aaparado en la idea de que 

"en las fila• revolucionaria• tienen igual jerarqu!a el -

antiguo pe6n de la Hacienda y el parvifundiata, allboa vl~ 

tU..a del latifundista". 

El inter6a de Cfrdenaa por esta polf tica •• explica 

ai conaideruoa que a partir de la expropiaci6n petrolera 

el gobierno frena ciertos aapectoa de au poUticia aooial 

y otorga alf¡unaa conceaione• a lo• 9ru¡>09 conaervadorea,-

a peaar de la aprente radicaci6n del PRM. Bajo el gobier

no de Avila Camcho la aaimilaci6n de la CHC a loa peque

ftoa propietarios ae acentda: •••• "hace doa;d!aa en el pue• 

blo de Tlaxcuapan, Tula, cuan del moviaieito aqrario en 

el Estado de Hidalgo, por primera vez ae unen en el aeno 

de la CNC, ejidatarios y J.soo pequeftoa propietarios, en 

una ceremonia organizada por el Senador Vicente Aguirre y 

el gobernador Jo'e Lugo Romero. Ah! ae declara que a.boa 

sectores del campo tienen finalidades ccaunea. En cambio, 

el Presidente de la República que apoya esta unificaci6n, 

la interpreta en forma diversa: • ha hay nU111eroaoa ejidat1. 

rios que, superando la etapa inicial, han adquirido superfi 



cíes mayores que les permiten un nivel de vida favorable. 

Como ellos, muchos otros irán evolucionando hacia la pe

quena propiedad y las parcelas poddn resultar con tiem

po un poco más hol9adas que en nuestros d!as. Cuando eso 

ocurra la identificaci6n de ejidatarios y de pequeftoa pr.Q 

pi etarios sed Wl hecho incontrovertible tus ) ' 

Con e•ta declaraci6n, •e oxprosa sobre todo, el cri

terio oficial que deber4 •equir el de•arrollo de la agri

cultura, opuesto como ae ve al d~seo de Graciano S&nchez 

y que corresponde al impulso d~aodelo capitalista del dea 

arrollo rural. Aunque la diacusi6n en torno a este punto 

reaparecer' poaterioraente. 

De esta manera, la ma yoda de los campednoe quedan 

adheridos a la CHC, con la excepci6n de loa militantes 

que desde aftoa o .. ,, se encuentran afilados a la CRCJt,la 

CGOCM y la CTM, que pemahecen en dicha• centrales. Bato 

oc::aaiana Wt grave conflicto entre la nueva central c•PI. 

aina y la C'l'M a la que se han a.ado tambi'2l loa caapeai• 

no• desde luego pertenecientes a la CSUN. 

Mientras la C'1'M celebra su Congreso oonatituyente en 

febrero de 1936, la CCM envía a sus afiliados la siguien

te COllD unicaci6n : 

(278) Excélsior del 6 de Marzo de 1943). 
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"Seg6n .saben ustedes, el Canit6 Orqanizador de Unifi

caci6n Campesina est' trabajando activamente para reunir a 

los campesinos de la Repdblica, en una sola organizaci6n -

denaninada Confederaci6n Nacional Campesina, cQllo el medio 

m4s seguro y eficaz de conseguir que las conquistas alcan

zadas a favor de los campeainoa se afiancen definitivamen 

te y sirvan de a6lido precedente para las que en el futuro 

logren realizar. En tal virtud y con el objeto de no ento¡, 

pecer esa ben6fica labor por todot conceptos, para loa el.1, 

mentoa que integran nuestra CCH y las organizaciones filia, 

lea a quienes nos dirigimos, les hacemoa}I\ llamamiento fo¡: 

lllt.ll a efecto de que giren instrucciones preciaaa a toda• -

las C0111unid·dGs l'qrarias y Sindicatos Campeainos que la in. 

tegran, para que no nombren delegados que concurran al eco. 

9reso sindical. Fratemalmente. Tierra y Libertad. El Can.l 

t6 Ejecutivo. Graciano S&nchez, J. Trinidad Garc!a y C'aar 

Martino".. Como respueita la Comisi6n dictaminadora, propg. 

ne al Congreso cetEt11ista, las siguientes resoluciones apr.o, 

badas de inmediato: 

I. El Congreso de Unificaci6n Proletaria declara que 

el proletariaao de M6xico debe unificarse en un solo orqa

nismo independiente del poder p'1hlico, sin distin~ión de 



profesiones, ocupaciones u oficios, y sin distinci6n tall). 

bi6n de la naturaleza jurídica o social de los patra\es 

a qui6nes los asalariados prestan sus servicios. 

II. El Corw::Jreso de Unificaci6n Proletaria hace un -

llamamiento a todos los campeinos de la Rep<iblica, para 

que independienteaente de las relaciones necesarias que 

deben mantener con loa diversos orqaniamos del gobierno, 

creados para atender aua necesidades econ!imicaa, t6cnicaa 

y culturales, impidan la intromiai6n de elementos en el 

seno de sus agrupaciones, que se propagan manejarl'?8 para 

fines poU.ticoa. 

III. El Congreso de Unificaci6n Proletaria se dirige 

al c. Presidente de la RepGblica, General L&zaro C'rdenas, 

protestando por la conducta asumida por el Profesor Gracig. 

no Sfnchez, Jefe del De¡ertamento de ~•untos Ind!9enas,aat 

º°"º por los que han aamido otros elementos del PllR, tra

tanto de dividir a la clase trabajadora, ci:>n grave perjui-

cio de lOll intereses del proletariado. 

IV. El Congreso de Unificaci6n Proletaria pide al c. 

Presidente de la RepGblica, General L~zaro C'tdenas, que 

ordene a sus subalternos sujeten su labor oficial a la aYl&, 

da econ6mica, técnica y cultural de los campesinos, abate-
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ni6ndoae de utilizar a los diversos ndcleos de campesinos 

del pais para fines pollticos. 

v. El Congreso de Unificaci6n Proletaria recc:mienda 

a todos las agrupacionGs representadas en el propio congr,1, 

so e integrados por peone1 acaaillados, por ejidatarioa, -

por trabajadores de laa industria• agr1cilaa y a toda• las 

agrupaciones en general, que hagan una activa labor entre 

todos los campesino• de la Rep4blica, con el objeto de ex• 

plicarles el contenido y el alcance de la• coneideracion•• 

que fWldamentan eataa resoluciones, a fin de evitar la ex-

plotaci6n de car4cter politico de que pueden aer v1ctimaa, 

con perjuicio grave de la unif icaci&t del proletariado na-

cional. 

VI. El Canit6 Nacional de la CTM, har' una invitaci6n 

a todos loa c:ampednoa de la RepdbU.ca, que no formen par

te de aqu6lla, para que ingresen en la propia Conféderaci&l. 
(2~. 

Por su parte, el Partido Caaunista toma una poaici&i 

intermedia, pese a que sus contingentes son miembroa de la 

CTM. El Machete del 11 de marzo de 1936, publica: • 

"Como tareas concretas del P.c. y de otrH fuerza• re-

volucion.arias colaborar con el canit6 del PNR encarqado de 

la unif icaci6n campesina, partidpar en sus labores, ayudar 

,~79' ROSENDO SANCHEZ. IBIDF..M. P~g. 206., 



en la preparación del Congreso Nacional por la creación de 

una organización campesina ~nica y penetrar en sus filas y 

luchar en su seno porque el movimiento sindical proletario 

entrar' en estrecha colaboraci6n con ol campesinado. No 

tiene caso oponerse al PNR. Solamente por ese camino po

dremos atraer a nuestro lado amplias masas del campesina

do, mostrarles con hechos que la clase obrera es en ver

dad su m4s fiel aliado y aseogurnr una fir11e alianza entro 

obroro1 y campesinos ••• Tal es el dnico camino justo y po

sible en las condiciones actuales" (280 ) • 

Con ello se muestra dice Jos6 Revueltas en su ~naayo 

sobre un Proletariado sin cabeza que las luchas a9raria1 

encabezadas por el Partido Comunista no .. est6n ligada a a 

las luchas independientes del proletariado, y el partido.no 

es capaz de encc.ltrar la f6t'11lula. concreta y pr,ctica de 

vincular esas luchas entre a1, ni de encontrar loa 11edioa 

de que la clase obrera trate de ponerse a la cabeza de tg, 

do el proceso denoc:r,tico-b\l1'9U's· 

Ea en verdad deaéoncertante para estos sindicatos r

nunciar a lo que en algunos casos constituye la mitad de -

sus afiliados: tambifn es difícil distinguir claramente -

28C, EL MACHETE, ll de Marzo de 1936 0 
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entre trabajadores agr!colaa y no agrícolas cuando un tra

bajad?r desempena ambas tareas simult'1leamente. O aparece 

cano obrero agrícola contratado sindicalmente durante el 

tiempo que no hay cosecha, y cuando labora en aqu,lla, es 

ejit:latario y deber4 estar afilialo a la. cental campesina. 

La CTM, desde 1936 ae esfuerza por organizar a loa traba• 

jadores rurales especial.mente los azucareros, algodoner08, 

henequeroa, etc~ Otganiza tal'llbi~ loa trabajador•• de la1 

haciendas para obliqar a loa propietario• a reconocer y a 

tratar con los sindicatos para efectos del awiipliai-nto de 

la ley labora'!. 

Los campesinos in.fa politizados de la C'l'M, rehdean -

abandonarla, hasta que ~denaa declara el 'r1 de enero de 

1937 lo siguiente• 

•• ;.;"si la Cl'M o cualquiera otra otganizaci6n preten 

diese, en concurrencia con el esfuerzo del gobierno, otga

nizar por su cuenta a los campesinos, lejos de lograrlo, 

no conseguir4 mas que incubar g~tmenes de disoluci6n, in

troduciendo entre ellos las pugnas internas que tan fata

les resultados han ocasionado al proletariado industrial. 

(281) • 

(281) EXCELSIOR, 28 de Enero de 1937. 
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Entonces la CTM decide cooperar en la creaci6n de la 

Confederaci6n Nacional Campesha, cediendo sus sindicatos 

y ndcloos rurales. AlgunQs da.los ejidatarios que deben 

unirse a la CNC, prefieren continuar en los sindicatos 

obreros para conservar los puestos y privileqios obgeni

dos en ellos. otros conservan la doble afiliaci6n, perm§. 

necen dentro de la CTM en cuyo comit6 nacional mantienen 

cierto puesto y al mismo tiempo estin adheridos a la CNC. 

Treinta aftos despu's encontramos en Valladolid, Yu

cadn, los efectos de aqu'1la confusi6n organizativa, que 

ante la obra agraria cardenista penaanece en un segundo 

plano de importancia1 pero en manentoe de crisis, cOllo 

por la que atraviesa en la actuiü.dad la penfnaula, resur

ge en toda su magnitud. He aqut la situaci&u 

El P~rtido Socialiatista del sureste y la Liga de 

Resistencia bajo la direcci6n de Carrillo Puerto agrupan 

a la mayoría de los campesinos y obreros de Yucat4n. A -

nombre de ellos asiste a la fundaci6n de la CTM, de cuyos 

acuercbs nace la nueva organizaci6n en el Estado llamda Con 

federaci6n de Ligas Gremiales de Obreros y Campesinos de 

Yucatán, Sin embargo, subsisten sindicatos ligados a la 

CGT, como los camioneros, a la CRCl-1 los ferrocarrileros-

' 
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y los electricistas permanccn aut6nomos. Cuando se funda 

la CNC, los henequeneros miembros de la Confederaci6n de 

Ligas Gremiales ingresan a ella, pero otros ejidatarios• 

se mantienen en su seno sin afiliarse a la CNC. Para 1954 

la CTM, se escinde, formando un sector de ella, la CROC, 

central a la que pasan a formar parte los dos mil chicle 

ros antes militantes de la CLGOCY. En 1968 la direcci6n 

de la CTM decide formar una nueva organizaci6n llamada -

Federaci6n de Obreros de Yucat&n, que en Valladolid se 

integra con algunos miembros de la CUlOCY y otros contin 

gentes aut6nanos1 cargadores, meseros, etc. As! en Vall.Q. 

dolid existen todas las centrales menos la CNC, poJ:q1le -

loa ejidatarios locales no son henequeneros. A medida de 

que aumenta la divisi6n el Partido Acci6n Nacional acre

cienta sus efectivos, las leyes laborales se vJd.'n y loa 

créditos y la atenci6n t6cnica al campo disminuye consi• 

derablemente. 

Dentro de la Direcci6n de la Conf ederaci6n Nacional 

Campesina, se perfilan dos corrientes preponderantes, -

aunque sus discrepancias no trascienden a la f oxmulaci6n 

de ideolog!as diversas, sino m&s bien est~n generadas por 

desacuerdos d~ tipo personalº Frente a los viejos diri-



- 305 -

gentes do la Confederaci6n Camp?sina Mexicana entre los 

que se encuentran Graciano s&nchoz y Lc6n García, actua-

les líderes máximos de la CNC, y simultáneamente funcionA 

rios p-Gblicos, aparecen los nuevos grupos o nacidos de la 

propia CNC. Los primeros son partidarios del general Mú-

jica para la candidatura presidencial de 1940, en oposi-

ci6n al precandidato cetemistar Aviln Camacho (210. Si -

por el momento la campana electoral mantiene la unidad 

dentro de la cental campesina, a su terminaci6n resurge 

la pugna. En 1941 Graciano S!nchez desea reelegirse en 

la direcci6n de la CNC y ocupar al mismo tiempo la.gubeI, 

natura do San Luis Potos!, cargos a los que tambi'n aspi

ra Le6n Garc!a, ya para entonces jcfaturado la opoisici6n 

interna de la CNC. CBl • El primero retrasa la celebra-

ci6n de la asamblea nacional cenecita en donde se desig-

nar!a la nueva directiva, mientras fotalece sus posicio-

nes y para aprovechar eso a~o de retraso en la celebra -

ci6n del evento, en designar a los diputados de la frac-

ci6n campesina dentro del PRM. Exc6lsi1r del 26 de sep • 

tiembre de 1941 explica: "que atrás de la demora en la .. 

renovaci6n del canitá ejecutivo nacional, est~ la mano 

de Portes Gil, deseoso de imponer al Secretariado de 1\gri, 

(282) Gonz<'ilez Navarro, Mois~s. "La Confederaci6n Nacional 
Campesina" pág. 140. 

(281) Exc~lsior, 30 do agosto de 1941. 
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cultura Marte R. G6ncz, en las elecciones presidenciales 

de 1946, seguro CQnO está de que la CNC decidirá esas -

elecciones". Oficialmente la CNC justifica la pr6rroga 

porque a "causa de la Segunda Guerra Mundial la verifi ... 

caci6n de una asamblea nacional provocar!a perjudiciales 

agitaciones{ 294). 

Sin embargo, ni Graciano S~nchez ni Le6n Garc!a han 

sido avilacamachista en los momentos de la precandidatura 

presidencial anterior, lo que explica que una vez tet111i-

nada la campafta electoral, pierden el apoyo de la Presi

dencia de la Rept1blica, decidi6ndose la suceai6n de los 

dirigentes de la CNC a favor do la planilla encabezada -

por Leyva Vel4zquez, Lucio Mendieta y Ndnez, as! como -

Emilio Guti6rrez Rold~n, con mayor afinidad al nuevo cen, 

trismo político reci~n inauguradoº Lo mismo ocurre con 

el gobierno de San Luis Potos! a donde se env!a a Gonz•-

lo N. Santos( 285). 

En efecto, la campal'1a de 1940 ha sido una de las mfs 

dif!ciles de vencer para el Partido Revolucionario Insti-

tucional. Frente a ~l se presente la candidatura del genJ¡ 

ral Almaz~n, apoyado por los viejos callistas enriqueci-

dos, los l!deres de la CRGt y un sector de la Iglesia ca-

( 284 ) El Universal, 20 de Mayo de 1942. 
( 285) E:icctilsior, 28 de Junio de 1942. 
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t6lica. Su partido, ol Partido Revolucionario do Unidad 

Nacional: PRUN, al mando do Antonio D!az Soto y Gama, -

Alossio Robles, Melchor Ortega y Diego Arenas Guz~n,pe-

netra entre importantes sectores urbanos de empleados y 

trabajadores, detalladamente descritos por Azuela.(286). 

Almaz&n, explica durante su campana política " que 

para redimir al indio· se necesitan enormes recursos eco-

n6micos, que mediante el monstruoso plan ruso de .colee-

tivizar al pa!s, jamás se lograr!an tales recursos, por-

que se eliminar1a a los canerciantea, a los haabres.de 

la iniciativa privada, se esclavizaria a los obreros y 

los campesinos sor!an mantenidos perpetuamente en la fo,¡, 

ma colonial de la encomienda •••• el or!gen de los males 

era que los campesinos no tenían en propiedad la tierrar 

urg!a por tanto, titulares las parcelas e irrigar y fer-

tilizar sus tierras" ( 287 ) • 

Declara igualmente que su programa se inspira en la 

Constituci6n de 1917 y no en los planes sexenales de fran 

ca inspiraci6n canunista. 

El papel de la CNC a pesar de todo es definitivo para 

el triunfo del Partido ae la Ravoluci6n Mexicana. Los agr§. 

r286 AZUELA MARIANO, "La Nueva Burgues!a". P&g. 139. 
( 287 IBIDEM, 
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tistas armados como loa almazanistas a los campesinos de 

la CNC, votan a favor de Avila Camacho y luego impiden -

la rebeli6n de Almadn .'288 ) • 

Pero la derrota de Almaz&n viene en realidad a fort¡, 

1ecer a la reacci6n, pues al ocupar la presidencia Avila 

Camacho, les otorga una importante serie de concesiones -

a cambio de la aceptaci6n de su gobierno. c&rdenas cree 

al designar a un sucesor moderado que s6lo as! se afian-

zar.' la obra revolucionaria, muy importante pero incom

pleta. otros sectores democr,ticoa opinan lo contrario. 

Consideran preferible el peligro de aplicar acelerad-.ne¡¡, 

te las tesis revolucionarias, que abrir un par&ntesia de 

respiro que aprovechar'n seguramente las fu•rzas conaer-

vadoras. 

La izquierda representada por'la CTM, la CHC, el -

partido canunista y otros agrupamientos.po!ticos, inca-

paces de impulsar la revoluci6n independiente del grupo 

gobernante, se le supeditan e incluso se convierten en 

el instrumento electoral de apctiio al candidato ~. mode-

rado que dentro del grupo gobernante se presenta. 

Cuando Almaz&n decide no levantarse en armas, la -

( 288) Mena Brito, Bernardino. "Almaz&n, el Prun y el de
sastre Final" P&gs. 167 a 174. 
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Iglesia acepta con agrado al llamado conciliatorio de 

Avila Camacho, que viene a significar un verdadero pas¡ 

to con el sector conservador con la finalidad de ins• 

taurar el 16rden' en toda la Rep-dblica. Es decir, este 

nuevo pacto equivale a detener la Reforma Agraria y a 

suprimir las huelgas. 

Mientras el gobierno cardenista se caracteriza co-

mo el extraordinario impulsor del movimiento revolucio-

nario y el creador de las bases para el desarrollo indu.1. 

trial, el sucesor tiene que escoger entre las siguiente• 

alternativas1 o continuar democratizando la vida nacio-

nal para alcanzar una nueva organizaci6n social, o pre-

fiere la industrializaci6n capitalista escueta, despla-

zaRdo lógica.mente a loa elementos perturbadores de sem,1. 

jante desarrolloi al movimiento sindical~campesino radi-

cales. Manuel Avila Camacho, inicial el segundo recorri, 

do citado, fortaleciendo los fundamentos de un verdadero 

Estado Oltlnipotente en el cual se diluyen las fuerzas m4s 

importantes del pa!s. + 

( * ) FRANCISCO Gc.mz JARA. ti El Movimiento Campesino en 
M6xico" P~gs 9 117-127. 
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ESTRUCTURA 'l FUNCION m: L/\ e N e 

La organizaci6n da la Confedoraci6n Nacional Campesina, tal cano 

se concibe en lá Convenci6n de 1930, ha cambiado tan poco que es 

pr4cticamente la misma on 1977. 

Dentro de la CNC existen cuatro jerarqutas1 local, regional, e~ 

tatal y nacional. La unidad b&sica es el ejido, Funcionan dos -

comit6s en el grado inferior: un cocnisariado ejidal y un conse

jo de vi9ilancia, ambos elegidos para un pedodo de dos anosº -

Debido a que la Constituci6n de 1917 y el C6di90 logrado de ---

1934, previenen que se formen consejos de vigilancia, las ra!ces 

de la organizaci6n de la CNC se encuentran en la Ley fundamental 

del pa!s y en la leqislaci6n nacional, as! cano en los propios 

estatutos de dicha central. 

Hasta aqu!, la maquinaria gubernamental local para la administr.1. 

ci6n ejidal y los 6rganos locales de la CNC son semejantes. 

El caniaariado es a la vez representante legal del gobierno y -

del ejecutivo del ejido localf representa a 1u ejid? ante las -

autoridades administrativas y judiciales, dirige los trabajos -

en las propiedades CCl!lunales, cumple con la legislaci6n promul

gada por el gobierno yhace cumplir las resoluciones adoptadas en 

las juntas de los ejidatarios locales. El consejo de vigilancia 

simplemente vigilancia que el comisariado cumpla sus obligacio• 

nes y que no abuse de su autoridad. Cada uno de estos organismos 
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está ccxnpuesto de tres miembros: los comisariados, ele presidente 

secretario y tesorero: los consejos de vigilancia, do presidente 

de secretario y un vocal. 

Los comit6s regionales camposinos4- Dos representantes, general

mente el presidente y el secretario de cada canisariado ejidal -

dentro de unageterminada zona, se reúnen cada tres anos para -

elegir un comit6 regional campesino do cinco miembros. El n6me

ro de esos comit6s var!an en los Estados, Territorios y el Dis

trito Federal. En todo M6xico hay 559 de esos comit6s regiona

les. No existe un criterio especial que determine el número -

para cada entidad federal, pero la conveniencia de los factores 

historicos y pol!ticos, y la gecqraf!a intervienen en p~rto. La 

organizaci6n jerfrquica de la CNC es exclusiva creaci6n suya y 

no guarda relaci6n directa con la maquinaria gubernamental. 

Las ligas de comunidades agrarias y sindicatos campesinos.- Los 

comit6s regionales campesinos se retinen cada tres anos en las -

capitales de sus respectivas zonas fin el fin de escoger direc

tivos para la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campes.!, 

nos • Igual que el organismo regional correspondiente, la Liga 

se compone de un secretario general, un secretario de organiza

ci6n un director de acci6n juvenil, un director de acci6n feme

nil y un tesorero. en la actualidad este n<anero de miembros ha

crecido pues se han formado nuevas secretarias para apoyar las

distintos programas que se han creado. El funcionario m&s im

portante es el secretario general, que tiene la responsabilidad 

de coordinar y dirigir las actividades de la CNC dentro de su -
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entidad federal. A dii:crc11ci<: de sus correspondientes locales 

y re<jionalcs, que se componeri • · :luaivamcnte de cjidatarios, -

la Liga da cabida a los sindicatos campesinos. Estos pueden c.§. 

tar formados por peones, paquenos agricultores o trabajadores-

empleados en los grandes ejidos o propiedades agr!colas priva~ 

das. El porcentaje de miembros de los sindicato• de campesinos 

es muy ~equeno en comparaci6n con el n\'Ílnero de ejidatarios. 

El Comit& Ejecutivo Nacional. 

El 6rgano supremo de la CNC es en realidad su comit~ ejecutivo 

nacional compuesto por 18 miembros. Estos, elegidos en una con-

venci6n nacional, compuesta d~ 160 miembros que ocupan puestos 

en las 32 Ligas de Comunidades /\grarias y Sindicatos Campesinos 

y que, en teor!a, es el 6r9ano supremo, pueden no ser ejidatarioa, 

El funcionario m4s importante del canit6 es el secretario gene-

ral. 

Desde el nacimiento do la CNC, 13 personas han ocupado ese pueJ. 

to: El primero " fu6 el profesor Gracian.o S'nchez, su prilller -

secretario. Honesto a ultranza, dirigi6 la CNC habilmente en au 

per!odo m&s dif!cilr el de su etapa inicial a Graciano s&nchez 

sucedi6 en el mando, el general Gabriel Leyva Vel,zquez. 

Sigui6 siempre la t6nica conservadora, que caracterizo al gobie¡_ 

no del presidente Avila Camacho. Llego despu&s de Leyva Vel,z
• 

quez el profesor Roberto Barrios, buen pol!tico, din,mico, Da-

rtios " politizo" a la CNC yobtuvo, para los representantes -

de los campesinos, un número elevado de pue~tos en el Congreso 
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Ful! en la 6poca de Roberto Barrios cuanuo la CNC tuvo uno de -

los movimientos de esplendor político. 

" Despul!s de Barrios, dirigi6 la CNC el ingeniero Manuel J. o&n 

dara. Su desintor6s por las cuestiones agrarias resultó nocivo 

para la Central. Forrer Galván que le sucedi6, fue un buen lí

der: le toc6 actuar en otra 6poca difícil. Fugazmente pas6 por 

la secretaria general el campesino Lorenzo Azúa, hanbro valioso 

radical y de precaria salud, esto le impidi6 realizar la obra

que se hab!a propuesto. Arturo Luna Lugo, neoleon~s, vino en -

seguida. Hizo un buen trabajo. Lleg6 el profesor Raymundo Flo

res Fuentes, y lo liquid6 don Adolfo Ru!z Cortines, que lo ha 

•b!a apadrinado. Ful su sucesor el profesor Francisco Hernán

de.z, buen pol!tico. Lleg6 por fin Javier Rojo Gánez, sin duda 

uno de los secretarios generales valiosos que ha tenido la -

central". 

Le sucede Amador Hern&ndez, quien es obligado a ~enunciar al -

cargo a ra!z de su participaci6n en los sucesos tr,gicos de -

Guerrero en 1967, y Augusto G6mez Villanueva, licenciado en -

Ciencias Políticas, da a la central de un nuevo estilo de tr.1. 

bajo, basado en el tratamiento técnico de los problemas rura

les, y la central vuelve a tener otro gran dirigente en la pera~ 

na de Alfredo V0 Bonfil, quien le imprime un nuevo vigor y un

impulso trascendente~ lo sucedió en el puesto el ingeniero Cele§. 

tino Salcedo Monte6n y actualmente lo ocupa el profesor Osear 

Ram!rez Mijares,de quien por su magnificatrayectorin se espera 

realice Ullit 111uy buona labor en beneficio de los campesinos. 
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Las cstadisticas oficialc!s cuentan n todos los ejidatariou como 

minnbros de la CNC. En realidad, los ejidatarios miembros de la 

central alcanzan la cifra aproximada del 90 % del total de ous

miembros en todo el país. La fuerza de la CNC radica tambi~n en 

los sindicatos campesinos adheridos a ella, y cuyo n<imero total 

de miembros- calificados en peones, trabajadores que viven con 

su familia en el ejido pero trabajan en propiedades agrarias pri 

vadas, y pequon~s agricultores-, llega tal vez a 150 mil miembros 

Adem,s, otros 3,500 individuos pertenecen a la Sociedad Aqron6-

mica Mexicana, filial do la CNC1 6sta recluta sus miembros en

tre los graduados de las escuelas a9r!colas establecida en --

Chapingo, Ciudad Ju&rez y Narro así cano la vieja guardia agrA 

rist.a, la Asociaci6n de m6dicos veteri-nadoa, Zootecnistas y 

Asociaciones de productores do cana, lim6n y copra, al9od6n y

otras, 

A todos los miembros de la CNC se les cobra una cuota anual -

de un peso. Menos de la mitad pagan esa cuota, que se emplea -

primordialmente para sostener los organismos locales, regiona

les, estatales y nacionales. El canit6 ejecutivo na~ional, con 

frecuencia ayuda Materialmente a los que sufren perjuicios por 

malas cosechas, inundaciones, heladas, etc., en vez de exigir

les el pago de sus cuotas. Esas ayudas disminuyen las reservas 

y los ingresos por cotizaci6n no alcanzan a cubrir los gastos. 

Sin embargo, las !ntimas relaqiones existentes entre el gobierno 
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y la central, facilitan los arreglos financierog. Los gobiernos 

federal y estatal, contribuyen a los gastos de las publicacio-

nea, alquileres do edificios, actividades cívicas y asistenciales 

de emergencia que lleva a cabo la Confoderaci6n. 

Cuatro meses nntes de que las Ligas Agrarias firmen el pacto do 

unidad que croa la CNC, la nueva central en proyecto, ha sido -

admitida en el Partido de la Revoluci6n como una de sus cuatro-

columnas fundamentales. Dado que C~rdenas concibe la democracia 

mexicana cano un frente popular en el que los ejidatarios del

' pa!s poseen el derecho y la obligaci6n do participar en poltti-

ca, su organizaci6n m.&s representativa se encuentra en igualdad 

de circunstancias a las d~s fuerzas participantes: obreros, -

clase media y ej6rcito. De pronto los ejidatarioe se encuentran 

convertidos en pol!ticos. 

No pocos de los candidatos de la CNC para puestos públicos o del 

Partido han sido ejidatarios, y desde las elecciones prelimina

res de 1937, la CNC ha sido la '1nica central campesina reconoci 

da por el Partido Revolucionario Institucional. Coimo son varios 

los sindicatos que componen el sector obrero y varias de las --

diferentes ramas que forman el sector popular, la CNC disfruta 

de una posici6n priviligiada entre los sectores del Partido. -

Esa exclusividad ha hecho declarar al Partido que se mantiene 

la disciplina mas facilmente en el sector agrario que en cual-

quiera de los otros dos sectores. Para el ajidatario canun y -

corriente, la CNC, el PRI y el gobierno son entidades mas o me-
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nos similnres. 

La CNC no participa por su cuenta en ninguna actividad pol!tica 

el6ctoral, sino solamente por intcnncdio del partido. Los asun

tos políticos de importancia, aunque según los estatutos estan 

en manos de una comisi6n política destinada por el cQ11it6 eje

cutivo nacional, en realidad so trata del propio canit6. El -

enlase entre el comit6 y la direcci6n del partido se efectuo por 

mediaci6n del secretario de acci6n agraria del partido quien r_g, 

cibc instrucciones del alto mando de la CNC e informa a esta de 

la liberaciones del partido que puedan interesarle. Las coaaa

arregladas del mismo modo en los estado, territorios, y Diatri_ 

to Federal, el de los secretarios de Acci6n Agraria, ocupan --

puestos en los ca11ites ejecutivos regionales, y otros miembros 

de la CNC, sirven en Ortjanos tales del partido como enlace en 

el PRI y las Ligas y Comisariados ejidales por otro. 

La organizaci6n territorial de la CNC permite a aua miembros una 

intima participaci6n en las elecciones y deliberaciones del 

PRI. Las organizacione~ distritales del partido, aunque no ten

gan presidente los mismos limites de zona que los comisariados 

ejidales y los canit6s regionales campesinos, tienen mas gerarqu!a 

efectiva que estos 6ltimos. Esa estructura permite a los cani

sariados ejidales elegir a los designados por el sector agrario 

en las elecciones interna• del partido para funcionarios del mi.1. 

mo y para presidentes municipales, consejales y sindicatos. Uno 
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o mas comit6s regionales campesinos participan en la misma fo.[. 

ma en la elección de diputados locales, estatales y federales,y 

funcionarios distritales del partido. En el orden estatal, las 

ligas y los sindicatos campesinos inician ol procedimiento eleQ 

toral en representaci6n del sector agrario para el nombramiento 

de gobernadores y senadores. Debido a que los candidatos del -

partido para gobernadores, senadores y diputados federales, re

quieren de la direcci6n del PRI y del Presidente de la Rep<1hli

ca. Comit6 Ejecutivo Nacional de la CNC vigila de la manera 

mas cuidadosa las proposiciones de candidatos de las Ligas. 

La aelecci6n de candidato del Sector Agrario para puestos de -

elecci6n en el partido o en el gobierno depende de un riW!lero de 

factores relacionados en cada distrito electoral. Hablando en -

general, el sector que representa la mayor P..'rte de los electo

res efectivos gana las elecciones primarias dentro del partido 

y en consecuencia, el derecho a elegir el candidato del parti~ 

do. En regiones dominadas por ejidos, es siempre mas probable 

que la CNC domine la elecci6n. No obstante , juzgar el sector 

Agrario solo desde el punto de vista de los ejidatarios puede 

conducir a falsas interpretaciones pues en algunos casos la CNC 

elige a individuos no ejidatarios para que la rtl>resente. 

Que una regi6n sea pr~dominantemente agricola no significa que 

el candidato ~el partido deba ser eleccionado, forsosamente den. 

tro del sector agrario. Los agricultores en pequeno y los propi!!., 
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tario.s de ticrraa qua pertenecen al partido, forman parte del 

sector popular, y mas do 100,000 trabajadores a9ricolas perta-

necen al sector obrero. 

Adem,s, en algunas regiones los ejidatarios ae inclinan mOlllen-

taneamente por algun pdrtido de oposición por lo que el PRI, -

entonces, suele desautorizar al grupo local y concede el dere-

cho de elegir alguno de los dos sectores • 

En 1957, Emilio Portes Gil, escribe un libro donde exibe un balaa 

ce de la CNC, resumido por nosotros en los siguientes terminos; 

1).- La aeleci6n de loa dirigentes es gmutralmente opuesta a lo. 

estatutos y por lo tanto, antidt!lflocraticoo 

2).- Gran cantidad de dirigentes en todos los nivele• de la Con-

federaci6n se presta a todas clases de canponendaa para suatibu-

ir la refonna agraria, tales como la venta de tierras ejidalea, 

la explotaci6n del credito a los campesinos, a quienes sa han -

vendtdojJlatrum~ntos de labranza a precio exageradisimo, semillas 

de mala calidad abonos que de antauano saben que no son eficaaea 

etc. 

3).- Se utiliza a loa campesinos y a la confederaci6n cano esca-

l6n para optener puestos pGblicoa bien rmtuneradoa pol!tica y -

econ6nicamente. 

Suponiendo tales aceveraciones como verdaderas, un balance, de -

la CNC no puede reducirse a la descripción de las caracteriaticas 

de las elites dirigentes. Toda evaluaci6n de los organismos soci!!. 

les implica el analisis de su funcionamiento y de la adecuación 

.( Bandorbur F. edici6n mimiografiada1 <.1obre el partido ofi 
cial en Mbico, PP• 223-34. 
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de las estructuras sobre las que se asistan y~ desarrollo exige, 

as! mismo, el estudio del rool quo juega en la vida social en -

general. Es decir que un balanco exacto o por lo menos aproxim.A. 

do de su realidad, deber& analizarlos siguientes aspectos: 

a) .- Si obstrucciona o acelera la consecusi6n de las metas para 

que se fue creada. 

b).- El grado de participaci6n de los miembros y el valor y -

origen de las decisiones fundaffientales de la organización, y 

o).- El papel que desempe~a como organizaci6n entre los campe

sinos por un lado y frente a las demas fuerzas sociales y grupo• 

de poder por el otro. 

En primer termino sus inicios, la CNC mantiene como meta una -

doble aspiración: 

la. Organizar a los campesinos bajo la dirección del grupo go

bernante. 

2a. Crear el instrumento social i~pulsor de la reforma agraria. 

En efecto, en las tres decadaa de existencia se miran los reaul 

tados positivos en el sentido que se esperaba, El movimiento cam. 

pesino se convierte en un pilar de apoyo al regimen ( clase e -

instituciones), imperante, y refleja fielmente a nivel de combf.. 

tividad, analisis teoricos lenguaje, etc. la filiaci6n agraria 

y las necesidades políticas circunstanciales del sector gobernan. 

te y el mismo lapso de tiempo referido. Si bien es cierto que -

los ultimos 30 anos hubo per!odos semiagraristas y adn antiagra. 

rista, también la central campesina sin caer en el antiagrarismo, 
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mantuvo su fidelidad al regimen. Para complementar esta l'.iltima 

afirmaci6n pasamos a responder la interrogante sobre el grado de 

participaci6n de los miembros y en la central, as! cano el ori• 

gen de las desiciones fundamentales de su praxis. 

Evidentemente que no existe una separación definitiva entre pol! 

ticab)raria oficial y agrario, de control sobre el movimiento ·

campesino por el contrario, debido al gran impulso agrarista del 

regimen de C&rdenas el control campesino fue total, influencia -

logr6 subsistir durante muchos anos despu6a. Sin emba1"90, para • 

1952, por primera vez en la historia importante sectore1 del -

campo militaron en la oposición al candidato priiata. Deade -

entonces aparece con claridad la correlaci6n entre reparto --

agrario y subordinaci6n calllpesinao Tal como se muestra al •PA. 

rece con claridad la correlaci6n entre reparto agrario y aubor

dinaci6n campesina. Tal CQllO se 9'\.lestra al aparecer nuevaa 01'91. 

nizaciones ( t.x;OCM, CCI, Ligas Locales, etc. ), brotes de de1con. 

tento en los manentos de escasa actividad agraria oficial. 

De esa manera aparece, lo que podriamoa enunciar como una ley -

del movimiento campesino contenporaneo ••• A mayor impulso agra• 

rio, aumento el control sobre los campesino•. Cuando disminuye 

el auge agrarista, decrese tambi'n la influencia del grupo go

bernante en el seno del movimiento campesino. Aparecen nuevas

centrales campesinas o SU1"9en brotes aislados de inconformidad 

que a su vez presionara al gobierno a reiniciar la terea agraria 
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y nuevamonte alcanzara aste el manejo de las organizaciones cam 

pesinas. 

El papel de la CNC en oote proceso es de sin9ular importancia -

mantienen el medio rural de la estabilidad al no volcarse toda 

la masa campesina en la oposici6n política con riesgo para ol -

grupo gobernante de perder la continuidad existente sino permi

tiendo nada m&s que algunos sectores minoritarios del campo 

presionen en favor de refiranas o de la simplo aplicaei6n de las 

leyes de ciertos marcos legales- pol!ticos. Y al mismo tiempo -

logra subordinar a los campesinos a las decisiones del grupo -

gobernante y completamente a los grupos campesino• independientes 

al obligarlos a fundamentar su pol!tica como serie de respuestas 

a .la pol!tica oficial, coloc.indose as! a la defensiva y no a la 

ofensiva. Es decir , se ha convertido en un factor de quilibrio 

institucional. Pero el mantener este balance de la instituciones 

no se opone a la tarea inicial que le asignabamos como impulso

res de la Reforma llgraria, porque 6sta es una medida orientada 

al desarrollo aocioecon6mico Gapitalista que exige, a su vez, 

estabilidad institucional. Lo que quiere decir que el juego --

político se hace imprecindible para impulsar el desarrollo del 

propio sistecna. 

No significa calificar y esto ya es un juicio valorativo, de con 

servadora ta CNC porque en última instancia su papel ha sido 

el de coadyuvar a la creación del régimen actual: industrializa

ción, capitalismo de Estado. Rofo:rma Agraria, independencia ec6-

nomica y política, política social~ y esta nueva organizaci6n -
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socioecon6mica del país impulsa el desarrollo, el cual de una u 

otra foi111a alcanza a los campc~inos. 

Desarrollo que, así mismo~ est~ ceftido a las peculiaridades del 

grupo gobernante y del marco hist6rico internacional. 

Para terminar de analizar este segundo punto de las funciones 

de la CNC ser6 necesario subrayar los intereses que aeterrninan 

las decisiones fundamentales de la Central. 

a) Mantener el status institucional a nivel nacional. 

b) Estimular la movilidad social de los campesinos pol!ticamen

te m4s capaces: 

c) Mejorar las t6cnicas de produci6n agrícola. 

d) Conservar dentro del partido oficial ciertas representativi

dad en todos los niveles de mandor 

e) Sostener la hegemon!a socio-pol!tica oficial en el ambiente 

rural. 

De ah! se desprende con c~aridad la ubicaci6n de las fuerzas de 

terminantes dentro de la CNC7 por un lado el grupo en el poder 

representado por la presidencia, los bancos de cr~ito oficial 

los ministerios y departamentos respectivos, el partido oficial 

y los gobiernos estatales. En segundo t~rmino las masas campe

sinas encabezadas por los l1de"1!1 y cuadros medios a nivel -

regional y local. 

Estos .L\dc6'ea campesinos representan una fuerza importante en 

el funcionamiento cenecistn. Nacidos de la base de la organizj, 

ci6n se ubica en la actualidad en un sitio intermedio entre --
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la direcci6n nacional y los canit~s locales agrarios, y entre 

astas ~ltimos y las autoridades estatales, legislativas y ju

diciales, Son por decirlo as!, el eslab6n de equilibrio de la 

Central. La importancia de su papel consiste en que verdadera

mente provienen de la base campesina y representan en cierto -

sentido sus aspiraciones, so renuevan constantonento por cacen 

so o asimilaci6n a otros organismos de tipo pol!tico o administra 

tivo. Substituyen a los ca•iqucs tradicionales o coexisterr 

con ellos pero con funciones diferentesf la misma forma que 

canalizan las tensiones sociales al captar a los campesinos ri}. 

beldes o mejor dotados psicologicamentc al resolver sus probl,1. 

mas personales, sierven tambien para comunicar los es~ados so

cioemocionales ( descontento, desintegraci6n, etc. ) de la ma-

sa campesina a las esferas mSs elevadas de poder y facilitar as! 

las decisiones políticas de estos últimos. 

No actuan como grupo, ni tienen conciencia del papel que jue

gan se hayan integrados al aparato político-administrativo -

oficial. 

~ diferencia de las clases medias rurales anti-callistas anali

zadas en capitulos anteriores, este sector no representa la -

avanzada ideologica de la CNC sino m&s bien se l!mita a mane

jar problemas t~cnicos-administrativos, Este campo, es el Co

mit~ nacional quien por lo regular mantiene una actitud mucho 

m&s avanzada que este sector de l!-deres intermedios. Las - -

Tesis y objetivos, de la CNC", elaborados bajo la direcci6n de 

Rojo G6mez a la concepci6n técnica del actual comit~ as! lo 
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demuestra. Incluso respecto n las centrales campesinas indepen-

dicnt1.:s sostienen una concopcifr, del ~roblcma agrario más pro-

funda y t6cnicamente mejor elaborada. 

Por último, la masa campesina tiene poder de decisi6n a nivel -

local, dentro de sus ejidos o pequef\os propietarios. 

El analisis de este segundo pWlto nos muestra que la CNC es un 

organismo integrado al apartado socio-político dirigente, y -

por lo tanto, refleja en su seno la estructuraci6n no aut6nocna 

sino interdependiente del propio sistema general al que perte-

nece. Esto implica quiz& violaciones a los conceptos formales -

del derecho o a los ezquemas de la democracia occidental pero 

lo que importa es la realidad social y su f incionamiento efec-

tivo, por ello es que ven con alarma que algunos líderes se --

provechan de la Central, para fines personales y la traicionan 

No pueden explicar el f enomeno ~s que con razones morales, y 

por lo tanto las soluciones permanecen en el campo de la especJil. 

laci6n metafísica. Lo que en¡,eald.dad sucede, como hemos visto, 

es que la estructura naciDnal socio-pol!tica de gobierno incluye 

tan-to a la CNC c~o al movimiento obrero dentro de su seno, y 

lo determinante no es la conducta de 6ste o aquel l!der, sino -

la concepci6n general de la pol!tica nacional que impera en el-

pa!s. 

Tampoco podemos aplicar el viejo m6todo evaluativo de las ins.t,i 

tuciones nacionales, presentando primero la dofinici6n de las -

instituciones en sus pa!scs de origen, y luego comparar con la 

forma, como dicha ins-tituci6n funciona en M6xico. As!, es co-
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mún se~alar el concepto de democracia parlamentaria como índice 

para medir el desarrollo político do los paises occidentales sin 

embargo, nada más falso como dice Gnrz, que considerar sin6ni-

moa ambos conceptos. Ya no hay nación europea o americana, en -

que las decisiones determinantes no sean tQnadas por comit~s de 

expertos, por t6cnicos profundamente empapados de la realidad 

que manejan (28<;}. 

De este modo, creemos que en la medida en que la direcci6n de 
~' 

la CNC se tecnifique y actóe racionalizando la vida interna, -

dejar& un amplio campo para la práctica de la democracia a ni-

vcl medio e inferiur do la vida campesina. Aferrarnos a la vie-

ja prictica del modelo metropolista o enfrentado a la realidad 

nativa, producir& desde el punto de vista cienttfico conclusio

nes falsas y políticamente conducirá a unag,rave confusi~. Ello 

sin embargo, no quiere decir que si la democracia occidental --

est' en crisis, debemos derivar la idea de que el ideal de pa¡: 

ticipaci6n global de la poblaci6n en las decisiones m's impor-

tantes que atanen a su existencia daban ser descartadas. Significa 

que del desarrollo tecnolcSgico en el mundo occidental no ha ido 

parejo con el desarrollo de las formas de organizaci6n social,-

relegadas a un segundo plano. Lo importante enconces es plantea¡: 

se el problema en los siguientes terminas: l Como impulsar la -

participaci6n popular dentro de la actual estructura de poder -

( 289) André Garz, sindicalismo y política, p. 91. 
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envejecido ante los nuevos prrld.emas agrarios y la canposici6n 

social cambiante dentro do los nuevos problemas agrarios y la -

composici6n social cambiante dentro de la estratificaci6n rural 

Aparecen estallidos de doscontento e incluso intento• do aeparA, 

ci6n de la CNC de agruraciones campesinas locales, que en algu

nos casos, se hace efectiva, evidenciando la estructura interna 

difucional. Es decir, rural es lo m'a funcional y avanzado que 

exister el problema se presenta en el manento de poner a funcig, 

nar el mecanismo legal tradicional que lo estructura. 

Respecto a sus relaciones con las d~s fuerzas sociales deter

minantes en el pa!s, forma parte como hemos apuntado, de la t2 

talidad del sistema pol!tico-social1 pero un lado, el Poder -

Ejecutivo concentra funciones federales y de los d--'• poderes 

de la ~ni6n y por el otro lado, se apoya en el control de loa 

obreros, las clases medias y los campeeinoa mediante el .. uso -

del partido y las centrales respectivas. Paralelamente existe 

subordinado al mismo poder central, el poderoso capitaliemo de 

Estado con sus crecientes ligas con el capital privado. 

Ea entonces la CNC parteequilibradora de tal sistema. Su impor

tancia in&s que ser econ6nica, es política. ~a que jugar un --

papel conservador cano superficialmente puede creerse, ea 1111 -

pulsora del desarrollo socio-econ6mico equilibrado. por lcg,enos 

aspira a ello. De no existir tal desarrollo, el primer sector

que resiente y reacciona desfavorablemente al sistema actual-
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social, sin esperar a quo se logre transformar 6sta, a partir de 

su propia realidad y mediante sus propios m~todoa?. 

El valor de la estructura interna de la CNC puede medirse por la 

aportaci6n a la vida democratica que significa la existencia de 

los comisariados ejidales, Al principio del trabajo asentabamos 

las deficiencias del sistema federal y de la limitación del pr,!\ 

cepto de divisi6n bien diferente a nuesta rcalidnd. En efecto, -

la Revoluci6n mexicana en su tarea de búsqueda y de reencuentro, 

concibi6 y echo a andar el sistema ejida.l con sus comit'a demo

craticamente constituidos.· Ello significa crear un nuevo modo -

de expresi6n popular y repreaentaci6n campesina en el gobierno 

local. La CNC incorpor6 en au seno tal mecanismo y si bien ea cie¡: 

to que su funcionamiento no es completo de niveles culturalea, 

econ&nicos y sociales que inteqran el campo mexicano, as! como 

tambi'n •a.Juramente, el impacto de la pol!tica oficial muchas -

veces indiferente y aún eneniga del ejido, en el funcionamiento 

de la democracia ejidal. Adem'8 mientras no exista una concepci6n 

clara del significado político de los.comisariados ejidales den 

tro de la vida institucional del pa!e dificilmente se les puede 

exigir un funcionamiento efectivo. 

De esta manera la estructura interna de la CNC facilita la mov.L. 

lidad e intercanunicaci6n social en el'campo y en ocasiones se 

convierte en fuerza expansiva no siempre canalizada institucio

nalmente. En este sentido, las normas y controles internos han-



- 328. 

es el movimie1r\to campesino. 

En otras palabras, podOOlos afinnar que mientras el campo sufre 

el impacto del desarrollo en forma de unas a) depauperaci6n -

conatante ;· a9udia:a en las regiones indígenas, b) desintegra ... 

ci6n de la vida campeaina con la eenigraci6n y la ruptura de aua 

patrones culturalea tradicionales, y e) dependencia al sector -

urbano-industri~lr las organizaciones campeainaa, por un lado -

pierden fuerza cano factores econ6micoa en la vida nacional y -

por el otro, lacan&an el calificativo d~l priaer grupo de preai6n 

política del país. Una forma de expresi6n aon laa movilizacione1 

campesinas, la otra alternativa ea la utilizaci6n de las cienciaa 

aocialea en la organizaci6n social del campo en loa niveles que 

lo requieren. • 

. (*) FRANCISCO G<»tf!Z .mRA.- ';El Movimiento Campesino en M6xico~ 
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LA CENTRAL CAMPESINA INDEPEND!EN'rE, 

CJU!ji\CION DE !./\ CENTRAL CJ\tlPESINA INDEPENDIEN!E, 

Despu&s del fallido levcntamiento en armas de 1961 y 

la muerte de JARAMILLO, no se produce ning<1n acontecimien• 

to campesino de importancia hasta la creaci6n de la Central 

campesina Independiente el 6 de enero de 1963, cuando en -

representación de medio mill6n de trabajadores del campo,

asisten dos mil delegados a la Asamblea Constituyente, y -

aunque semejante cifra sea una cantidad exagerada, produce 

en el ambiente pol!tico nacional inusitada tormentá, esti• 

mulada al máximo por la prensa, Al decir de Fernando Car

inona, la expectaci6n mayor surge por aqu6llo de independiea 

te. (2~. 

El PAN y los sinarquistas declaran a la prensa que la 

CCI es s6lo \Ul instrlll\ento del comunismo internacional y 

por lo tanto lo de independiente es un mito. Los diputa

dos, los lideres sindicales y de la CNC, as! como los al

tos funcionarios t~os ellos miembros del PRI, la objetan 

seflalando las consecuencias conflictivas c.i;ue traed consJ.. 

go su funcionamiento en el ca npo, ya de por sí inquieto. 

{Z90) Revista Pol!tica del 15 de enero de 1963, 
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Por su parte, ol sector de izquierda representado por el 

PPS y la OOOCM, le niega todo valor afirmando que no sig .. 

nif ica m4o que ún8 maniobra divisionista tlel Partido CClmJil 

nieta y el Movimiento de Liberaci6n Nacional, contraria a 

las tesis unitarias del movimiento sindical mundial. 

Con el deseo de clarificar el significado de la CCI, 

Braulio Maldonado tOll\tl la palabra en el Con<Jreso Constitll 

yente y en un discurso salpicado de modismos populares y 

superficialidad pol!tica, expresa: •••• "yo le dec!a a mi -

ami90 Rojo G6mez 1 pos aqu! no hay pleito licen'ciado. Ud. 

barra su casa y nosotros le ayudaranos desde nuestra cen-

tra1. Si defienden a los campesinos tendrSn nuestro apoyo~ 

No pelearemos con Jacinto, aunque el maestro Lombardo qui.1, 

ra. No seftor ••••• ¿pa qu~ pelearnos? Si '10 que deseamos ea 

1 Como antecedente inmediato tuvo la reuni6n de Za
mora, Michoac~n, del 20 de abril de 1961, a donde 

concurrieron ••• "300 delegados en representaci6n de 
35 mil campesinos organizados, acordando integrar 
un gran movimiento campesino independiente ••• " 
(v4ase Política lo. de Mayo de 1961.) 

que loa hanbres del campo tenqan su tierra. Loa que la -

acaparan son nuestros enemigos, nada ús" (291). 

A falta de explicaciones te6ricas, qui~ mejor define 

(291) Ibid. 
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la legalidad del acto os el General Cárdenas al decir: ••• 

"frente a las múltiples interpretaciones que se han dado 

a la constituci6n de la nueva CCI y a mi persona en el as 

to inaugural a que fuí invitado, deseo declarar lo siguie.n 

to; la crcaci6n de la CCI es un acto legítimo realizado al 

amparo de las leyes del país. No ha provocado divisi6n al., 

quna ya que se trata del agrupamiento de campesinos que no 

militaban en ninguna de las centrales existentes hasta en

tonces. La injust~ficada y ruidosa ala.tma que se produjo 

con motivo de la integraci6n de la CCI revel6 una vez m4s 

que el problema agrario continúa siendo el fundamental y el 

de resoluci6n ~s apremiante en el pa!s. Unos se han alal', 

mado por el temor que sienten ante los campesinos orqaniza• 

dos y otros por los canpromisos y caudicacionea en que han 

ca!do ...... " 

Tarnbi~n es~~n presentes en la fundación de la Central 

algunos dclogados campesinos Neoleoneses de filiaci6n tro!, 

quista. Pero como todavia los tabús y los fetiches pol!tl 

cos ocupan muchas veces el lugar de la discusi6n, no lograa 

exponer !ntegramente sus puntos de vista. Estas tesis gi• 

ran alrededor de dos tareas centrales para la CCI: la or-

ganizaci6n de los campesinos sin tierra en sindicatos rurales 

para iniciar una intensa lucha de clases en el campo y la 

ª9ci6n de los cjidatarios a favor del control del agua,cr6-
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di tos y reparto do la ticr~ ;; a trav~s 'de Consejos campesi 

nos, dernocr~ticamente organizados. (Obrero Militante,abril 

de 1963) • 

La presencia de este grupo pudo pexmitir una discu

oi6n te6rica respecto al papel de loo campesinos ya no -

ceno objetos de la Reforma Agraria, sino cano sujetos del 

cambio social desde una perspectiva nacional y latinoame

ricana. Sin embargo, a los obst,culos anteriores se une 

la escas minoria que representan loa troztquistas en el 

seno de la CCI y sobre todo, a la carencia de una aiste-

11\ttica y profunda presentaci6n de sus propio• poatulados, 

desde antes y al m4rgen, incluso, del Congreso Constituyen 

te. 

Por lo pronto y nada m4s, el programa de la CCI se 

concibe dentro de loa límites de la Refcr ma Agraria Mexi 

cana. ApWlta la necesidad de nacionalizar la banca para 

orientar el cr&lito hacia la agricuhlra, la dorogaci6n de 

las reformas de Alern4n al C6digo J\grario y el Art. 27, la 

Reglamentaci6n de la distribuci6n del agua por personas y 

no por superficie y se opone a los impuestos ad valorem. -

en la agricultura· y la intervenci6n de loa bancos y ~ros 

organismos oficiales en la cosecha y comercializaci6n de-

los productos. Exige la induetrializaci6n del campo, la • • 
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sindicalizaci6n de los obreros agr!colas y el cumplimiento 

del Art. 27 Constitucional. 

Esta concesi6n prCXJrarnática al grupo de Draulio que -

es la tínica explicaci6n del porqu6 so mantiene la CCI 'den

tro del esquema tradicional de las luchas carn¡ainas, con -

vierte a la Central en una peque~a copia de. la CNC, s6lo -

que sin el apoyo oficial de que goza aqu6lla. Con el tiem. 

po la escisi6n vendrá a demostrar la endeble de las tesis 

unitarias propuestas en el Constituyente. 

Pero qui6n desee explicarse el significado real· de e.1. 

tos acontecimientos, tiene forzosamente que ir m4s all& de 

la simple narraci6n sociolllgica para encontsar las fuerzaa 

políticas que actúan detrás de los personajes, de las ideas 

y las declaraciones aparecidas. 

Estas fuerzas pol!ticas determinantes a que nos refJt 

rimos, son en esta caso el conjunto de grupos, organizaci.Q. 

nea y cla~es sociales tradicional.mente ubicadas cano la -

izquierda mexicana. Pero ade""s, para explicar su conducta 

y desenvolvimiento, se necesita partir del an,lisia de la 

política del grupo dirigente, y al considerarlos cano las 

dos caras de un mismo fenáneno, se estar~ en posibilidad 

de hallar el hilo rector de su dinámica. 

La izquierda, considerada en t6rminos muy amplios, -
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<•st& representada por el Partido Popular Socialista y el 

Partido Comúnista. Ambos organismos durante la d~cada de 

los a~os cincuenta sufren el mismo proceso general. Su -

aislamiento de las organizaciones de masas, sean sindicA, 

les, campesinas, estudiantiles o de la clase meda, produce 

en su seno una gran crisisº En capítulos anteriores hemos 

analizado algunos factores detenninantes y responsables 

de esta situaci6n, entre otros, la incapacidad te6rica de 

la izquierda para elaborar una pol!tica propia, sea en el 

campo nacional cano en el internacional Cl92) • 

A ~rtir del cardenismo en que se inicia la revolu -

ci6n industrial, la izquierda pierde su perspectiva parti, 

cular. Si por un lado el desarrollo indulltrial signfica -

un avance re119cto a los estadios socialea anteriorea, por 

otra parte, en la medida que m&s acelera su ritmo de cre

cimiento, mSs limita el libre juego político nacional. En 

otras palabras, significa que en un país atraaado, dentro 

del 'rea de influencia del capitalismo imperialista y por 

consiguiente, sin posiblidad de obtener fuentes exteriores 

de financiamiento, en fonna de ~oloniaa o de explotaci6n 

canercial a naciones mis atrasadas, o de pr,stamos inter

nacionales, no onerosos, como ocurre a las economías aho

(29'4 Política del lo. de Febrero de 1963 0 



- 335 -

ra avanzadas, la fuente de capitulizaci6n se traslada a 

la agricultura y a la clase trabajadora y media en gen,g, 

ral. 

• 
Pero ad•a, cano lo sef\alan Grimes y Si111nons que 

el sector, qui~n maneja este desarrollo no es el e111>rs 
' ' 

sario privado de ideoloq!a librecambista y orientado -

al modelo norteamericano, sino el Estado, qui~n cOlllbi-

na en su seno al grupo dir.L¡¡ente nacido de la Revoluci6n 

Mexicana con la burocracia pol!tica y t4cnica en consta.a 

te <':recimlento. (29:t. 

Este crecimiento r6pido del Estado o sea dela bur.Q, 

cracia, tiende a inhibir el deaar:r.ollo del 1ist19a poli 

tico pluripartidiata. 

Esos anos dif1ciles pata la izquierda le plantean 

disyuntivas detexminantes; o se ópone al Estado y plantea 

una soluci6n socialsta en un manento hist6ricaraente ina

decuado a ello,' y pa: lo tanto, es marginadá al clameati 

naje inoperante, o acepta en t~rminos generales el mode-

lo mexicano de desarrollo y por lo tanto, su opoaici6n 

se reduce a los aspectos secundarios del sistema, en eap,!. 

ra de momentos más propicios. 

(2'i8) GRIMEN Y SIMMONS, "Hacia una Evaluaci6n de la Bu
rocracia" Pág. 3-4. 
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Al escoger el segundo camino, tiene que jugar el nada 

agradable Y.prestigioso papel a la mirada de la crítica O.[. 

t~oxa, de proveer al desarrollo del pa1s de una justific.A. 

ci6n te6rica acorde con las tesis del socialismo. Sin em -

bargo, no siempre es consciente de este papel asignado por 

el característico desarrollo histdrico de M6xico -excepci~ 

de Lombardo o do los seguidores de laa te•ia lombardiata•-· 

los d~s sectores de izquorda actóan entre la de•eapera -

ci6n y el confot111iSt110 absoluto. En este sentido reaulta 

explicable su coincidencia con la pol!tica exterior aovi.6. 

tica que hace hincapU en las campanas por la paz en vez 

de la lucha revolucionaria. 

Por otro lado, la nacionalizacion del marxi..o, au -

guadalupanizaci6n, de la misll\ll manera como el pudllo •ex.ir. 

cano asimila y adapta el catolicismo ranano ~ra tranaf~. 

marlo en 9uadalupanismo, apenas se inJc ia en 1948 con la 

creaci~n del Pardito Popular, pero su avance ae enfrenta 

a multitud de obst4culos: ignorancia, tradicionalismo de

seaperaci6n, pobreza, etc., factores que impiden en gran 

escala el estudio serio y profundo ?e la realidad nacio

nal y del marxismo. 

A finales de esta d6cada, la aparici6n de la Revoluci6n -
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cubana y el acrecentamionto de las luchas de los pa!ses co

loniales y sanicolonialea, rompen el equilibrio tradicional 

y aparecen nuevos esquemas políticos intcrnacionalús para -

alcanzar el socialismo: la guerril.la rural y urbana. su im

pacto en M'Kico va a ser inmediato. Los grupos desespera -

dos de la izquierda, ven en este f en6neno internacional la 

seftal de arranque para iniciar una nueva política en M6xico 

pero cano las condiciones internas no han variado lo sufi

ciente para apoyar tales cambios t4~tico~1 se recrudece el 

período de las escisiones dentro de los partidos de izquie¡: 

da que, sin masas y bajo la posada pr4ctica del colonialis

mo ideol6gico, se reducen a pequeftos grupdeculos ineficacea. 

Paralelamente a eatos acontecimientos, su.t'Cjen oonfli.sl 

tos sociales entre los diversos sectores de la sociedad,que 

sin representar movimientos políticos imp .. tos al sieteaia -

globalmente considerado, reflejan disputas exluaivamente de 

tipo economicista, 

Pues, -vuelven a hablar Grimes y Sirmnons-. "la extra

ordinaria habilidad del PRI para dirimir.los diversos y -

frecuentemente conflictivos aspectos dela sociedad mexica

na, indica un alto grado de efectividad pol!ticae Su habi

lidad para mantener estas realizaciones de equili•rio du -



- 338 -

rante tan considerable periodo so debe en no pequefla medida 

a la existencia de un sistema a base de canonjlaa (seguro .. 

social, orGditoa oficiales, empresas de servicio pdblico, .. 

etc.) que ha sido una parte integral de su funci6n agrega-

tiva. La burocracia, con su responsabilidad creciente en 

el sector econ&\ico de la sociedad, es un importante ins -

trumento usado por el PRI para otorgar eaaa canonj las. ( 294 ) 

Lo que siqnifica que la mauor parte de los conflictos so -

ciales1 obrero-patronales, invasi6n de tierras, elecciones, 

etc., permanecen dentro del territorio controlado por el -

partido gobernante, o sea, que son conflicto• manejados .... 

~ilmente por los propios mietr.bros del grupo diriqente en 

au lucha por el poder. 

E1te dltimo planteamiento explica el 'deaarrollo' y 

los 'fracasos' de los movimientos obtero-campesino-eatudi~ 

tiles, acaecidos en los 6ltimos afto• y que aparmitemente la 

izquierda se presenta como la fuerza directora de los mis .. 
,,4 

mos. 

Tres econtecimientos significativos en la vida nacio-

nal demueatran lo anterior. El primero ea el movimiento f.t, 

rrocarrilero, conocido tambi6n con el nanbre de vallejista. 

que aparece en 1957 y termina en 1959. 

(294 ) IBm. 
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que aparece et\ 1957 y termina en 1959. 

Sin desconocer que los salarios no crecen en la misma 

proporci6n en que lo·hacen las ganancias de los empresarios 

y que los mecanismos de control sindical existentes, provo-

can cierto grado de malestar que es precisamente el elemen-

to de que se valen los grupos dirigentes que los usan cano 

instrumento de pres i6n, lucha o fortalecimiento mt\tuo. 

En efecto, en 1957, se decide la sucesi6n presidencial 

en la que contienen en primer lugar el Ministro de Goberna
\ 

ci6n y el de Salubridad. f ~•N~• a ellos existe un tercer --

precandidato al frente de la Secretada de Trabajo1 ·Adolfo 

L6pez Mateos. Ah! elabora su estrategia pol!tica para 11.c. 

gar a la Presidencia de la Rep&,lica. Si su misi6n mini•-

terial consiste en manejar el movimiento obrero, y 61te se 

encuentra de antemano controlauo por la Sr.!a. de Gobernaci6n 

su labor tendr' un doble f!n: sustraer de la esfera de la -

CTM el mayor n<Smero de sindicatos, para controlarlos direc• 

tllJllente1 y segundo, laMar un gran movimiento sindical de -

oposici6n al gobierno, para eliminar al ~rio. de Gobernaci6n 

(293 e 

(2~) En un manifiesto dirigido a la Opini6n Pdblica, el Par
tido Popular, partidario de L6pez Mateos, declara que -
los culpables de las luchas obreras, son Carrillo Flo -
res y Angel Carbajal, Ministros de Hacienda y Goberna -
ci6n, que han reducido dramáticamente la participaci6n 
econ6rnica y pol!tica del pulllo en la vida nacional (V6!, 
se El Universal, 27 de agosto de 1958) e 
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como precandidato yatemorizar simultáneamente al Presidente 

de l~ Rep~lica a la hora de designar al candidato oficial. 

Surge as! W\ movúniento do insurgencia sindical en Ferroca-

rriles, Teldgrafos, el Magisterio, Electricidad, Petr6leo,, 

etc., el cual sorprBndo l6;Jicamente a la izquierda, pero se 

incorpora dpidamente a 61 (2%) • 

Con su financiamiento asegurado, la izqu:ierda propor~ 

ciona sus cuadros experimentados, conaiqna. y juatificaci6n 

ideol6gica. 1i la izquierda no le intereu saber realmente -

la q'neais de la,s fuerzas generadoras del movim\ento sindi

cal rebelde, se limita a explicar que "en 1958, la cla•e -

obrera y el pue •blo de M'xico, entraron en un canbate eapcJD, 

t!neo" al decir del Frente Obrero (297). o cm laa palabra• . 
de l\eweltas 1 " la espontaneidad de las luchas ferrocarril.1, 

ras (enti6ndase la falta de Wla direcci6n poU:tica proleta• 

ria de esas luchas) ••• " en su articuios Las Ensenanaa• de -

la Derrota. Significa que llaman espontaneidad a lo que en 

realidad es la participaci6n del exaecretario del Trabajo. 
(296) Aroche Parra escribe ;-.l rea pecto: "Loa eafuerzoa que dJl 

rante todo este proceso se hicieron para elevar la. con
ciencia pol!tica de las masas, tropezaron de•de el pri
mer momento con factores negativos resultado de una pr2 
lon9ada inactividad de los partidos de kqu:ter<\i marxis
ta,con su pobrísima o nula influencia entre electricis
tas,telegrafistas,ferrocarrileros,maestros y petroleros 

(297)0rtega Arenas, Juan. Opº Cit. P. 20. 
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De esta manera la explicaci6n queda completa para nosotros. 

(298) • 

Una vez que L6pez Mataos ocupa la Presidencia de la -

Repdblica, se vuelve innecesaria la existencia de lUl movi-

miento sindical independiente y aut°""ticamente desaparece. 

Al respecto, Drew Pcnrson, el conocido canentarista norte-

americano, segdn un cable fechado en Washington el 9 de oc-

tubre de 1959, expres6: "En esta ocasi6n - se refiere a la 

huelga ferrocarrilera-, el Ex-Secretario del Trabajo y ami-

90 de loa obreros, meti6 en la cárcel a loa agitadora• y -

los acus6 de promover la disoluci6n social. Simultlneamente 

orden6 la expulsi6n de dos a9regados de la F.albajada So!tl.6-

ticca, a pretexto de ser los incitadores de la agitación --

obrera". 

con el agravante de que en el caso de maestros, se pro
dujeron hechos lamentables en los mismos inicios de la 
lucha, que dificultaxon gravemente su concurrencia pla• 
neada y oport\U\8 eD este sector, pues era evidente que 

en un ambiente de prevenci6n y desconfianza hacia loa -
partidos de izquierda (efecto de la campana anticanuni1. 
ta), las declaraciones del Partido Canunista y del Par
tido Popular, condenando el movimiento magisterial por 
espontan6o~ an4rquico, contribll.lan a acentuar la prevea 
citln y hostilidad cohtra la izquierda, sin que tal si -
tuación pudiese ser modificada con la participación de 
militantes de dichos partidos en eaaa luchas, pleg4ndoae 
en lo fundamental a la linea espont4neidad (subrayado -
nuestro\, e impreviai6n pol!tica del cuerpo dirigente• 
del movimiento magisterial (v~se "La derrota ferroca -
rrilera de 1959, P49. 13). 

(298) De la misma manera que los urgai.bmóe. de izquierda no
alcanzan a determinar las causas inmediatas y concretas 
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El segundo fon6meno ejemplificador de esta tesis, es 
la crcaci6n del MoviHento de Liberaci6n Nacional por el 
general Lázaro C~rdcnas en 1961. 

El Presidente L6poz Mateos despu6s de'tres af'íos de -

gobierno se ha convertido en l!der de las clases medias u¡, 

banas, y con ellas desea imponer un sucesor de su agrado. 

Pero el campo se mantiene al ~rgen del desarrollo. La -

economista Ifigenia Navarrete sef'íala que "la inversión del 

20% del presupuesto en los primeros af'los del gobierno re-

volucionario, al 7% en promedio que alcanzó en los af'íos -

1960,' 61 y 62. Ello explica que la inquietud campesina a,ll 

mente considerablomente, mostrándose incluso a trav6s de 

ciertas expresiones violentas (29C;l • 

De esta manera, el MLN ser4 el catalizardor del des-

contento campesino, y atraerá asimismo a varios sectores 

medios urbanos, con sensible grado de politizaci6n1 estu-

diantes, profesionistas, técnicos, cte. Su misi6n que es 

(219) 

del movimiento sindical, no logran tampoco precisar 
las causas de la "derrota ferrocarrilera". En un es
tudio que preparamos se encontrarán dos grandes ten
dencias en la explicaci6n de tal fracaso. La primera 
;on~idera que el movimiento ferrocarrilero tuvo fun-
damentall\\ente planteamientos pol!ticos, ~e de par

tido,que de sindicato, por lo que su .. radiealizada -
oposici6n en i:Ql\t~ • del .gobierno de L6pez Mateos, -
se ve obligada a desci.tar la represión. As! argumenta 
Lombardo, Ram!rez y Angel Olivo Solis. La segunda in. 
terpretaci6n parte de la concepci6n de que las deman. 
ferrocarrileras no son aceptadas por el gobierno de 
su carácter de la clase, ligado grsiualmente al imps_ 
.rialismo. La represión llegar!a, invariablemente,más 
tarde o más temprano. Sostienen esta tesis, con sus
natura les variantes,el Partido Comunista,Demetrio Vn. 
llejo, Jos6 Revueltas y el Frente Obrero. 
Navarrete, Ifigcnia, "La Inversión Pública" Pag º 9 
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impulsar el desarrollo o do la Rovoluci6n mexicana coincide 

con las demandas similares do los partidos y grupos do izquieÁ 

da existentes, quienes suman sus esfuerzos al nuevo organis-

mo , Creado as! un gran soparnto que lucha a favor de la de-

mocracia y la independencia nacional, se convierte en un efe.s&, 

tivo instrumento del sector liberal del gt'\1po gobernante para 

presionar a favor do su candidato presidencial·, que una vez-

designado, pierde el grupo cardenista. ( diputados, senadores 

lfderes sindicales y campesinos militantes del PRI )inter6s-

por mantener el aparato del MLN. Aparece aqu! mismo la estr.Q. 

tegia utilizada por el cardenismo en 1952 respecto a la Uni6n 

de Federaciones Campesinas, cuando les retira su apoyo en el 

manento de la suaeai6n presidencial. 

Sin llegar al dramatismo del movimiento vallejista, cumple -

" el MLN una misi6n similar a la de aqu6l, aunque del MLN a~-

ga la Central Campesina Independiente, y sea 6ste al tercer -

acontecimiento analizado. 

En efecto, la CCI nace para organizar a los campesinos inde-

pendientes de la CNC y algunos que militan en el MLN ~00) • 

cuando el PRI adn no decide la sucesi6n presidencial. otrO"" 

sector del grupo gobernante, encabezado por Braulio Maldona-

do y te1Uporalmente desplazado del poder, acelera tambi6n la-

( 300 ) Entre los objetivos del Movimiento de Liberaci6n esd: 
I.- Crear una Liga de Defensa Agraria. II.- LLevar adelante
la reforma agraria". ( Voose Programa y llamamiento del MLM. 
P~ 29. ) 
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creaci6n de la Central Camposina Independiente, cano una fonna 

de participar nuevamente en b pol'."'!tica activa a trav15s del -

movimiento campesino organizado. 

Para ese entonces, al frente de la CNC so encuentra Javier Rojo 

G6nez, quien imprime cierto dinamismo a la Central con la mira 

de canalizar el descontento rural y contrarrestar la posible -

influencia de la CCI. En verdad dentro de la CNC aparecen cam

bios si9nificativos1 se democratiza la estructura de 111ando y -

se empe~a en mejorar las condiciones do vida de los campesino• 

Acuerda acciones conjunta& con la OOOCM en algunas regiones del 

pa!s donde el neolatifundismo alcanza proporciones alarmantes. 

A pesar de ello se insite en mantener la CCI, in4a que como una 

central campesina simplecnente, como un instruaaento pol!tico -

con fines precisos. Braulio Maldonado aspira a reaparecer en

el escenario pol!tico"y el Partido Comunista conaidera de vital 

importancia contar con un orqanismo de masas, aunque pasada 

la contienda electoral, pierda toda si9nif icaci6n. 

Despu~s de la sepraci6n del grupo de Braulio Maldonado de la 

CCI, 'ata mantiene la apariencia de ser el n6cleo impulaor de

la agitaci6n rural, pero en realidad la actividad del movimien 

to campesino decae, tambi6n posible de explicar a trav6s de la 

informaci6n de Ifigenia Navarrerei " bajo el r'9imen de D!az -

Ordaz la proporci6n de la inversi6n p6blica federal deatinada 

al campo aumenta a un 14.2" ( 301). 

( 301) ibid. 
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La CNC sin el fortalecimiento de su ala liberal, en caso de -

adherirsa a ella la UGOCM y la CCI, se halla incapncitada para 

enfrentarse a la reacción antiguerrista, seguida a nivel naci2 

nal, como respuesta, aunque tardía, a los avances frenados del 

MLN en los a~os anteriores. De esta manera, el sucesor de Rojo 

G6nez, debilita la pol-!tica canbativa do la CNC. La revista -

de la CNC en ese entonces, cano producto del " enfrentamiento 

• de dos grupos pol!ticoo: aquel cuyas cabezas ~s notorias son 

la mancuerna Madraza - Rojo G6nez y el grupo que re<ine, entre 

otros, a s&nchez Celia y al propio dirigente Amador Hern4ndez 

La ~s reciente pol~ica surgi6 cuando el diputado C4sar del

Angel Lanzo un violento ataque contra Amador Herdndez a quien 

acus6 de burlar las leyes, de cometer engaftos e injusticias-

al amparo de un puesto pÜblico y de dar un se1190 indebido a la 

CNC por su actividad tibia reaccionaria frente a los grav!s-

mos y dolorosos problemas nacionales que afectan a los campe-

sinos mexicanos. 

" Se produjo entonces un sinriúnero de muestras de solidaridad 

a C6sar del Angel provenientes de Rojo G6mez, la Federación -

de Cafteros y diversos comit6s regionales de la CNC, cano ---

tambi6n declaraciones favorables al dirigente cenecista de -

la FEDEMOA y la mayor!a de las Ligas Estatales" • . 
Sin embargo, la divisi6n vilsumbrada en el seno dirigente de la 

CNC, no se efectua porque el conflicto coprero precipita la -
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ca!da de Amador Herrufodoz y el encarcelamiento de C6sar del ... 

Angel. El la de septiembre do 1967 tema posesión del cargo de 

secretario general de la CNC, Augusto G6mez Villanueva e ini

~ia \U'la nueva etapa en la Central. Principalmente se inclina

por el tratamiento t6cnico y cient!fico de la Refot1fta Al¡Jraria 

pol!tica a la que se CQl\pranete al llegar a dicho cargo 1 "lu

charemos por la aupresi6n de la reforma a la ley que concede 

a los latifundistas el derecho de amparo. Se proceder« a la -

actualizaci6n de las leyes de Riotoa de Aacx:iacionea Agr1co

las y la legislación canora y se buscará que sea tipificada 

como delito la simulaci6n de la pequel'la propiedad". 

En t6rminos generales, se in9ia en el campo un periodo de calma 

política que abarca tanto a los organismos oficiales, cal\o a 

las d~s centrales campesinas existentes. No quiero decir 

que los problemas rurales est6n reaueltoe, sino lo 'que se de

sea sel'lalar es q~e los conflictos entre el grupo gobernante se 

plantean a trav6s de otros sectores de la poblaci6n indepen

dientemente de la forma de acci6n agraria que loa campesinos 

utilicen en cada caso concreto, pero sin que lleguen eataa -

luchas a tólllar dimensiones nacionales. 

Por su parte, la CCI frente a la alternativa de unidad org'ni 

ca CNC_CCI_UGOCM, adopta la tesis expuesta por el dirigente -

del Partido Canunista, Arnoldo Mart!nez Verdugo, quien declara: 

••• "no estamos de acuerdo con el objetivo pol!tico que va - -
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implicito en la deolaraci6n del general Cárdenas. Voy a leerles 

la parte relativa: proseguir con la destribuci6n de la tierra -

aliviar!a la presi6n de los campesinos sin tierra que inevita-

blemente se convierten en una fuente de inconformidades que a-

veces se traducen en comprensibles acciones desesperadas de 

invesi6n de tierras". Y antes hab!a dicho que la • Reforma ... 

Agraria ha proporcionado estabilidad al país'. l que quiere -

decir todo esto? Quiere decir sin luqar a dudas, que el general 

c«rdenas pJ:'.Opone la entrega de la tierra, no como parte de un 

prOCJrama rural para transformar de ra!z la situaci6n actual, y 

no con el objetivo de impulsar el movimiento campesino a que-

luche hasta conseguir las conquistas a que~iene derecho, sino 

cocno un plan para que la burguesía haga desde arriba determi-

nadas conceaiones a los campesinos. que aseguren la llamada .... 

estabilidad del pa!s, y garanticen el aominio de 080 que 61 -

mismo en otros tiempos llamara la con-trarrevoluci6n pac!f ica 

Por eso su punto de vista es el punto de vista del refot11ti811lo 

burgu6s. Con los representantes de este punto de vista, entre 

los que se encuentran hallbres cano Carlos Madrazo y Javier .. 

Rojo G6mez, el movimiento campesino revolucionario puede se-

llar nada m4s una alianza temporal, en areas de arrancar 

algunas concesiones a la clase d0111inante". (30n. 

( 302 ) Discurso pronunciado en el acto de clausura del VII -
Congreso de la Uni6n de Sociedades de Cr~dito colectivo Ejidal 
de la Ccmarca Lagunera ( 1940-66) el 21 de agosto de 1966. -
( V'ase Política révista del lo. de septiembre de 1966 ). 



Del analisis de las fuerzas que confluyen a la formaci6n ~e la 

Central Campesina Independient ·., encontramos la demostraci6n -

palpable de la tesis apuntada en las l!neas anteriores. Concurren 

los grupQs campesinos controlados por el Partido Comunista en la 

La~, expulsados en noviunbre de 1951 de la UGOCM, del sur de 

Sinaloa, de algunas reqiones de Sonora, del norte de Tamaulipas 

de la regi6n ixtlera del norte de la Rep<iblica, y del Estado de 

Morelos. Los grupos llamados cardenistas de Michoa~n, Guanaju.1. 

to y M6xico. Están presentes tatnbi6n los sectores pertenecien-

tes al Movimiento de Solicitantes de Tierras del ex""9obernador 

Braulio Maldonado de Baja California, Guerrero y Distrito Fede-

ral. Los seguidores del general Cel~atino Gaaca, m~~roa de la 

agrupaci6n llamada Federaciones Leales, sobrevivientes de la ex 

tinta FPL'!-! que viven en Veracruz, Oaxaca, Puebla y M'1cico. Y -

finalmente los nácleos campesinos independiente• de Veracruz,-

Yucat,n, Nuevo Le6n y Tamaulipas. (JO:t. 

(303) La convocatoria al Congreso Constituyente lo firman loe 
siguientes organismos: Uni6n Nacional de Solicitante• de 
Tierras, Aguas y Cr6ditos1 Federaci6n Revolucionaria Cam. 
peaina del D.F.r Frente Ixtle~o de Nuevo Le&\, Coahúila, 
San Luis Potas!, Zacatecas y Tamaul~pasi Uni6n de Socie
dade• de Cr6dito Colectivo Ejidal dé la Caaiara Lagunera 
1940-62J Alianza Revolucionaria de Obreros y Callpeainoe 
del Estado de Oaxaca1 Canit6 Regional de Unificaci6n -
Campesina Independiente de la Camara LaguneraJ Federaci6n 
Revolucionaria Campesina del Estado de Morelos " Rub'n• 
Jaramillo", Federaci6n Revolucionaria Campesina del Ea
tado de Puebla1 Federaci6n Revolucionaria Campesina del 
Estado de Guanajuato1 Federaci6n Revolucionaria CampesJ.. 
na de Tierra Caliente, Michoac~n1 Núcleos Campesinos del 
Movimiento C!vico de Guerreroi y Movimiento Campesino -
Independiente. 
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Entre sus resoluciones se aprueba solicitar su ingreso al 

Movimiento do Libaraci6n Nacional y mantener contacto con las 

organizaciones campesinas internacionales. 

La dltima actividad pol!tica desplegada por la CCI, todav!a -

unificada, es la campana electoral de 1964 en el seno del ---

Frente Electoral del Pueblo. Los sectores cardenistas dol MLN 

sin renunciar a la CCI, se oponen a que el Movimiento p~rtici 

pe en la contienda electoral presentando una candidatura ind,g, 

pendiente cano lo propone oficialmente el Partido Comlinista. 

Arguye la dirección del MLN que tal decisión lo aislada de -

las danás corrientes decnocr4tic~s del pa!s que se abstienen -

de participar o que apoyan al candidato del PRI1 adem4n el --

hecho de carecer de status legal de partido pol!tico, reduce 

sus perspectivas reales electorales. El general C'rdenaa e•-

pone el criterio oficial del MLN en el seno de su Primera 

Conferencia Nacional: 

•• Esta asamblea, por coincidencia, se reúne en v!speras -
de la iniciaci6n de la campana electoral. El MLN ha toma
do a este respecto, desde un principio, una posici6n cla-

ra y definida que proviene del car4cter mismo de la organiza
ci6n, ya que 6sta no puede abrigar fines electorales pre
cisamente por la dive~aidad de las corrientes de pensamien 
to que en ella operan y la militancia de sus miembros en
distintos partidos pol!ticos (304). 

En esas condiciones, Ram6n Danz6s Palomino, líder de la CCI, 

es el candidato del FEP- organismo creado para la campat'ia eles_ 

to~al-, a la Presidencia de la Reptíblica, a pesar de no conse-

(104) Revista Pol!tica del 15 de octubre de 1963. 
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9uir tampoco el registro oficJa l que la Secretaria de Goberr.a-

ci6n otrogn a los partidos. 

La falta de diri9entes, cuadros y medios do un programa superior 

al de las centrales existentes, al lado de la hoatilidad oficial 

coadyuva a que despu6s de un ano y medio de au creaci6n, sujeta 

la ruptura en dos sectores: el encabezado por el Partido Canu-

niata, y el moviJ'niento aeparatista de Braulio Maldonado. Hasta 

la fecha, ambos sectores se llaman a s! mismos Central Campeai-

na Independiente. 

La revista Política del 15 de octubre de 1964 resefta de la ai• 

9uiente manera loa aconte1imientos: • 
w Durante los d!aa de septiembre que sucedieron al golpe -
escisionista de Humberto Serrano y Manuel Granadoa Chirino 
en la CCI, loa líderes 'expulsados' guardaron una actitud 
de expcctaci6n. Fue a principios de octubre cuando el cca,i 
t6 Ejecutivo Naciona~, y el Consejo de Vigilancia de la -
CCI convocaron a un pleno extraordinario en el que partici. 
paron delegados de todo el pa!a. 

" Alfonso Garz6n hab!a pennanecido al marqen de la pugna y loa 

dos qrupos esperaban su apoyo. Pero el d!a 2 hizo declaraciones 

a la prensa en las que resolvi6 su posici6n a favor de Serrano 

y socio. Acus6 a Ram6n Danz6o Palanino ~ Arturo Orona, los otros 

dos secretarios generales de la CCI, de • violar. cuando !lleno.a -

seis art-iculos de loa estatutos de la Central' y manifeat6 que 

ambos líderes daban mayor importancia a la teoría, cuando los-

campesinos s6lo entienden la lucha prictica, Para terminar' dijo 

1 Espero que esta experiencia sirva al Partido Comunista para -

darse cuenta de que no puede aliarse, ni hacerse uni6n con nadie 
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porque las tendencias de sus integrantes son do tipo partidista' 

" Orona y Danz6s respondieron a Garz6n Sati .. .i.Latlez .los estatutos 

de la CCI establecen que, para llevar a cabo la imposici6n de ~ 

sanciones a miembros de la direcci6n, es competencia de los 6r

ganos legalmente constituidos el conocer y dictaminar sobre la -

materia del caso, llevando posteriormente sus resoluciones a la 

asamblea nacional que debe reunirse cada dos anos, para que sea 

ella la encargada de moiificarlos y modificarlos en- au car,cter 

de autoridad suprema. Loa golpistas traidores y ahora Garz6n -

Santibaftez, violaron las normas estatutarias de nuestra organi- · 

zaci6n y se colocaron al margen de la CCI en un acto de apoyo -

abierto a las fuerzas reaccionarias y enemigas del campesinado. 

Los principales 6rqanoa de nuestra agrupacipon en el pa.ls, COllo 

son las federaciones estatales, apoyan al Comit6 Ejecutivo laci2 

nal y rechazan el intento divisionista de la fraccion traidora 

que se al!a con la reacci6n y el gobierno. As! lo prueban las -

actas enviadas por las federaciones d·e Puebla, Jalisco, Veracruz 

Oaxaca, Cuanajuato, Sonora, Coabuila, Guerrero, Chihuahua y Ta

maulipas, as! como por COlllit6s regionales, municipales y loca

les, todos han condenado las maniobras entreguistas de loa -

traidores. 

• ' En la asamblea planaria del d!a 4 los dirigentes nacio-

de la CCI a~ordaron expulsar a Humberto Serrano y Manuel Grana

dos Chirinos, as! cano a todos los miembros dpl comit& ejecutivo 



- 352 -

que apoyaron la actitud divisionista de ambos, incluyendo a -

Alfonso Garz6n. Explicaron ad< .. ~;o que la CCI ha sido desde su 

fWldaci6n objeto de ataques arteros por parte· de las fuerzas .. 

reaccionarias dé dentro y fuera del gobierno. Exhibieron ade

ds docwnentos que prueban la forma en que Serrano y Chirinos 

esquilftlaban a los miembros de la CCI con el pretexto de prat12. 

ver la reaoluci6n de sus problemas. Hubo casoa en que estoa &Jl 

ftorea exigieron de 500 a 10 ~n pesos a los c111pesinoa, por .... 

tramitarles sus asWltos en las oficinas del Departa111ento Agra

rio." 

Ad--'• de la explicación global a partir del esquema anterior

mente planteado, sobre el juego de los grupos dirigentes reflJL 

jando en al seno del movimiento sindical y campesino, en este -

caao, la salida de Braulio de la CCI, una vez que obtiene cier

tas ventajas de su participación al lado de los canWliataa, exia. 

te Wl hecho importante de subrayar como condicionante de la de

bilidad orq4nica del movimiento campesino, y que consiste en la 

limitada fOJ:11l&Ci6n de cuadros sindicales para el movimiento, CO

mo el ejanplo del infinito desprecio que sienten algunos l!deres 

por la teor!a. Una de las fuentes m'• il!Íportantes de abastecimien 

to de líderes, han sido las qscuelas normales rurales, a donde .. 

con~ren hijos de campesinos y por donde mantienen 3~ios muy e1. 

trechos con los prct>lemaa de la tierra. Estos j6venes maestros -

rurales, formados culturalmente en escuelas destinadas a crear 
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promotores del cambio social, tal como originalmente fueron con 

cebidas, reciben tambi6n educaci6n pol!tica a través da su org~ 

nizaci6n, la Federaci6n Cumpesina de Estudiantes Socialistas de 

larga tradicPi6n revolucionaria. En este sentido, no es reducJ.. 

do el n&uero de promotores de la CCI .ngresados de estas insti-. 

tuciones, a pesar de que gradualmente disminuya su proporci6n en 

n&ueroa absolutos y relativos. Como tradicionalmente las orqan• 

zaciones campesinas carecen de fianzas autosuficientes, se ven 

imposibilitadas pa~a oostener a su l!der en este caso a loa - -

maestros ruralée, que participan nada m&s en sus horas libres1 

cuando loa trasladan o ascienden en sus empleos, abandonan la -

lucha a favor de los campesinos, a los que tratan a pesar de -

todo, paternalmente. Ello da cClllO resultado la carencia de cua_ 

dros experimentados y sobre todo, limita la formaci6n de l!de-

res cainpeainoa por aL Estos esperan la ayuda desde el exterior. 

Un ejemplo de la actividad conjunta de Zapata el lo de abril 

de 1969, donde es detenido Danz6a Palanino. 

La CCI ccxnuniata celebra el lo. de julio de 1967 su II Conqreao 

Nacional donde habr& de estructurar su nuevo canit' central --

ejecutivo y para discutir las actividades desarrolladas en los 

tres últimos aftos (305), entre las que se encuentra la direc-

ci6n del movimiento de loa pequeftos productores l~cheroa de --

Puebla en contra del monopolio lechero respaldado por el gobe¡, 

nador del Estado. En el transcurso de esta lucha se adhieren -
(305) 181b. 
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al movimiento otros sectores populares, encabezados por los est.u 

diantcs universitarios, descontentos tambi6n de la administraci6n 

local. (306) Dos meses de intensa acci6n sirven como pretexto -

al Ejecutivo Federal para destituir al gobernador, declarado rei. 

ponsable del atraso de la Entidad e incapaz de solucionar las -

constantes tensiones sociales ah! suscitadas. 

En realidad , este movimiento es utilizado- financiado-, por los 

sectores oficiales en su lucha a favor de adquirir posiciones a~ 

rededor de la auceai6n presidencial de 1964. 

Mientras tambi6n su actividad esta central ent.l norte de Tamau-

lipas, donde el 22 de abril de 1969 organiza el III Conqreao -

Regional 1 en Durango, para dirigir la invasi6n de tierras lati-

fundistas de Villa Hidalgo1 y en Zacatecas, con la mira de orqa 

nizar el comit6 estatal y prográmar sus luchas regionales. (307), 

Antes, participa en los conflictos subyacentes entre los peones 

agr!colas en el sur de Sonora durante 1967, al canalizarlos y• 

dirigirlos, en los momentos precisos en que aparece el conflic

to electoral planteado por la violenta sucesi6n gubernamental • 

del Estado. COlllo en Puebla, es encarcelado Danz6s Palomino du-

rante algunos meses, en Sonora las demandas de la CCI no tienen 

exito, el sector dirigente se encuentra divididos las fuerzas -

locales de 9anaderos-a9riculteres en gran escala apoyadas y ma-

nejadas por el grupo financiero de Monterrey, se oponen al cen-

tro político, aliado circunstancialmente a los sectores medios-

(306) CCI Convocatoria al II Congreso Nacional de la CCI, 

( 307) Medina , Lino. Acerca de la l!nea sindical del PCM,p.58 
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de industriales, agricultores y2rofesionistas. El conflicto es 

cierto, se resuelve, poro la entrada del ej6rcito para apaciguar 

los ánimos es explotado pol!ticamento cano una agresi6n a la ay 

tonom!a estatal. El localismo a pesar de que representa los gran 

des intereses monopl!sticos, se hace pasar cccno el abanderado de 

la democraaia, porque lo que desean es mayor autonomía respecto 

del centro y conservar de esa manera sus ligas ( de dependencia 

en su papel de sector agropecuario) con el grupo industrial-fi-

nanciero de Monterrey. En este panorama tan complejo, la CCI se 

deja llevar por la apariencia democr~tica do la oposición, e jJl 

dependientemente de sus demandas agraristas, su participación -

s6lo viene a servir a los intereses m4s antoq6nicos a ella. 

Joa6 Santos Vald~s ex-militante del Partido Comunista, escribe 

a ra!z de los citados acontecimientos dos reflexiones importan-

tes. 

" En febrero de 1969 los campesinos del norte de Durango 

que integran el canit6 del NCPA Heraclio Bernal, con m'8 
de 300 solic.i.tantes que han luchado desde 1960 por con
seguir un pedazo de tierra, cansados y desesperados por 
tantos engaftos del Departamento Agrario, decidieron in
vadir por su cuenta loa terrenos del latifundio Santa -
Teresa. Con gran rapidez y violenc'ia fueron desalojados 
por el ej&rcito, en vista dela creciente solidaridad que 
recibian. Despu&a, alternandose grupos de los mismos cam. 
peainos, se apostaron frente al palacio de Gobierno del
Estado para exigir tierra y vigencia de la constituci6n
( V6ase La Voz de M6xico del 20 y 30 de abril. y 11 de -
mayo de 1969 ) .. 
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" desde que le! la Isla de los pinguinos de Anatole France 
me d! cuenta de lo útil que son loa miembros de los parti
dos socialistas o canunhtas en los pa!ses cle dsocracia -
burguesa. Cada vez que un pcrsojane extranjero visita el -
pa!s, estos militantes de la izquierda van a la c4rcel, -
como garantía de que no habr' disturbios y del poder del -
regimen ,Pol!tico ••• N " A mi ver, el r6gimen sabe bien que
cuando.menoe por lo que hace a la raaea obrera oxqanizada
el Partido COllluni•t• no tiene lo ·que se llama arraetre y -

que todavía, a trav6s de líderes de diversos colores y palajea, 
hay una masa campesina obediente y disciplinada a la CNC • 
••• (308 ). 

Por fin, en 1970 el PRI concede una diputaci6n a la Central -

pero como son tres los aspirantes, a6lo Alfonso Garzen al ---

conseguirla queda aatisfeoho. Humberto Serrano P. y Manuel -

Granados Chirino agraviadoe, lo expulsan de la orqanizaci6n -

Cooperativa de producci6n y consumo de la CCI en Mexicali. ( -

V6ase ultimas Noticias del 6 de agosto de 1970 ). 

La otra secci6n de la CCI mantiene dos actividadea fundamen• 

tales • La primera consiste en lograr su ingreso al PRI, y --

por donde consigue algunas diputaciones J la segunda, actividad 

-se orienta a reorc¡aniz:ar y acrecentar- su propia estructura. (i09) 

Deepu'• de su v. Congreao Nacional celebrado el 6 de octubre• 

de 1967, emprende una intensa campana organizativa. Celebra -

cuatro congresos regionales en Villa Escalante y Coahuayana, 

Michoac'n 1 Esc4rceqa, Campeche J y Abasolo, Guanajuato. Aquí 

se insite en el reparto agrario y la tecnificaci6n agricola. 

( 310) • 

( 308 ) Keith, Gilberto. La CCI al regazo. 

( 309 ) CCI. Convocatorias a dichos congresos. 
)310 ) 1810. 11 
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IL CONQRESO PERffANENTE AGRARIO 
y 

EL Pl\.CTO DE QCN:1PO. 

La idea de integración se inicia el 19 de Octubre de 

197 3 cuando laa centrales campesinas CNC 1 CCI 1 CAM 1 OOOCM. 

se reunen para dar constituci6n al Congreso Permanente --

h]rario, Organiamo que pretende encauzar las inquietudes

de loa campesinos de M6xico. 

Este movimiento doriv6 su acción para integrar en 20 

Estados, Canit'• representativos as! cano Comit's Mixto•-

de campesinos magistrarialea. 

Este paao de singular importancia alcanza su mayor -

significa'ci&l cuando el 25 de diciembre de 1974 se eeta -

blece otra fase m's de integraci6n, lo que conocereaoe -

CCl'llO el PACTO DE OCNlPO. 

En Villa de Ocampo, Coahuila, la CNC y la CCI, la -

OOOCM y el CM suscribieron un pacto en el que se eatabl..t. 

cen las baaes para la fuei6n de toda• las 01:9anizacione1 

campesinas •el Pala en una Central Unica. 

Celestino Salcedo dirigente de la CNC, ~lfonso Garzon 

de la CCI y Humberto Serrano de la OOOCM, entregan al Pte-
• 

sidente Luis Echeverr!a el documento que se denomina Pacto 
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de Ocampo y que se~ala quo al finalizar el Gobierno del 

General L&zaro ~rdenas, los campesinos tuvieron que l.D. 

mentar •c~ionesfreversiblee que frenaron el avance de -

la Reforma Agraria. 

Recogemos el contenido del texto para su an4lisis' 

PACTO DE OCAMPO, N1yidad dt 1924. 

Lo• CAlllpe•inoa de M6xico han ofrendado sus vida9en 

la construcci6n de la independencia nacional. 

La Revoluci6n de 1910 fue esencialmente una Revolu

ci6n agraria, nacionalista democr,tica. 

Loa enemigos de nuestra Revoluci6n han utilir.ado di

ferentes estrategias para f racoionar la alianza del pueblo 

de México.· 

Fue el General Lázaro c&rdenas, qui&\ logr6 en su mo

mento, la unidad de todos los campesinos del pa!s, al pro

mover el nacimiento de la Confederaci6n Nacional Campesina 

y con ello profundizar las grandes l!neas del d osarrollo -

econ6nico con justicia social, libertad e independencia -

del exterior. Despu&s de su mandato, los campesinos tuvi!!, 

ron que lamentar acciones irreversibles que frenaron el -

avance de la Reforma .Agraria. Durante m&a de 30 anos la -
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pol!tica agraria sigui6 una l!nea zigzagueante y muchas 

de las conquistas de la Revoluci6n estuvieron a punto 

de naufragar. 

En 6stas dltimas d'cadas el campo subsidi~ a la ci~ 

dad,ala industria y a la banca, y se postergaron lament.1.. 

. blecnente las acciones reivindicatorias que ancestralmente 

habían demando los caMpesinos de M6xico. 

Fue hasta el gobierno del Presidente Luis Echeverr!a 

cuando se inici6 un vigoras proce11> de rectificaci6n, de 

autocr!tica y de ascenso de la vida c!vica nacional~ DenM 

tro de estas acciones, los campesinos han vuelto a presen 

tar ante la naci6n, el problema agrario cano el m&s grave 

de nuestro tiempo, por ello, en el presente r'9imen no ha 

habido d!a que transcurra sin que nuestro Primer Mandata-

rio consce un acto de justicia en favor de la clase rural 

del pa!s. Hoy mismo, su presencia en la zona candelillera 

responde al vivo interae del Jefe de la Naci6n, para resol 

ver los iús graves y compliejos problemas del campo. 

La Ley Federal de Reforma Agraria, la Ley Pederal de 

Aguas, la seguridad social al campo, la canalización de r!t 

cursos financieros y eca'l6micos constituyen una acentuada-
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tendencia d~l Régimen actual para corregir abismales des• 

igualdades ~e amenazaban con el quebranto de la paz na -

cional. 

Los avances en el reparto agrario, el marcado inte--

r6s'por la orqanizaci6n de los productores, la tran•for

maci6n del Departamento Agrario y la acci6n de todH las 

Dependencias del Sector Agropecuario, reflejan la aubatan 

cial modificaci6n de la estructura del gasto pdblico en 

su atenci6n preferente hacia el campo, son hechos tanqi-

bles que se encauzan diariamente en las miles de obras -

que integran el nuevo patrimonio de los mexicanos. A la 

Reforma Fiscal que agrega todas las nuevas conquista• so-

cialea, que son respuesta a las demandas campesinas. 

El fortalecimiento de la autoridad moral de .uuestro 

pa!s en la vigencia de las instit~ciones democr,ticas y -

la existencia de la libertad. han trascendido ya al campo 

universal, al aprobarse la Carta de l6s Derechos y Oebere1 

Econ6micos de los Estados. Los campesinos sus pextaanentea 

aiiados, sentimos diario y de cerca el patriotismo, la esn,Q. 

ci6n revolucionaria y la vocaci6n de Estadista de nuestro

gran Presidente, qui~n ha afirmado que la Revoluci6n y con 

ella la Reforma Tlgraria se encuentra a mitad del camino. 
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La clase rural ostá conciente que las conquistas en-

tregadas por Luis Echeverr!a deben ser irreversibles y que 

6stas deberán incrementarse diariamente con la celebridad 
$ 

que exige el momento. Cada d!a que transcurra debe signi-

ficarae por un nuevo legado quo disminuya ese gran rezago 

hist6rico de nuestra Reforma Agraria. 

Durante 6sta y varioa regÍJt\enes más, tendrá que ser 

el campo la- principal preocupaci6n de los gobernantes de 

nuestra RepGblica, para afianzarla, los campesinos aexic¡, 

nos, deber&n de impulsar la unidad de sus filas, p~rque -

s6lo as! ser& i11Posible que las fuerzas contrarrovolucio-

nariaa puedan agrietarlas y evitar que se repitan accio-

nea que lamentablemente prosperaron en el pasado. 

Las confrontaciones individualistas y las.ludhas de 

siglas son manifestaciones subjetivas que impiden la ma-

durez en la acci6n del movimiento agrario. A&\ nos falta 

un largo trecho por recorrer y vencer muchos obst,culos -

que intentarán desviar el camino. 

El himno agrarista contiene el pensamiento del cam-. 

pesinado nacional cuardo afirma .. oe" que no queremos mas 

luchas entre hermanos, que olvidemos los rencores compa-
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ñeros, que se llenen de trigo los graneros y que surja la 

ansiada redenci6n •••• " 

La unidad doctrinaria prograin,tica y de acai6n que 

sustentamos las organizaciones campasinas encontramos hoy 

en Luis Echeverr!a a su mejor abanderado. Por eao, hooios 

decidido dar el trascendental paso de prc:.nover la verdadA 

ra 01:'9'anizaci6n que basada en la unidad responda leal y • 

patri6ticamente a las demandas y requeril'lliento del pala y 

de los campesinos1 Acci6n que conlleva por a! ai ... la --

audntica unidad o~anica, al bu.acar part.icipaci6n y ti -

liaci6n con la Confederaci6n Nacional Campeaina cOllO callJ.. 

no 6nieo y previo a la integraci6n de una Central Unica de 

los campesinos de M6xico. Esto si91\ifica que conaervando 

nuestra e8tructura interna y nuestra peculiar organizaci6n 

nos propicia un acerc~ento estrecho con la Confederaci6n 

Nacional Campeaina, cuyo or!gen est' profundamente vincu

lado a las luchas m'• aeruiibles de los cainpe1inoa de M'xi-

co y la Revoluci6n Mexicana y hoy al lado de Luis Echeve-

rr!a, est4 impulsando vigorosamente y en todos los frentes, 

una trascendental batalla por la reivindicaci6n de la clase 

campesina. 
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Esta importante deciei6n habr' seguramente de encon-

trar una gran respuesta de los agraristas del pa!s, y de 

fortalecer tambi~n la hist6rica alianza quo con acciónes 

concretas se ha trazado el Congreso permanente.agrario al 

convocar a los grupos de campesinos que con diferentes djl 

nominaciones o siglas foxinan en el pa!s un mosaico dif!-

cil de coordinar en el objetivo candn de servir a los --

campesinos y a M~xico. Alianza que encauzará din'mica -

mente la acci6n popular con los minifWldistas y el Con-

greso del Trabajo, para lograr el reencuentro de las fue¡: 

zas revolucionarias de nuestro pa!s. 

Esa gran jornada de la Unidad campesina inspirada en 

el pensamiento de Luis Echeverr!a la ccxnpartinos hoy con 

su familia y los campesinos coahuilensee en la Navidad de 

1974 en Villa de Ocampo, Coahuila, reiterando nuestra in• 

flexible solidaridad al gu!a de los mexicanos que est' en. 

tragando apasionadamente su vida al servicio dela patria, 

tarea dignamente compartida por nuestra estimable canpa ... 

ftera Mar!a Esther Zuno de Echeverr!a. 

En el origen coMlin que identifica a las orqanizacio-

nes nacionales de campesinos, vigorizado perrnanentaaente 

por la búsqueda de nuesvas estrategias, hemos logrado in• 
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tegrar primeramente el Congreso Permanente Aqrario cano la 

<ínica forma rehl de establecer program4ticamente la uni

dad que reclama la di""-ica nacional. Can este inatrumen ... 

to hecnos logrado la natural. alianza con el revolucionario 

sector magistral y en San Luis Potosí, siqnamoa el Pacto -

de Unidad Nacional do estos dos coincidente• aectorea. 

Es as! como el Conqreso Permanente Agrari9 constitu

ye en el marco actual la acci6n pol!tica de lucha claai•• 

ta y revolucionaria de 101 hanbres del campo y con ello ... 

delinea un nuevo hoirzonte de posibilidades de actuaci6n 

• en la hora presente. 

Con este paso trascendental que acabama1 de te.ar, ea. 

tablecemoa a nivel nacional una nueva estrategia de lucha: 

rnls vigorosa, responsable, solidaria y revolucionaria,que 

es consecuente con los .fen6menos sociales, econ&aicoa, p.Q 

líticos que deteriainan nuestro tiempo, no s6lo en el '-Ji.. 

to nacional sino en las relaciones .f:nter.nacionalea • 

. Esta declaraci& inicial bajo el signo de "Pacto de 

Ocampo" habr' de consolidarse con la acci6n decidida y 

consciente de qui6nes con la representaci6n nacional y la 

responsabilidad compartida, actuamos todos los d!as en f¡, 
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vor de las causas de la Revoluoi6n y de la Refoxma ~raria, 

inspirados en la actitud patri6tica y nacionalista de Luis 

Echeverr!a. 

Villa de Ocampo, Coahuila, a 25 de diciecnbre de 1974. 
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Confcdoraci6n Nacional Campesina: Secretario General, 

Diputado Ing. Celestino Salcedo Monte6n1 Central Campesina 

Independientes Secretario General, Alfonso Garzón Santiba

~ez, Consejo Agrarista Mexicanos Secretario General, ProfJl. 

sor Hwnberto Serrano P6rez 1 Uni6n General de Obreros y Cam. 

pesinos de M6xico "Jacinto L6pez" 1 Secretario General, Juan 

Roddguez Gondlez( 311). 

Guillermo JordAn, expres6 que tan fraternal decisi6n 

es bien recibida y de lnmediato ha recibido elogios, que 

uno de loa fundadores de la CNC, el Senador Gabriel Leyva 

Ve1'zquez, dice que la unificación de las organizaciones 

servirá para que loa campesinos "xecobren su fuerza pol!-

tica " ( 3 U 2 ). 

Otras opiniones cano la de ¿Central Campesina Unica? 

expreaa1 

Ea preciso distinguir entre las intenciones y las psi 

sibilidades reales de la unificaci6n de las principales ~ 

centrales campesinas del pa!s, anunciada ante el Presiden, 

te Echeverda. 

De una parte, debe establecerse que se trata a6lo de 

lá prolongaci6n de un proceso ya inicado con la contitu -

'311) EXCELSIOR, 26 de Octubre de 1974. 
( 312) EXCELSIOR, 27 de Diciembro de 197 4. 
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ci6n del Congreso Permanente Agrario, donde so re6nen las 

mismas agruPaciones que ahora han suscrito el "Pacto de -

Ocampo", que es un compromiso para formar una sola central. 

Adem~s, tiene que reconocerse que se trata de una con 

junci6n de fuerzas muy desiguales, La Conf ederaci6n Nacio-

, nal Campesinaes el núcleo principal de esta agrupaci6n, y 

ella sola ha podido, durante u'1 largo periodo, protagoni

zar la historia de la repreaentaci6n campesina del pata. 

Pero justamente sus vicios y sus deficiencias, de las que 

no se ha curado, pranovieron en la d'cada anterior ~a fo¡, 

maci6n de grupos disicentes, cano la Central Campesina In. 

dependiente, que magra desde el principio se escindi6 en 

tres porciones, si bi'n la de mayor peso especifico es la 

que ahora fotltla parte, con ese mismo nombre. del Congreso 

Permanente Agrario. otras pretendidas centrales signata

rias del pacto no tienen sino muy escasa o ninguna base -

social, y se limitan a ser, en realidad, ofici nas de 9e1, 

tor!a, de tramitaci6n agraria. 

El Convenio de Ocampo aparece como Wl t!pico acuerdo 

en la cilpula, acerca del cual no han expresado su opini6n 

los verdaderos campesinos. No es de extraaar, finalmente, 

que la pretendida nueva central se constit~ al iniciarse 
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r~l ano do la sucesi6n prcs.:.clencial, para tener mayor fuerza 

política, s!, poro s6lo en orden a esta coyuntura y no pa

ra formular ·las decnandas de cuya satisfacci6n depende la -

suerte de los campesinos mexicanos. Al efecto, tiene que 

concluirse en la conveniencia de que esto se matice respQQ. 

sablemente, para que no se desv!en las posibilidadéa de ~ 

ayuda y promocilSn campesina a niveles impropios y a aitua-

ciones equ!vocas(313). 

Froylan L6pez Nevares, dice al respecto: 

En la Paacua de Navidad se firm6 un pacto entre la -

Confederaci6n Nacional Campea ina, la Central Campesina In. 

dependiente, el Consejo Agrarista Mexicano y la Uni6n Ge

neral de Obreros y de Campesinos de Mb:ico. Loa aignata-

rios son dirigentes de prestigio y desprestigio, de efic& 

cia, menor y mayor. 

En la declaraci6n que han divulgado para hacer aabar 

•e su alianza, entregada al Presidente de la Repdblica,ae 

presentan interpretaciones hiat6ricas, denuncias ambiguas 

e insuficientes; Tambi~ se hace Wl anWlcio y se conaiq-

nan las metas de la unificaci6n. 

Los firmantes del doc1.nento entienden que la Revolu-

ci6n de 1910 fue una Revoluci6n esencialmente agraria, na• 

( 313) IBID. 
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cionalista y democrática. Si bi6n es cierto que no son 

pocos los actores y los ide6logos que pugnaron por tal 

orientaci6n campesina, ya es tiempo de que se precise y 

reconozca que las posibilidades y la membrac!a de los -

jefes revolucionarios no podían culminar con una p~cti-

ca que en verdad reivindicase, sobre todo, a los trabajl 

dores rurales. 

Cauo fuere, loa nuevos aliados aseguran que se unen con 

el prop6aito de formar una sola central, 4nica, de los -

campesinos de M6xico. Creen que debe prevalecer - y, se 

coliqe, ser principal- la CNC. Esto es, se adhieren a 

esta organizaci6n. la CCI, el CAM y la UGOCM, aunque de-

claran que no deponen •u propia orga'\izaci6n. 

La alianza de agrupaciones rurales ya ha negociado 

con otros aectores-rninifundistas, el Congreso del Traba-

jo, con sectores del magisterio- pactos sOO\ejantes. 

• Los aliados han formando un Congrso Pei:manente Agr.1. 

rio. Si hubiese relaciones y ef.icaoia de los diputado•-

fede·ralea y eatatales con los campesinos no hubiere habi• 

do necesidad de un congreso al m4rqen de los constitucit 

nalmente reconocidos. Pero, cOlllo se sabe, son diputad•a 
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por el "sector campesino", no pocos de aqu6llos que no ob

tuvieron curul por los otros sectores. 

Nada tan urgente como las alianzas entre loa trabaja

dores y las pocas agrupaciones democr4ticaa e independien

tes. Nada tan eat6ril como las sociedades tutoreadas ofi

cial.mente, hasta la fecha. Deapu6a de la muerte de Alfredo 

v. 8 onfil la CNC ha perdido importancia y belicosidad. 

Hasta el mCll\ento las reivindicaciones, el inicio de 

luchas en verdad a fondo, han sido loc¡ro de o.rqanizaciones 

ef!meras o pet11UUientea, ajenas a loa apa.ratoa de 108 parti, 

doa reconocidos. 

Los nuevos aliados podr4n tener aignif icaci6n s6lo en 

el caso de que sean solidarios, seguidores, de las •4lti -

ple1 luchas y demandas que tienen entabladas, desde tianpo 

atrae o recientEl!lente, los campesinos de toda la Repdblica. 

Porque si han pensado establecer una alianza¡ frente 

al creciente grupo de líderes y agrupaciones caapeeina1 • 

aut6nanaa loa dirigentes ahora afiliadoe a la CNC ratifi

can las sospechas de entrequiamo y conforndall\o. 
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~s que alianzas siferentes y de dltima hora, los cam-

pesinos reclaman que se les respeten sus organismos y sus 

l!deres en verdad independientes, alejandose de las burocr1, 

cias. Sobre todo cuando logren, y lo lograr'n su sindica~ 

ci6n (314). 

Publicado en el Universal del 27 de diciembre de 1974. 

Recogemos las opiniones del Secretario de la Gran Caaiei6n 

de la C'mara de Diputados, Luis Dat6n Rodr!guez, considero 

c0tno muy positiva la iniciativa de los U:deroe de la CNC, 

CCI y UGot>t,,do unir en una sola Central Campesina loa 3 

organismos que ahora dirigen. 

Esta decisi6n, que Celestino Salcedo Monte6n, Alfonao 

Garc6n y Alberto Serrano expresaron al Preaidente Echeve

rr!a, en Villa de Ocampo, es un paso decisivo en el movi-

miento agrario del pa!a, porque ~ortalece lazos de aolidA. 

ridad de la clase social productiva del campo que confron. 

ta problemas cQllunes, a9reg6 Dant&l Roddc¡uez. 

A su vez, el Dipt&ado V!ctor Cervera P•checho, Vice-

presidente de la c&mara de Diputados durante el preaente 

mes y exsecretario de la Liga de Comunidades·Aqrarias de 

la CNC en Yucat'n dijo que la medida es .positiva, pero-

(314) FroyJ.'n L6pez 1'1evo1ve1 -"Autonom!a Campesina". 
EXCELSIOR, 27 de Diciembre de 1974. 
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que es necesario que en 1.1 base se genere tambi6n la uni-

dad que proclamaron Salcedo Monte6n, Garz6n y Serrano. 

Aftadi6 Cervera Pacheco que lo m4s dif!cil ser«i que 

los de la base se unan, pero que si 'ato se logra, el in, 

terSs que se persigue de alcanzar unidad en el campo,pa .. 

ra aumentar la producci6n, ser' una realidad. 

Pero aentenci6 como conocedor del probluna: "para .. 

logra la organizaci6n 41\ el campo hay que evitar que in .. 

tereaes particularea y mezquinos inteIVengan1 esta el --

pr-.isa para loqrar la organizaci6n en el campo R (~5). 

El Partido de Acci6n Nacional expuso aus considera

ciones sobre el mismo asunto a trav~s de sus ·diputadosJ 

Juan Jos' Hinojosa, miembro del CEN del PAN, dijo Sl no 

cre!a en la eficacia de esos organismos, pc:ir~ue tienen 

mucho de membrete y poca representatividad. 

Asegur6 que en realidad lo importante es la 

organizaci6n del campesino, con el objetivo de que mejg, 

re sus tierras, tenga acceso a los fertilizantes y a la 

maquinaria y haga más racional su explotaci6n. "Seda -

mejor para M6xico la multiplicaci6n de organismos prof~ 

sionales de campesinos a la existencia de tres orqanis-

moa - CNC, CCI y UGOOt - eminent•ente pol!ticos", dijo. 

(~S) EXCELSim't, Í~ de Diciembre de 1974. 
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Otro panista, Javier Blanco S&nchez, expuso su opini6n 

al respecto. "El hecho de que la CNC, la CCI y la UGOCM se 

propongan unificar sus esfuerzos puede ser ben~fico y per

mitirá que los campesinos planteen y exijan respecto a sus 

problemas, con mayor vigor que en el pasado, manifest6. 

Aclar6 que esto será posible siCC'llpn y cuando el pacto 

anunciado no se quede en simple maniobra política y los -

grupos puedan conju:,¡ar sus tendencias ideol6gicas, discrs 

Otras opiniones fueron vertidas como las del Diputa• 

do L4zaro Rubio F6lix, del PPS, qui6n expresa que no hay -

tal uni6n y no la podr' haber, pues hay intereses de lide

res que se contraponen, dijeron otros diputados, entre loa 

que figuran el Diputado Rubio F6lix y Guillermo JimAnez M,g, 

ralea, al referirse a la solicitud que hicieron Celestino 

Salcedo Alfooso Garz6n. y Alberto Serrano. 

Aclaraci6n pertinente. Hicieron resaltar los diputa

dos que hay organismos que efectivamente podr&n unificarse 

(sus líderes), cano la CCI que dirige Garz6n, la CNC, la 

UGOCM que dirige Jesús Orta y el Consejo Agrarista Mexica

no. Estos están considerados cano organismos oficialea.(316 ) 

~16) EXCELSIOR, 27 de Diciembre de 1974. 
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Pero a esta uni6n no entrarán organismos cano loa que 

dirige C~sar del Angel (del Partido Socialista por los tr.A. 

bajadores), ni la CCI quo dirige Ram6n Danz .. os Palanino, -

ni los campesinos que est&n afiliados a los organismos que 

diri<Je el PPS~ 

AfOYAN LOS LIDERES DE LAS COMUNIDADES .MRAIUAS 

DEL PAIS LA CREACION DE UN SOLO ORGANISMOS DE -

CNfi>ESINOS, 

Los directivos de las Ligas de Comunidades de' todo 

el Pa!s y de las organizaciones filiales de la CNC, ma• 

nifestaron "su satisfacci6n y total apoyo al l!der nacig, 

nal de la CNC, diputado Celestino Salcedo Monte6n, y a 

loe dirigentes de la CCI, CAM y UG<Xll Jacinto L6pez, por 

la determinaci6n que tan.aron de integrar la unidad org4-

nica en beneficio de sus respectivos representados que en 

conjunto suman la totalida del sector, campe1.1ino unido en 

los mismos ideales revolucionarios y de justicia social" 

En efecto, por las vías telef6nica, telegr4fica y -

telex, los l!deres locales, regionales y nacionales que 

integran la gran familia cenecista, entre ellos el FEHCA, 

la Vieja Guardia Agrarista, la Vanguardia Juvenil .Aqra

rista, Uni6n de Productores Qe Algod6n, Asociaci6n de M.l 

i 
i 
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dicoa Veterinario• Zootocnistas, la Sociedad Agron6enica Me• 

xicana y organismos de productores de cana de az6car, ceba• 

da copra y limón, cQ\\unicaron su aprobaci6n a tal medida. 

A los mensa~es de adhesi6n a ese traacendental paso 

de los dirigentes campesinos del pa!s se s\ll\aron tambi'2l 

los integrantes del Comit~ Ejecutivo Nacional de la propia 

CNC, "por considerar que la unidad que se busca es la dni, .. 

ca respuesta que puede darse al esfuerzo que cotidianamen• 

te realiza el Presidente Echeverr!a para llevar la aupera

ci6n en todos los órdenes al Sector Rural". 

Por otra parte, anade el vocero oficial de la CllC, -

se considera que la integración de la unidad 01.'94nica a -

trav6s de la participaci6n y afililci6n con la CHC, "e• el 

resultado de mas de un ano de acercamiento, di,logo pertftl. 

nente entre los dirigentes nacionales clll!lpeainos y de la 

identificaci6n con la lucha que encabeza el Presidente de 

M6Jcico, acet'camiento que surge con la creaci6n del Congr.1. 

so Permanente Agrario, el 19 de octubre de 19731 y con la 

fomaoi6n de los comide estatales del propio CONPA en 20 

entidades federativas, en foi:ma simult~nea, a la creaci6n 

dé otros tantos canités mixtos Campesinos-Magisteriales". 
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Estiman los diriqentos cenecistas que, independiente~ 

mente del aspcto doctrinario y de lucha de clases que ha

br' de fotalecerse con la W\ificaci&l de las centrales se 

lograr' a trav6s do la coordinación y orientaci6n de es ~ 

fuer~os, el mejor aprovechamiento de los capitales que el 

gobierno federal encauzará al medio rural, ananados de la 

nueva pol!tica fiscalr se lograr' agilizar el movimiento 

crediticio, apoyar y obtener reformas leg~le• y adndnia

trativaa que propiecien el desarrollo agro-induatrial de 

Mb:ico, e impular la organizaci6n colectiva para la pro

ducci6n. elimin4n<bae las barreras naturales derivadas de 

divergencias por siglas de centrales, •cuyas accione• es

tAn inspiradas en los mismos principios revolucionarios y 

en la misma m!s tica echeverrista". 

"Con el aplauso -a esta determinaci6n que conlleva 

por a! misma la aut&itica unidad org4niaa, doctrinaria, -

program4tlca y de acci6n, loa cuadros directivos de la -

CNC; en tanto se define la estrategiá que se observad Pi. 

ra dar cima al Pacto de Ocampo", patentizaron al ingenie

ro Salcedo Monte6n su firme decisi6n de colaborar en todo 

lo conducente y le solicitaron que "sea portavoz ante el 

Presidente de la Rep<1blica de la s~lidaridad y confianza-
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de los campesinos de M~xico con su rligimen eminentanente 

agrarista" (317) • 

Los integrantes campesinos scftalaron en Veracruz el 

d!a 6 de enero de 1975 que: 

NO HABRA IMPROVISACION ALGUNA AL CREAR LA CENTRAL UNICA 

CAMPESINA. 

Los pasos que so est&n dando para crear la central 

<ínica campesina no ser& improvisando. Tendd un conteni 

do ideol&Jico, un programa de acci6n y estatutos. Inclu

sive habr& sanciones contra los líderes traidores. 

Se~ un organismo que definitivamente resuelva loe 

problemas de la tenencia de la tierra en M6xico, as! co

mo la producc.l6n y canercializaci6n de los productos del 

campo. 

La unificam. 'm del campesbado es fundamental, a fin 

de que los grandes cerratenientes los banqueros y la pe

quefta propiedad no sic¡an especulando en el campo. 

Los líderes de las centrales campesinas que f iniaron 

el Pacto de Ocampo dijeron lo anterior a El D!a, efectiVA. 

(317) EXCELSIOR,. 27 de Diciembre de 1974 .. 
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mente • ast lo expres6 Celestino Salcedo Monte6n, Alfen 

so Garzón ~antih,nez, Humberto Serrano P4rez y Juan Ro-

dr!guez Oonzllez, re•poctivamente, secretarios generales 

de la Confederaci6n Nacional Campesina. de la Central -

Campesina Independiente, del Consejo Agrarista Mexicano 

y de la Uni6n General de Obreros y Campesinos de M6xico 

"Jacinto L6pez" (OOOCM}. 

Todo cambio, sobre todo de tipo pol1tico, o de lu

cha social no es por la simple decisi6n de lo. dirigen• 

tes, an.adieron. Es una demanda de la baee y la Reforaa 

Aqraria, de la propia diu,mica del pa!s para crear una 

nueva estrategia en la lucha agraria. 

Existen las condiciones dadas para conatitutr una 

cental crunpesina <1nica, hicieron ver~ Loa OJ:9aniamoa -

campesinos necesitan luchar jWltos para hacer que el 

cupo produzca, acabar con las importaciones d,., nuevas 

leyes porque laá existentes son ya.inoperantes en el ejido 

e impulsar la seguridad social en el campo. 

No existe ni~una actitud para que los campe•inos 

continden separados, sobr~ todo ante la actitud del go

bierno progesista que encab~za el Presidente Echeverr!a. 

' Con la firma del Pacto de Ocampo, se ha llegado al p~imer 
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paso, ahora falta establecer la fotma de organizaci6n que 

ser~. Necesitamos la oricntaci6n de la base a fin de que 

ayude en la constituci6n de la central campesina, puntua

lizarbn. 

A prop6sito de las declaraciones de Jos& Angel Con

chello, Jefe Nacional del PAN, expresaron que en la medi. 

. da en que estuvo fragmentad~ el nt\cleo campesino, los mas 

beneficiados han sido los enemigos del movimiento a9rario. 

Por eso, precisarai, no les conviene y critican el paso -

que se di6 por que viven de la divisi6n campesina. Noso

tros luchamos por los principios doctrinarios de la Revo

luci6n Mexicana, no por intereses. 

Conchello, hicieron ver, moros con tranchetes porque 

no puede haber dictadura de organizaci6n dentro de un si1. 

tema denocr&tico. El Jefe Nacional del Partido Acción Na

cional, y otras gentes, finalizaron, ahora que ven la - -

uni6n campesina se dan cuenta que ya no podrin especular 

en el campo. No estrm:>s dispuestos a aceptar provocacio

nes de ninguna clase .y seguiremos adelante en la unifica

ción .. (318) .. 

(~8)' EXCELSIOR~ 7 de Enero de 1975. 



- 380 -

Otro comentario a este respecto, lo expresa mx;o TULIO 

MELENDEZ, al decir1 (319). 

"Cuan~o las cosas han conclu!d:> y que el signo de los .. 

tielllpo• es otro1 esas centrales han decidido integrarse en 

una sola mediante un proceso. Primero fue la manera de un 

frf.tlte coaligado, como ya lo hab{a experimentado el movi -

miento obreror en el Congreso Permanente Agrario, pero ah.Q. 

ra en una sola Central, disef\ada en el llamado "PllCTO DE -

OCAKPO". 

De acuerdo con el diputado Celestino Salcedo Monte6n, 

l1der nacional de la CNC. recientqnente electo para el -

trienio 1974-1977, hay algunas agrupaciones cmnpesinaa que 

adn no han finnado el convenio, como la fracci6n de la 

Uni6n General de Obreros y Campesinos que preJ,de Jea6s -

Orta1 la Uni6n Nacional Aqraristar los grupos que dirige 

C'sar del Angel1 la Alianza Campesina L&zaro e&rdenaa, y 

otras, pero en un af&n de estricta unidad se les girar' 

una comunicaci6n invidndoles a susci:'ibir el Pacto. Cano 

afinnara Gaet&l Garc!a Cantil, en un comentario al caso, -

dicha unificación no hubiera tenido el brillo que alcan

z6, si el l!der de la Central Campesina Independiente --

( CCI) Ramón Danz6s Palomino, no hubiese si•o recientemen 

te e-carcelado. Si bi6n es cierto que la invitaci6n pa-

(31~ EXCELSIOR, 20 de Diciembre de 1974 0 
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ra integrar esta wiidad se curs6 n Danz6s PalOlt\ino con 

toda oportunidadr lo es tambi6n que no hay identidad • 

entre la concepci6n unitaria cenecista y comunista7 lo 

que en el futuro no constituye ningtin impedimento para 

que ambas centrales que claramente quedaron cano 6nicas 

hagan actos solidarios en P,untos donde la conciencia es 

plena. (3:l>) • 

(l!O) EXCELSIOR¡ 28 de Dicietnbre de 1974. 
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NOSO'rROS CREEMOS QUE LAS RAZONES ANTES EXPUESTAS LAS 

POOF.MOS CONCRETAR DE lJ\ SIGUIENTE FORMA t 

Primero quo el Pacto de Ocampo, es un canpraúso con-

tra!do por las principales organizaciones campe•inas del 

pa!s para marchar hacia la unidad org4nica y es un impo¡: 

tante punto de partida para terminar la lucha est6ril en. 

tre agrupaciones y las disputas individualistas dentro -

de las fuerzas que debieran ser afines. 

La fuerza de las clases sociales populares -entre -

ellas las del agro, radLca fUndarnentalmente en su organ!. 

zaci6n unitaria, cano se ha comprobado hiat6ricUlente.No 

es extrafto, por ello, aue al hacer un balance de las de-

rrotas y golpes sufridos por esos sectores de la pobla -

ci6n, se encuentren saldos penosos ah! donde ha imperado 

la falta de unidad~ 

Habr!a que hacer, en contraste, un recuento de las 

luchas del proletariado del campo y de la ciudad, as! cg, 

mo de las capas agr!colas depauperadas actuantes en ~on

diciones de unidad de acci6n, de s6lidos frentes unffic,1:-

dos, para encontrar resultados muy distint0tt, victorioeos. 
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Y más aún: gran auge do los avances o retroceso expe-

rimontados por la naci6n mexicana están !ntimamonte rela -

cionados tanto con la cohesi6n de las organizaciones popu-

lares como con su desmembramiento o dispersi6n. En una a.l 

ta proporci6n dl nivel organizativo de esas agrupaciones -

condiciona el resulado de las empresas que emprenden. 

As! pues, la unidad de las organizaciones de masas, -

independientemente de yerros en la práctica ó desviaciones, 

constituye un s6lido cimiento de las victorias futuras. 

Dentro de ese contexto, y en el caso de M6xico; la -

Confederacl6n Nacional Campesina (CNC), pese a sus defec-

tos de burocratismo y otros que han sido evidentes, ha jll 

gado desde su nacimiento un papel importante en la vida -

mexicana. 

Pero el caso de la CNC es singular. El General L~z.1. 

ro Cfrdenas concibi.6 la idea de una central campesina de 

masas, pr0111ovida y tutelda por el Estado, y mediante acue¡: 

do presidencial el entonces mandatario fonn6 esta OrcJaniza. 

ci6n integrando a e1la a organizaciones campesinas diaper-

sas, dilfididas, 

No se concibe ahora que, para sus funciones hist6ri-
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cas específicas, las ot'¡Janizaciones .populares sean resul-

tado de un acuerdo de la autoridad pública. Pero si, en -

cambio, el que un Presidente est6 interesado en tratar -

con organizaciones de obreros y campesinos, y sea partida-

rio de su unificaci6n • 

. 
Y cuando la autoridad pdblica, sobre todo ei primer 

Mandatario del pa!s, tienen una actitud comprensiva, de -

discusi6n u di,loqo, la posici6n de las fuerzas populares 

debe ser la de llevar adelante su propia organizadSn, a -

trav6s de formas y programas adecuados, fundamentados en 

sus propios recursos y movilizaciones. Es ah! donde des• 

cansa la garantía ~s slSHda para su futuro. 

Por otra parte, las luchas persnalistaa, de fraccio-

nea o metnbretes, son todav!a W\a caracter1stica de atraso 

muy deplorable. Dentro de una visi6n amplia, el desarrollo 

social y pol!ticamente democr~tico, de car,cter popular, -

debe descansar en la actividad conciente y efectiva de las · 

organizaciones de masas, que son las organizaciones del pu~ 

blo. 

S6lo la mayor pariticipaci6n de esas fuerzas en los -

procesos decisivos nacionales puede garantizar un mejor --
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desarrollo del pa!s. Por eso es una buena aenal el Pacto 

de Ocampo. que firmaron en la poblaci6n de ese nanbre. 

en Coahuila, los dirigentes nacionales de la' CNC, la Cen 

tral Campesina Independiente (CCI), el Consejo Agrarista 

Mexicana (CAM) y la Uni6n General de Obreros y Campesinos 

de M'xico "'acinto L6pez" (OOOCM) • 

Es m4s que deseable la consumaci6n en la pr4ctica de 

ese documento que no se erija en pacto simb6lico, sino ~ 

que se alcancen sus objetivos, y propicie la participaci6n 

militate de las masas campesinas en una organizaci6n in

dependiente, canbativa, con relaciones fruct!feras con el 

gobierno, pero que constituya, desde ahora y en el futuro, 

un baluarte de las masas del campo en la lucha por sus -

reivindicaciones. 

La tarea da urgente de una organizaci6n de esa natu

raleza es la de luchar por d. .mejoramiento general del ni -

vel de vida de una parte de la pobla ci6n, marginada hasta

ahora del avance nacional. Nadie igncr a la condici6n del 

campesino en relac.i6n con el desarrollo general del pa!s. 

Nadie .ignora la condici6n del campesino en la participa

ci6n de los beneficios colectivos, precisamente porque sus 

organizaciones no han si.do lo suficientemente en~rgicas. 
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Lejos de significar un mero acto protocolario, la fir

ma del Pacto.de Ocampo ha de valer, como maciza platafOX'1!1al 

para el deáarroDo de las luchas que demandan la condici6n -

actual e hist6rica de las masas campesinas. El propio doc.11. 

mento establece que se trata de "unn nueva estrategia de lll 

cha m4s vi<jorosa, reaponsable, solidaria y revolucionaria,

que es consecuente con los fentimenos sociales, econ6micos y 

políticos que determinan nuestro tiempo no a6lo en el &mbi

to naeional sino en las relaciones internacionales" 

Ojal' que el Pacto de Ocampo eea la aef\al pri•era de -

una etapa superior en el nivel organizativo y pr,ctico, que 

recoja la experiencia, elimine acciones inconaecuente1, y -

desemboque en un instrumento eficaz al servicio de los cam

pesinos mexicanos. 
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e o N e L u s l o N E s 

I. La Conquista quebranta la organizaci6n de las cQl\unidades 

Prehiap4nicas. 

II. El Virreynato establece nueva~ fortnas de la tenencia de -

la tierra, entre las que se_ caracteriza la encomienda pa-

ra los peninsulares y las reservaciones para ind!gefV\s, -

criollos y mestizos, que ten!a por objeto el cumplimiento 

de los objetivos de la Conquista y abastecer el mercado -

interno con productos agrícolas. 

III. La condici6n de brutal explotación a la que se habla aom.1, 

tido a la población indlgena constituye el factor princi-

pal del movimiento independiente. 

IV. Como resultado del movimiento de independencia y de la -

falta de experiencia y del liderazgo político de las ma-

sas, se propici6 un cambio en la tenencia de la tierra, -

que la naciente burguea!ai terratenientes, ej6rcito y ol.1, 

re aprovechan para concentrarla bajo estas nuevas candi -

ciones. 

v. Las Leyes de Reforma encaminadas a destruir el acapara -

miento de la propiedad territorial que el Clero hab!a v~ 
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nido realizando desde su llegada al Continente Americano, 

logran solamente que la naciente burguesía rural se des

arrolle 'desplazando a la iglesia de las relaciones de -

producción en el campo. Con este fen6nono esta burguea!a 

que tiene grandes resabios feudales, duefta de toda la ti.t. 

rra, somete al campesino mexicano a un estado de feroz -

explotaci6n. 

VI. La explotaci6n del campesino fue captada por diver1aa fa.s¡ 

ciones en pugna, que las aprovecharon en su lucha pol!ti• 

ca por el c<Xltrol del Estado Mexicano. 

VII. El impedimento para lograr las.reivindicaciones campesina• 

se suprimi6, con motivo de las elecciones políticas, dan

do lugar a la lucha ar111ada, librada fundamentalmente en -

su mayor!a por camJ?Cainos. 

VIII. La no resoluci6n de los problCllUls del campo mantuvo en -

pie de lucha las diversas facciones revolucionariaa, pues 

deapu6s de cuatrocientos anos de sanetimiento solamente -

podemos considerar la participación campesina como una -

fuerza de trabajo, bélica y politicar la primera conquis

ta de los campesinos es lograr su representaci6n aut6nti

ca que se da en la Convenci6n de Aguascalientes. 
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IX. Como consecuencia so promulga la Ley del 6 de Enero de 

1915 y despu's el Articulo 27 Constitucional que ranpe 

con la tradición jurídica constitucional, al regular la 

tenencia y explotaci6n de la tierra, con un espíritu -

eminentemente social¡ a su vez, 9ener6 la creaci6n de

instruanentos políticos que persiguen las reivind~caci,2 

nes campesinas, tales como1 la Confederaci6n Revolucio

naria de Obreros Mexicanos, El Partido Nacional Agrario 

y el Partido Socialista del Sureste. 

X. Las pretensiones de las luchas del Partido Nacionl;\l ,._ 

Agrario y Las Liqas Campesinas dan origen en la etapa 

del General L4zaro C'rdenas a la creaci6n de una central 

Unica de Campesinos, la C.N.C., que por primera vez,con• 

taba con el pleno apoyo del Gobierno. 

XI. Los intereses pol!ticos reatadn fuerza a la lucha uni

ficada de los campesinos por la reivindicaci6n de sus -

derecho•, dando lugar a que surgieran otros 6rqanos que 

cano bandera esgrimieran un mayor respaldo a la lucha • 

agraria. 

XII. Como tendencias unificadoras del esfuerzo campesino, han 

surc;ido el Congreso Permanente Agrario y el Pacto de -
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Ocampo. 

XIII. Del análisis de las bases ideol6gicaa de loa 6rganos po-

liticos se aprecia un desarrollo que plant6a una perape.s¡ 

tiva que permite asegurar la reivindicaci6n de loa dere-

chos campesinos, en beneficio propio y de la sociedad, lo 

cual pensamos se lograr' adoptando las aedida• que ya --

fueron planteadas al conatituSrae el Pacto de <>campo y -

que de~er'n considerar ad•b, aegdn nuHtro punto de -

vista los siquientea aspectoa: 'nuevaa fonaaa de tenen -

cia de la tierra, de organiza~i6n productiva, c09ercial 

y financiera, empresas a9r!colas ejidalea, cooperativas 

agr!colas, centrales de maquinaria, caabinadoa agrícolas 

industriales de capital mixto y privado, centroa de e&PI. 

citaci6n culturales y técnicos, planeaci6n y refo1'9la ad-

ministrativa en lab actividades oficiale• en el campo. 

Reimplantamiento de la distribuci6n del inqreao nacional 

a favor de loa Clllllpeainos, mediante la celebraci6n de -

alianzas con otras clases sociales. 

Reformas internas en la Confederaci6n Nacional Campeai-

na, en el sentido de una mayor aisteinatizaci6n, raciollJl. 

lizaci6n y tecnificaci6n de su estructura, para poder -
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cumplir su papel de 6rqano de lucha de los conflictos 

sociales. rurales-urbanos, cCll\o misi6n espec!fica, y 

como impulsora de los anteriores puntos descritos. 

As!, cano, el establecimiento de nuevos sistemas de -

educaci6n econ&uicos, sociol&;Jicoa y tecnol&;Jicoa, PI. 

ra establecer políticas de producci6n, con miras hacia 

el futuro. Políticas que deben de contemplar las re

laciones internacionales para propiciar y regular la

intervenci6n de organismos extranjeros que apoyen la 

producci6n en el campo". 
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