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O B J K T I V O 

Analizar el f'in de legalidad que se da por 

•edLo de planes para una •ejor aplicabilidad 

del derecho 1 de la leJ, conf'or•e a una 

verdadera polltica bien utiliz•da en ref'or•aa 

1 •odif'icacionea; precepto constitucional 

con la finalidad de estructurar un verdadero 

juicio instancial en •ateria agraria. 
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IKTRODUCCIOK 

El legislar es el fundamento básico de un principio general del 

derecho en su aplicabilidad, y Giendo de principal importancia la gran 

contribución de lo que se planifica; esto servirá de base para que los 

principios constitucionales a manera de compilaci6n y recopilaci6n sirvan 

de base para la creación de preceptos y leyes cuya finalidad será para 

crear una verdadera estructura y organizaci6n, lo cual queda comprendido 

dentro del marco escenográfico del trabajo. 

"Planes revolucioñarios, legislaci6n y vigencia en nuestro actual 

juicio agrarioº, como principal objetivo dará los principios fundamentales 

de las modificaciones y reformas al artículo 27 constitucional, en las 

postrimerías del siglo XX. cuyo inicio en una reforma agraria ven sentadas 

las bases estructuralt;s y organizativas tipificadas en sus tipos de tenencia 

de la tierra, alcanzando una verdadera seguridad jurídica de solidez patrimo

nial y econ6mica al campesino como trabajador del campo. 
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CAPITULO I 

AllTECED!NTES HISTORICOS DEL PROBLBllA AGRARIO Bll •neo 

1.- lln la -..aci6n espallola y en la legislaci6n colonial en .. teria 

ele tierras. 

2.- Persistencia del probl- y su desarrollo ., - pri-ros .nos 
del 116sico independiente. 

3.- La cuesti6n _..-ta en el Porfiriato. 
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1.- En la daainaci6n espallola y en la legislaci6n colonial en Mteria 
de tierra&. 

A la llegada de los conquistadores al territorio que m6s tarde denomi

naron Nueva España, se encontraron en las regiones más ricas y más densamente 

pobladas, un sistema bien definido de tenencia rural, aunque basado en 

formas esclavistas y de explotaci6n de la fuerza del trabajo del pueblo, 

siempre en beneficio de las castas dominantes de aquella época. 

En las diversas naciones ind!.genas, la propiedad rural se hallaba 

prácticamente concentrada en el Poder del Estado y de una minoría constituida 

por el monarca y sus familiares, los sacerdotes y los guerreros. 

Respecto a esta época, Mendieta y Núfiez nos dicen: ºla tierra estaba 

sumamente dividida desde el punto . de vista ideol6gico, en cuanto a los 

diversos g~neros de posesi6n y de usufructo de que era susceptible; pero 

en la realidad de las cosas se hallaba concentrada en unas cuantas manos; era 

la base de la preeminencia social, de la riqueza y de la influencia poli tlca 

de un grupo de escogidos. El rey, los nobles y los guerreros eran los grandes 

latifundistas de la época; sus latifundios s6lo transmisibles entre ellos 

mismos, formaban - de hecho - una propiedad que se hallaba fuera del comercio, 

que mantenía la diferencia de clases y hacia punto menos que imposible 

el desenvolvimiento cultural y económico de las masas11 ( 1). 

O sea que era la minoría la que satisfacía sus necesidades econ6micas a 

costa de la mayoría. 

(1) MENDIETA Y NUÑEZ LUCIO, "El problema agrario de México"; Editorial Porrúa,· 
México 1959; pág. 14. 

_. 4 -



Silva Herzog, refiriéndose a la época de que se habla. anota: "La 

propiedad entre los aztecas, cuando llegaron las naves de Hernán Cortés 

a Veraeruz, se hallaba dividida en la forma siguiente: las tierras del 

rey, las de los nc..bles, las de los gue1•reros, las de los dioses y las de 

los pueblos. Las tierras del rey se denominaban Tlatococalli, las de los 

nobles Pilalli, las de los guerreros Mitlchimalli, las de los dioses Teotlal

pan. Las propiedades del rey, de los guerreros y de los nobles eran muy 

extensas, de igual manera que las de los dioses destinadas al sostenimiento 

de los templos y gastos originados por las ceremonias religiosas que tanta 

importancia tenían en la vida del pueblo azteca. Estas tierras eran cul ti vadaa 

por peones o macehuales y en ocasiones por aparceros o mayeques .. 

Los pueblos, como unidad social tenían pequefias parcelas. En primer 

lugar, el Calpulalli, parte del Calpulalli, que significa barrio. La tierra 

del Calpulalli se daba al habitante del Calpulalli con la obligaci6n de 

trabajarla. Si durante dos allos no lo hacía, se le quitaba para entregarla 

a quienes estuvieran dispuestos a realizar la tarea productiva. De rnodo 

que el Calpulalli tenia aspectos de propiedad en función social. El duello 

del terreno no lo era en realidad del terreno mismo, sino solamente del 

usufructo. También el<ist!a el Al.te Petlalli, porción de tierra en las afueras 

de los pueblos de disfrute comunal. Por supuesto que ni el Calpulalli ni 

el Al te Petlalli eran susceptibles de comercio, ni enajenables en forma 

alguna11 (2). Más adelante el propio autor nos dice que algunos estudiosos 

de las instituciones jurídicas de los aztecas, piensan que desde entonces 

se iniciaba ya la evolución hacia la propiedad privada en algunas modalidades, 

del concepto un tanto indefinido de la propiedad de la tierra, con apoyo 

en que ya existía el derecho de herencia en cuanto a la posee16n de ciertos 

terrenos ( 3) • 

(2) Y (3) SILVA HERZOG JESUS, "El Agrarismo Mexicano y la Reforma Agraria", 
Exposición y Critica, Fondo de Cultura E:con6mica, México 1959, p4gs. 13 a 15, 
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La mayoría de las instituciones rurales indígenas sufrieron, como 

las instituciones religiosas y políticas, el tremendo impacto de la Conquista¡ 

no obstante, algunas de ellas sobrevivieron y subsisten aún hasta nuestros 

días. 

España transplant6 a sus dominios americanos la organizaci6n de la 

propiedad territorial comprendida en las leyes castellanas en vigor a prin

cipios del siglo XVI. 

El origen de la propiedad territorial sobre loa dominios espailoles 

en Ant6rica, como es perfectamente conocido, pretende basarse en las Bulas 

del Papa Alejandr.o VI, Mendieta 'J Niiftez afirma: "Los espal\olea se apoderaron, 

11111diante la fuerza de las armas, del territorio dominado por los indios 

con lo cual no hicieron otra cosa que seauir la bárbara costumbre de los 

pueblos fuertes, que ha perdurado desgraciadamente hasta nuestros dtas11
• 

"Por otra parte loa mismos pueblos conquistados por ellos hablan hecho 

con anterioridad otro tanto con loa pueblos mb d6biles que habitaron el 

territorio de que disfrutaban a la llegada de los conquistadores europeos". 

"Los espaftoles quisieron dar a la Conquista una apariencia de legalidad 

y al efecto invocaron como argumento supremo la Bula de Alejandro VI, especie 

de laudo arbitral con el que fue solucionada la disputa que entablaron 

Espafta y Portugal sobre la propiedad de las tierras descubiertas por sus 

respectivos nacionales". 

"En la época, la Conquista era aceptada como fuente dr soberanía sobre 

el territorio y la población cuando se empleaban en contra de los pueblos 

infieles y también lo eran las donaciones hechas por la Santa Sede de los 

soberanos cat61icos, pue~ los Papa~ fundaban su poder, sobre todo el mundo, en 
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las f"alsas decretales de Isidoro, tenidas como auténticas durante varios 

ai¡loa" (4). 

Dos son las Bulas del citado Pontífice¡ la Inter Caetera, una del 

dia 3 y otra del 4 de mayo de l493. En la propia fecha ae expidi6 la Bula 

Hodie Siquidem, para aclarar lo dispuesto en dichos ordenamientos, España 

y Portugal celebraron el convenio conocido como Tratado de Tordesillas, 

el 7 de junio de 1494. 

Estima An&el Caso que la Conquista del Nuevo Continente fue realizada 

por Eopafla apoyándose en tres bases Jurldicaa: las Bulas Alejandrinas, 

el Tratadod de Tordeaillaa y au Derecho Público mismo, De este último, 

cita el propio autor la Ley 20, Titulo XXXVIII, Partida III, de las siete 

Partidas, ordenamiento que fundamenta el derecho de conquista en los t6rminoa 

aiauientea: ºLas cosas de los enemigos de la Fe, con quien non ha tregua, 

nin paz el Rey, quien quier que las gane, deuen ser suyas; fueras ende 

Villa, o Castillo, ca maguer alauno la ¡anasse en aaluo fincaría el aellorlo 

della el Rey, en cuya conquista la ¡ano, Empero deuele fa zar el Rey aellalada 

honrra, e bien, al que la aanasee" (5). 

El propio autor opina que otro de los medios como puede atribuirse 

la propiedad territorial de América a Espalla, ea la antigua inati tuci6n 

romana de la Usucapión, fundándose para ello en la opini6n de Vattel, uno 

de loe f"undadores del Derecho Internacional Público, quien reputaba a la 

propia isnti tuci6n como un medio de adquirir la propiedad reconocido por 

la propia eepecialidad jurldica ( 6), 

Con un criterio que estimamos acertado, Caso propone el reconocimiento 

(4) llENDIETA Y NUflEZ, obra citada, pá¡, 19, 
(5) CASO ANGEL, "Derecho A¡rario", Editorial Porrúa, Mbico 1950; p6¡. 32. 
(6) Obra citada, plig. 33. 
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jur!dico de los citados ordenamientos e instituciones para establecer defini

tivamente la legalidad originaria de la propiedad territorial espallola 

sobre América ( 7) • 

Melina Enriquez con anterioridad expres6 una opini6n similar {8). 

11 La propiedad, tal cual ha llegado hasta nosotros, se form6 durante 

la ~poca colonial y es extremadamente compleja. El principio absoluto de 

la autoridad del rey, duefto de las personas y de los bienes de sus súbditos, 

di6 a la propiedad sobre todos los bienes el carácter de precaria: todo 

pod!a ser de dichos súbditos en tanto que la voluntad del rey no dispusiera 

lo contrario. La necesidad de coordinar los intereses de los varios elementos 

constitutivos de las colonias, hizo que los reyes espaftoles dieran al princi

pio supremo de su autoridad sobre todos los bienes ra!ces de las expresadas 

colonias, la forma del derecho de propiedad privada. El rey era, en efecto, 

el duefto a ti tu lo privado de loa bienes y aguas, como cualquier particular 

puede disponer de los bienes de su patrimonio; pero dentro de ese derecho 

de disposición. Concedia a los pobladores ya existentes y a los nuevamente 

llegados, derechos de dominio, que tomaban todas las formas de derechos 

territoriales entonces de uso. Los derechos de dominio concedidos a los 

espai\oles eran individuales o colectivos pero en grandes extensiones y 

en forma de propiedad privada perfecta; los derechos de dominio concedidos 

a los indios eran alguna vez individuales y semejantes a los españoles, 

pero generalmente eran dados a comunidades y revestian la forma de una 

propiedad privada restringida, que se parec[a mucho al dou.inio útil de 

los contratos censuales de .la Edad Media. Aparte de los derechos concedidos 

a los espaftoles y a los ind[genas, los reyes, por e1 espiri t.u de un_a -piadosa 

jurisprudencia, respetaban las diversas formas de posesi6~ de h_e~ho que 

(6) Obra citada, p&g. 33 
(7) Obra citada, p6gs. 34 y 35. 
(8) ENRIQUEZ MOLINA ANDRES, "La Revoluci6n Agraria de M6xico, Libro V: Talle
res GrAficos del Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía, Mftxico, 
1936; pi!¡p. 179 e 100. hi'llÓs "L<s QwÜ!S Prcbl.._ lB:ia181.es", 1..,, A. Camlnza e Hija!, 

Mbico 1909; pli¡s. 29 a 34, 
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mantenían muchos indios incapaces todavía, por falta de desarrollo evolutivo, 

de solicitar y de obtener concesiones expresas de derechos determinados" (9). 

En la primera etapa de la dominaci6n española, la necesidad de evitar 

levantamientos de la poblaci6n indlgena, parcial y difícilmente sometida, 

númericamente superior a los conquistadores, pronto determinó la formación 

de pueblos y reducciones. La creaci6n y fomento de unidades orgánicas de 

poblaci6n, asentadas de modo permanente contribuyó a facilitar la obra 

de penetraci6n cultural, política y religiosa, as! como a establecer e 

incrementar los sistemas de explotación económica. 

La corona espaí'iola estimul6 a descubridores Y. conquistadores, creando 

a partir del año 1513, repartimientos y encomiendas, loé cuales como es 

sabido consistieron en la entrega a los conquistadores como recompensa 

a sus servicios, de una porción considerable de terreno, y la adscripción 

de los indígenas habitantes en el mismo, obligándolos a realizar trabajos 

en beneficio de su seriar a cambio "'ile ser evangelizados. 

Merece especial atenci6n el caso de Cortés, a quien se le asignaron 

extensos territorios y toda clase de derechos sobre los habi tantea de los 

mismos, en pago de sus servicios. A este personaje se le atribuye haber 

establecido las encomiendas en la Nueva España. 

En 1573, Felipe II expidi6 disposiciones acerca de la amplitud de 

los ejidos, q~e en aquella ép~ca s.e consideraban como el 11espacio para ·que. la 

gente se pueda récrear y . salir los ·ganados sin hacer darlo". Años mA.s tarde 

se legfsl6 ·acerca ·:,d~ ·"'iB.~ · ~·ime~s~ones, la c~ase ·de tierras y· dotaC:i6n de 

' ...... ·. ·. ·,... .. ' 
·~ . . . . . .. 

!9l PALAvlcINlrE'L:ixi ;,¡ú~t;;,:¡:~. ~e i~,c~riátÚuci6~·.~~ '19{;,,,' To~~Í,.·1~1c1~ti
va sobre é1,:.Artrcuio Ú ;: pr.~~~n,ta~a· én'• éi: ConstÚuye~te de'. Q~e~étaro 1916, 
pá¡.'.612 

:, <' , . 
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aguas que. debía corresponder a .las poblaciones en forma de ejidos. 

La iglesia por su parte, el clero secular, las 6rdenes moná.sticas y 

las instituciones de beneficencia manejadas por aquél y éstas, comenzó 

desde la iniciaci6n de la colonia a integrar su peculiar propiedad territorial 

a través de las mercedes reales, de las frecuentes y considerables donaciones 

de particulares, y de una bien administrada capitalizaci6n del diezmo. 

Todo esto, a pesar de las expresas prohibiciones establecidas en la península 

metropolitana desde 1130 por Alfonso VII, reproducidas expresamente con 

respecto a la Nueva España en la cédula del 27 de octubre de 1535, en los 

términos siguientes: 11Repártanse las tierras sin exceso, entre descubridores 

y pobladores antiguos y sU.s descendientes que hayan de permanecer en la 

tierra, sean preferidos los más calificados y no las puedan vender a iglesias 

ni monasterios, ni otra persona eclesiástica, pena de que las hayan perdido 

y pierdan y puedan repartirse a otrosº, Ley X, Titulo XII, libro IV, Recopila

ci6n de las Leyes de Indias. No obstante lo ordenado por la ley 1 el espíritu 

religioso prevaleciente en la época impidi6 la observancia de tales disposi

ciones, así partiendo de la propiedad de los solares donados para la fundaci6n 

de los primeros conventos, el clero fue adquiriendo creciente importancia 

como poseedor ti tul ar de numerosas propiedades agrarias ( 10) • 

11 En 1524 desembarcaron en el puerto de Veracruz doce religiosos francis

canos a quienes dirigía Fray Martín de Valencia. Esos religiosos de porte 

humilde no tratan más riqueza, si riqueza pudiera llamarse 1 que ous hábitos 

raf.dos y polvos~s y la cruz que simboliza el Cristianismo. Llegaron poseídos 

de ·amor evangélico, de· esp-iritu· Caritativo y de sentimientos de paz para 

todos los hombres. Pero··· ·~~s~ron u~~s. cuantos .. ·· .... ,_.'. 

lleg"ando otros franciscanos,. y:··. religiosos de 

años y poco a poco fueron 

otras 6rdenes. Solicitaran 

solares para edificar. sus ·templos, más con el lento transcurrir de los 

(10) MENDJETA Y NUflEZ, Obra citada; pégs. 41 a 43. 
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silos aquellos solares se fueron agrandando y las 6rdenes religiosas :fueron 

adquiriendo propiedades rústicas y urbanas hasta tal punto que a :fines 

del siglo XVIII, el clero en México era la entidad económica m6s poderosa, 

tanto por sus propi.edades rústicas y urbanas, como por sus cuantiosos capita

les invertidos en préstamos de diversa índole (11). Más adelante el mismo 

autor Silva Herzog, dice en relaci6n con la enorme riqueza 8.cumulada durante 

los tres siglos de la dominación española, que el peligro de que el clero 

monopolizara toda la propiedad rústica y urbana de la Nueva España, se 

hizo notar desde el siglo XVII a pesar del fanatismo reinante en aquella 

sociedad y que en el Ayuntamiento de la Ciudad de México hizo una representa

,ci6n al rey Felipe IV en 1644, haciéndole notar la exiatencia de doce conven

tos de frailes y otros tantos de monjas, lo que era desproporcionado para 

la ciudad, pidiéndole no se concedieran más permisos para nuevas fundaciones, 

pues las fincas y capitales de los monastE!rios importaban más de la mitad 

de la propiedad del pa!s. Ademiis en esta representaci6n ped!a que no se 

ordenaran mas sacerdotes, pues había más de 6,000 sin oficio ni bene:ficio, 

y que se disminuyera el número de las f'iestas religiosas por fomentar la 

ociosidad. 

"En 1796 las rentas del clero s6lo en la Ciudad de México se elevaban 

a $ 1'060,995, siendo _el total .. de rentas en la misma ciudad de$ 1,911,201; 

por lo que. cap.i talizaitdo. al 5% · el importe de dichas rentas, tendríamos 

el .valor '.de. ;~,~~;-s'ol~~~ .. ~~~Pi~~~d· -~rbana del clero en la Ciudad de México por 

$ 21'21?,89_3;ieii;t:.á'~to:'Ci~e·;ia ~~-~piedad de los particulares y del gobierno 

'·~.u~,ta~:.~.~t<.~~·fj?{:_~fF3~\~~}.~:/~.·~~-\~'.,~·:.\·t j<~~-4~_loo; siendo la Iglesia dueña de mAs 

de la mitad/de ::íaS · i:~·~:~.~§..::~~-~ ~~ ~ .9.i:tPi~~l del Virreinato" • 
.... >>.-){'' ~""·:i : .. ".;-· ·i;;-,':' 
··'.·~ -·:::Y<· .. ;L,_i«·!<.i · 

independiente, la .mitad_ ·de la propi_edad 

·.:.~: ".···:.:· ._ .. - , ·.··:".:·:'-.";'· 
______ ;_ __ .,. ... ~ .... :~ '·'. \¡ 

(11) SILVA HERZOG; ·obra.citada; piigs. 23. y 24 
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y capitales de todo género existentes en el país estaba en manos del clero". 

Esta si tuaci6n econ6mica lo convirti6 en el principal prestamista, lig4ndose 

sus intereses con los de los grandes terratenientes, ya que como financiero 

de ~stos, o acreedor hipotecario, depend!an econ6micamente del clero; por 

devoción y por conveniencia, viéndose obligados a defenderlo, mientras 

éste aumentado sus propiedades, las convertía en bienes de manos muertas, 

sin la explotaci6n debida, y sin poder salir de su patrimonio; esto es, 

circular libremente, ya que s6lo en casos excepcionales se les permit!a 

comerciar con los inmuebles anteriormente mencionados". 

Al ser expulsados los miembros de la CompaiUa de Jesús de los dominios 

de Espafta, en 1767, en acatamiento de las órdenes de Carlos III, poselan 

en México nada menos que 126 haciendas con extensiones considerables y 

amplios rendimientos. De suerte que puede asegurarse que al terminar la 

6poca colonial, el clero ·en México era una entidad econ6mica iMenaamente 

poderoea ( 12). 

Refiriéndose a los efectos de la dominación espMola sobre los ind!genas, 

Molina Enr!quez relata que al iniciarse aquélla ºcomo s6lo se pensaba en 

las minas y en los servicios anexos, los conquistadores no pensaron en 

la propiedad territorial; las primeras reparticiones de. tierra o encomiendas 

no se hicieron en raz6n de la tierra misma sino de sus pobladores: no dieron 

derechos de propiedad propiamente dicha, sino de dominaci6n, de sei\orio11 • 

En esa virtud, al perfeccionarse la propiedad no se concedió inicialmente 

una gran importancia a la exactitud de la delimi taci6n topográfica correspon

diente, pero ademA.s, en general no se disput6 a los pueblos indígenas sedenta

rios la posesi6n de sus tierras. Esto último - afirma el propio tratadista -

"fue para los indígenas extraordinariamente favorable, porque cuando su 

número disminuyó con la servidumbre y cuando tras las luchas econ6micas 

(12) Obra citada, pqa. 26 a 28 
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que por raz6n de la época tuvieron la forma de disputas teol6gicas, se 

reconoci6 a los indígenas la naturaleza humana y fueron suprimidas las 

encomiendas, la dorr.inaci6n o el sei\orío de la primera divisi6n se convirti6 

en verdadera propiedad territorial a expensas necesariamente de los terrenos 

de los indígenas; pero respetando el hecho consumado de la conservaci6n 

de Estos en los lugares en que desde antes existian o en que se habían 

entonces congregado. Esto tuvo una gran trascendencia, porque si bien los 

espai'ioles tomaron la parte del le6n, es decir, las tierras mejores, las 

de rie¡o, las de fácil cultivo, al dar carácter juridico a la adquisici6n 

de ellaa, lo dieron a la ocupaci6n y a la posesi6n (de las tierras) que 

quedaban a los ind!genas" (13). 

Tomando como punto de partida la Bula Noverint Universi y las Leyes 

XIV y demás relativas del Titulo XII, Libro IV de la Recopilaci6n de Indias, 

en la primera obra del precitado autor, se clasifica a la propiedad territo

rial, en los ai'lios finales de la dominaci6n colonial, en la forma siguiente: 

A.- Propiedad no titulada conforme al sistema de titulaci6n escrita 

implantado por la dominaci6n colonial: 

a).- Propiedad en estado comunal de hecho, en manos de los indígenas. 

b) .- Terrenos baldíos no deslindados y por consiguiente no titulados. 

B. - Propiedad titulada conforme al sistema colonial: 

a)'.- Propiedad primordialmente titulada por merced directa. 

·b).- Propiedad primordialmente titulada por composici6n. 

c) • - Propiedad denominada de temporalidades, ti tu lada desde la expulai6n 

de loa jesuitas. 

(13) MOLINA ENRIQUEZ, "Los Grandes Problemas Nacionales", obra citada, pág. 28 

y 29. 
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El repetido especialista subdividi6 los grupos citados, hasta agotar 

prácticamente todas las posibilidades de sistemas de tenencia de la tierra 

en el referido periodo ( 14) • 

Cuatro fueron entonces las principales fuentes de la propiedad terri to

rial: la merced, la posesión anterior a la conquista o .a ra!z de ella, 

la ocupación definida o reconocida por la legislaci6n, y la ocupaci6n precaria 

y accidental detentada por grupos nómadas. La gran propiedad de los españoles, 

en calidad de propiedad individual, se derivó de las mercedes, en tanto 

que la propiedad comunal se origin6 en la posesión u ocupaci6n definida 

o accidental ( 15). 

Mendieta y Núi'lez afirma no haber encontrado en sus investigaciones 

ninguna disposición colonial acerca de la extensión de las tierras "merceda

das", ni en las cédulas reales, ni ·en las ordenanzas virreinales, estimando 

el propio autor que se dejaba al arbitrio de las autoridades encargadas 

del reparto, la extensi6n de tierra que debía asignarse a los aolici tan tes, 

teniendo únicamente en consideración la calidad y merecimiento de éstos, 

según lo dispuesto por la ley para la distribuci6n y arreglo de la propiedad, 

expedida el lB de junio 1513 ( 16). 

En la historia de las ideas agrarias en México, tal vez el más antiguo 

antecedente, se encuentra en la representación presentada al Rey de Espaf'!.a 

por el Obispo Abad y Queipo, el 11 de diciembre de 1799 y que se conoce 

con el título de 11Estado moral y politice en que se hallaba la población 

del Virreinato de Nueva Espa.ña en 179911
, en la que sÜ autor definió magistral

mente para su época a los problemas soc_iales y agrarios y apuntó, también 

con certeza, las indispensables soluciones jurldicas y políticas. Considerando 

su importancia para el estudio del Derecho Agrario, reproducimos a continua-

(15) Obra citada, pág. 30 
(16) MENDIETA Y NUÑEZ, Obra citada, pág. 35. 
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ci6n algunos de sus importantes conceptos: "La Nueva España se componía 

con corta diferenc ta de cuatro millones y medio de habitan tes que se puede 

dividir· en tres clases, Espaftoles • Indios y Castas. Los españoles compondrán 

un d~cimo del total de la poblaci6n, y ellos solos casi tienen toda la 

propiedad y riqueza del reino. Las otras dos clases que componen los nueve 

décimos, se pueden dividir en dos tercios, los dos de castas y uno de indios 

puros. Indios y castas se ocupan en los servicios domésticos, en los trabajos 

de la agricultura y en los ministerios ordinarios del comercio y de las 

artes y oficios. Es decir que son criados, sirvientes o jornaleros de la 

primera claae. Por consiguiente resulta entre ellos y la primera clase 

aquella oposición de intereses y de afectos que es regular en los que nada 

tienen y los que lo tienen todo, entre los dependientes y los seftores. 

La envidia, el robo, el anal servicio de parte de loe unos; el désprecio, 

la usura, la dureza de parte de los otros. Estas resultas son comunes hasta 

cierto punto en todo el mundo. Pero en América suben a muy alto grado, 

porque no hay graduaciones o medianías: son todos ricos o miserables, nobles 

o infames. Decimos pues, que nos parece de la mayor importancia, lo PRIMERO, 

la abolici6n general de tributos en las dos clases de Indios y Castas. 

Lo SEGUNDO, la abolici6n de infamia de derecho que afecta a las referidas 

castas; que se declararán honestas y honradas, capacee de obtener empleos 

civiles que no requieran nobleza; si los merecieren por sus buenas costumbres. 

Lo TERCERO, división gratuita de todas las tierras realengas entre los 

indios y las castas. Lo CUARTO, divisi6n gratuita de las tierras de comunida

des de indios entre los de cada pueblo. Lo QUINTO, una ley agraria semejante 

a la de Asturias y Galicia, en que por medio de locaciones y conducciones 

de veinte o treinta años, en que no se adeude el real derecho de alcabala, 

se permita al pueblo la apertura de tierras incultas de los grandes propieta

rios, a justa tasación en caso de desavenencia, con la condici6n de cercarlas, 

y las demás que parezcan convenientes para conservar ileso el derecho de 

propiedad. Sobre todo lo cual conocerán los intendentes de provincia en 
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primera instancia, con apelación a la Audiencia del Oistri to, como en todos · 

los demA.s negocios civiles. Lo SEXTO, libre permisión de avecindarse en 

los pueblos de indios y construir en ellos casas y edificios pagando el 

sueldo a todas las clases: españoles, castas e indios de otros pueblos. 

Lo SEPTIMO, dotaci6n competente de todos loe ju~ces territoriales, a excepción 

de los alcaldes ordinarios, que deben servir estos empleos gratuitamente, como 

cargos concejibles. Si a esto se agrega la libre permisi6n de fA.bricas 

ordinarias de algod6n y lana se aumentaría el impulso de las otras providen

cias con que el pueblo debe dar el primer paso a su felicidad. Ellas están 

y permitidas por mayor, mediante licencia especial de los virreyes o de 

los gobernadores: pero se debe quitar esta traba isuperable a los pobres 

y toda otra pensión, menos el adeudo de alcabala en la importación y exporta

ción de los efectos: (17). 

Opinamos, sin embargo con Angel Caso que el problema agrario en nuestro 

país no se origina precisamente en la 6poca colonial. tiene mAs bien sus 

raíces en los injustos sistemas sociales imperantes entre los pueblos ind!ge

nas precoloniales, entre los cuales existi6 una bien definida diferenciación 

de clases. "El latifundismo no es precisamente de origen colonial; es de 

origen precolonial, pero sostenido y difundido durante el coloniaje". -

Expresa el propio tratadista - agregando que: "El reparto de las tierras, 

entre otras causas por haber mantenido la situaci6n de la precolonia, produjo 

grandes concentt"aciones de terrenos" ( 18). 

En el aspecto jur!dico, respecto a la época cuyo estudio se ha realizado 

brevemente en esta parte .de nuestro trabajo, cabe concluir con Mendieta 

y Núifoz que los principios generales establecidos por la Legislaci6n de 

indias en materia de tierras, confirmaciones y restituciones a comunidades 

(17) Caso Anael, obra citada; pqs. 60 y 61. 
(18) Obra citada, pq. 61. 
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indígenas, dotación, creaci6n de nuevos centros de poblaci6n y otros capítulos 

importantes, han sido adoptados en su mayor!a por la legislaci6n agraria 

mexicana contemporánea. La inobservnncia y violaciones a los citados ordena

mientos, determinaron conjuntamente con otros factores el incremento del 

problema agrario en el propio periodo. 

Sin pretender que la cuestión agraria haya sido la única causa de 

la guerra de independencia, el repetido especialista afirma que aquella 

fUe uno de los principales motivos de este movimiento, cuyo mayor contingente 

fue la población rural. "La de independencia fue wta guerra en cuyo fondo 

se agi t6 indudablemente el problema agrario para entonces ya perfectamente 

definido en la vida nacional" (19). 

(19) MENDIETA Y NUÑEZ, Obra citada, págs. 71 a 74. 
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indlgenas, dotación, creación de nuevos centros de poblaci6n y otros capitules 

importantes, han sido adoptados en su mayoría por la legislaci6n agraria 

mexicana contempol'ánea. La inobservancia y violaciones a los citados ordena

mientos, determinaron conjuntamente con otros factores el incremento del 

problema agrario en el propio periodo. 

Sin pretender que la cuestión agraria haya sido la única causa de 

la guerra de independencia, el repetido especialista afirma que aquella 

fue uno de los principales motivos de este movimiento, cuyo mayor contingente 

fue la poblaci6n rural. "La de independencia fue una guerra en cuyo fondo 

se agi t6 indudablemente el problema agrario para entonces ya perfectamente 

definido en la vida nacional" (19), 

. . .. ' ' . 

(19) MENDIETA Y NUflEZ; Ob~á ci~ada, pá¡¡s. 71 a 74, 
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2.- Pel'9iatencia del probl- 'I au deaarrollo en loa pri-roa alloa 
del 116xico independiente. 

A pesar de la acción y del pensamiento de Hidalgo y de Morelos, que 

en materia agraria se inician con el decreto expedido por el primeramente 

citado, el 5 de diciembre de 1810 en Guadalajara, estipulando la restitución 

de tierras de propiedad comunal, y llegan inclusive, al planteamiento de 

principios de justicia social en lo relativo a la redistribuci6n de la 

propiedad agraria, a través del caudillo michoacano en su participaci6n 

en el Congreso de Apatzingán. La consumación de la independencia pol!tica 

de la nueva nación no fue acompaf'l.ada de atención alguna al problema agrario, 

la incipiente acci6n gubernamental en materia rural, en contraste con la 

recién superada dominación espaf\ola, se concret6 en insignificantes proyectos 

de distribuci6n de tierras a los veteranos insurgentes, y en frustradas 

colonizaciones con extranjeros europeos. 

Por otra parte, es de recordarse que al organizarse el nuevo Estado, 

por lo menos en sus primeros ai'ios de vida, la iglesia y éste permanecieron 

Wlidos, pero pronto empezaron a surgir fiderencias profundas entre ellof\ 

originadas por los distintos intereses y tendencias políticas de una ~ 

de otro. Los años que corren de 1821 al 25 de junio de 1856, hacen ese 

antagonismo cada vez más grave. Liberales y Conservadores se alternan

en el poder de la República, mediante revueltas y cuartelazos. En esta 

lucha los intelectuales y dirigentes del Partido Liberal, como el Doctor 

Mora, van haciendo conciencia en la opinión nacional, a través de la publica

ci6n de importantes trabajos de investigaci6n social y econ6mica, acerca 

de que la causa fundamental del desastroso estado económico de la nación, 

se originaba en la preponderancia de los bienes de manos muertas, especialmen

te de carácter agrario. 

Esta opinión de fund6 en la sostenida con anterioridad por el Gobierno 

de Carlos III, con motivo del decomiso de los bienes de la Compaftia de 

Jesús, realizado por la corona de Espai'\a. 
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En las citadas condiciones de lucha civil se dicta la Ley del 25 de 

junio de 1856, so'ore desamortizaci6n de fincas. rústicas y urbanas administra

das o en propiedad por las corporaciones civiles o eclesiásticas. 

Refiriéndose a esta Ley, Jesús Silva Herzog, nos dice: "Sus preceptos 

y tendencias f'undamentales pueden resumirse de la siguiente manera: 

1.- Prohibici6n de que las corporaciones religiosas y civiles poseyeran 

bienes raíces, con excepción de aquellos indipensables al desempei'lo de 

sus funciones. 

2.- Las propiedades del clero debían adjudicarse a los arrendatarios 

calculando su valor por la renta al 6% anual. 

3.- En el caso de que los arrendatarios se negaran a adquirir tales 

inmuebles, estos quedarían sujetos a denuncio, recibiendo el denunciante 

la octava parte de su valor. 

4.- El clero podía emplear el producto de la venta de sus fincas rústicas 

y urbanas en acciones de empresas industriales y agrícolas". 

11Como lo habrá advertido el lector, la Ley no trataba de despojar 

al clero de su cuantiosa riqueza, sino sólo de ponerla en movimiento para 

fomentar la economía nacional. Sin embargo, el clero estuvo inconforme 

y amenazó con la excomunión a quienes se atrevieran a adquirir sus bienes 

raíces por cualquiera de los dos procedimientos que la ley seiialaba. Además, 

tal vez ¡1br no confiar demasiado en la eficacia de la excomunión, provocó 

las guerras más sangrientas que registran las páginas de la Historia Mexicana 

y tan largas como las de la Independencia, puesto que duraron también once 

ai'los, de 1856 a 1867. Dieron fin con la prisi6n y fusilamiento de Maxi

miliano y el triunf'o de los ejérci toe liberales". 
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"P!o IX estimuló la intransigencia del Clero Mexicano, lo mismo que 

a todos los fieles, ordenándoles desobedecer no sólo la Ley del 25 de junio, 

sino también la Consti tuci6n de 1857, condenándolas, reprobándolas y declarán

dolas irritas de ningún valor. Sin los anatemas del Pont!f'ice, cargados 

de odio anticristiano, quizA.s no hubiera estallada la guerra de tres aftas, 

y no hubiera sido tal y como fue, por lo menos en parte, la Historia de 

México de aquel periodo angustioso y atroz" • 

• 
"Por otra parte, los resultados de la Ley de Desamortizaci6n no coinci

dieron con los prop6sitos del legislador. Los arrendatarios en su mayor 

parte de escasa cultura y de mlis escasos recursos, no se adjudicaron las 

fincas del clero. En cambio, no faltaron denunciantes propietarios de extensos 

terrenos que agrandaron sus ya bastos dominios con los ºbienes de manos 

111.1ertaa11 ¡ mientras tanto, la Iglesia de Cristo utilizaba el dinero producto 

de tales ventaa para intensificar la lucha en contra del Gobierno de la 

República, para que fuese mlis enconada y mlis sangrienta la lucha entre 

hermanos. Hab!a que defender sobre todas las cosas los bienes temporales". 

"La Consti tuci6n de 1857, de Corte Liberal, ratific6 los principios 

de la Ley de Desamortizaci6n" (20). 

El licenciado Molina Enríquez apunta: "Desde la dominación espaifola 

hasta las Leyes de Desamortización, las condiciones de la propiedad raíz 

no habían variado sensiblemente 11
1 agregando que su aplicaci6n ocasionó 

importantes alteraciones en la estructura de la propiedad agraria. (21) 

Prosigue el propio maestro afirmando que "las consecuencias que esto 

produjo fueron fatales, porque por una parte, las leyes relativas tuvieron 

(20) SILVA HERZOG JESUS, "Breve Historia de la Revoluci6n Mexicana", Tomo l, 
Fondo de Cultura Econ6mica, Mhico 1960; pA¡s, 11 y 12. · 
(21) EllRIQUEZ MOLINA, "Los Grandes Problemas Nacionales", obra citada p6a. 45, 
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Wla forma tan deficiente para el movimiento inmensamente trascendental 

que iniciaron, que no pudo hacerse ese movimiento sino de un modo parcial, 

quedando en mucho burladas; por otra, en la parte en que fueron eficaces 

contra la Iglesia, la desamortización se hizo en tales condiciones que 

no benefici6 a los mestizos en provecho de los cuales se hizo, sino a los 

criollos nuevos o criollos liberales; y por último vinieron a producir 

efecto contra los indígenas propietarios en los que no se había pensado 

antes y contra los que vinieron a servir de instrumento de despojo. Tales 

efectos produjeron, a la vez el deseen ten to de los mestizos que se creyeron 

burlados, el levantamiento de los indígenas propietarios comunales y la 

resolución de la Iglesia de aprovecharse de la oportunidad que se le presenta

ba para recobrar sus bienes y derogar las Leyes de Desamortizaci6n". (22) 

Tres allos miis tarde, el 12 de junio de 1859, el Gobiemo Liberal de 

Benito Ju6rez expidi6 la Ley de Nacionalizaci6n de loe Bienes Eclesilisticos, 

exceptul.ndose de Asta, tan s6lo los bienes destinados directamente al culto, 

suprimiendo las 6rdenes monbticas y declarando la separaci6n entre la 

Ialesia y el ·Estado. Estas leyes terminaron con la concentraci6n de bienes 

eclesiásticos, pero extendieron en su lu¡¡ar el latifundismo, dejando a 

su merced una pequeña propiedad en manos de la poblaci6n indígena, inculta, 

débil y econ6micamente incapacitada para desarrollarla y aún para conser

varla. (23) 

En mayo de 1875 y diciembre de 1883, se aprueban sendas leyes de coloni

zaci6n, imperando el criterio de que extranjeros que vinieran al pala a 

trabajar la tierra, seria beneficioso para el mismo y autorizando la formaci6n 

de Compañías Deslindadoras, que a cambio de sus servicios, recibían la 

tercera parte del terreno habilitado para la colonizaci6n, o en su defecto, 

(22) Obra citada, pA¡¡. 46 
(23) MENDIETA Y NUÑEZ; obra citada, p&gs. 101 y 102. 
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la tercera parte de su valor. 

De los nefastos resultados de estas compaftías trataremos más adelante. 

De cualquier manera, el movimiento de Reforma liquidó el latifundismo 

eclesiástico que había venido incrementándose desde la colonia española; 

sin embargo, la corriente liberal desamortizadora destruyó numerosas comunida

des indígenas, argumentando la conveniencia econ6mica de subdividir y titular 

la propiedad rústica. La más nociva consecuencia de dicho proceso fue el 

considerable incremento del latifundismo de particulares• problema no previsto 

por los liberales. 

Superada la intervención francesa y restaurada la República, se inicia 

el periodo que a continuaci6n estudiaremos, no sin antes considerar - aunque 

retrospectivamente - las importantes concepciones y proposiciones que sobre 

el problema agrario formul6 Ponciano Arriaga en el Conareso Constituyente 

Nacional, en el allo de 1856, a pesar de lo cual la propia Asamblea no tom6 

en cuenta lo anterior y en la Carta Magna promulgada el ailo siguiente, 

se limit6 a reproducir, en su artículo 27, los conceptos civilistas fundados 

en la teoría francesa de aquella época, extendi~ndolos a la propiedad rústica. 

Con la deficiencia inherente al desconocimiento de la cuestión agraria 

y con el obstáculo consistente en la monolítica estructuración de la propie

dad, la Constituci6n Liberal de 1857, tuvo una larga época de vigencia, 

aunque no precisamente de observancia. y en nada contribuy6 a la resolución 

del problema campesino. 
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3.- La -ti6n _..,..1a • el Porfiriato. 

Con los antecedentes citados, se inicia esta etapa que había de extender

se por más de tres décadas. Durante toda ella, México continu6 siendo un 

país preponderan temen te rural; ni la industria, ni el comercio, ni las 

restantes ramas de la econom!a alcanzaron la importancia que la agricultura 

logr6, a pesar de su tremendo atraso técnico. "Los mayores problemas naciona

les eran los agrarios; unos estrictamente econ6micos, y los más afectaban 

en forma directa a la vida social. Entre estos seis sobresalían por su 

magnitud: el deslinde de los baldios, la desamortizaci6n de las tierras 

de los pueblos indlgenas. el latit'undismo, el sistema de trabajo dentro 

de laa haciendas, las rebelione" indlgenas y los motines agrarios, Ninguno 

era nuevo, pues los más recientes nacieron con la Reforma" (24). En efecto, 

a consecuencia de la aplicaci6n de la Ley sobre Deslinde y Colonizaci6n, 

de terrenos baldíos y nacionales, expedida en 1883, la concentración de 

la propiedad agraria logr6 sus m6s elevados indices, a trav6s de un proceso 

desenfrenado y cruento. Con apoyo en dicho ordenamiento, las CompaiUae 

Deslindadoras por él establecidas, realizaron trabajos en sus primeros 

af\os de operación, apoderándose de más de 20'000,000 de hectáreas, principal

mente ubicadas en la región noroeste de la República. Los ejidos otorgados 

a los pueblos por la Corona Española - indispensable medio de subsistencia 

de los ind!genas - fueron objeto al igual que un sinnúmero de pequeñas 

propiedades carentes de ti tulaci6n o deficientemente tituladas, de la rapifia 

de las citadas compaiUas. De nada valieron las constantes quejas y aún 

las protestas violentas, la crítica de notables juristas como Wistano L. 

orozco cayó también en el vac!o. Por si todo eso fuera poco, en 1893 se 

present6 un proyecto que al año ei¡uiente adquirió la fuerza de ley, destru

yendo los últimos obstáculos que el ordenamiento anterior contenía frente 

(24). COSIO .. VlLLEGAS DANIEL y GONZALEZ NAVARRO MOlSES, "Historia Moderna de 
Mbico''.;. El ·.Porfir'iato, · 1a vida social, Editorial Hermes; M6xico 1950 pág. 187 
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al latifundismo; a partir de entonces desapareció la obligación jurídica 

de cultivar y poblar las tierras deslindadas, y el. limite m6ximo de 2,500 

hectáreas, otorgable a particulares. La avalancha latifundista creci6 aún 

más y en septiembre de 1895 el General D!az inform6 que en un decenio se 

hablan deslindado 50'631,665 hect6reas. (25) 

Refiriéndose a este periodo Silva Herzog nos dice que cuando Porfirio 

D1az asumió por segunda vez la Presidencia de la República en 1884, para 

permanecer en ella durante 26 años; en ese lapso el país progresó en varios 

renglones económicos, ci tanda como ejemplo la producción de plata que en 

el periodo fiscal de 1875-76 fue de 522, 820 kilogramos, en 1895 - 1896 

de 1'490, 936; y , en 1910 de 2' 416, 669. De la producci6n de oro en 1875-76 

f\Je de 1,636 kilogramos, de 9,009 en 1895-96; y de 41,420 en 1910. 

También en las industrias manufactureras se progres6 bastante, como 

en el caso de las f6bricas de Hilados y Tejidos que de 50 que habla en 

1875 en la República subió a 119 en 1910, con 34 1 000,000 de consumo de 

algod6n. También se acrecent6 la industria del transporte y en especial 

del ferrocarri°l. 

El comercio exterior aumentó considerablemente. El valor de las importa

ciones calculado en oro, fue de 1874-75 de la cantidad de $ 18 1 793,493.00t 

de $ 34'440,000.00 en 1894-95, y de 1910-ll de $ 205'800,000.00. Las exporta

ciones en esos mismos años fiscales, calculados en plata fueron de un total 

de $ 27'318, 788.00; $ 45' 133, 110.00 y $ 293'700,000.00 respectivamente. 

Además se nivelaron los nresupuestos federales, reanudándosE> el servicio 

de la deuda exterior, gozando as{ México de amplio cr6dito. A'1idase a esto 

obras de urbanlzaci6n y embellecimiento de la ciudad. Sin embargo, continúo 

(25) Obra citada, p6g. 191. 
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el autor: 1'Nosotros debemos dar aqu! nuestra opinión en el sentido de que 

el progreso de un pueblo no debe medirse solamente por su avance en varios 

renglones de la producción, sino también en lo que ataile al reparto de 

la riqueza, o en otras palabras, a la razonable y equitativa distribución 

del ingreso nacional; y a este respecto no hubo ningún adelanto, sino mAs 

bien retroceso durante el Gobierno de Porfirio D!az, como vamos a demostrarlo 

en el curso del presente capitulo" (26). MAs adelante, procede a darnos 

cifras sobre las "flamantes" Compafl.ias Deslindadoras, con datos tomados 

de una de las fuentes serias que hay sobre el particular. Decimos lo anterior 

porque los datos de que puede echarse mano coinciden en términos generales, 

pero no con exactitud matem4tica''. 

"De 1881 a 1889 las compañías deslindaron 32'200,000 hectáreas. De 

esta cantidad se les adjudicaron de conformidad con la Ley, es decir, sin 

pago alguno, 12'700,000 hectáreas; y se les vendieron a vil precio 14'800,000 

más. Total : 27 1 500,000 hectáreas; o sea, algo mAs del 13% de la superficie 

total de la República. Por lo tanto solamente quedaron 4 1 700,000 hectáreas 

a favor de la nación. Empero, lo mAs impresionante estriba en seftalar el 

hecho de que esas compañías hasta el ailo de 1889 estaban formadas únicamente 

por veintinueve personas, todas ellas acaudaladas y de gran valimiento 

en las altas esferas sociales". 

"Todavía de 1890 a 1906, ailo este último en que .fueron disueltas las 

compaft:(as, deslindaron 16 1 800,000 hectáreas, quedándose con la mayor parte 

de las tierras los socios de tan lucrativo negocio, cuyo número había ascendi

do a cincuenta en los comienzos de este siglo. Por el camino de los deslindes, 

cifras aproximadas, uno de los socios adquiri6 en Chihuahua 7•000,000 de 

he'ctáreas; otro en Oaxaca adquirió 2'000,000; dos socios en Ourango 2 1000,000, 

(26) SILVA HERZOG JESUS, "El Agrarismo Mexicano y la Reforma Agraria", 
obra el teda, p6gs. 104 y 105. 
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y cuatro en Baja California ll '500,000. De manera que ocho individuos se 

hicieron propietarios de 22'500,000 hectáreas, hecho inaudito en la historia 

de la propiedad territorial 11 • 

"Claro está que no había en MAxico la asombrosa cantidad de terrenos 

baldíos que deslindaron para adueñarse de buena parte de ellos las CompaiUas 

Deslindadoras: 49'000,000 de hectáreas, la cuarta parte de todo el territorio 

mexicano. Cometieron toda clase de arbitrariedades y despojos, en particular 

tratándose de pequeflos propietarios 'J pueblos de indígenas que no poseían 

títulos perfectos, a juicio de los influyentes covachuelistas al servicio 

de las compatlías; tierras heredadas de padres a hijos desde la época colonial, 

fecundadas con e~ sudor de Varias generaciones. Los Tribunales, por supuesto, 

fallaban siempre a favor de los poderosos". 

"Según el libro de reciente publicaci6n titulado Estadisticaa Sociales 

del Porfiriato, el número de habitantes de México en 1910 era de 15'160,369; 

de loa cuales el 78.45 no sabían leer ni escribir. El censo que en este 

afio se levant6 hace la siguiente clasificaci6n de la poblaci6n agrlcola: 

830 hacendados; 410,345 agricultores 'J 3'123,975 jornaleros del campo. 

En la misma obra se proporciona el dato del número de haciendas y de ranchos, 

por supuesto en el mismo afio: 8,431 haciendas y 48,633 1·anchos11
• 

"Muchas haciendas pertenecían a dos o tres hermanos o a toda una familia; 

pero hubo algunos terratenientes dueños de más de una hacienda; de tres, 

de cinco y aún de ocho o diez. Hombres que gozaban de un inmenso poder, 

semejante al de los señores de la al ta nobleza en la Inglaterra del si¡lo 

XVII. El caso más impresionante es el del General Terrazas, propietario de 

quince enormes haciendas" - quien decía que el estado de Chihuahua era de su 

propiedad - • A continuaci6n nos proporciona datos de la extenai6n de las ha

ciendas confiauradu en esa 6poca, tomados del Re¡¡istro Público de la Propie

dad de al¡¡unos estados de la República, que verdaderamente alcanzan cifras 
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enormes de territorio en poder de unas cuantas manos; asimismo, narra los 

problemas que tuvieron los gobiernos de Mf!xico y Estados Unidos, en relaci6n 

con los grandes latifundios que el Régimen Porfirista entregó a individuos 

y empresas extranjeros en la frontera al norte de la naci6n. 

Por último nos dice Silva Herzog - y para terminar con la exposici6n 

que de esta época hace - 110tro aspecto que no debe pasar inadvertido es 

que durante el Gobierno del General D!az, la clase acomodada, terratenientes, 

banqueros, industriales, comerciantes y rentistas, tenían un profundo despre

cio por el indio, juzg4ndolo incapaz de elevarse econ6mica y culturalmente, 

y como r~mora del progreso de M6xico. Puede decirse que tratAndose del 

nativo existia una cierta discriminaci6n racial "(27). 

Por fin en noviembre de 1902, el Ministro de Fomento propuso un proyecto 

de ley aprobado posteriormente, desautorizando e 1 deslinde por Compal\ias 

y prohibiendo el pago de subvenciones con terrenos bald!os; los problemas 

e injusticias ocasionados por loa deslindes aminoraron un tanto. "Las autori

dades reconocían en 1907 que las CompalUas Deslindadoras perseguían pura 

y simplemente la especulaci6n; sin embargo, estimaban que la primitiva 

liberalidad con las Compañías tuvo la compens.ac16n de crear una demanda 

cada vez mayor de tierras nacionales " ( 28) • 

"De 1867 a 1910 ae otorgaron 43,309 títulos, correspondientes a la 

cantidad de 40'198,377 hectáreas, con un valor de S 9 1092,521, en su mayoría 

durante el Porfiriato. Solo en los estados menos poblados y comunicados, 

salvo Jalisco se registran movimientos de las tierras nacionales, durante 

la república restaurada: Jalisco, Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, 

C".oahuila, Nuevo Le6n, Durango, Zacatecas, Tamaulipas, Campeche, Yucat4n 

(27) Obra cltada, pilas. 116 a 132 
(28) costo VILLEGAS, obra citada, Pila· 193, 
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y Chiapas. En Baja Calif'ornia se otorgaron 821 títulos, por un valor de 

S 169,893, de 1867 a 1910; durante la República restaurada, el 16" de los 

primeros, y el l~ de los segundos, respectivamente. En Nuevo Le6n, de 

las 273, 769 hectáreas que se enajenaron de 1867 a 1910, el 56S corresponde 

a la República restaurada como caso ins6li to". 

"Complementa la idea del enorme impulso que la enajenación de tierras 

riacionales recibi6 durante el Porfiriato, en contraste con la República 

restaurada, el hecho de que el promedio anual de títulos expedidos durante 

ella fue de 88, por 1,248 en el siguiente periodo¡ 142,410 el promedio 

de hectAreas, contra 1'140,420 y S 30,372, contra S 258,494". 

"De las 38 1 774,280 hect4reas enajenadas durante el Porfiriato, m6• 

de 20' 000,000 o el 52S se concedi.eron como compensaci6n a las Compaft!as 

Deslindadoras; cerca de 10'000,000, el 26" por concepto de baldíos; poco 

rnenos de 5'500,000 (14") como venta de tierras nacionales. El resto compren

di6: composiciones, declaraciones de no haber baldíos, ejidos, donaciones, 

cesiones a compafli'.as ferrocarrileras y a colonos y concesiones especialesº. 

"La situaci6n es muy distinta tratándose del número de títulos: de 

los 42, 428 beneficiados, casi las trés cuartas partes· { 30, 767) , lo fueron 

por el fraccionamiento de los ejidos; un 18S (7,496) adjudicatarios de 

baldíos; el 4% compradores de terrenos nacionales¡ apenas el 2% colonos 

(993); el 1.87'1 labradores pobres que recibieron gratis las tierras, y 

menos del 1% (311) beneficiados con las compensaciones. Es decir, quienes 

recibieron las mayores portiones de tierras fueron unos cuantos, y muchos 

los que obtuvieron cantidades pequeilias " { 29) • 

(29) Obra citada, pA¡¡a, 195 y 196. 
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Aunque tardíamente y ya para abandonar el poder, el Presidente Díaz 

inform6 al Congreso de la Uni6n, en abril de 1910 la suspensi6n de las 

leyes de .baldíos por considerarlas ºincompletas, desordenadas y carentes 

de bases geográficas y econ6micas 11 
{ 30) • 

La hacienda porfiriana, institución de explotaci6n humana más que 

empresa agropecuaria, se fue consolidando hasta llegar a constituír el 

núcleo, la organizaci6n fundamental del sistema social y político de esta 

época; el esclavismo fue reforzado con una peculiar instituci6n econ6mica: 

la tienda de raya, 

Confirmando datos aportados por McBride, Cosio Villegas y Gonz.Uez 

Navarro (31), afirman que hacia el ario de 1910, el número de individuos 

carentes de tierra, peones en su mayor!a, ascendi6 a más de 3'000,000 en 

toda la República; en 1895 los hombres sin tierra formaban las nueve d6cimas 

partea de la población rural, proporción que no sufrió nin¡¡una modificación 

considerable en los 15 arios siguientes, prevaleciendo hasta el aflo citado 

en el primer t6rmino. 

Para concluir este capitulo, es de interés recurrir a la famosa obra 

de Wistano Luis Orozco - Legislación y Jurisprudencia sobre Terrenos Baldíos. 

M.Sxico, 1895 - quien expresó lo siguiente, acerca de la situaci6n de las 

clases rurales mexicanas: 

"En ninguna parte como en las grandes posesiones territoriales, se 

conservan las ominosas tradiciones de la ab~ecta servidumbre de abajo y 

la insolente tiranía de arriba. El peón de las haciendas es todavía hoy 

el continuador predestinado de la esclavitud del indio¡ es todavía algo 

(30) Obra citada, pág. 195 
(31) Obra citada, pág. 212. 
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como una pobre bestia de carga, des ti tui da de toda ilusi6n y de toda esperan

za. El hijo recibe en edad temprana las cadenas que llev6 su padre, para 

legarlas a su vez a sus hijos. Las tiendas de raya son aún, como en la 

época colonial, aae~cias permanentes de robo y factorías de esclavos. Allí 

se compra la libertad del trabajador con sal, jab6n y mantas inservibles, 

que se le caraan a precios fabulosos. El pobre operario no ve casi nunca 

en su mano una moneda de plata. La tiende de raya paga siempre los salarios 

en despreciables mercancías; y los cuatro pesos y raci6n, salario mensual 

de los trabajadores, se convierten en una serie de apuntes que el pe6n 

no entiende ni procura entender. El propietario, y sobre todo el administrador 

de la hacienda, son todavía los d6spotas señores que, látigo en mano, pueden 

permitirse toda clase de infamias contra los operarios, sus hijas y sus 

mujeres. El mismo secular sistema de robarse mutuamente esclavos y sePlores, 

hace que nuestra agricultura sea de las mú atrasadas del mundo, y que 

loa ¡rav6menea hipotecarios pesen de un modo terrible sobre cui todas 

11111 fincu rúaticaa del pala" (32). 

(32) OROZCO WISTAllO LUIS, "Leaialaci6n y Jurisprudencia sobre Terrenos 
Baldlos''. TOIOO 1, llbico 1895¡ pi¡¡a. 1096 y 1097. 

- 30 -



CAPITULO ll 

LAS llllAB AGmARISTAS a LOS .-el- Y a 
LOS - PLlllml --.UClmAUOll 

l.- Allpectoe .....,,_ del -f'l-tlD ., Pnsr- del l'9rtldo LlbeNJ. • 

...,.... .. _1908. 

2.- La -t:ldn .,......la - el .... r1- 'I - el Plml de llm Lule 

Potoel de 1910. 
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Vamos a prescindir en el presente capítulo de la relaci6n o anélisis 

de hechos hist6ricos de carácter propiamente político o de referencia a 

las mO.l tiples e importantes acciones de armas de la 6poca que se comenta 

para limitarnos de acuerdo con las dimensiones propias de un trabajo de 

esta índole, al estudio de los temas enunciados en el titulo correspondiente. 

Comprende esta primera parte la revisión de documentos y planes elaborados 

en materia agraria, entre los años de 1906 y 1911. 

1.- La .,...ti6n ......-1a en el -Ci•to '6 p...,..._ del Partido Liberal 
••icano, upadido en 1906. 

"El Partido Liberal, en su programa dado a conocer el l• de junio de 

1906, suscrito por Ricardo Flores Nag6n, Juan Sarabia, Antonio I. Villarreal, 

Enrique Flores lla¡¡6n, Librado Rivera y Manuel Sarabia, contiene los principios 

fundamentales de la Ref'orma Agraria ( l). 

Por su parte, Emilio Romero Espinosa en su libro de reciente publicación 

(2), nos dice en relación con l!ste: "En 1906 los hermanos Ricardo y Enrique 

Flores Mq6n, en unión de otros buenos mexicanos, firmaron un manifiesto 

donde se atacaba abiertamente la dictadura y se incitaba a la rebelión¡ 

en el aspecto político social, en ese documento que se conoce como Programa 

del Partido Liberal y Manifiesto a la Naci6n, de la Junta Organizadora del 

Partido Liberal Mexicano, pu¡¡naban por la equl ta ti va distribución de la 

tierra y por facilidades para cultivarla¡ sobre el aspecto económico dectan 

que cuando el pueblo es pobre y sus recursos apenas' alcanzan para mal comer, 

consume arttculos solamente. de primera necesidad, en cantidades limitadas, 

lo que impide que puedan establecerse industrias de muebles, telas o cosas 

por el estilo. Ahora casi en iauales tErminos puede decirse que no es posible 

( 1) llENDIETA Y NuflEZ LUCIO, "El Problema A¡¡rarlo de Mblco", Editorial 
Porrúa, 116xico 1959; p6g. 144. 
(2) ROMERO ESPINOSA EMILIO, "La Reforma A¡¡rarla en 116xlco", Cuadernos -rica
noa, 116xico 1963; PI&•· 21 'I 22. 
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el desarrollo econ6mico ni la industrializaci6n del país, mientras unu 

gran masa de la poblaci6n no tenga poder adquisitivo suficiente para crear 

un mercado vigoroso de consumo nacional". 

"Sin duda entre los documentos y publicaciones que aparecieron a fines 

del pasado siglo y principios del presente, el Manifiesto de los hermanos 

Flores Mag6n, que venimos analizando, es el de mayor contenido social e 

ideas econ6micas, y tuvo influencia definitiva y orientadora en el aran 

movimiento de 191011
• 

"La aparici6n de manifiestos y los brotes de rebeli6n de diversos 

puntos del paf.a, indicaban que el momento final de la dictadura se aproximaba" 

En la parte expositiva del documento que se estudia, se consideraron 

los diversos aspectos de todos los problemas nacionales y en el campo econ6mi

co se precis6 la necesidad de desarrollar los recursos materiales blaicoa 

para la Naci6n, especialmente relacionados con el ªªfº; en iaualea condiciones 

se seilal6 la ¡¡ravedad de 1 problema representado por el deficiente o nulo 

consumo entre las clases pobres, especialmente de la poblaci6n rural; situa

ci6n 6sta que aún en nuestros días sigue siendo uno de los mAs arandes 

obst6culos para el desarrollo industrial del país. A continuaci6n, se 

inserta la parte relativa que encontramos en la exposici6n previa del documen-

to: 

11Parte V: "En mis deplorable situación que el trabajador industrial 

se encuentra el jornalero del campo, verdadero siervo de los modernos seilorea 

feudales ••• 11 ºEl mejoramiento de las condiciones de trabajo, por una parte, 

y por otra la equitativa distribuci6n de las tierras, con las facilidades 

de cultivarlas y aprovecharlas sin restricciones, producirAn apreciables 

ventajas a la Neci6n. No solo aalvar6n de la miseria y procurar6n cierta 

COllOdidad a las clases que directamente reciben el beneficio, sino que 
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impulsarAn notablemente el desarrollo de nuestra agricultura, de nuestra 

industria, de todas las fuentes de la pública riqueza, hoy estancadas por 

la miseria aeneral ••• " Parte VI: "La falta de escrúpulos de la actual dictadu

ra para apropiarse y distribuir entre sus favoritos ajenas heredades, la 

detentada rapacidad de los actuales funcionarios para adueñarse de lo que 

a otros pertenece, ha tenido como consecuencia que unos cuantos afortunados 

sean loa acaparadores de la tierra, mientras que infinidad de honrados 

ciudadanos lamentan en la miseria la p6rdida de sus propiedades, , , " El 

acaparador ea un todopoderoso que impone la esclavitud y explota horriblemente 

al jornalero y al mediero: no se preocupa ni de cultivar todo el terreno 

que posee ni de emplear buenos m~todoe de cultivo, pues sabe que 6ato no 

le hace falta para enriquecerse; tiene bastante con la natural multiplicaci6n 

de sus ¡anadoa y con lo que le produce la parte de sus tierras que cultivan 

aua jornalero• y medieros casi ara tui tamente ••• 11 

"Psra lo¡rar ea tos dos objetos ( rerirUindo11e al mejoramiento de. la 

11i tuaci6n de la ¡ente del campo y al deasrrollo de la a¡ricul tura nacional) 

no hay lllls que aplicsr, por una parte, la ley del jomal mlnimo y el trabajo 

mlnimo, y por la otra, la obligaci6n del terrateniente de hacer productivos 

todos su• terrenos, so pena de perderlos. De aqul reaul tarA irremediablemente 

que, o el poseedor de inmensos terrenos se decide a cultivarlos y ocupa 

miles de trabajadores y contribuye poderosamente a la producci6n, o abandona 

sus tierras o parte de ellas para que el Estado las adjudique a otro que 

las hqo. producir y se aprovechen de sus productos. De todos modos se obtienen 

loa dos arandes resultados que se pretenden: Primero, el de proporcionar 

trabajo, con la compenaaci6n respectiva, a numerosas personas; y segundo, 

el de estimular la producci6n agrf:cola. Esto último, no solo aumenta el 

volumen de la riqueza aeneral, sino que influye en el abaratamiento de 

los productos de la tierra, 

Esta 11edida no causarA el empobreci11iento de nin¡uno y se evitarA 
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de muchos. A los actuales poseedorea de tierras les queda el derecho de 

aprovecharse de loa productos de ellas, que siempre son superiores a loa 

gastos de cultivo; es decir, puede hasta seguir enriquecifndose. No se 

lea van a quitar las tierras que les producen beneficios, las que cultivan, 

aprovechan en pastos para el ganado,etc... Sino tierras improductivas, 

las que ellos mismos dejan abandonadas, y que de hecho, no les reportan 

nin¡ún beneficio. Y estas tierras despreciadas, quizá. por inútiles, serian 

sin embargo productivas cuando se pongan en manos de otros mas necesitados 

o mas aptos que loa primitivos duef\os. No serA un perjuicio para los ricos 

perder tierras que no atienden y de las que ninaún provecho sacan, y en 

cambio seré un verdadero beneficio para los pobres poseer estas tierras, 

trabajarlas y vivir de sus productos. La reatituci6n de ejidos a loa pueblos 

c¡ue han a ido despojados de ellos ea clara justicia". 

"Para la cesi6n de tierra de no debe haber exclusivismo, deben darse 

a todo el c¡ue la solicite para cultivarlas. Ls condic i6n c¡ue se impone 

de no venderlas tiende a conservar la divisi6n de la propiedad y a evitar 

que los capitalistas puedad de nuevo acaparar terrenos. TambiAn para evitar 

el acaparamiento y hacer ec¡ui tativamente la distribuci6n de las tierras 

se hace necesario un máximum de las que se puedan ceder a una persona". 

La creaci6n del Banco Agrícola, para facilitar a los agricul torea 

pobres los elementos que necesitan para iniciar o desarrollar el cultivo 

de sus terrenos• hace accesible a todos el beneficio de adquirir tierras 

y evita c¡ue dicho beneficio estfi solo al alcance de algunos privileaiados". 

"Parte VIII: se confiscarAn los bienes de los funcionarios enriquecidos 

en la preaente Epoca de tiran!a. Esta medida ea de la mlis estricta justicie. 

No ae puede ni ee debe reconocer derecho de leg! tima propiedad de loa bienes 

c¡ue disfrutan a individuoa c¡ue se han apoderado de estos bienes abusando 
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de la fuerza de au autoridad, despojando a los legitimoa duel'loa, y aún 

asesinAndoloe muchas veces para evitar toda reclamaci6n11
• 

11 La aplicación que haga el estado de los bienes que confisque a los 

opresores debe tender a que dichos bienes vuelvan a su origen primi tlvo. 

Procediendo muchos de ellos de despojos a tribus indigenas, comunidades 

de individuos, nada m&s natural que hacer la reati tuci6n correspondien-

te ..... (3), 

Asi comprendían los liberales mexicanos de principio del presente 

si11lo al problema agrario. Es evidente que tal planteamiento de la cuesti6n 

naral alcanz6 una amplitud pocas veces loarada posteriormente en documentos 

similares, como tendremos oportunidad de observar en los capítulos siguientes. 

En el programa correspondiente la acci6n qraria ocupa un luaar preponde

rante. Efectivamente, los Articulas 26 al 31 relativos al Titulo de "Capital 

y Trabajo", 11e ocupan del mejoramiento de las condiciones de loa jornaleros 

del campo y de los medieros, proscribiendo ademAa a las tiendas de raya. 

En materia de tierras, se estipula en el Articulo 34, que sus duef\os est6n 

obligados a hacer productivas todas que posean, sancionando con la reversión 

a favor del estado el abandono o la falta de cultivo; el Articulo 36 obliga 

al Estado a proporcionar tierras prácticamente a todos los mexicanos, sin 

mas condición que dedicarlas a la producci6n a¡rlcola y no venderlas, se 

prevé ademAs la determinaci6n juridica de la extensi6n mAxima que pueda 

cederse a una sola persona. Para ser extensivo el beneficio de la dotaci6n 

de tierras a los pobres carentes de elementos para su cultivo, se propone 

la creaci6n de un Banco Agrícola para refeccionar a los agricul toree modestos, 

con préstamos a lar110 plazo y moderado rédi tn ( 4) , 

(3) BARRERA FUENTES FLORENClO, "Hiatoria de la Revoluci6n Mexicana", La Etapa 
Precursora. Talleres Gr6ficoe de la Naci6n, México 1955, PA¡a. 166 a 181. 
(4) Obra citada, pA¡e. 185 a 187 
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Los principios fundamentales de nuestra polltica aararia nacional: 

la redistribuci6n de la tierra en benef'icio de sus cultivadores, la superaci6n 

de las condiciones de vida ~e la poblaci6n campesina, la aanci6n por el 

abandono de la tierra, la oraanizaci6n y el fomento econ6micos de la agricul

tura, etc., fueron planteados y .concretadas sus normas de acci6n en el 

llanitiesto y Programa del Partido Liberal Mexicano. 
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2.- La ..-tt.an _..-ia en el -lalento ....,..illta, Plm da Sen Lid• 

'°'-'· 
en el libro de Francisco I. Madero: "La sucea i6n presidencial de 1910". 

Tenla por objeto dar a conocer las ideas del autor acerca de la necesidad 

para el país, de constituir un Partido Nacional Independiente. 

"El Plan de San Luis eatli fechado en la ciudad de San Luis Potosí 

el 5 de octubre de 1910, el último día que estuvo en esa ciudad el sei\or 

Madero. El Plan no fue redactado en eaa fecha sino varios días mas tarde 

y en la población norteamericana de San Antonio, Tex." 

"El Plan de San Luis contiene un preútbulo en el que se hace historia 

de los llltimoa acontecimientos políticos y ae ataca al aobiemo del General 

Dlaz. Se habla de que laa palabras mqicas de sufrqio efectivo y no reele

cci6n, hablan electrizado a las lll&Baa adol"ftltlcidaa durante laraos alloa y 

laa hablan lanzado a la lucha clvica con entuaiaalllO y abneaaci6n ain preceden

te. El plan consta de 15 artlculoe, mas bien breves, entre loe cuales se 

encuentran 4 transitorios. Se sabe que la mayor parte del documento en 

cueati6n fue obra de Madero". 

"En el articulo l' ae declaran nulas las elecciones de julio anterior, 

~ en el seaundo, 16gicamente se dice que eeri desconocido el Gobierno de 

Don Porfirio a partir del nuevo periodo presidencial. En el articulo 4• 

se conaaara el principio de la no reelecci6n; en el se se declara Madero 

Presidente provisional, coo apoyo en la tesis de que si hubiera habido 

libertad en las elecciones, él indudablemente hubiera sido electo para 

ocupar la Primera Ma&illtratura de la Naci6n. En el arttculo 7• que seilala 

el 20 de noviembre para que todos los ciudadanos tomen las armas, a fin 

de arrojar del poder al ¡obierno ile&ltimo de Dlaz. El 6• no se ha mencionado 
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y del ev: en adel3nte tratan de cuestiones de significaci6n secundaria y 

son meramente circunstanciales". 

"El articulo 31 en su párrafo tercero es, a juicio del autor de este 

libro, lo mliii importante del Plan de San Luis; y fue lo que mlia influy6 

para que millares de campesinos se sumaran al movimiento revolucionario• 

para que hubiera levantamientos armados en muchoa lugares del pala desde 

el 20 de noviembre en adelante, El plirrafo referido ea de tal manera importan

te y trascendental que es necesario transcribirlo a continuaci6n". 

•Abusando de la l~y de terrenos baldlos, numerosos pequeftoa propietarios, 

en au mayor la indlgenaa 1 han sido despojados de sus terrenos, por acuerdo 

de la Secretarla de Fomento, o por fallos de los Tribunales de la República; 

siendo de toda justicia restituir a sus anti¡uoa poseedores loa terrenos 

de que se les despoj6 de un modo arbitrario, se declaran sujetas s revisi6n 

talas di•poaicionee y fallos y ae les exi¡irli a los que los adquirieron 

de un modo tan inmoral o a sua herederos, que las restituyan a BU• priaitivo• 

propietarios, s quienes pa¡ar6n también una indemnizaci6n por loa perjuicios 

sufridos. S6lo en caso de que esos terrenos hayan pasado a tercera persona 

antas de la promul¡aci6n de este plan, los anti¡uos propietarios recibirlin 

indamnizaci6n de aquellos en cuyo beneficio se verific6 al despojo•, 

ºA nuestro entender el caso de Zapata y sus compai\eros de armas es 

bien claro. El y los suyos se lanzaron bien pronto a la Revoluci6n, no 

porque los hubieran electrizado las palabras 116gicas de Sufragio Efectivo 

y no Reelecci6n, como se decla en el documento polltico que se comenta, 

sino porque creyeron las promeaaa qrariaa del pirrafo arriba in•erto; 

porque ellos, efectivamente, hablan sido despojados de aue tierras por 

lea autoridades y los hacendados del Estado de Morelo• y pensaron que habla 

lle¡ado la hora de la ju•ticia. Al¡o semejante ocurri6 con otro• ¡rupo• 
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que se levantaron en armas en varias regiones del territorio mexicano". 

"La lucha armada comenz6 en la Ciudad de Puebla el 18 de novieftlbre 

entre la policía y el ejército por una parte y Aquiles Serd4n y sus compaf'leros 

por la otra. Dos días mas tarde hubo levantamientos y bien pronto se generali

z6 la guerra civil en toda la Naci6n. Los treinta aifos de la precaria paz 

porfiriana habían definitivamente terminado". 

"El problema de la distribuci6n de la tierra era de tal manera ingente, 

que aQn los funcionarios del ':~gimen porfirista, a la saz6n entredicho, 

se dieron al final cabal cuenta de ella. Des¡raciadamente demasiado tarde, 

porque el país el! encontraba ya en plena lucha revolucionaria". 

"Despub del triunfo de la Revoluci6n Maderista ae agi t6 inevitablemente 

el problema agrario, tanto entre los hombrea de plWIUl, como entre loa ciudada

nos que tornaron las armas para derrocar al Gobierno del General Porfirio 

Díaz". 

"Debe hacerse notar que si bien es cierto que en el Plan de San Luis 

se ofreci6 a los pueblos retribuirles laa tierras de que hablan sido despoja

dos por los grandes terratenientes, no lo es en cuanto al fraccionamiento 

de los latifundios a que hace referencia el licenciado Orozco, No hubo 

promesa alguna a tal respecto en el Plan, aún como cuando ya se dijo la 

cueati6n del reparto de la tierra ocupaba cada dla mlis la atenci6n de los 

publicistas y las preocupaciones ciudadanas" (5), 

Respecto al documento que se estudia, en su "Breve Historia de la 

(5) SILVA HERZOG JESUS, "El AararillllO Mexicano y la Ref'oma A¡raria", Expoai
ci6n y Critica: Fondo de Cultura Econ6oiica, M6xico 1959, pl¡a. 159 a 169, 
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Revoluci6n Mexicana", Jesús Silva Herzog expone la opini6n si&uiente: "Si 

se compara el Plan de San Luis con .laa bases del Programa de Gobierno firmado 

por Madero y V4zquez G6mez, varios meses antes, como candidatos a la presiden

cia y vicepresidencia de la República, se advertiré f6cilmente que fíate 

ea mas completo y radical que aqu61. En el Plan ya no se habla como el 

Pro¡rama de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, de proteger 

a la raza indígena, de estimular el desarrollo de la agricultura •• . 11 

La explicaci6n de tal hecho puede encontrarse en que mientras en el 

Progrema predomineron laa ideas de V6zquez G6mez, en el Plan se impusieron 

las de Madero, mucho mis pol!ticas que sociales y econ6micas. (6) 

Y para terminar, An¡¡el Caso refirifindose al tema fundamental de este 

estudio en relaci6n con el libro de Madero citado al principio de este 

inciso, expresa que: "Dea¡raciadamente el pequefto pirrara reservado a la 

a¡¡ricul tura contenido en el capitulo IV, ea extraordinari11111Bnte pobre en 

1111a conceptoa. Simplemente habla de las ¡¡randes concesiones otor¡¡adaa por 

el Presidente a loa individuos que con fil hablan propu¡¡ando el triunfo 

de Tuxtepec • ( 7) 

(6) SILVA HERZOG JESUS, "Breve Historia de la Revoluci6n Mexicana", Tomo I, 
Fondo de Cultura Econ6mica, Mfixico 1960, p6¡¡. 130 
(7) CASO ANGEL, "Derecho A¡¡rario", Editorial Porrúa, Mbico 1950, p6¡¡a. 
130 11 131. 
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3.- 11 Pl- de Teacoco, decreto& ,......1.,. de 1911. 

Andr6s Molina Enr!quez se encuentra entre los precursores del agrarismo 

mexicano, en una serie de artículos, ensayos y libros, insistió ante la 

opinión pública acerca de la necesidad de establecer reformas agrarias 

y sociales. Con el Plan que se indica, redactado originalmente por su autor 

para el licenciado Vázquez G6mez • hubo de ser proclamado personalmente 

por Molina Enriquez, el 23 de agosto de 1911. 

El propio Plan se lanza directamente en contra de Madero, y c~ntiene 

en sus diez artículos disposiciones de carácter político y militar. En 

au inciso X dispone que en virtud del repetido Plan y del Consejo que en 

el mismo se pretende crear, se dictarán las disposiciones necesarias para 

que este oraanismo provea a las necesidades de la República. A este efecto 

simul tineamente y como anexos del precipitado documento• aparecen las siguien

tes disposiciones: 

Decreto sobre el fraccionamiento de las arandee propiedades: se declara 

de utilidad pública a partir de la fecha de este decreto, de expropiación 

parcial de todas las fincas rurales, cuya extensión superior exceda de 

dos mil hectireas, se concede acci6n ¡.iopular para ~l denuncio de las fincas 

que deben ser apropiadas con arreglo a este. Ley. El denunciante tendrá 

derecho a escoger la parte que mejor le convenaa. 

Decreto sobre exportación e imp1lrtaci6n de cerealc·s extranjeros: desde 

la fecha de este decreto, se declarar; definitivamente J.ibres de los derechos 

de importación y exportaci6n que ca1Jsen a su entre.da o a su salida del 

territorio de la República, el maíz :; ::! trlílo, quedando derogadas todas 

las leyes y diapo11icionea que ae opon¡¡an a la ejecución de este decreto. 
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Decreto sobre rancherías, pueblos y tribus: se considerarán corporaciones 

e inati tuciones, er1 las cuales la Nación persigue un inter6s a la vez social 

y político los sl.guientes• los rancheros, los pueblos y las tribus. El 

presente decreto considera como rancherías las comunidades que eat6n en 

posesi6n colectiva de un terreno que fue propiedad particular, individual 

y se hayan formado por la interrupci6n de los ti tul os individuales, la 

rrn.al tiplicaci6n de las sucesiones de los dueilos de esos títulos y la imposibi

lidad de definir los derechos de cada uno de esos sucesores. El presente 

decreto considera como pueblos las comunidades que fueron reconocidas como 

tales, por el titulo primordial del ~erreno que tengan en posesi6n y en 

el que se encuentran establecidos. El presente decreto considera como tribus, 

todas las agrupaciones de familia en convivencia sin tener titulo alauno 

del terreno que están poseyendo u ocupando; resumiendo: Las revoluciones 

se disolverán y extinguirán en el término de cinco aflos, los pueblos se 

disolverán y extinguirán en el t6rmino de diez silos y las tribus se disolverán 

en el t6rmino de veinte aflos. 

Jefes políticos y jornales: decreto sobre supresi6n de los jefes políti

cos y directores políticos que como agentes del Ejecutivo de los Estados 

y del Distrito Federal, tengan a su cargo la direcci6n administra ti va de 

los Die tri tos, Partidos, etc., en que cada entidad está dividida conforme 

a su Consti tuci6n local o conforme a las demás leyes relativas. 

Decreto sobre el trabajo a salario jomal. Este decreto estii compuesto 

por diversos artículos sobre la forma que debe tener un contrato de trabajo, 

jornada, pago de anticipos, etc. (8). 

Entre el Plan que se comenta y el aparecido tres meses despuAa, con 

(8) llOLINA ENRIQUEZ ANDRES, "La Revoluci6n Aararia de llbico". Libro V. Talle
res Gr&ticos del lluseo Nacional de Arqueoloaia, Hi•tori• y Etnoarafla. 116xico 
1936, P6a•• 85 • 91. 
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la denominaci6n de Plan de Ayala, encontramos muchos puntos de contacto. 

Una de las diferencias que se seftalan entre ambos documentos, es la de 

que el primero de ellos casi no alcanz6 a ser conocido, en tanto que el 

segun.do, el documento Zapatiata tuvo resonancia nacional. Sin embargo, 

ambos planes coinciden en que llfladero traicion6 al movimiento revolucionario, 

y en la determinaci6n de pE'Oseguir la interrumpida lucha social. La cuesti6n 

agraria es indudablemente, el tema en el que existe mayor coincidencia entre 

los movimientos encabezados por Molina Enríquez y por Zapata; aunque es 

obvio que dada la preparaci6n del primero, sus ideas y sus planteamientos 

concretos para resolver el probleu agrario, son rnb completos y mis tficnicos 

que los elaborados por el caudillo suriano, con la ayuda de un profesor 

rural. 

El Plan de referencia naci6 . y IOUl'i6 poli ticaiaente despu6s despu6s 

de una cortiaima vida. No obstante, el mensaje de llolina Enrlquez fructific6 

y es un importantlsimo antecedente de la Le¡islaci6n A¡¡raria Mexicana. 
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l.- ·s1 Plm de a,aJ.a. 

3.- 81 vuu ... 7 ..... 7 Acraria de 1915. 
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1.- Bl Pl• de Afala. 

Andr6s Melina Enriquez nos dice en relaci6n con este Plan: "Tres meses 

despu6s de la publicaci6n del Plan de Texcoco, y en un ambiente ya favorable 

para las ideas agrarias, apareci6n en el sur el Plan de Ayala, fechado 

el 26 de noviembre de 1911, y firmado por Zapata y los altos jefes del 

Zapo.tismo. Ese Plan, obra exclusiva del señor Profesor Otilio Montaiio, 

que fue el verdadero soci61ogo del Zapatismo, respondi6 como un eco al 

Plan de Texcoco: desconoci6 a Madero ya electo presidente, reconoci6 a 

Pascual Orozco y a Zapata como jefes de la Revoluci6n que debía continuar¡ 

y dict6 algunas disposiciones agrarias sobre el reparto de tierras. ( l) 

Es este el plan revolucionario al c¡ue ae ha dado mayor difusi6n. El 

articulo l• establece c¡ue la Revoluci6n debe continuar porque Madero la 

ha traicionado; el · 21 que se desconoce al Presidente Madero; el 3• que 

se reconoce como Jefe de la Revoluci6n al General Pascual Orozco y, en 

el caso de c¡ue 61 no acepte, al General Emiliano Zapata; el 4•, el prop6sito 

de llevar adelante el Plan hasta vencer o morir; del 109 al 151, diversos 

procedimientos que dijéramos rutinarios de todo plan revolucionarlo; para 

decir como habrl de llevarse adelante la revoluci6n, una vez que vaya siendo 

¡obiemo en las regiones que ocupe. Son los Artf.culoa 69, 71, e• y 91 los 

de contenido agrario. Examinemos cada uno de ellos, y hagamos conjuntamente 

su an6lisis. 

"El artlculo 6• dice textualmente: Como parte adicional del Plan c¡ue 

invocamos ••• es decir, lo ftollttco era lo esencial; lo agrario, adicional. 

No es ¡juea exacto, co11111 se ha dicho en miiltiples ocasiones que el Plan 

de Ayala sea un Plan de contenido exclusivamente a.ararlo, en el que lo 

( l l llOLINA ENRIOUEZ ANDRES, "La Revoluci6n A&raria de 116xico", Libro V, Talle
res Griricos del Museo Nacional de Arc¡ueolo¡la, Hiatoria y Etno¡rafla, 116xico 
1936, p6¡. 93. 
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qrario sea la esencia y lo pol!tico lo accesorio; por el contrario, con 

las mismas palabras del Plan s.e desvirtúa esta afrimaci6n tendiente a estable- · 

cer situaciones que, en nuestro concepto no existen. (2) 

A continuaci6n se inserta el precitado concepto, así como los otros 

tres artículos del propio documento, relativos a la materia que se estudia: 

"6. Como parte adicional del Plan que invocamos, hacemos constar: 

que los terrenos, montes y aguas que hayan usurpado los hacendados, científi

cos o caciques, a la sombra de la tiran!a y de la justicia venal, entrar6n 

en posesi6n de estos bienes inmuebles desde luego los pueblos o ciudadanos 

que tengan sus títulos correspondientes de esas propiedades• de las cuales 

han sido despojados por mala fe de nuestros opresores, manteniendo a todo 

trance con las armas en la mano la mencionada poaesi6n • y los usurpadores 

que se consideren con derecho a ellas, lo deducirAn ante los Tribunales 

Especiales que se establezcan al triunfo de la revoluci6n. 

7. En virtud de que la inmensa mayorla de loe pueblos y ciudadanos 

mexicanos, no son mas duef\os que del terreno que pisan, sufriendo los horrores 

de la miseria sin poder mejorar en nada su condici6n social ni poder dedicarse 

a la industria o a la aaricul tura por estar monopolizados por unas cuantas 

manos, las tierras, montes y aguas; por esa causa se expropiarAn, previa 

indemnizaci6n de la tercera parte de esos monopolios, a los poderosos propie

tarios de ellas, a fin de que los pueblos y ciudadanos de M6xico obtenaan 

ejidos, colonias, fundos legales para pueblos o campos de sembradura o 

de labor, y se mejore en todo y para todo la falta de propiedad y bienestar 

de los mexicanos. 

(2) CASO ANGEL, "Derecho Aarario", Editorial Porrúa, M6xico 1950, p'a11. 
133 y 134. 
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a. Los hacendados, científicos o caciques que se opongan directa o 

indirectamente al presente Plan, se nacionalizarán sus bienes y laa dos 

terceras partes que a ellos les corresponde se destinar4n para indemnizaciones 

de guerra, pensiones para las viudas y hu6rfanos de las víctimas que sucumban 

en la lucha por este Plan. 

9. Para ejecutar los procedimientos respecto a los bienes antes menciona

dos se aplicarán las leyes de desamortización según convenga, de norma 

y ejemplo pueden servir las puestas en vigor por el inmortal Juárez, a 

loe bienes eclesi4sticos, que escarmentaron a los d6spotas y conservadores 

que en todo tiempo han pretendido imponernos el yugo ignominioso de la 

opresi6n y el retroceso. 

Este Plan sirvió de bandera 8: la revoluci6n agraria del sur, que se 

prolong6 durante muchos aftas, influy6 en los documentos oficiales y en 

las leyes expedidas con posterioridad sobre la materia". (3) 

En relaci6n con el Plan que se comenta, Alfonso Reyes nos dice que 

, sus principios se desarrollaron en la ley expedida por el movimiento zapatis

ta, el 26 de octubre de 1915, as! como por otros ordenamientos relativos 

a colonizaci6n, educación rural, etc. (4) 

Por su parte, Silva Herzog en su libro "Breve Historia de la Revoluci6n 

Mexicana", deepuAs de mencionar a sue autores, uno que apenas sabia leer 

y escribir, y el otro, profesor pueblerino, pero con amplios conocimientos 

de la poblaci6n rural amlioa, debido a experiencias propias, apunta: "Al 

conocerse el Plan por aquellos dlas de fines de noviembre y principios 

(3) llENOIETA Y NUREZ LUCIO, "El Problema A¡rario de M6xico", Editorial Porrúa, 
M6xico 1959, Pila•· 149 y 150. 
(4) llEYES H. ALFONSO, "Emiliano Zapata, au vida y eu obra", Pila· 98. 
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de diciembre de 1911, por haber sido publicado en el "Diario del Hogar" 

de Filomena Mata, pensaron los observadores realistas y sensatos que era 

impracticable, ut6pico y demasiado radical. En nuestros di.as, al examinar 

el Plari de Ayala y coinpararlo con hechos hist6ricos posteriores ocurridos 

en México, nos impresiona la moderaci6n y la ingenuidad de aquellos audaces 

pioneros de la Reforma Agraria; porque, por una parte 1 solo aspiraban a 

restituir sus terrenos a los legitimas duei\os, y por la otra, a expropiar 

previa indemnizaci6n, es decir mediante pago adelantado, la tercera parte 

de las tierras de los arandes latifUndistas y únicamente en caso de abierta 

rebeldia, seria menester llegar a la nacionalizaci6n del total de sus propie

dades. Ya sabemos que en los aftas posteriores se lleg6 mucho més lejos, 

consecuencia inevitable de la radicalizaci6n de las ideas durante la guerra 

civil, durante una lucha larga y sangrienta entre el pueblo y la clase 

acaudalada" (5). Este mismo autor, refiriéndose al tema que nos ocupa, 

en diferente obra afirma que "No obstante sus notorias deficiencias, sintetiz6 

durante dos lustros las aspiraciones justas del proletariado de loa campos. 

Adem6s el éxito hist6rico del documento firmado en Villa de Ayala (se refiere 

al Plan), se explica por el tea6n y la lealtad con que fue defendido por 

el General Zapata y sus compaf\eros, quienes sin escatimar sacrificio alguno 

jamás traicionaron a su bandera". 

"Muy a menudo se oye decir que el grito de guerra de los zapatistae 

se sintetizaba en las palabras "tierra y libertad". LO cierto es que las 

voces finales del Plan de Ay ala, que seguramente contentan la expresi6n 

de los ideales por alcanzar no son tierra y libertad, sino 'libertad, justicia 

y ley•. 

"Sea de ello lo que fuere, los zapatiatas procuraron cumplir con el 

(5) SILVA HERZOG JESUS, "Breve Historia de la Revoluei6n Mexicana", TOllO I, 
Fondo de Cultura Econ6mica, 116xico 1960, pq. 218 
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Plan de Ayala, pues el 30 de abril de 1912 se llev6 a cabo la primera reatitu

ci6n de tierras al pueblo de lxcamilpa por la Junta Revolucionaria del 

Estado de More los. Tal acto debi6 haber tenido carácter mas bien simb61ico, 

a causa de las condiciones anormales derivadas de la contienda, pero ponf:an 

de relieve la sinceridad de Zapata, y, seguramente, 1'ortaleci6 el Animo 

de sus soldados para proeeiluir la lucha. ( 6) 

(6) SILVA HERZOG JESUS, "El Agrarismo Mexicano y la Reforma Agraria", Expoai

ci6n y Critica; Fondo de Cultura Econ6mica, Mfxico 1959; p6¡¡a. 179 y 180. 
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2.- Bl Phn de Chltru.hua. 

Suscrito por Pascual Orozco y otros jefes norteflos, est6. fechado el 

25 de marzo de 1912. Según Angel Caso es uno de los planes revolucionarios que 

tienen mejor redacci6n y un amplio contenido. (7) 

El articulo 35 relativo a la materia que se estudia dispone lo siguiente: 

11Siendo el problema agrario en la República, el que exige más atinada y 

violenta soluci6n, la Revoluci6n garantiza que desde luego se procederi 

a resolverlo, bajo las bases generales siguientes: 

1.- Reconocimiento de la propiedad a los poseedores pacíficos por 

mb de veinte allos. 

u.- Revalidaci6n y perfecccionamiento de todos los titulas leaales. 

III .- Reivindicaci6n de los terrenos arrebatados por despojo. 

IV.- Repartici6n de todas las tierras baldías y nacionalizadas en 

toda la República. 

V.- Expropiaci6n por causa de utilidad pública, previo avalúo, a los 

arandes terratenientes que no cultiven habitualmente toda su propiedad; y las 

tierras asi expropiadas se repartirán para fomentar la agricultura intensiva. 

VI.- A fin de no gravar el erario, ni echar mano de las reservas del 

tesoro, ni mucho menos aumentar para emprésti toa en el extranjero la deuda 

exterior de la Naci6n, el ¡obierno hará una emisi6n especial de bonos agríco

las para pqar con ellos los terrenos expropiados, y paaará a los tenedores 

(7) CASO ANGEL, obra citada, pAa. 137. 
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un interiis del 4" anual hasta su amortizaci6n. Esto se hará cada diez alias 

con el producto del pago de las mismas tierras repartidas con el que se 

formará un fondo especial destinado a dicha amortizaci6n. 

VII.- Se dictará una Ley Orgánica reglamentaria sobre la materia". 

Desput§s de leer y analizar las citadas disposiciones, resulta verdadera

mente dificil aceptar loa caraos formulados por el Zapatismo en contra 

de Orozco, atribuyéndole una actitud contraria al aararismo. 

Refiri,ndose a este movimiento, Silva Herzo¡ nos dice: "En el nuevo 

Plan Revolucionario ae dice que se luchar6 por el triunfo del Plan de San, 

del Plan de Tacubaya y del Plan de Ayala; pero adem6a contiene novedades 

y e• mucho 116s avanzado socialmente, que ninauno de los tres anteriores. A 

primera vista ae advierte la influencia del "Manifiesto del Partido Liberal" 

publicado en el ello de 1906. 

"Lo que podemos llamar loa considerandos del Plan Orozquiata están eacri

tca en eatilo tan ampuloso y pedestre que de modo inevitable provocan la 

sonrisa burlona del lector contemporáneo¡ la pasi6n se desborda en torrentes 

con insultos y calumnias a Don Francisco I. Madero, y de vez en vez, aquí y 

all6, se ataca a los Estados Unidos de América. Un ejemplo de esto último: 

"Madero ha profanado nuestra bandera con la mano sacrílega del yankee". Y este 

otro: "Francisco I. Madero ha arrancado de nuestro escudo el A.aulla devorando 

la serpiente para subatuirla con el buitre que devora la Am6rica espaffola11 , 

Nada de eso¡ literatura polltica barata y a la par mentirosa. No por lo del 

buitre sino por Madero. Este f'ue siempre verdadero patriota". 

"Ahora bien, loa artlculoa del Plan Orozquista son otra coaa. Muchos de 

ello• _contienen versi6n certera de alaunoa de loa problemas fundamentales de 
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116xi.co; e11t6n redactadoa con claridad y son tambi6n antecedentes de loa 

doa articuloa m6s avanzados en la Conati tuci6n de 1917: el 27 y el 123". 

"Salta a la vista que las normas fijadas para resolver la cuesti6n de la 

tierra en este Plan supera en mucho a las ideas contenidas en el Plan de 

Ayala, tanto por su mejor redacci6n y claridad, cuanto porque se seilalan 

caminos mucho m4a pr4cticos y sensatos." 

"Sin embar¡¡o, mientras el Plan de Ayala ha tenido y tiene una incuestio

nable ai¡¡nificaci6n hiat6rica, el Plan Orozquiata ha sido completamente 

olvidado" (8). 

(8) SILVA HERZOG, "El A¡¡rariamo Mexicano y la Reforma A¡raria"; obra citada, 
p6¡a. 181 y 182. 

- 53 -



3.- r.a ~ ......-1a del v1111 ... , del 24 de _,., de 1915. 

Como se sabe, el caudillo nortei\o inici6 sus actividades revolucionarias 

si&uiendo a Madero, a cuya muerte se incorpor6 inicialmente al movimiento 

consitucionalista. "El General Villa mostró desde luego un sentido agrarista, 

intuitivo sin duda; pero tan intenso, tan impetuoso y tan práctico que 

alarm6 al Primer Jefe •. ·" "Los prop6si tos agrarios de referencia se hicieron 

sentir, primero en la exigencia imperativa de que la Revoluci6n definiera 

con toda precisi6n sus intenciones sobre el particular ••• " ( 9) • Las pretensio

nes agrarias del Villismo, expresadas especialmente en lo relativo a la 

creaci6n y fomento de la pequefta propiedad rural, no fueron precisamente 

aceptadas por Dan Venuatiano Carranza, Sin embargo, la si tuaci6n originada 

por las victorias y la fuerza creciente de la D~visi6n del Norte, contribuye

ron en el Animo de ~ate para aceptar una reuni6n con loa elementos villistas, 

con objeto de discutir reformas y adiciones al Plan de Guadalupe, "El Primer 

Jefe, eeftor Carranza, como era natural, se irri t6 extraordinariamente al solo 

conociml:ento de las expresadas exi¡enciaa, pero el formidable poder que 

la Diviai6n del Norte había adquirido con 188 victorias alcanzadas, el temor 

de que esa Diviai6n se lle¡ara a insurreccionar, como ya habla estado a 

punto de suceder, y la preai6n misma de la Diviai6n del Norte que se componía 

de soldados que le eran fieles, pero entre loa cuales hab.ía muchos aararistaa, 

lo hicieron ceder, y las conferencias tuvieron que celebrarse". De ello resul

taron las conferencias celebradas en Torre6n, en 1914, en donde se llea6 

a diversos acuerdos, destacando de ellos la cl4usula octava del convenio co

rrespondiente que estableci6 textualmente la necesidad de ºemancipar económi

camente a loa campesinos, haciendo una distribuci6n equi ta ti va de tierras 

o por otros medios que tiendan a la reaoluci6n del problema agrario" ( 10) • 

Molina Enrlquez considera de tal importancia loa acuerdos celebrados en las 

(9) llOLINA ENRIQUEZ, obra citada, pq. 143. 
(10) Obra citada, pq. 144, 
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propias reuniones• principalmente en lo que se refiere a la. cuesti6n agraria, 

que opina que "El efecto inmediato de las Conferencias de Torre6n, una 

vez conocida la cláusula octava del convenio final fue ligar autom4ticamente 

a la Revoluci6n Agrarista del Norte, que representaba Villa, con la Revoluci6n 

Agrarista del Sur, que venia representando Zapata. La primera buscaba de 

preferencia loa fraccionamientos de las haciendas, para disolverlas en 

una copiosa pequei\a propiedad, y para el efecto se había incautado ya de las 

haciendas de dos o tres estados¡ la segunda buscaba el acomodamiento de 

loe pueblos por medio de ejidos, y que el Decreto Preconstitucional, expedido 

por Carranza el 12 de diciembre de 1914, conocido tambi6n como Adiciones al 

Plan de Guadalupe, fue determinado indudablemente por las Conferencias de 

Torre6n". ( 11) 

En consecuencia, en la historia de las ideas a¡rarietas y en el estudio 

de la le¡¡islaci6n agraria mexicanas, merece ain¡¡ular importancia el estudio 

en este capitulo de la acci6n revolucionaria, considerando la posterior in

fluencia que las referidas Conferencias y el citado Decreto operaron en 

la promul¡aci6n de la Ley A¡raria del 6 de enero de 1915, y mlis tarde en la 

elaboraci6n del articulo 27 constitucional. 

Estimamos necesario para cerrar este capitulo transcribir los preceptos 

de la Ley A¡raria del Villismo: 

Articulo l• .- Se considera incompatible con la paz y la prosperidad de la 

República la existencia de las ¡rendes propiedades territoriales. En conae

cuencia, los aobiernoa de los estados, durante los tres primeros meses de ex

pedida esta Ley, procederén a fijar la superficie mtlxima de tierra que, dentro 

de sus respectivos territorios, pueda ser pose ida por un solo duei\o ¡ y nadie 

(11) Obra citada, pli¡¡a. 146 y 151. 
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podrá en lo sucesivo seguir poseyendo ni adquirir tierras en extensi6n 

mayor de la fijada, con la única excepci6n que le consigan el articulo 

18. 

Art!culo 2• .- Para hacer la fijaci6n a que se refiere el artículo 

anterior, el aobierno de cada estado tomaré en cosideraci6n la superficie 

de éste, la cantidad de agua para el riego, la densidad de su poblaci6n, 

la calidad de sus tierras, las extensiones actualmente cultivadas y todos 

los demls elementos que sirvan para determinar el limite m6s all6 del 

cual la aran propiedad llegue a constituir una amenaza para la estabilidad 

de las instituciones y para el equilibrio social, 

Articulo 31 .- Se declara de utilidad pública el fraccionamiento de 

¡randea propiedades terri torialea en la porci6n excedente del llmi te que 

se fije conforme a los articulas anteriores. Loa ¡obiemos de los estados 

expropiar6n, mediante indemnizaci6n, dicho excedente en todo o en parte, 

ae¡ún las necesidades locales, Si a6lo hiciera la expropiaci6n parcial, 

el reato de la porci6n excedente deber6 ser fraccionada por el mismo duello 

con arre¡lo a lo prescrito en el inciso IV, articulo 12 de este Lay. Si este 

fraccionamiento no quedara concluido en el plazo de tres aftos, las tierras 

no fraccionadas continuar6n sujetas a la e,xpropiac16n decretada por la 

preaente Ley, 

Articulo 41 .- Se expropiar6n tamb1'n loe terrenos circundantes de 

los pueblos indígenas en la extensi6n necesaria para repartirlos en pequeftos 

lotes entre los habi tantea de los mismos pueblos que est6n en aptitud de 

adquirir aqu6lloa, ae¡WI las dispoaicionea de las leyes locales. 

Articulo 51 .- Se declara i¡ual11ente de utilidad pública la expropiaci6n 

da loa terenoa necesarios para la fundaci6n de poblados en loa luaarea 
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en que se hubiere congregado o llegare a congregarse permanentemente un 

número tal de familias de labradores, que sea conveniente, a juicio del 

¡obierno local, la erecci6n del pueblo¡ y para la ejecuci6n de obras que 

interesen al desarrollo de la agricultura parcelaria y de las vlas rurales 

de comunicaci6n. 

Artículo 6~. - Serán expropiadas las aguas de manantiales, presas y 

de cualquier otra procedencia, en la cantidad.' que no pudiere aprovechar 

el duefto de la finca a que pertenezca, siempre que esas aauas pudieran 

se" &pl'OVechadas en otI"a. Si el dueí\o de ellas no las utilizare, pudiendo 

hacerlo, se le aeftalarA un término para que las aproveche, bajo la pena de que 

ai no lo hicieNt. quedaI"An dichas a¡¡uas aujetas a la expl'Opiaci6n. 

AI"ticulo 71 .- La expl'Opiaci6n parcial de laa tieI"I"aB comprender:",, 

proporcionalmente, los derechos reales anexos a loa inmuebles expropiados, 

y tambi6n la parte pl'Oporcional de muebles, apeI"011, úquinaa y dem'" acce110-

rios que se necesiten pBI"a el cultivo de la porci6n expl'Opiada. 

Articulo B•. - Los gobiernos de los estados expedir6n las leyes reglamen

tarias de la expropiaci6n que autoriza la presente, y quedaré a su cargo 

el pago de las indemnizaciones correspondientes. El valor de los bienes 

expropiados, salvo en caso de convenio con el propietario, serA. fijado 

por. peritos nombrados uno por cada parte y un tercero para caso de discordia. 

Este será designado por los primeros peritos, y si no se pusieran de acuerdo, 

por el juez local de primera instancia. En todo caso en que sea necesario 

ocurrir al tercer peri to, se fijarA. el valor definitivo de los bienes, 

tomando la tercera parte de la suma de los valores asignadoa, respectivamente, 

por los tres valuadores. 

Artículo 91.- Si la finca en que se verifica la expropiaci6n reportara 

hipotecas u otros gravámenes, la porción expropiada quedará libre de ellos 
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mediante el pago que se har6. al acreedor o acreedores de la parte del crédito 

que afectare a dicha porci6n, proporcionalmente, y en la forma en que se 

ha¡¡a el pago al dueao. Si huhiere desacuerdo acerca de la proporcionalidad 

de la cancelaci6n, aerl f'ijada por loa peri tos, La oposición al deudor 

al pago se ventilará en juicio con el acreedor sin suspender la cancelaci6n, 

depoai tlndose el importe del crédito impugnado, 

Articulo lOSI .- Se autoriza a los gobiernos de los estados para crear 

deudas locales en la cantidad estrictamente indispensable para verificar 

las expropiaciones y sufragar los gastos de los fraccionamientos a que 

se refiere esta ley, previa aprobaci6n de los proyectos respectivos por la 

secretaria de Hacienda, 

Articulo 11• .- Loa gobiernos de loa estados no podrln decretar la 

ocupaci6n de las propiedades objeto de esta ley, ni tomar posesi6n de los 

terrenos expropiados, sin que antes se hubiere pagado la indemnizaci6n 

correspondiente en la forma que disponga la ley local¡ pero podrán decretar 

las providencias convenientes para asegurar los muebles necesarios de que 

habla el articulo ?SI. Los duefios de las fincas que puedan considerarse 

comprendidos en esta ley, tendrln obligaci6n de permitir la prlictica de 

los reconocimientos parciales necesarios para los efectos de la misma ley. 

Art!culo l2SI .- Las tierras expropiadas en virtud de esta ley se fracciona

rán inmediatamente en lotes que serán enajenados a los precios de costo, 

además de gastos de apeo, deslinde y fraccionamiento, mAs un aumento de l°" 

que se reservará a la federaci6n para formar un fondo destinado a la creaci6n 

del crédito agricola del pala, 

Compete a loa estados dictar las leyes que deban regir los f'raccionamien

tos y adjudicaciones de los lotes para acomodar unos y otras a las convenien-
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cias locales; pero al hacerlo, no podrán apartarse de las bases siguientes: 

I.- Las enajenaciones se harán siempre a título oneroso con los plazos 

y condiciones de pago más favorables para los adquirentes en relaci6n con 

las obligaciones que pese sobre el estado a consecuencia de la deuda que 

habla el articulo 10, 

II.- No se enajenaré a ninguna persona una porción de tierra mayor 

de la que ¡¡arantice cultivar. 

III.- Las enajenaciones quedarén sin efecto si el adquirente dejara 

de cultivar sin. causa justa durante dos afias la totalidad de la tierra 

cultivable que se le hubiere adjudicado; y serén reducidaa si dejare de 

cultivar toda la tierra laborable comprendida en le edjudiceci6n. 

IV.- La extensi6n de los lotea en que se di vida un terreno expropiado 

no exceder& en ningún caso de la mitad del llmi te que se asigne a la gran 

propiedad en el cumplimiento del articulo l• de esta ley. 

V.- Los terrenos que se expropien conforme a lo dispuesto en el artículo 

412, se f'raccionarán precisamente en parcelas cuya extensi6n no exceda de 

veinticinco hectáreas y se adjudicarán solamente a los vecinos de los pueblos. 

VI.- En los terrenos que se fraccionen en parcelas se dejarán para el 

goce en común de los parcelarios, los bosques, agostaderos y abrevaderos 

neceser ios. 

Art!culo 13R .- Los terrenos contiguos a los pueblos que hubieren sido 

cercenados de estos a titulo de demasías, excedencias o bajo cualquier 
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otra denominaci6n y que habiendo sido deslindados no hubieren salido del 

dominio del gobierno federal, serAn fraccionados desde luego en la forma 

que indica el inciso V del articulo anterior. 

Articulo 149 .- Los gobiernos de los estados modificarán las leyes 

locales sobre aparcería en el sentido de asegurar los derechos de los aparce

ros en el caso de que los propietarios abandonen el cultivo de las labores, o 

de que aqu~llos transfieran sus derechos a un tercero. Los aparceros tendrán 

en todo caso el derecho de ser preferidos en la adjudicaci6n de leo terrenos 

que se fraccionen contarme a esta ley o por los propietarios respecto de 

las parcelas que hubieran cultivado por mAs de un afta. 

Articulo 15• .- Se declaran de jurisdicci6n de loa estados las aguas 

fluviales de carácter no permanente que no formen parte de limites con 

un paf.e vecino o entre los estados mismos. 

Articulo 169 .- Los gobiernos de los estados, al expedir las leyes 

reglamentarias de la presente, declararán un reavalúo fiscal extraordinario 

de todas las fincas rústicas de sus respectivos territorios y se tomar& como 

base de los nuevos avalúas el valor comercial de las tierras, según su calidad 

sin gravar las mejoras debidas al esfuerzo del labrador. S6lo quedarán exentos 

del impuesto los predios cuyo valor resulte inferior a quinientos pesos 

oro mexicano. 

Artículo 17R .- Los gobiernos de los estados expedirAn leyes para consti

tuir y proteger el patrimonio familiar sobre las bases de que Aste sea inalie

nable, que no podr4 gravarse ni estará sujeto a embarace. La transmisión de 

dicho patrimonio para herencia, se comprobar& con la simple inscripci6n 

en el Registro Público de la Propiedad, del certificado de defunci6n del 

jefe de la familia y de su testamento, o en caso del intestado, de los certi-
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ficadoe que acrediten el parentesco. Se considerarti parte intearante del 

patrimonio familiar todo lote de veinticinco hectáreas o menos adquirido en 

virtud de los fraccionamientos que ordena esta ley. 

Articulo 1011 .- El gobierno f'ederal podrá autorizar la posesión actual o 

adquisición posterior de tierras en cantidad mayor que la adoptada como 

limite, según el artículo 111, en favor de empresas agrícolas que tengan 

por objeto el desarrollo de una regi6n, siempre que tales empresas tengan 

carácter de mexicanas y que las tierras y aguas se destinen al f'raccionamiento 

ulterior en un plazo que no exceda de seis af\os. Para conceder tales autoriza

ciones se oirá al gobierno del estado al que pertenezcan las tierras de que 

se trate y a l.os particulares que manif'iesten tener inter6s contrario a 

la autorizaci6n. 

Articulo 19•.- La federaci6n expediré las leyes sobre crédito agricola, 

colonizaci6n y vias ¡¡eneralea de comunicaci6n y todas las demlis complementa

rias del problema nacional a¡¡rario. Decretaré tambi6n la exenci6n del decreto 

del timbre a loa titulos que acrediten la propiedad de laa parcelas a que 

se refiere esta ley, 

Artículo 20R .- Serán nulas todas las operacion3s de enajenación y 

de fraccionamiento que verifiquen los estados contraviniendo las bases 

aenerales establecidas por esta ley. Cuando la infracci6n perjudicare a 

un particular, dicha nulidad será decretada por los tribunales federales 

en la via procedente conforme a la Ley de Administraci6n de Justicia del 

orden federal. ( 12) 

(12) SILVA HERZOG, "Breve Historia de la Revoluci6n Mexicana", Tomo IJ, Fondo 
de Cultura Econ6tlic11, M6xico 1960. Pqa. 219 a 224. 
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CAPITULO IV 

1.- El Plan de Guadalupe 7 sus Adiciones Sociales en Veracl'IUI. 

2.- Regl11Mntaci6n 7 Ref"o.-. preconatitucionales a la Le7 Aararia. 

3;_ La cueati6n aararia en el Conatitu,Jente de Quer6taro. 
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1.- Bl Plan de Guadal- 7 - edlcl- maclalee m1 Yltl'llCnl&. 

El Plan de Guadalupe del 26 de marzo de 1913, suscrito en la hacienda 

de Guadalupe, Coahuila, por el Primer Jefe del EjErcito Constitucionalista, 

Venustiano Carranza, tiene un contenido exclusivamente político y se componía 

de 7 artículos, "de los cuales, el primero desconocía al General Huerta 

como presidente: el segundo, deoconocía a los Poderee Legislativo y Judicial: 

el tercero, creaba la investidura de Primer Jefe del Ej6rcito que 11....S 

"Conatitucionalista" para el sef\or Carranza naturalmente; y loa trea restante• 

prevenían que al ocupar 61 la c~pital de la República y loa jefes conetitucio

nalistas loa estados, convocarían a elecciones y entregarla eue undoa 

respectivos a Q1Aienee resuÍtaran electos. Ni un solo paao directo, ni una 

aola promeea de car6cter reformista 'I social, indicaban el plan de referencia. 

Su objeto era a imple y sencillamei:ite restablecer el orden cona ti tucional 

que ee decía alterado por el General Huerta". (1) 

Reflri6ndoae a eate plan, Emilio Romero Eepinoaa, apunta: "Cuando se dis

cute el Plan de Guadslupe, entre loe elementos que inte¡¡ran el Estado llayor 

de don Venuetiano, surgen múltiples ideas que ee manifiestan abiertamente 

por la Reforma Agraria; por ¡¡arantlae para los obreros; por la deatrucci6n 

de loe latifundios; por la condonaci6n de deudaa y deeap11rici6n de las 

tiendas de raya; por la reglamentación de la jornada de trabajo, etc. Se 

destaca entre los hombres que luchan por esta tesis el entonces Mayor Francis

co J. Mújica, hombre intransigente en defensa de sus principios, de clara 

inteli¡¡encia, de gran sensibilidad poética, y estudioso e infati¡¡able de las 

ideas sociales. En la discusi6n prevalece la opini6n del Primer Jefe, pero 

queda en el ambiente el deseo de reivindicar a laa claeea populares y el 

anhelo de justicia social". (2) 

(1) MOLlNA ENRlQUEZ ANDRES, "La Revolución Agraria de llbico", Libro V, Talle
res Gr,ficos del Museo Nal. de Arqueolo¡¡ía, Hiat. 'I Etno¡¡rafía, 116x. 1936, 
p6g. 142. 
(2) ROMERO ESPINOSA EMILIO, "La Reforma A¡¡raria en México'', Cuadernos America
nos, México 1936, p4¡¡s. 28 y 29 

- 63 -



Carranza se traslada. a la Ciudad de Veracruz, en donde se dicta un nuevo 

Plan Revolucionario conocido por Adiciones al Plan de Guadalupe, expedido el 

12 de diciembre de 1914; decreto de enorme traacendencia con contenido 

social agrarista y obrerista que las necesidades populares reclamaban "del 

que insertamos aqu! el articulo segundo por contener una expoaici6n de 

1- re:rormaa que· el gobierno se proponía realizar para satisfacer los 

anhelos populares, 'que fue el programa social de la Revoluci6n, hasta entonces 

condenaado en póatulados concretos. Dice aai el artículo 21: 11 Primer 

Jefe de la Revoluci6n y lncar¡¡ado del Poder Ejecutivo, expedir6 y pondr6 en 

vi¡¡or, durante la lucha, todaa laa leyes, disposiciones y medidas encaminadas 

a dar aatietacci6n a las necesidades econ6micas, sociales y polfticaa del 

púa, efectuando las reforaaa que la opini6n pública exi¡¡e COllO indispenHble• 

para establecer un r6¡¡imen que ¡¡arantice la i¡¡ualdad de loa mexicano• entre 

si¡ leyes agrarias que favorezcan la formaci6n de la pequella propiedad, 

dholviendo latifundios y reati tuyendo a los pueblos las tierras de que 

fueron injustamente privadoa¡ leyes fiscales encaminadas a obtener un aiate

equi ta ti vo de impuestos a la propiedad rab ¡ le&ialaci6n para mejorar la 

condici6n del pe6n rural, del obrero, del minero, y en ¡¡eneral, de las 

clases proletarias; establecimientos de la libertad municipal cot110 inatituci6n 

constitucional; base para un nuevo sistema de oraanizaci6n del ej6rci to; 

reformas de loa sistemas electorales para obtener la efectividad del sufrqio¡ 

organizaci6n del poder judicial independiente, tanto en al federaci6n como 

en loe estados¡ rcvisi6n de las leyes relativas al matrimonio y al estado 

civil de las personas¡ disposiciones que garanticen el estricto cumplimiento 

de las Leyes de Reforma; revisi6rl de los c6digos civil, penal y de comercio; 

reformas del procedimiento judicial, con el prop6sito de hacer expedita 

y efectiva la adminiatraci6n de justicia; reviai6n de las leyes relativas 

a la explotaci6n de minas, petr6leo, aguas, bosques, y demás re curaos natura

les del pais, para destruir los monopolios cri:iadoa por el antiguo r6¡imen 

y evitar que se formen otros en lo futuro¡ reformas politices que garanticen 
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Carranza se traslada a la Ciudad de Veracruz, en donde se dicta un nuevo 

Plan Revolucionario conocido por Adiciones al Plan de Guadalupe, expedido el 

12 da diciembre de 1914; decreto de enorme traacendencia con contenido 

social agrarista y obrerista que las necesidades populares reclamaban ºdel 

que inserta11os aquí el artículo segundo por contener una expoaici6n de 

las ref'Orm&9 que· el gobierno se proponía realizar Para satisfacer los 

anhelos populares, 'que fua al proarama social de la Ravoluci6n, hasta entonces 

condensado en pó11tuladoa concretos. Di ca as! al articulo 21: Bl Pri111er 

Jefe da la Revoluci6n y Bncar¡ado dal Podar Ejecutivo, axpadir6 y pondr6 an 

vi¡or, durante la lucha, todas laa leyes, disposiciones y medidas encaminadaa 

a dar aatiafacci6n a las necesidades econ6micas, sociales y poUticaa del 

pafe, efectuando laa rafol'llllla que la opini6n pública axi¡a COllO indispaneabla• 

para aatablacer un rfgiman que garantice la i¡ualdad de loa mexicanos entra 

si; leyes agrarias que f'avorezcan la formaci6n da la pequella propiedad, 

disolviendo latifundio& y restituyendo a loa pueblos laa tierras da qua 

tuaron injustamente privados; leyes fiscales ancaminadaa a obtener un aiata• 

aqui ta ti vo da impuaatoa a la propiedad ratz; la¡islaci6n para R1ejorar la 

condici6n del pe6n rural, del obrero, del minero, y an general, da laa 

clases proletarias; establecimientos de la libertad municipal c01110 inati tuc16n 

constitucional; base para un nuevo sistema de organizaci6n del ej6rcito; 

reformas de loa sistemas electorales para obtener la ef'ectividad del sufragio; 

organizaci6n del poder judicial independiente, tanto en al federaci6n como 

en los estados¡ revisi6n de las leyes relativas al matrimonio y al estado 

civil de las personas; disposiciones que garanticen el estricto cumplimiento 

de las Leyes de Retonna; revisi6rl de los c6diaos civil, penal y de comercio¡ 

reformas del procedimiento judicial, con el prop6si to de hacer axpedi ta 

y efectiva la adminietraci6n de justicia; reviei6n de las leyes relativas 

a la explotaci6n de minas, petróleo• aguas• bosques• y demás recursos natura

les del pala, para destruir loe monopolioa cr~adoa por el antiguo rfgimen 

y evitar que se formen otros en lo futuro¡ reformas políticas que garanticen 
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la verdadera aplicaci6n de la Consti tuci6n de la República, y en general, 

todas las demAs leyes que se estimen necesarias para asegurar a todos loa 

habitantes del pa!s la efectividad y pleno goce de sus derechos, y la igualdad 

ante la ley" (3). El articulo 3•: faculta al Jefe de la Revoluci6n para 

hacer las expropiaciones por causa de utilidad pública, que sean necesarias 

para el reparto de tierras, fundaci6n de pueblos y demlis servicios públicos. 

Malina Enríquez considera que en este documento, "pero en el artículo 

Segundo, formul6 con atingencia indiscutible, el programa de las reformas 

que cona ti tuian la aspiraci6n suprema de la Revoluci6n". ( 4) 

En el lapso transcurrido entre la promul¡aci6n del plan original que 

se estudia y sus· adiciones,· el 30 de agosto de 1913, el ímpetu revolucionario 

de un joven constitucionalista, el General Lucio Blanco, Comandante de 

lss fuerzas que operaban en los estados de Nuevo Le6n y Tsmaulipaa, produjo 

aunque sin ningún antecedente o base legal en que fundarlo, el primer 

reparto de tierras, en la vla dotatoria, confiscando la Hacienda de los 

Borreaoa, cercana a Matamoros, sobre la orilla del rlo Bravo, en el estado 

de Tamaulipas. Y cabe aqui una aclaraci6n: zapatiatas y csrrancistas se 

han disputado hist6rica y politicsmente la primacia cronol6gica en la ejecu

ción de la legislación agraria revolucionaria; por ello, debe precisarse 

que la posesi6n otorgad" en acci6n restitutoria de tierras al poblado de 

Ixcamilpan, Puebla en abril de 1912, por el zapatismo es, en efecto, la 

primera en su a'nero; sin embargo, la dotación de tierras realizada por 

Lucio Blanco, es por su parte la primera en su categoría. 

(4) llOLINA ENRIQUEZ, obra citada; p,g. 151 
(3) ROllAIX PASTOR; "G4inesis de los Articuloa 27 y 123 de la Constituci6n Poli
tica de 1917", Talleres Grlificos de la Naci6n, 21 Edici6n, M6xico 1959, pq 59 
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Las autoridades y 6raanos agrarios: para los efectos de la Ley Agraria, y 

aegiin declaraci6n expresa de acuerdo con el Programa Poli tico de la Revolu

ci6n, el articulo cuarto del propio ordenamiento insti tuy6: 

11Artículo 49... l.- Una Comisi6n Nacional Agraria, compuesta de nueve 

personas y que, presidida por el Secretario de Fomento, tendrá las funciones 

que esta Ley y las sucesivas le señalen;... II .- Una Comisión Local Agraria, 

compuesta de cinco personas, por cada estado o territorio de la República, 

y con la'!I atribuciones que las leyes determinen, y ••• III.- Los Comit4is 

Particulares Ejecutivos que en cada estado se necesiten, lo~ que se compondrán 

de tres personas cada uno, con las atribuciones que se les señalen". 

"Articulo SI. • • Los Comités Particulares Ejecutivos depender6.n en 

cada Estado de la Comisi6n Local Agraria respectiva, la que a su vez estará 

subordinada a la Com1si6n Nacional Agraria". 

"Articulo 129... Los gobernadores de los estados, o en su caso, loa 

jefes mili tarea de cada región autorizados por el encargado del Poder Ejecuti

vo de la República, nombrarán desde luego la Comisi6n Local Agraria y loe 

Comit6s Particulares Ejecutivos". 

El régimen de propiedad de loa bienes ejidalea y comunales en la Ley 

del 6 de enero de 1915: en relaci6n con el último considerando en que la 

Ley del 6 de enero que más adelante se comentaré, despu6s de hablar de 

restituci6n y dotaci6n, en su parte conducente advierte ºla propiedad de 

la tierra no pertenecer.A. al común del pueblo, sino que ha de quedar dividida 

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

hlbiles especuladores, particularmente extranjeros, puedan fácilmente acaparar 

esa propiedad ••• 0 Es de sef\alarse que lo anterior se fund6 en la incapacidad 

jurídica de los núcleos de poblaci6n para poseer bienes. aeaún lo ordenado 
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por la Consti tuci6n de 1657, vigente en la fecha de expedición de la ley que 

se estudia. El articulo 11 del propio ordenamiento, dispuso que en una 

ley reglamentaria se determinaría la condición jurídica relativa a los 

terrenos materia de las restituciones o dotaciones, así como el procedimiento 

para dividirlos entre los vecinos de los poblados correspondientes, quienes 

entre tanto lo disfrutarían en común. (5) 

(5) FABILA MANUEL, "Cinco ai¡los de Legislación A¡raria en Mbico"¡ Tome 
Primero, (1493-1940); Talleres de Industrial Gr6fica, s.A., Mbico 1941: 
P'8•· 270 a 274, 
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2.- Reg1_,taci6n ., ref"o._.• precanati tucionalea ele la le-, ele 6 ele 
enero de 1915. 

En primer t~rmino y en un sentido general debemos mencionar el Manifiesto 

a la Nación relativo al programa que pretendía realizar la Revoluci6n Consti

tucionalista a su triunfo y para establecer el orden constitucional. El propio 

documento, expedido por Carranza todavía en Veracruz, el 11 de junio de 

1915 -unos meses después de la publicación de la Ley Agraria refiriéndose 

a la conducta política que pretendía observar, al constituirse debidamente, 

el Gobierno Constitucionalista, expresaba lo siguiente en la materia que 

nos ocupa: 11 411.- En el arreglo del problema agrario no habrá confiscaciones. 

Dicho problema se resolverá por la distribución equitativa de tierras que 

aún conserva el Gobierno¡ por la reivindicaci6n de aquellos lotes de que 

hayan sido ilegalmente despojados, individuos o comunidades; por la compra 

y expropiaci6n de arandes lotes si fuera necesario; por los dem4s medios 

de adquisición que autoricen las leyes del país. La Constitución de Mfixico 

prohíbe los privilegios y por lo tanto, toda clase de propiedades sean 

quienes fueren sus duef\os, utilizadas o no, quedarán sujetas en el fUturo 

al pago proporcional del impuesto conforme a una revaluaci6n justa y equi tati

va" ... 5• .- Toda propiedad que se haya adquirido legítimamente de individuos 

o gobiernos legales y que no constituya privilegio o monopolio, será respeta

da" (6). 

Posteriormente, ya establecido el r&gimen consti tucionalista en la 

capital de la República, el 26 de enero de 1926, en su carácter de Presidente 

de la Comisión Nacional. el inaeniero Pastor Rouaix, con base en acuerdo 

del Primer jefe, transcribi6 las disposiciones siauientes y que se refieren 

exclusivamente a restitución y dotaci6n de ejidos: 

11 11 .- Las materias que comprende la Ley de 6 de enero de 1915, son 

(6) FABILA MANUEL, obra citada, pAas. 278 y 279 
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de carácter federal tanto por la disposici6n de la citada ley como por 

antecedentes históricos y legislativos; en consecuencia, las autoridades 

de los estados no podrán por ningún concepto alterar las prescripciones 

de la Ley de enero de 1915 ni reglamentaria en materia algunaº. 

11 21 .- Las funciones de las Comisiones Agrarias Locales y de los Comit~s 

Ejecutivos, serán únicamente en la aplicaci6n de la Ley de 6 de enero de 

1915, las que la propia Ley les sef'iale. En consecuencia, no podrán proceder 

a la resti tuci6n de tierras sino mediante la solicitud y si¡uiendo loa 

t6rminos del artículo 611 del expresado ordenamiento". 

1131 .- Siempre que por ·cualquier circunstancia la expropiación comprenda 

terrenos amparados por títulos expedidos por la Secretarla de Fomento, 

las Comisiones deberán diriairse a ella enviando los antecedentes para 

que resuelva sobre la nulidad de estos títulos". 

"41 .- En los estados donde se encuentran oraanizados Gobiernos Locales, 

laa solici tudea a que se refiere el artículo 61. deberán ser presentadas 

a loa Gobernadores y de ninguna manera a los Comandantes o Jefes Mili tares, 

pues según la citada Ley, la autoridad militar debe intervenir s6lo cuando 

sea dificil la acci6n de las Autoridades Políticas, y demb necesita autoriza

ci6n especial del encargado del Poder Ejecutivo". 

115•.- Los trabajos actuales deberán limitarse a la determinaci6n de 

los perímetros generales de los terrenos para reivindicar y a la restitución, 

en su caso, a los pueblos para que los disfruten en común, teniendo cuidado 

de no paralizar los trabajos a¡ricolas. La aplicaci6n de la Ley de 6 de 

enero de 1915 se encuentra en eu primera fase". 

"En consecuencia, no deberé procederse en ninaún caso a hacer dietribu-
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ci6n porque falta Ley Reglamentaria del Art!eulo 11•, de la Ley de 6 de 

enero de 1915, Ley reglamentaria que aún no se expide, dado que no es oportu

no, puesto que es procedente la ratif"icaci6n o rectificaci6n previas por 

parte de la Nacional Agraria, de las declaraciones hechas por las locales 

aararias, en lo que reepe-:ta al perímetro general de los ejidos, a fin 

de evitar resoluciones contradictorias". 

"6•.- Las Comisiones Locales deberán remitir a la Nacional Agraria, 

una vez cerrada la inveetigaci6n, loe datos expedientaciones y demás detalles 

relativos a cada asunto referente a la reivindicaci6n de terrenos pertenecien

tes a Ejidos, dotaci6n de ~stos a los que carezcan de ellos o en general 

las diligencias que se practiquen con aplicaci6n del Decreto de 6 ·de enero 

de 1915, para que 6ata dictamine y someta a la resoluci6n del Encargado 

del Poder Ejecutivo de la Naci6n, lo que se refiere a la limi taci6n general 

del ejido, para que una vez resuelto este punto, se pueda proceder a practicar 

el fraccionamiento y reparto de acuerdo con el Re¡¡lamento que el Ejecutivo 

de la Naci6n de a conocer oportunamente". 

"71 .- Los Estados deberán abstenerse de dictar disposiciones relacionadas 

con el pago de la deuda a que se refiere el Articulo 3• de la citada Ley 

Agraria, por ser asunto que corresponde exclusivamente al Gobierno Nacional, 

que aún no dicta la Ley respectiva". 

118• .- Las autoridades de los Estados y las Comisiones Agrarias, deberán 

abstenerse de resolver en cuestiones de aguas y bosques, debiendo en todos 

estos puntos antes de tomar cualquier resoluci6n, pedir la autorizaci6n 

de la Secretaria de Fomento, Colonizaci6n e Industria, por~ue conforme 

al Articulo 6• de la misma Ley, laa funciones de esas Autoridades se limitan 

a la reati tuci6n de tierras". 
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"91 .- Las Comisiones Locales Agrarias rendir&n desde luego a la Comisi6n 

Nacional Agraria que con esta fecha se establece, informe detallado de 

los trabajos que hayan emprendido hasta hoy". (7) 

La integraci6n de la Comisi6n Nacional Agraria, según acuerdo del 

Primer Jefe, el 19 de enero de 1916, qued6 en la forma siguiente: 

a).- Presidente: el Secretario de Fomento. 

b) • - Representantes de las Secretarias de Gobernaci6n, Justicia y 

Hacienda. 

c) .- Los Jefes de las Direcciones: Aararia, de Aaricultura, de Aauas, 

de Bosques y Jurídica, de la Secretaria de Fomento. 

Asl formada, la propia Comisi6n. de confol'lllidad con la preci tada d1spos1-

c16n, procedi6 a nombrar un Secretario General, aboaado; un Inaeniero Oeleaado 

· para cada uno de loa Estados y territorios de la República y el personal 

t6cnico y administrativo a que la autoriz6 el presupuesto adjunto al mencionad 

acuerdo. (8) 

(7) FABILA MANUEL, obra citada, pqa. 280 y 281 
(8) FABILA MANUEL, obra citada, pq. 282. 
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3.- La cueeti6n _...ia en el Consti tu.Jente de Querftaro, propoeicU!n 
de incorporaci6n a la~ A¡¡raria. 

Una vez instalado el Congreso Constituyente convocado por Carranza, 

el propio Primer Jefe tuvo que comparecer ante la Asamblea, debido a que 

se pretendla hacer el voto de varios articules a la vez ( 9) • Quien dirigi6 

un mensaje que a manera de exposici6n de motivos, precedió a la entrega 

de un proyecto de Constitución, en ese mismo acto. En la parte que nos 

interesa en el discurso antes mencionado, Carranza, refiri6ndose al sometido 

precepto constitucional decia: ·,.El Articulo 27 de la Constituci6n de 1857 

faculta para ocupar la propiedad de las personas sin el consentimiento 

de ellas y PREVIA INDEMNIZACION, cuando as! lo exija la utilidad pública. 

lata facultad es, a juicio del Gobierno de mi carao, suficiente para adquirir 

tierras en forma que se. estime conveniente entre el pueblo que quiera dedicar

se a loa trabajos aaricolss fundando aei le pequella propiedad que debe 

fomentarse a medida que las públicas neceaidades lo exijan". 

"La única Reforma que con motivo de este articulo se propone, es que 

la declaraci6n de utilidad sea hecha por la autoridad administrativa corres

pondiente, quedando a6lo a la autoridad judicial la facultad de intervenir 

par fijar el justo valor de la cuota de cuya expropiación se trata" (10). 

En el proyecto antes mencionado, el primer párrafo del Articulo 27 1 estaba 

concebido en los siguientes términos: "Artículo 27 .- La propiedad privada 

no puede ocuparse para uso público sin previa indemnización. La necesidad 

o utilidad de la ocupación deberá ser declarada por la autoridad administrati

va correspondiente; pero la expropiaci6n se hará por la autoridad judicial 

en el caso de que haya desacuerdo sobre sus condiciones entre los interesa

do•"· (11) 

(9) llOLINA ENRIOUIZ, obra citada, p6a. 169 
(10) ROUAIX PASTOR, obrs citada, pip, 145 y 146 
(11) ROUAIX PASTOR, obra citada, p6a. 144. 
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Vemos aquí el fundamento de Carranza en la err6nea apreciación respecto 

de la expropiaci6n establecida por la Consti tuci6n de 1857, que él consideró 

ser4i suf"iciente para resolver el aspecto del problema agrario, y que se 

trataba de imponer en la nueva Cona ti tuci6n. 

En materia concreta de Reforma Agraria, el Articulo 27 del Proyecto 

citado, solamente contenía el párrafo siguiente: 

ºLos ejidos de los pueblos, ya sea que los hubieren conservado posterior

mente a la Ley de Desamortizaci6n, ya que les restituyan o que les den 

nuevos, conforme a las leyes, se disfrutarán en común por sus habi tantea, 

entre tanto se reparten conforme a la Ley que al efecto se expida" (12). 

Es de advertirse que la forma y el contenido del citado precepto obede

cían al pensamiento jurídico constitucional casi generalizado de esa época, 

en virtud del cual no se consideraba materia de reglamentación directa por la 

Ley Suprema a la cuestión agraria, ya fuera en sus aspectos de la determina

ción de derechos de propiedad relativo a inmuebles rústicos o en lo concer

niente a la redistribución de la tierra. 

En cuanto a la expi-opiaci6n 1 como se apunta en párrafos anteriores, se 

mantuvo el requisito· de. la previa indemnización sin excepciones. De tal manera 

~ue -~1· :A~tí~.~10··.27: cionstitUc¡~nBl_ porpuesto por Don Venustiano, es apreciable-
·. ':.- ·-:,'>~\·.~"·: .. : .. ·.:\-,_; ·: ....... ::·';~-.--·:- ·::-.··· '.· ... ·.-
mente·.:· infeI-ior.::· aún··;·.-·.-en ·;lo ... que· .. respect"a·-. Él· lB materia agraria, a la Ley de 

.. : '. :~º~; .. <:.-:;:• ,·,-:;-: .. ·. ··:,~:: '.: 1 •• "- ..... >'.' ,·; :·, ... ' .... . ·:.-, .: .. > .. ·. • -
.6_ ... de ·.·ene:f?;'.·'de, :'._19~5; . .-· .. C_~ya '.:.'e?<iStenci.a· jul-idica no quedaba garantizada cxpresa-

~en-te:: ·~,;-.. e·_~-_:~f ~~~i {ildO~;:p~~y-~~:tó-'. dé'~ caf.'rarizao.,:·;· · 
· :-> - ._·_.--... :.:·~-·.;~.e·· :~r ·~: .. -~·.:··; '.:_.;:; <;,. <~~~~···.-:; . ._·,::'.-~:~ · .:~.·.:~·.-. :", )·'·"'- ~>~·:_.' "-'··('.:/~--.;, ·:~, ~'.-."· _.,-_.. ;'·. 

El pr~~t}~·'r\e .~ceptado:pór,. :~: ~~f~~ft~fenie, ~~si. eri. su· totalidad en· lo 

'\:~.\ . <·- -~,.:>>.:·:·~,'.: .... ··::._-\,;·_~ -:.' 
.,. - . -·-··"'·'.· .. ·: 

(12) TENA ··RAMIREZ. FELIPE, 
Porrúa, S,~,, México 1957; .Pág .. 
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relativo a organizaci6n política¡ no tocaba la parte de la Constitución 

de 57 que en su texto primitivo a traváe det las Leyes de Reforma, regulaba 

lae relaciones entre el Estado y la Iglesia, pero en cambio, "la asamblea 

se manifestó inconforme con dejar e. las leyes secundarias la resoluci6n 

del problema social en sus dos grandes aspectos, el laboral y el agrario, 

pues consider6 necesario fijarla en la Ley Suprema, a pesar del criterio 

hasta entonces respetado de que materias de esta índole no correspondían 

a la Constituci6n" (13). 

Resultando segiln opini6n de Felipe Tena Ramirez que "la obra original 

y propia de la Asamblea de Querétaro, consisti6 en las trascendentales noveda

des que introdujo en las materias obrera y agraria, bastantes por si solas 

para convertir el proyecto de reformas del Primer Jefe en una nueva Consti tu

ci6n" (14). 

Las discusiones ocurridas con motivo de la cuest16n laboral a quf' 

se referia el Articulo 5• del proyecto de Carranza, determinaron que el 

ingeniero Pastor Rouaix, Diputado Constituyente, titular de la Secretaría de 

Fomento y Presidente de la Comisión Nacional A¡raria, aunque con licencia 

respecto de los dos últimos cargos citados, decidiera preparar con anticipa

c16n una nueva iniciativa respecto del Artículo 27 CC'ln especial atenci6n 

al problema agrario. Con dicho profesionista colaboraron para tal efecto los 

Diputados Constituyentes: Macias, De los Rlos, Terrones Benltez, Lu¡o y 

otros: ademAs ee incorpor6 a este grupo el Licenciado Andr6s Melina Enríquez, 

quien a pesar de no tener el carácter de representante popular, prestaba 

sus servicios en la Comisi6n Nacional Agraria y eran muy apreciados sus 

trabajos científicos sobre cuestiones aararias. 

(13) TENA RAMIREZ, obra citada, p6g. 813 
(14) TEllA RAMIREZ, obra citada, p6g. 813 
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Como resultado de las actividades de la Comisión formada por gestión 

del inaeniero Rouaix, se present6 su reconocimiento para tres clases de 

derechos territoriales existentes en el país: propiedad privada plena, 

que puede ser ind:.vidual o colectiva; propiedad privada restringida de 

las corporaciones o comunidades de población sobre tierras y aguas¡ y posesio

nes de hecho, cualquiera que sea su motivo y condición. En lo relativo 

a la ley de 6 de enero de 1915, el citado proyecto del articulo, en su 

fracci6n IV se limit6 a reproducir, aunque con mayor extensión, los principios 

apuntados en el proyecto presentado previamente por Carranza, ratificando 

y otorgando fuerza constitucional a las restituciones verificadas de conformi

dad con la famosa Ley Agraria, y reproduciendo las declaraciones de nulidad 

establecidas por el propio ordenamiento. Sin embargo, nada se decf.a acerca 

de la subsistencia de ls repetida Ley, o en su caso de la intenci6n de 

deroaarla. 

La citada iniciativa pas6 a la consideraci6n de la Comiai6n de Conatitu

c16n de la propia Asamblea, proponiendo entre otras modificaciones importan

tes que 11el decreto de 6 de enero de 1915 sea elevado a la categoría de 

Ley Constitucional, con intenci6n de proveer a todos los pueblos y comunidades 

de los terrenos que puedan ser cultivados por los vecinos que en ella residan" 

(15). En realidad, afirma el citado autor Tena Ramírez, la Comiai6n habla 

introducido novedades avanzadas en la iniciativa sobre la que dictamina-

ba. (16) 

Ya en el proceso de deliberaci6n legislativa del dictamen y del corres

pondiente proyecto presentado por la primera Comisi6n de Constituci6n, 

el diputado Bojorquez expres6: "ha sido una magnifica idea la de la Comiai6n 

sostener como precepto constitucional el Decreto de 6 de enero de 1915, 

(15) PALAVICINI FELIX, "Historia de la Conatituci6n de 1917''. Tomo J, Inicia
tiva sobre el Articulo 27 preaentada en el Constituyente de Quer6taro, 
1916; p6¡. 621 
(16) TENA RAMIREZ, obra citada p6¡a. 815 y 816 
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que fue una de las promesas mas grandes de la Revolución y uno de los documen

tos que, en un momento histórico, sirvi6 como bandera, sirvi6 como fundamento. 

para que los verdaderos revolucionarios comprendieran d6nde se encontraba 

la justicia". (17) 

Por supuesto, no hubo una sola opini6n en contrario y, en consecuencia 

se otorg6 el rango constitucional al ordenamiento que se estudia. 

(17) PALAVICINI FELIX, Obra citada, pqs. 632 "I 633. 
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C A P I T U L O V 

1.- Plm Global de -....Ollo. 

2.- Le)' del 6 de enero de 1915. 

3.- Reto.-, -itic:aci- al Articulo :O C:O...tituci-1 (Pnccio
,_) X, U, XII, XIII, XIV Y XV de febrero 26 DiU'io Oficial. 

4.- Juicio inat.ncial (A&rarlo) actual. 
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CAPITULO Y 

1.- Plm Global de -....Ollo. 

2.- Le~ del 11 de -ro de 1915. 

3.- Rero.-, 80dlticact ..... al Artículo 27 c:on.tttuci-1 (lhw:ct
-> X, U, UI, UII, uv y JlY de rebrero 26 Dtuto ortctal. 

•·- .Juicio tnatmctal IA&ru-to) ..,tual. 
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1.- P1 ... &).Cibal de desarrollo en •teria lljll'Sl'ia. 

Es en la tercera linea de estrategia de el Plan Global de Desarrollo 

1989-1994 la que se dirige al agro mexicano, en dicho plan se establecen 

objetivos encaminados a apoyar la economia mexicana mediante la certeza 

jur!dica, en la tenencia y aprovechamiento del potencial productivo de 

la tierra, estos se encuentran sostenidos en dos lineas de poli tica que 

son: 

La modernizaci6n del campo, la descentralizaci6n y los Estados de 

la República; este tipo de medidas obedece al requerimiento de asociaciones 

de trabajadores del campo como ejidatarios, pequelloa propietarios y empresa

rios, a fin de promover mayor capital y trabajo del campo. 

De esta manera, el primer mandatario de la nación establece estrate¡ias 

a corto, mediano y larao plazo, con el objetivo de hacer mas productivo 

el campo. 

CORTO PLAZO: En 6sta se tiende a apoyar la estabilidad de precins, 

brindar y proteger el bienestar de los campesinos y de la poblaci6n de 

bajos inareooa 

MEDIANO PLAZO: Promover la oferta de alimentos y materias primas, 

a fin de disminuir el rezago rural, 

LARGO PLAZO: Se busca- asegurar ingresos crecientes al sector agrario 

y una economia cada vez mas cona tan te al extel"ior. 

Para el logro de las estrategias establecidas y de acuerdo a este 
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plan, se debe reconocer que tierras de ejido y comunidades son objeto de 

comercio y renta, de esta realidad depende que se encuentren soluciones 

de fondo, capaces de garantizar seguridad y permanencia de la tierra y 

aumentar as! la productividad del campo. 

De lo expuesto resulta que la revisi6n de créditos y seguro a el campo, 

son elementos de estudio a fin de convertirlos en instrumentos de f"omento 

a la producci6n del campo. 

A manera de corolario, el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, estable

ce como estrategia ¡lobal de política, especial atenci6n al agro mexicano, 

pues se dirige a alcanzar el crecimiento mediante la ee¡uridad en la ju~ticia 

•acial, combatiendo la miseria que caracteriza a loa trabajadores del campo 

y que reclaman atenci6n impostergable. 

Datos tomados del peri6dico Exc'1aior, 23 de mayo de 1991. 
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2.- La LeJ .Aarari• del 6 de enero de 1915. 

Cumpliendo con la promesa hecha en el Decreto Preeonsti tucional del 

12 de diciembre de 1914, el propio caudillo Venustiano Carranza, expide 

en el puerto de Veracruz, el ordenamiento trascendental conocido como la 

Ley Agraria del 6 de enero de 1915, cuyo autor fue el licenciado Don Luis 

Cabrera "conforme a las ideas que habla expresado en su célebre discurso 

sobre la reconstitución de los ejidos de los pueblos, en la CAmars de Diputa

dos, los primeros d!as de diciembre de 1912. Esta Ley marca el principio 

de lo que se ha convenido en llamar la Reforma Agraria Mexicana. El m!ri to 

de Cabrera es indiscutible, mas es indiscutible tambi!n el m6ri to del sei'lor 

Carranza por haber aprobado el proyecto, transformarlo en Ley con su firma 

y asumir la consiguiente responsabilldad". ( 1) 

En relaci6n con la ley que nos ocupa, Malina Enrique:t observa que 

en este ordenamiento no se establecieron ningunas disposiciones para la 

creaci6n de la pequella propiedad a¡¡r!cola, quedando en esta torma incompl.,tn 

el planteamiento de la Retorma Aeraria. (2) 

ºLa exposici6n de motivos de esta Ley es interesante, porque sintetiza 

la historia del problema agrario de M6xico, sei'lalando entre las causas 

del malestar y descontento de las poblaciones a¡¡ricolas, el despojo de 

los terrenos de propiedad comunal o de repartimiento que les fueron concedidos 

por el gobierno colonial como medio de asegurar la existencia de las clases 

indíaenas. Se indican los actos mediante los cuales se llev6 a cabo ese 

despojo a rah: de haber sido individualizada la propiedad comunal con arreglo 

a laa leyes de desamortiz.aci6n, y se tienen por tales las 'concesionfts, 

( 1 l SILVA HERZOG JESUS, "Et. Aerarismo Mexicano y la Reforma A¡¡raria", Exposi
ci6n y Critica. Fondo de Cultura Econ6mica, Mhlco 1959¡ pq. 233 
(2) MOLINA ENRIQUEZ, obra citada, pqa. 156 a 158 
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composiciones o ventas concertadas con los Ministros de Fomento y Hacienda, 

o a pretexto de apeos y deslindes para favorecer a los que hacían denuncio 

de exciedencias o demasías, y a las llamadas compañías deslindadoras¡ pues 

de todas estas maneras se invadieron los terrenos que durante largos afias 

pertenecieron a los pueblos y en los cuales ten!an puesta la base de su 

subsistencia'. 

"Se ,hace hincapil§ en el hecho de que el Articulo 27 de la Constitución 

de 1857, negaba a los pueblos de indios capacidad legal para obtener y 

administrar bienes ralees y que por esa raz6n carecieron de personalidad 

jurídica para hacer valer sus derechos• pues aún cuando las leyes de bald!os 

dieron f'acul tad a loa s!ndicoa de los ayuntamientos para defender loa terrenos 

de sus pueblos respectivos, no pudieron hacerlo por falta de interl§s y 

por las circunstancias políticas". 

"De todo esto se deduce la conveniencia de restituir por justicia 

y de dotar por necesidad, tierras a los pueblos desposeídos o carentes 

de ellas, y al ef'ecto, se facultaba a los jefes militares para que hicieran 

la expropiaci6n y el reparto que estimen conveniente, ajustAndose a lo que 

en la ley se dispone. (3) 

Estimando que el último considerando en que la Ley comentada se tunda, 

ea importantisimo; pasamos a transcribirlo textualmente: ''que proporcionando 

el modo de que los numerosos pueblos recobren los terrenos de que fueron 

despojados, o adquieran los que necesiten para su bienestar y desarrollo, 

no se trata de revivir las antiguas comunidades, ni de crear otras semejantes, 

sino de dar tierras a la poblaci6n rural miserable que hoy carece de ellas, 

(3) MENDIETA Y NUREZ LUCIO, "El Problema A¡¡rario de Mbico", Editorial 
Porrúa; Mbico 1959, pigs. 156 y 157. 
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para que pueda desarrollar plenamente su derecho a la vida, y librarse 

de la servidumbre econ6mica a que esté. reducida: es de advertir que la 

propiedad de las tierras, no pertenecerli al coman del pueblo, sino que 

ha de quedar dividida en pleno dominio, aunque con las limitaciones necesarias 

para eitar que ávidos especuladores, particularmente extranjeros, puedan 

fAcilmente acaparar a esa propiedad, como sucedi6 casi invariablemente con el 

repartimiento legalmente hecho de los ejidos y fundos legales de los pueblos, 

a raiz de la Revoluci6n de Ayutla. (4) 

Como puede apreciarse, este ordenamieno al hablar de la res ti tuci6n 

de ejidos despojados y de la dotaci6n de tierras a los núcleos de poblaci6n 

carente de ella, quiso elevar su nivel econ6mico y cultural de las familias 

pobres de este pa1s. Esta ley, que consta de nueve considerandos y doce 

artfculos, es la base de nuestra legislsci6n agraria y ejidal, y del Articulo 

27 Constitucional, que dada su importancia, a continuaci6n analizamos. 

Procedimientos restitutorio y dotatorio de tierras, nulidades de despojos 

a comunidades indtgenas: En materia de acciones y derechos a¡rarios, los 

puntos esenciales de la Ley son los siguientes: 

a).- Declaraci6n de nulidad de las enajenaciones de tierras comunales 

de indios, que hubieran sido realizadas en contravenci6n de la Ley de 25 

de junio de 1856. 

"Articulo l• ••• I.- Todas las enajenaciones de tierras, aauas y montes 

pertenecientes a los pueblos, rancherías, congregaciones o comunidades 

hechas por los jefes politices, Gobernadores de los Estados o cualquier 

(41 llOLINA ENRIQUEZ; obra citada, pq. 159 
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otra autoridad local, en contravenci6n a lo dispuesto en la ley de 25 

de junio de 1856, y demás leyes y disposiciones relativas''. 

b) • - Declaraci6n de nulidad de todas las operaciones realizadas ilegal

mente en materia de tierras por la autoridad federal a partir del primero 

de diciembre de 1876: 

''Artículo l• ••• II.- Todas las concesiones, composiciones o ventas de 

tierras, ~guas y montes, hechas por la Secretaria de Fomento, Hacienda o 

cualquiera otra autoridad federal, desde el primero de diciembre de 1876 hasta 

la fecha, con las cuales se hayan invadido y ocupado ilegalmente los ejidos, 

terrenos de repartimiento o de cualquiera otra clase, pertenecientes a los 

pueblos, rancherías, congreaaciones o comunidades••. 

c) .- Declaraci6n de nulidad de operaciones realizadas en materia aararia 

por las compall!aa deslindadoras, autoridades administrativas o judiciales 

de los Estados de la Federaci6n. 

"Articulo l• ••• III.- Todas las diligencias de apeo o deslinde practica

das durante el periodo de tiempo a que se refiere la fracci6n anterior, por 

compafUas, jueces u otras autoridades de los Estados o de la Federaci6n, 

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

y montes de los ejidos, terrenos de repartimiento o de cualquier otra clase, 

pertenecientes a los pueblos, rancherías, con¡:reaaciones o comunidades". 

d) .- Confirmaci6n de los repartos de tierras realizadas entre vecinos 

de comunidades agrarias que hubieran sido realizadas de conformidad con 

la Leyes de Reforma: 

"Articulo 29 •• , La divisi6n o reparto que se hubiere hecho leg!timamente 
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entre los vecinos de un pueblo, ranchería, congregación o comunidad, y en 

la que haya habido algún vicio, solamente podrá ser nulificada cuando así 

lo soliciten las dos terceras partes de aquellos vecinos o de sus causahabien-

tes11 • 

e).- Por último y con carácter supletorio a la acci6n restitutoria, 

se establece la acción dotatorio: 

"Artículo 3g... Los pueblos que necesitándolos carezcan de ejidos 

o que no pudieran lograr su restituci6n por falta de títulos, por imposibili

dad de identificarlos o porque legalmente hubieren sido enajenados, podr6.n 

obtener que se les dote de terreno suficiente para reconstruirlos conforme 

a las necesidades de su población, expropiándose por cuenta del Gobierno 

Nacional el terreno indispensable para ese efecto, del que se encuentre 

inmediatamente colindante con los pueblos interesados". 

De acuerdo con el precitado sistema jurídico, el procedimiento era el 

siauiente: en materia de restitución, las solicitudes de los· pueblos se 

presentaban ante el Gobernador de la Entidad, adjuntando a el.las los documen

tos en los que se fundaban. Igual procedimiento había de seguirse en materia 

de dotaci6n. La autoridad, en vista de las solicitudes, ola el parecer 

de la Comisión Local A&raria sobre la justicia de las reivindicaciones 

o la conveniencia de las dotaciones y resolvía lo que, en su concepto, 

fuera procedente; si la resoluci6n era afirmativa, como generalmente lo 

era, pasaba el expediente al Comi t6 Particular Ejecutivo correspondiente 

a fin de que, dice la Ley: Identificando loe terrenos y deelindAndoloe, 

loe entregará provisionalmente a los interesados. Estas resoluciones de 

loa Gobernadores, pues, tenian el carA.cter de provisional pero debían ser 

ejecutadas inmediatamente por el Comité Particular Ejecutivo, una vez hecho 

lo cual, el expediente con todos los documentos y demú datos necesarios, 
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se remitía a la Comisi6n Local Agraria, para que ésta lo enviara con un 

informe a la Comisión Nacional Agraria, según los artículos siguientes: 

"Articulo 69. • • Las solicitudes de restitución de tierras pertenecientes 

a los pueblos que hubieren sido invadidos u ocupados ilegítimamente y a 

que se refiere el Articulo 19 de esta Ley, se presentarán en los Estados 

directamente ante loe Gobernadores y en los territorios y Die tri to Federal, 

ante las autoridades políticas superiores, pero en los casos en que la 

falta de comunicaciones o el estado de guerra dificultare la acción de 

los gobiernos locales, las solicitudes podrAn ir también a presentarse ante 

los jefes militares que estén autorizados especialmente para el efecto 

por el Encargado del Poder Ejecutivo¡ a estas solicitudes se adjudicarán 

los documentos en que se fundan. 

"Tambi6n se presentarán ante las mismas autoridades las solicitudes 

sobre concesión de tierras, para dotar de ejidos a loe pueblos que carecieran 

de ellos o que no ten¡¡an titulos bastantes para justificar sus derechos de 

reivindicaci6n11
• 

ºArtículo 70 ••• La autoridad respectiva en vista de las solicitudes 

presentadas, oirá el parecer de la Comisión Local Agraria sobre la justicia 

de las reivindicaciones y sobre la conveniencia, necesidad y extensión de las 

concesiones de tierras para dotar de ejidos, y resolverá si procede o no la 

restitución o concesión que se solicita. En caso afirmativo, pasarA el 

expediente al Comité Particular Ejecutivo que corresponda, a fin de que 

identificAndose los terrenos, deslindándolos y midi~ndolos, proceda a hacer 

entre¡a provisional de ellos a loe interesados". 

La Comisi6n Nacional A¡¡raria dict11111inaba aprobando, rectificando o 

modificando las resoluciones elevadas a au conocimiento y, en vista del 
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dictamen rendido, el Ejecutivo Federal resolvía lo conducente. Si la resolu

ci6n del Presidente de fa República estaba de acuerdo con la del Gobemador, 

o no obstante que la rectificara concedía tierras al núcleo que las solicita

ba, se hacía la confirmaci6n de la posesi6n provisional que ya se había 

otorgado, expidiendo el título correspondiente, según el siguiente artículo. 

"Artículo 92... La Comisi6n Nacional Agraria, dictaminará sobre 

la aprobaci6n, rectificaci6n o modificaci6n de las resoluciones elevadas a su 

conocimiento, y en vista del dictamen que rinda, el Encargado dE'l Poder 

Ejecutivo de la Naci6n sancionar§ las reivindicaciones o dotaciones efectivas 

expidiendo los títulos respectivos". 

Se daba la facultad a quienes se creyeran perjudicados con las resolucio

nes para acudir ante los Tribunal~s, a deducir sus derechos, dentro del 

t6rmino de un afio, a contar de la fecha de la reeoluci6n¡ pasado ese t6rmino, 

la acci6n de impugnaci6n caducaba; en el caso de reati tuciones, la resolución 

favorable al impugnador a6lo le daba derecho a obtener del Gobierno la 

indemnizaci6n correspondiente; si se trataba de dotaciones, el expropiado 

tenia del'echo a reclamar indemnizaci6n en el t6rmino tambi6n de un afio, 

como dice el articulo siauiente: 

"Artículo tOR... Los interesados que se creyeran perjudicados con 

la reaoluci6n del Encargado del Poder Ejecutivo de la Naci6n, podrM ocurrir 

ante los Tribunales a deducir sus derechos dentro del t6rmino de un afto, 

a contar desde la fecha de dichas resoluciones, puea pasado ese t6rmino 

ninauna reclamaci6n aerA adml tida". 

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

el interesado obtenaa resoluci6n judicial declarando que no procedia la 

reatituci6n hecha a un pueblo, la sentencia a6lo dar' derecho a obtener 
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del Gobie&"no de la Naci6n, la indemnizaci6n correspondiente". 

ºEn el mismo término de un af\o podrán ocurrir los propietarios de 

terrenos expropiados, reclamando las indemnizaciones que deban pagárseles11 • 

El Articulo 11, por último, establece que una ley reglamentaria determi

narA la condici6n en que han de quedar los terrenos que se devuelvan o 

adjudiquen a los pueblos y la manera y ocasi6n de dividirlos entre los 

vecinos, quienes entre tanto los disfrutarán en común. 
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3.- Reto._., -ificaciones al Articulo 'Z7 Constitucional (t'racciones) 
X, JU, XII, XIII, XIV 'I XV, de Cebrero 26, Diario Oficial. 

En noviembre de 1991 el Primer Mandatario de la Naci6n, licenciado 

Carlos Salinas de Gortari presenta su petici6n de reformas al Artículo 

27 Constitucional, a la Ctimara de Senadores, basado en la situaci6n actual 

de la naci6n, siendo aprobadas el 26 de febrero de 1992, siendo publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el decreto correspondiente, por el 

que se reforman y adicionan diversos párrafos y fracciones, as! como tambi~n 

son deroaadae o tras. 

En la inte~iaencia de· que son cuatro grandes apartados, el contenido 

escencial de las reformas a la nueva ley: 

I.- Se termina con el repa,.to ag,.ario y la obligatol'iedad del Estado 

de dotar de tie,.ras a los núcleos de poblaei6n, 

Esto evidentemente en raz6n de que ya no existen tierras legalmente, 

para repartir, de seguir haciAndolo, generarla ¡raves violaciones a la 

propia ley. 

II.- Se permite a las sociedades mercantiles o civiles poseer tierras 

y realizar actividades agrícolas, pecuarias y :forestales. 

Esto alienta a que se hagan mejoras productivas e inversiones a largo 

plazo que incrementen la pro¡lucti vi dad. 

III .- Conaruente con lo anterior, se constituyen una serie de medidas 

que eliminan las restricciones, para que el propietario de las 

tierras pueda adoptar el ré¡imen que mejor le convenaa para el 
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trabajo productivo o mantener su patrimonio en la forma que desee; 

asi, se amplian las poaibilidades de que la propiedad rural tenga 

un mayor movimiento a libre voluntad de las partes. 

IV.- Se constituyen instituciones para la actualización, la procuración 

e impartici6n de justicia. 

De haberse mantenido la prohibición que estuvo contenida en el Articulo 

27 constitucional, significaba prohibir o limitar al pais de una de las 

posibilidades de avanzar en la modernizaci6n agropecuaria. Es así como 

quedan derogadas las fracciones X, XI, XII, XIII y XIV, como también queda 

modificada la fracción XV, que son las que nas ocupan, así como algunas 

otras del Articulo 27 Constitucional. 

Datos tomados del Diario Oficial de la Federaci6n. 26 de febrero de 1992, 
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4.- Juicio instancial (agrario) ac:blal. 

Se instituyen en diciembre de 1991 el Tribunal Federal Agrario (Tribunal 

Superior Agrario) y los tribunales unitarios, de acuerdo a la fracción 

XIX del Artículo 27 Constitucional, dotados de plena autonomía y jurisdicción 

(artículos 1 y 2) dividiendo el territorio mexicano en distritos, para 

cada uno de los cuales habrá el número de tribunales unitarios que determine 

el propio Tribunal Superior Agrario (articulo 5). Estos serán 6rganos judicia

les de la mayor importancia, por ello es que dicha estructura hace posible 

la tramitación en única instancia, de todos los procedimientos agrarios, 

con excepci6n de los conflictos de límites entre núcleos de población y 

la resti tuci6n de tierras, bosques y aguas entre núcleos de poblaci6n, 

sociedades y pequei'ios propietarios, que podrán ser conocidos en dos instan

cias. 

El procedimiento de designación de los magistradas del tribunal agrario 

tambi6n re¡ula y desarrolla la obligac16n, hoy constitucional, de que los 

maaistrados sean propuestos por el Ejecutivo Federal y designados por la 

Cimara de Senadores (articula 15). 

El procedimiento aprobado contempla que el Ejecutivo Federal envie 

a la Cámara de Senadores una lista de candidatos, cuyos expedientes ser~n 

discutidos por ésta, hasta que se nombre a la totalidad de los magistradns 

que intearen el Tribunal (articulo 16) • 

As( los tribunales agra\"ios se componen de: 

J.- Tribunal Superior A¡rario. 

II. - Tribunales Uni tarioa Aararios. 
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En los términos de los artículos 198 de la Ley Agraria, 9, 10 y cuarto 

transitorio de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios; el Tribunal 

Superior tiene la siguiente competencia: 

A).- Competencia original para conocer juicios. agrari~s,:- ~.o.r virtud 

de la facultad de atracci6n que le otorga el artículo .. 10. 

Bl ,- Competencia de alzada para conocer . d~1)·~i~~~~~ ~e iev¡~i¿n .que 
· ,·· 

Be promueva en contra de las sentencias de los trt,buna~es" uí\i tárioS -· en 

las siguientes materias: 

bl) .- Conflicto de limites de tierras entre dos o más núcleos de pobla
ci6n. 

b2) .- Conflicto de Hmi tes de tierras entre núcleos de poblaci6n y 
pequef'ios propietarios o sociedades mercantileS. 

b3) .- Restituci6n de tierras. 

b4) .- Juicios de nulidad contra resoluciones emitidas por las autoridades 
agrarias. 

C) .- Competencia original para resolver los procedimientos de ampliaci6n 

y dotaci6n de tierras, bosques y aguas y de creaci6n de nuevos centros 

de población. 

D) .- Competencia para fijar jurisprudencia y precedentes. 

A la consecuci6n de estos fines, la Secretaria ha iniciado, por instru

cciones pr~sidenciales, una tarea de clasificación de los asuntos que pueden 

resolverse de inmediato. 
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Con el objeto de abrir el rezago existente, se aprob6 un programa 

espec~.al y a la fecha se trabaja en tres aspectos: 

1.- Se reciben las demandas de las organizaciones campesinas• estable

ciendo con ellas un diálogo permanente. a efecto de evitar juicios que 

retrasen las soluciones. 

2.- Se revisan los expedientes en trámite en cada entidad, y dar el 

seguimiento a cada caso. 

3.- Se reforzaron las áreas que intervienen en la inte¡raci6n de los 

expedientes, a 'fin de que revisen, integren y dictaminen correctamente 

las diversas acciones agrarias. 

De esta manera y a trav611 de las acciones eei'ialadaa a carao de la Secre

r!a de la Reforma A¡raria y la actuaci6n que correaponda a loe tribunales 

a¡rerioa y a la Procuradur!a A¡raria, se lle¡arA a posibles soluciones 

inte¡rales y definitivas. 

Los tribunales reconocer4n las situaciones jurídicas concretas nacidas 

bajo el r6¡imen de la Ley Federal de la Reforma A¡¡raria. 

En esta si tuaci6n se encuentra el caso típico de privac16n o suspensión 

de derechos que la Ley Agraria ya no prev.§ y que solamente consta en el 

articulo quinto transitorio de la Ley Or¡ilnica de los tribunales. 

Se prevf la v!a juri11dicci6n voluntaria (articulo 165 de 111 Ley Agraria 

y 18 fracci6n X de la Ley Or¡6nica de los T.F.A.), demandando la intervenci6n 

del tribunal agrario para declarar la existencia de un derecho. 
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CORCILIACIOll: En los t6rminos de los Articulos 185, fracci6n VI y 

136, fracci6n III, de la Ley Agraria, la vla conciliatoria puede desahogarse 

ante los tribunales agrarios o de la Procuraduría Agraria. 
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e o " e L u s 1 o " s s 

Ea claro que a su llegada a Am6rica los eapallolae no ten!an interfe 

en la cuesti6n agraria 1 y basaron su poder en el reparto indiscriminado 

de tierras, acentuando así el problema ya existente entre los nativos, 

el cual consiat!a en el -latifundismo que err6neamente se cree que procede 

de la Apoca colonial, cuando que ya existía en la fpoca precolonial, pero 

que fue sostenido y difundido durante el coloniaje. 

Es claro que el caudillo de la independencia tenía noción del problema 

aarario y que a pesar de un leve esfuerzo, no se le di6 en esa fpoca la 

atención debida 11 que los siguientes esfuerzos por remediar dicho problema 

no fueron bien claros y provoc6 el enriquecimiento de la minarla, asl como 

enfrentamientos con la Iglesia, y aunque se logró la nacionalizaci6n de 

los bienes de Asta, ee permi ti6 la formación de compall!ae deslindadoras, 

coaa qua, como se vió deepuh destruyó numerosas comunidades ind!genas. 

Como se ha visto, en la fpoca del Porfiriato el problema agrario se 

aaravó, debido a que dichas compalllas deslindadoras intensificaron eu labor 

de apoderarse de tierras, las cuales rueron en beneficio de los socios 

de 6stas, que hasta el final representaron un lucrativo negocio; claro 

es que en MAxico no habla tan asombrosa cantidad de terrenos baldíos, lo 

que representaba la cuarta parte del territorio nacional, es obvio que 

tuvieron que apoderarse de los terrenos de las comunidades indígenas; ademAe, 

eata 6poca crea otra forma de esclavitud aon la existencia de las tiendas 

de raya, aaravando aún más la si tuaci6n del campo mexicano. 

Ea en 1906 cuando realmente se toma conciencia dal problema del e¡¡ro 

en MAxico, con la rirma de un rnanifiesto, documento que se conoce con el 
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nombre de Manifiesto de la Naci6n, el cual es un antecedente de la Legialaci6n 

Aararia Mexicana. 

En 1910 nace el Plan de San Luis, que mlis que resolver el problema 

agrario instigaba al levantamiento armado, que marcaba el principio del 

fin de la fpoca Porfiriana. 

Andr6s Malina Enríquez se encuentra entre loa precursores del agrarismo 

mexicano, con una serie de artículos, ensayos y libros, insistió en la 

necesidad de reformas agrarias y sociales; de U es el logro del trabajo 

a salario jornal y loa contratos de trabajo. 

El Plan de Ayala ea uno de loa que realmente dict6 algunas disposiciones 

qraristaa y ea a este Plan al que se ha dado mayor dif'uai6n, y en base 

afate se llev6 a cabo la primera restituci6n de tierras. 

El Plan de Chihuahua auacri to por Pascual Orozco y otroa jefes nortelloa, 

viene a completar y corregir el Plan de Ayala, adem6a de ser uno de loa 

planea revolucionarios que tienen mejor redacci6n y un amplio contenido. 

El General Villa moatr6 un sentido agraristas, intuitivo, intenso, 

impetuoso y pr6ctico que alarm6 al Primer Mandatario. Las pretensiones 

agrarias del Villiamo en lo relativo a la creaci6n de la pequella propiedad 

n.aral, no fueron aceptadas por Venuetiano Carranza¡ sin embar¡o, 6ste acept6 

reunirse con los Villiataa para discutir reformas y adiciones al Plan de 

Guadalupe, las cuales dejaron una base para la promulgaci6n de la Ley de 

1915. 

El Plan de Guadalupe, suscrito por el Jefe del Ej6rcito Conatituclonalia

ta y sus adiclonea y refol'ftlU, atacan de una for11a ... directa loa proble11BS 
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del agro mexicano, dando soluci6n a problemas inmediatos y suraen garantf:as 

para el obrero, es un antecedente hiat6rico de mayor importancia que deja 

ver claramente que se han hecho grandes esfuerzos por atender y solucionar 

el rezago existente en el campo mexicano. 

La Ley de 6 de enero de 1915 ea una recopilaci6n de tratados y planea 

que a travAs de la historia han surgido, la cual tuvo que ser realamentada 

y reformada para hacerla m6a viable antes de anexarla a nuestra Constituci6n. 

El Constituyente de QuerAtaro convocado por Carranza, fue un proyecto 

err6neo de actualizar la Conati tuci6n de 1857, que mostraba su inauf'iciencia 

para acoplar la estructura jurldica a la econ6mica del pala. 

El Plan Global de Desarrollo en materia aararia ea un esfuerzo que 

hace el aobierno en apoyo a la modernizaci6n del campo para aseaurar una 

economla mis equitativa para el aaro mexicano. 

La Ley Aararia de 1915 fue un proyecto del licenciado Luis Cabrera 

que fue aprobado por Venustiano Carranza y tranaf'ormado en Ley por su f'irma, 

aunque en 6ste no ae establecieron disposiciones para la creaci6n de la 

pequella propiedad, quedando en esta f'orma incompleto el planteamiento de 

la Reforma Aararia, el cual fue completado en 1926 con la Realamentaci6n 

y Reformas Preconstitucionales. Este es el mis claro esfuerzo hecho por 

el Gobierno en apoyo al campo mexicano. 

Las Reformas y Modif'ic"aciones al Articulo 27 Cona ti tucional que fueron 

aprobadas el 26 de febrero de 1992, obedecen a loa cambios que ha auf'rido 

el pala en el hbito polltico/econ6mico y dan la oportunidad de ¡¡randea 

inveraionea diri&idaa al caapo con la eaperanza de loarar •u modernizaci6n 

y evitar el rezqo que Aste autre. 
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El Juicio Instancial (A¡¡rario) actual es un esfuerzo del Gobierno 

para aailizar los trAmi tes y aaeaurar aai el patrimonio del campesino. 

aat como para resolver loa problemas de colindanciaa entre 6atoa y tambi.Sn 

para prote¡¡er de invasiones y destrucción de los Bienes de la Nación. 

Queda claro que el problema del agro ea ancestral, y que no se podr4 

erradicar de la noche a la maftana, pero en el que se ha lo¡rado avanzar 

en un tiempo relativamente corto • 
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