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INTRODUCCION 

Todo va enlazado, a 75 años de haberse iniciado -

la Revoluci6n Mexicana aún no es posible alcanzar los 

grandes anhelos de progreso. 

Dentro de los postulados revolucionarios se di~ 

tinguieron dos aspectos principalmente: la Reforma A

graria y la protecci6n de los trabajadores. 

Mi tesis la refiero al primero de ellos, la Refo~ 

ma Agraria. 

Para conocer nuestro presente, es necesario refl~ 

xionar sobre el pasado y así podremos construir un 

buen futuro. Sobre la cuesti6n agraria se ha dicho mE 

cho, pero se ha hecho poco. 

Considero, al igual que los grandes ide6logos de 

la Reforma Agraria que el campo ha sido, es y que será 

la principal riqueza del país. Por tanto, del trata-

miento que reciba la tierra dependerá en gran medida 

el futuro de nuestro país. 

Los postulados de 1910 acerca de la Reforma Agra

ria fueron emanados de la situaci6n que se vivía. 

Las causas que originaron el planteamiento de una 

Reforma en el agro fueron realidades vividas intensa-

mente por los hombres del campo, que les ocasionaron -
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grandes males y que exigían grandes soluciones. 

La pregunta que surge es ¿se han cumplido los PO! 

tulados agrarios de la Revoluci6n de 1910? y la si-

guiente pregunta más importante para el desarrollo de 

mi trabajo: ¿han desaparecido las causas que origina-

ron la Reforma Agraria? ¿Cuáles son esas causas? 

Estas preguntas tratar~ de responderlas a lo lar

go de mi trabajo. 

Al iniciar esta introducci6n señalé que todo va -

enlazado, con esto quiero decir que mientras existan -

problemas en el agro nacional, mientras no se dé el 

trato adecuado al campo y sus hombres, México no po 

drá salir adelante en sus demás retos de diversa índo

le. 

De tal manera que en el supuesto caso de que exi! 

tan todavía las causas que dieron origen a la Refor

ma Agraria, podrd decir que lo realizado estuvo mal -

hecho y que deben corregirse los errores, alin es tiem 

po. 

As! mismo, es importante hacer notar que las ca~ 

sas que dieron origen a la Reforma Agraria fueron im-

pulsoras de la Revoluci6n, por lo que una vez determi

nadas las causas a que he hecho menci6n, podremos ded~ 

cir si el movimiento de 1910 tuvo éxito o no. 
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La preocupaci6n principal a lo largo de mi traba

jo, es por supuesto, determinar las causas que origin~ 

ron la Reforma Agraria a partir de 1910, pero a la vez 

es aportar algo de mi persona a la soluci6n del pro-

blerna agrario y por tanto, de los demás problemas de -

mi pa!s¡ ya que la tierra no es de los hombres sino 

que los hombres son de la tierra. Lo que se haga con 

la tierra se estará haciendo a los mismos hombres, PO! 

que todo va enlazado. 



C A P I T U L O 

ANTECEDENTES HISTORICOS 
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1.1. El Régimen Agrario durante el Gobierno del General Po~ 

firio Dtaz. 

El gobierno del presidente otaz se estableci6 bajo el 

periodo constitucional de la Carta Magna de 1857. En el año 

de 1876, el general Porfirio otaz lleg6 a la Presidencia de 

la RepGblica por primera vez. 

En relaci6n a la vida imperante en el campo rnexicano,

es importante determinar que el pats atravezaba por una l!p~ 

ca de ajustes pol1ticos, por lo que al llegar a la preside~ 

cia Don Porfirio no pudo captar la situaci6n agraria en la

rnedida que las circunstancias lo requertan. 

El término "rl!girnen", lo entiendo corno el conjunto de -

disposiciones para gobernar o regir una actividad social, -

jurtdica o polttica, por lo cual para conocer la situaci6n

legal en el campo antes de la Revoluci6n, debernos conocer -

el conjunto de disposiciones que reglamentaron la propiedad 

durante el pertodo prerevolucionario. 

1.1.1. El Derecho de Propiedad a la Luz de la Constituci6n

Polttica de 1857. 

A la Constituci6n Polttica de 1857 se le ha asignado 

tener un contenido individualista y liberal; en lo que res-
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pecta al tema tratado nos encontramos en su art!culo lo re

lativo al Derecho de propiedad; el cual señala que la pro -

piedad no se afectará sino por causa de utilidad pOblica y

previa indemnizaci6n. 

Contiene limitaciones a corporaciones civiles y ecle -

siásticas cualquiera que sea su carácter, dominaci6n u obj! 

to; tendrán s6lo bienes ra!ces destinados a su objeto, 

Este art!culo constitucional es congruente con el con

cepto de propiedad en su sentido romanista; de usar, disfr~ 

tar y disponer de los bienes ilimitadamente. Las limitaci2 

nes que regula se derivan del momento hist6rico de su reda~ 

ci6n. 

Es notorio en la elaboracidn del precepto, que no se -

encontr6 la intenci6n de mejorar las condiciones de vida de 

los jornaleros agr!colas, comuneros, ind!genas y pequeños -

propietarios, sino que se trato en dicho art!culo 27, de -

fortalecer su derecho de propiedad individual, eminentemen

te propio de la ~poca, 

La propiedad de las personas no puede ser ocupada sin

su consentimiento sino por causa o utilidad pOblica y pre -

vi« inde~111izaci6n. 
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La Ley determinar! la autoridad que debe hacer su expr2 

piaci6n y los requisitos con que esta haya de verificar. 

Ninguna corporación civil o eclesiástica, cualquiera 

que sea su carácter,denominación,u objeto, tendrá capacidad -

legal para adquirir en propiedad o administrar por s! bienes 

ratees con la anica excepción de los edificios obtendrá inm! 

diata y directamente al servicio u objeto de la institución. 

(1). 

En la elaboración de este articulo debió fundamentarse

en lo siguiente; que el desarrollo individual debe ir apare

jado al progreso social, de lo contrario fracasar1a, ya que

la sociedad es un todo y no puede desarrollarse sin el justo 

equilibrio de sus elementos. 

Es importante hacer notar que en la discusión de este -

precepto constitucional, intervinieron hombres con ideas 

agraristas, como el caso de Ponciano Arriaga, el cual en su

derecho de voto del 23 de junio de 1856, hace una clara y -

precisa descripción de la situación en el campo, manifestan

do que era necesario legislar en maleria agrarista, para ter 

minar con tanta injusticia y establecer un ambiente propicio 

para hacer producir a la tierra. 

(1) Tena Ram1rez, Felipe. Leyes Fundamentales. Articulo 27 



"Arriaga definió el derecho de propiedad como una -

ocupación o posesión, que solo se combina y perfecciona

por medio del trabajo y la producción." (2) 

Más sin embargo, las ideas de tan ilustre agrarista 

ai igual que de otros ideólogos fueron relegadas en el -

Congreso Constituyente de 1856 1 triunfando intereses min2 

ritarios, contrarios a los de las mayorías que había en

el agro nacional. 

La Constitución sufrió reformas en su articulo 27 1 -

las cuales no alteraron el concepto de propiedad, Entre

las mencionadas reformas pueden contarse las siguientes: 

a),- La reforma del 14 de Diciembre de 1883 en la cual -

se faculta al Ejecutivo para expedir códigos que -

obliguen en toda la Repdblica en materia de minería 

y comercio comprendiendo instituciones bancarias, 

b) .- La r~forma del 14 de Mayo de 1901 en la que conti-- .. 

naan limitando los capitales impuestos spbre bienes 

raíces por conducto de corporaciones religiosas, y-

(2) Chávez Padrón, Martha. Derecho Agrario en México. 

p. 211. 
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en relaci6n a corporaciones civiles podrán tomar ade 

más de los inmuebles para el sostenimiento y fin de

la misma, otros bienes de acuerdo a la Ley Federal

que expida el Congreso de la Uni6n. (3) 

As1 mismo, en el articulo 73 de la Constituci6n de -

1857 1 fracci6n vigésima cuarta, señala la facultad del -

Congreso para legislar sobre ocupaci6n y enajenaci6n de -

los terrenos bald1os, precepto muy vago e impreciso en 

relaci6n a las exigencias de la propiedad de la tierra en 

aq~el momento. 

1.1.2, Leyes aplicadas bajo el gobierno Porfirista tendien 

tes a resolver el problema agrario. 

Las leyes bajo el amparo de las cuales el presidente 

D!az intentó resolver los problemas relacionados con el -

campo, fueron las siguientes: 

1.- Ley sobre ocupaci6n y enajenaci6n de terrenos bald!os 

del 20 de Julio de 1863 (4). Esta ley. tuvo su vigencia 

hasta 1894 1 año en que el presidente D!az dictó una -

nueva legislaci6n, derogando la del 20 de Julio. 

(3) Tena Ram1rez. Ob. cit. p. 715 

(4) Chávez Padr6n, Martha. Ob. cit. p. 226 
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Esta ley define por primera vez lo que es el Baldio 

"Diciendo que son todos aquellos terrenos de la Republi

ca que no hayan sido destinados a un uso pOblico por la

autoriadad facultada para ello por la Ley, ni cedidos 

por la misma a titulo oneroso o lucrativo a individuo o

corporac16n autorizado para adquirirlos". (5) 

As! mismo represento el inicio de las .renuncias so

bre terrenos baldíos, con lo que se pretend!a una movil~ 

zaci6n de este tipo de bien inmueble beneficiando a la -

vez al denunciante, que pod1a ser cualquier nacional. 

2.- La Ley sobre Colonizaci6n y Compañ!as deslindadoras 

del 15 d~ Diciembre de 18831 di6 origen a las comp~ 

ñías deslindadoras, puesto que pretendi6 deslindar

a los terrenos nacionales y a los baldíos para ena

jenarlos a extranjeros o nacionales que actuaran 

como colonizadores. Esta Ley fue dictada bajo el 

peri6do presidencial de Don Manuel Gonzalez, apli-

candose hasta el año de 1894 en que se dicto la ley 

que se comenta en seguida. 

3.- Ley sobre ocupaci6n y enajenaci6n de terrenos bal--

(5) Idem. p. 232. 
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dios expedida por el presidente Díaz el 26 de Mar

zo de 1894 (6). Se manifest6 la exposici6n de mot! 

vos de esta ley, que lo fundamental en ese entonces 

era la doctrina del liberalismo individualista. -

Por lo que la ley que se comenta pugn6 para la re~ 

lizaci6n de los principios que sustenta tal doctr! 

na. En sus artículos se encuentra el impulso a la

actividad de las compañias deslindadoras, y consi

der6 a los terrenos nacionales en: 

a) Baldíos. 

b) Demasías 

c) Excedencias. 

d) Terrenos nacionales. 

El concepto de baldío se di6 a aquellos terrenos

que no se encontraban amparados por los títulos respes 

tivos y no en relación a su desocupaci6n. 

Las demasias eran las tierras que poseia algnn 

pueblo o particulares amparadas con un título, pe-

ro con extensión mayor que la titulada, respetando los 

(6) Idem. Op.cit. P~g. 234 -236 
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linder.os marcados en el titulo. 

Por lo que respecta a las excedencias, eran exten-

siones de tierras pose!das por veinte años o m4s, por -

un particular, y que se encontraran fuera de los linde-

ros del titulo. 

Los terrenos nacionales son aqu6llos salidos de -

los bald1os pero no del dominio de la Naci6n. Se deri

varon de los deslindes y de la• demas1as pero no los a~ 

quirieron sus propietarios. 

As! mismo se refiri6 a la facultad de cualquier h! 

bitante de la repQblica mayor de edad, y con capacidaó 

legal para contratar, denunciar cualquiera de los terr! 

nos que defin1a la ley, sin limitaciones de'extensi6n. 

A este respecto cabe el comentario en relaci6n en 

que el t6rmino habitante se refiri6 tanto a nacionales 

como a extranjeros perjudicando a la poblaci6n campasi

na nacional por otorgar privilegios inmerecidos al capf 

tal extranjero en la mayor!a de los casos. 

Esta ley reformada por el decreto del JO de diciem 

bre de 1902, (7) Y por el decreto del 18 de diciembre -

de 1909. (8). 

(7) Idem. p. 236, 
(8) Loe, Cit. 



El primero de ellos autorizó al ejecutivo federal 

para reformar la legislaci6n sobre terrenos baldios b~ 

jo nuevas bases, entre las cuales se mencion6 la dero

gación de las compañias deslindadoras. 

El segundo ordenó se repartieran ejidos de acuerdo 

como la legislación vigente, dandose lotes a los jefes

de familia, en propiedad privada siendo enajenables, 

inembargables e intransmitibles durante diez años. 

Concepto muy diferente al que en la actualidad se

le pretende dar al ejido. 

1.1.3. Aplicación práctica de la Leqislaci6n Agraria -

dictada bajo el gobierno del General Diaz. 

Las limitaciones contenidas en la constitución de 

1857 al Derecho de propiedad son fruto de la situacidn 

histórico juridica vivida. El error más grave, fué que 

al limitar a las corporaciones civiles afectd a las 

comunidades agrarias, ya que no podian adquirir los 

bienes ra!ces necesarios de acuerdo a su naturaleza 

juridica. 

De todas las leyes y decretos dictados bajo el r! 

gimen porfirista se puede captar una semejanza con el

resto de la vida nacional¡ al principio se ofreció una 
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mejoria en la vida del pueblo, pero el presidente D!az -

conciliando los intereses nacionales y a base de conce-

siones obtuvo un engranaje social que le permitió, por -

un lado, mantener el poder y por el otro, beneficiar a -

los grandes comerciantes, latifundistas y a la clase go

bernante de la época en perjuicio de los sectores margi

nados de la sociedad. 

A la par de esta situación, en la medida que se i

ba envejeciendo D1az se iba debilitando las concesiones 

y controles establecidos; dicha situación se hace palpa

ble en la legislación agraria que he expuesto. 

En un principio se fo.rtalecieron las medidas arbi-

trarias y de grupos privilegiados, y posteriormente se -

empieza a cuidar y ayudar a grupos débiles. 

Aqu1 es cuando yo considero que el presidente O!az

ya envejecido, no pudo contener la presión de la gente -

del campo la cual se encontraba muy a disgusto¡ y exigía 

un cambio en el gobierno que les permitiera salir de las 

injusticias que sufrían. 

Respecto a los conceptos tratados en las menciona-

das leyes, existió uno que se le di6 mayor importancia.

Es el de la colonización entendiéndose éste como: "Acción 
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y efecto de colonizar. Tiene naturaleza econdmica y pol1-

tica. Es una resultante de la actividad general de los 

pueblos en el sentido de una expansión de la poblaci6n o

de la riqueza o del comercio y aGn de facultades jurisdiS 

cionales del estado". (9) 

A este respecto considero que el problema no era de 

colonización, sino legal, ya que la reglamentación debió-

referirse a la tenencia de la tierra, y en vez de haberse 

dictado leyes que pretendieran colonizar, debieron ernitiE 

se legislaciones tendientes a forjar varias formas de --

propiedad rural, y luego obligar a explotarlas. Sin ernba! 

go la idea fue de colonizar y en base a dicho terna se le

qislo. 

Y aan más durante este per!odo en cuanto a la mejo

ra de la explotación de la tierra, fue nulo el est1rnulo

recibido de las leyes dictadas. Defecto que aunado al 

concepto de colonización, nos indica lo inadecuado de 

las disposiciones tratadas. 

Asi pues al tratar de resolver el problema del cam

po por parte de Don Porfirio en base a dos conceptos ta

les corno el de la colonización y habilitación de bald1os 

se presentó un resultado desastroso, siendo las victimas 

de tal situación los campesinos. 

(9) Alcerreca G. 1 Luis y Luna Arroyo, Antonio, Diccionario 
de Derecho Agrario Mexicano.p. 118 
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1.2. Situaci6n en el Campo Mexicano en la Etapa Pre~re 

volucionaria. 

Antes del estallamiento social de 1910, el campo 

mexicano present6 una realidad muy singular, ya que se 

conjuntaron las injusticias con las desigualdades; la 

riqueza se enfrent6 con la pobreza y la ignorancia con 

el despotismo, siendo en el agro nacional donde se agr!!_. 

vá m~s esta situaci6n. 

Se ha descrito a Porfirio Díaz como un tirano, o

presor de los campesinos y benefactor de los latifun-

distas. Mas sin embargo, es muy arriesgado lanzar un 

juicio a la ligera ya que es necesario enfocar todos 

los factores que existían y no dejar sobre los hom--

bros de un solo hombre toda la responsabilidad hist6r! 

ca. 

Considero que la situaci6n agraria en el M~xico 

prerrevolucionario era producto de leyes mal redacta

das y mal razonadas, ya que el legislador debe ser eco 

de la raz6n y el juez lo debe ser de la ley. 

Ya que a lo largo del porfirismo no hubo verdad~ 

ros legisladores agrarios que supieran redactar leyes 

en base a la raz6n y exigencias del campo y su gente. 

Por tanto, no fue, hasta 1910 en que se vio con tanta 

profundidad la gravedad del problema agrario. 
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Si bien la tierra hab!a sido causa de la guerra -

de Independencia y de las Leyes de Reforma, era inaceE 

table un nuevo derramamiento de sangre por dicho bien. 

Mas esto no se supo aprovechar y la tierra volvi6 a ~ 

xigir varias vidas para lograr un mejoramiento en su -

trato. 

Es pues necesario, comprender que si bien el pre

sidente D!az foment6 el latifundismo y a su vez se 

cre6 una situaci6n injusta en el campo, no es mérito -

de treinta años ni de un solo hombre, pues la gesta-

ci6n fue larga e intervinieron varias voluntades. 

La realidad en el agro mexicano en los años ante

riores a 1910 fueron principalmente de injusticias ju

rídicas, econ6micas, sociales, culturales y políticas, 

ya que los pequeños propietarios no gozaban de igua-

les Derechos que los latifundistas; en la misma situa

ci6n se encontraban los pueblos y comunidades, 

No justifico la acci6n del gobierno porfirista, -

pero tampoco creo que sea culpa de un solo hombre, si 

bien don Porfirio fue el principal protagonista del -

problema agrario prerrevolucionario, nunca actu6 solo 

ya que siempre hubo quien lo acompañara a cometer in-

justicias y arbitrariedades. 

A manera de fortalecer mis argumentos acerca de -
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la situación vivida en México en aquella época, se hace

menci6n de una frase, de que si bien por s1 sola sea ex! 

gerada, en conjunto con todo lo dicho, se puede llegar -

a tener una concepción más clara de lo que pas6: "Cada -

defensa de D1az es un ataque al pueblo mexicano. As1 

tiene que ser, puesto que no se puede concebir otra de-

tensa del despotismo que la de decir que el pueblo es -

tan d6bil o tan perverso que no se puede confiar en que

se cuide a s! mismo ..... " ( 10) 

1.2.l La concentraci6n de la Tierra y sus efectos. 

Las leyes de bald1os, colonización y compañías de~ 

lindadoras, lejos de lograr una mejor distribución de -

la tierra, produjeron una injusta tenencia de ~sta, Pª! 

judicando a los pequeños propietarios, ind!genas, comu

neros y a los pueblos. 

El origen de las grandes concentraciones de tie-

rras fue igualmente la Constitución de 1857 analizada

al inicio del presente trabajo. Ya que al prohibir ª\ 

las corporaciones civiles, religiosas y sobre todo a 

las comunidades agrarias, la adquisición de tierras de 

manera limitada, los hombres de dinero y de negocios

vieron una forma lucrativa de obtener ventajas. Unos

compraban la tierra que se habia despojado al clero a -

{10) Kenneth Turner, John. México Bárbaro. p. 291. 
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pesar de la pena de excomunión; situación desventajo-

sa, ya que los pequeños propietarios y comuneros no 

ten1an dinero y adem~s debido a sus creencias religio

sas, no se atrev1an a adquirir dichos terrenos. En 

cambio los grandes capitalistas adquir1an la tierra y 

después se ganaban al clero con grandes limosnas y o

bras de caridad, siendo esto el inicio de los grandes

latifundios. Otros adquir1an grandes extensiones de -

tierras sabiendo de antemano que el gobierno las nece

sitaría y que se las comprar1a a mayor precio de lo 

que a ellos les costó. 

De igual forma las compañ1as deslindadoras en su fatal 

acci6n lograron hacer a sus nuevos propietarios de gra~ 

des tierras. 

La palabra "latifundio" proviene del lat1n latus 1 

ancho y fundus 1 finca rüstica 1 propiedad rural de gran 

extensión perteneciente a un solo dueño. (11) 

El latifundio pertenec1a generalmente a hombres 

muy ricos, los cuales viv!an en las grandes ciudades -

del extranjero o en ciudades nacionales, como el D.F., 

Guadalajara, León, etc. como parte fundamental de los 

latifundios se encontraban las haciendas, lugares don

de se conjuntaba la vida económica, social, cultural,-

(11) Alcerreca y Luna. ~p.p. 446 a 449. 
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religiosa, jurídica y política de varias familias. 

Las haciendas eran administradas por gente del 

campo, tenían un sueldo y cierta participaci6n en las 

ganancias de la misma. Se conoc!an con el nombre de -

administradores; su rango social era muy aceptable en 

aquella ~poca y sobre todo, fungían como dueños de las 

haciendas la mayor parte del tiempo. 

Existían dos clases de peones: 1) los acasill~ 

dos y 2) los alquilados. 

Los primeros eran aqu~llos que recibían un sala-

ria m~s bajo pero seguro todo el año, tenían un esp! 

cio f!sico donde dormir con su familia, siendo un l~ 

gar en donde residían varias familias en una total pr2 

miscuidad, además ten!an una fracci6n de tierra para 

sembrar, vendiendo su producto a la misma hacienda. 

Los segundos se contrataban por temporada; ya sea para 

sembrar o cosechar, ganando 25 centavos, los cuales no 

eran seguros todo el año, como nos lo dice Silva Her-

zog (12). 

tas tiendas de raya eran 11 Comercios establecidos 

en las haciendas durante los tiempos del porfiriato, -

en las que las mercancías se usaron, corno su nombre -

(12) silva Herzog, Jesas. El. Agrarismo Mexicano y la 
Reforma Agraria p.p. 123 a 130. 
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lo indica, para rayar (pagar) a los peones que prest! 

han sus servicios en ellas en lugar de pagarles su sa-

lario con dinero en efectivo ". (13) a estas tiendas -

se les atribuyen muchas de las injusticias de aquella 

época. Ya que al ser el instrumento por el cual se pa 

gaba, daba origen al comercio desventajoso para los p~ 

bres e ignorantes. Los peones además de los gastos n~ 

cesarios para sostener a su familia, en determinadas -

fechas tales como: la del santo patrono, Semana Santa, 

Navidad o algOn bautizo, boda o entierro, ped1an pres

tado dinero siendo c1clica tal situaci6n por lo que -

adquir1an grandes deudas impagables y las heredaban -

sus hijos o nietos, teniendo los latifundistas un me-

dio adecuado de conservar a sus trabajadores y a 

la vez tenerlos sometidos debido a las deudas con--

tra1das. Situaci6n que se hizo notar de manera admi

rable en el discurso del 3 de Diciembre de 1912 de Don 

Luis Cabrera. (14) 

Los pequeños propietarios se encontraban en una -

situaci6n menos desventajosa que la de los peones 1 pe-

ro también injusta. Ya que eran constantemente atac! 

dos por los latifundistas y al no poder defenderse da

da su situaci6n econ6mica y pol1tica inferior, siempre 

perd1an'. 

(13) Alcerreca y Luna. ~· p. 847. 
(14) Silva Herzog. ~ pp. 200 a 208 
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Entre estas situaciones de injusticia se encontr! 

ron las siguientes: (15) 

a).- Al determinarse el valor catastral de las fincas 

para cubrir los impuestos, se xeal.izaba muy alto en 

relacidn al valor real del terreno, ante esto los 

latifundistas podían sobornar al valuador y ~ste 

establecía un precio más bajo del real, lo cual -

hacía que se pagara un impuesto inferior. Situa

ci6n que no podían tener los pequeños propieta--

rios ya fuera porque no tuvieran el dinero para -

sobornar, o simplemente el valuador no aceptaba -

por no ser influyentes dichos propietarios. 

· b).- Otra situaci6n de desventaja para los pequeños 

propietarios se refería a que las compañías des-

lindadoras exigían el justo titulo de propiedad y 

en caso de carecer de ~l, proced!an a deslindar -

despojando de su tierra a los pequeños propieta-

rios, lo cual nunca ocurría con los latifundistas 

debido a sus amistades dentro del gobierno o por 

el.dinero que otorgaban como soborno. En estos -

casos, los pequeños propietarios acud!an ante los 

tribunales asesorándose de abogados, pero ni as! 

podían salir victoriosos, ya que los honorarios -

(15) Loe. Cit. 
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·del abogado no era posible cubrirlos debido a lo 

largo y costoso de los litigios. 

Todo esto permitido y fomentado por el gobierno 

porfirista. 

Para 1889 se habían deslindado 38'243,377 hectá-

reas¡ 12'693,610 se adjudicaron por concepto de honor! 

rios a las deslindadoras y 14'618,980 de hectáreas se 

vendieron. Para 1906 por pago de honorarios a las de~ 

lindadoras se les concedieron 16 1 831,704 hectáreas y 

se enajenaron a t!tulo de propiedad 5 1 804,801 hectá-

reas. (16) 

Aunado a la existencia de las deslindadoras, e-

xist!a una ignorancia en la gente del campo lo cual f! 

cilit6 la actividad de los latifundistas, puesto que 

la masa inculta no comprende las leyes y no puede te-

ner un razonamiento de progreso, por lo que es más fá-

cil engañarla y someterla, abusando de tal situación. 

"En 1910 el nGmero de jornaleros era el 64.2% de•, 

la población económicamente activa. Dicha población se 

distribuía de la siguiente manera: población rural li 

bre 3%, semirGstica 3%, rural servidumbre 63%, prole-

taria urbana 15%, urbana burguesa y clase media agra--

(16) Consultar los datos en L6pez Gallo, Manuel. Pro
blemas Económicos t Politicos de México'' p.p.-zTI 
a 522. = 
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ria (16%". (17) El 81% eran analfabetas y el 19% 

sabían leer y escribir. Ante esta injusta y desesper~ 

da situaci6n, el panorama se presentó muy difícil de -

resolver ya que la poca gente preparada, o bien perte

necía al gobierno o recibía beneficios de ~l. 

Las concentraciones territoriales eran de miles -

de hectáreas. En todas las entidades federativas exi~ 

tían grandes latifundios; a manera de ejemplo cito -

los siguientes: "Cía. Richardson con 222,000 has. en -

sonora, Colorado River Co. 325,364 has. en Baja Cali-

fornia, Thepalonas Lond Co. 776,938 has., La Gavia 

132,620 has. en el Estado de México, La Coscospera 

51,528 has. en Chihuahua, y muchas más por toda la Na

ci6n". (18) 

Estos latifundio& en diversos casos, eran exten--

sienes de tierra más grandes que algunos pa!ses euro--

pees. 

En relaci6n a los salarios, no aumentaron en 

ciento dieciseis años, de 1792 a 1908, mas sin embargo 

los precios sí se incrementaron; el hectolitro de ma!z 

subi6 de 1801 a 1908 de $2.50 a $4.89; los 100 kilogr~ 

mos de frijol elevaron su precio de $6.61 que costaban 

en 1801 a $10.89 para 1908. (19) 

(17) Idem. p. 302 
(18) Idem. p.p. 467 a 500. 
(19) Silva Herzog. ~· p. 127. 
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Todo esto refuerza la concepción de injusticia exis-

tentes en el campo nacional en aquella época. 

La situación era dif1cil 1 el gobierno mantuvo una 

actitud irresponsable ya que ante el grave problema 

del campo, no dictó las medidas adecuadas en el momen-

to requerido, aunándose un malestar general en toda 

la RepOblica al gobierno porfirista, 

La visión que ten1a el gobierno de la situación -

en el campo era de que no exist!an grandes males, tan 

es as1 1 que el Licenciado José Yves Limantour dijo lo 

siguiente: 11 Efectivamente, no puP.de decirse con pro-

piedad que ha existido, ni que exista actualmente en -

México problema agr1cola 1 ni que las necesidades de 

proveer de tierra a ciertos pueblos o a los agricult~ 

res pobres, presente por todas partes los mismos cara~ 

teres y deba satisfacerse con igual urgencia". (20) 

De lo anterior considero que exist1a un problema 

agrario y no aqr1cola. La distinción, se refiere 

a que lo agrario se deriva de lo legal en la tene~ 

cia de la tierra y lo aqr1cola es producto de la de-

f iciente explotación de la misma. 

Es por esto que el problema agr1cola existente era 

(20) Yves Limantour 1 José. Apuntes sobre mi Vida PO-
blica, p.p. 91 1 260 y 261. 
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consecuencia de un problema agrario. 

Es importante resaltar el criterio de Limantour -

de que el problema de los agricultores pobres no puede 

resolverse con medidas generales, sino que deben ser -

por regiones. 

En el planteamiento de la Revoluci6n hubo errores 

y aciertos, pero lo que sí puedo afirmar en relaci6n -

al agro, es que los latifundios representaron una for

ma caduca de propiedad de la tierra, ocasionando gran

des malestares en la mayoría de la gente del campo. 

Tuvieron dichos latifundios su período de bonanza y 

progreso¡ se reconocen los méritos econ6micos de las -

haciendas, pero jam4s se aceptar~ la negaci6n del cam

bio exigida por todos los habitantes del campo nacio

nal, a excepci6n de algunos terratenientes traidores, 

que no querían ningdn cambio. 

1.3. El caso de las Tierras Yagui. 

La regi6n del Río Yaqui, en el Estado de Sonora, 

fue una zona conflictiva para el gobierno del general 

Díaz, era habitada por personas denominadas Yaquis, 

los cuales tenían costumbres y ritos propiosJ explota

ban en coman la tierra, y existían jerarquías pr~ 

pias de una comunidad, 
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En el año de 1880 siendo gobernador de Sonora el 

Licenciado Ramón Corral, envió un grupo de rurales a -

desalojar a los Yaquis de sus tierras sin ningdn trá

mite legal previo, para ser entregadas en concesión; -

a partir de aqu! empezaron los enfrentamientos entre -

rurales y los Yaquis. Ante tal situación surgieron l! 

deres entre los Yaquis como los casos de Josl! Marta 

Leyva apodado "Cajeme" y Juan Maldonado apodado "Teta

biate". El primero comenzll la lucha y a su muerte lo 

siguill el segundo. Durante diecinueve años la región 

Yaqui se vil! afectada de arbitrariedades; nunca exis-

till el respeto a la Constitucil!n ni se respetaban las 

vidas de los habitantes de esta zona. 

Otro de los acontecimientos vergonzantes en rela

cilln a esto, lo representl! el traslado de indios Ya--

quis a la zona henequenera de Yucatán, desde el inicio 

del viaje hasta el dltimo suspiro de vida en la penín

sula, sufr!an los más espantosos tratos. 

Tal situacilln se convirtill en negocio lucrativo para -

los militares encargados de trasladar a los indios Ya

quis a la zona henequenera. 

Con motivo de la situacilln tan grave surgieron l! 

bros al respecto. Uno de ellos del cual ya he habla

do, nos describe la situacilln tan injusta que exist!a, 

dice el autor de "Ml!xico Bl!rbaro" John Kenneth Turner: 
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"La vida de nuestros esclavos (del Sur de los Esta-

dos Unidos de Norteam~rica) no era tan dura, puesto 

que pod!an reir algunas veces y cantar, pero los es-

clavos de Yucatán no cantan ••••• " (21) 

Tal aseveraci6n por s! sola ser!a de dudarse, pero ya 

en conjunto, nos demuestra la desesperante injusticia 

que se viv!a. 

Por lo que respecta al problema de las tierras Y! 

qui, éste se fue agravando as! como también el trafi

que con gente, los ataques de los rurales, muertes y -

despojos de las tierras. Todo esto bajo las 6rdenes -

del gobernador Corral, consentidas por el presidente 

D!az. 

El 24 de Julio de 1899 la sublevaci6n se realiz6, 

los indios Yaqui se oponían a seguir siendo sojuzga-

dos pero el gobierno no ced!a, hasta que el 18 de Ene

ro de 1900 estall6 la batalla; se calcula que hubo al

rededor de 400 muertos, se enfrentaron las fuerzas de 

los Yaquis, contra las fuerzas rurales y del ejército•, 

Federal, fue un combate aguerrido pero la resistencia 

de los indios no pudo durar mucho, triunfando el go

bierno porfirista, quedando la constancia de que el 

problema por la tierra cobraba fuerza y se proponía ºE 
tener soluciones a través de los medios que fuera. 

(21)' Kenneth 1 ~· p. 128. 
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Despu~s de la batalla y para desgracia nacional, 

los indios Yaquis no creían ni en las leyes, ni en el 

gobierno, sólo en la paz de los sepulcros, triste si-

tuación para los que más adelante nos interesar!a la -

cuestión agraria. 

El caso de las tierras Yaquis no fue el dnico, ya 

que a lo largo del porfiriato se presentaron oposici2 

nea, las cuales fueron controladas rápidamente: la de 

la región Yaqui tuvo un costo de muchas vidas y todo 

esto pone al descubierto la existencia de un problema 

agrario que exigía medidas trascendentales para lograr 

solucionarse. 

Si dichas medidas se hubieran tomado en su opo! 

tunidad, cuántas vidas, cuántos gastos y cuánto tiempo 

se hubie.ra ahorrado la Nación Mexicana. 



C A P I T U L O II, 

PLANTEAMIENTo DE LA REFORMA AGRARIA MEXICANA EN 

LOS PLANES, PROYECTOS Y LEYES DURANTE LA RE

VOLUCION DE 1910. 
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2. l. Los Planes. 

2.l.l. Programa del Partido Liberal. 

Este documento se redact6 en Saint Louis, Mo. -

el 1° de Julio de 1906, intervinieron en su redacción: 

Ricardo Flores Mag6n, Juan Sarabia, Antonio I. Villa-

rreal1 Enrique Flores Mag6n, Librado Rivera, Manuel S,! 

rabia y Rosalío Bustamante, El contenido de este pro

grama representa un verdadero impulsor de transforma-

cienes en el pa!s. Sostiene el derrocamiento de la 

dictadura y una serie de reformas jur!dicas, sociales, 

pol!ticas, econ6micas y culturales. 

En cuanto al contenido específico de la cuesti6n 

agraria, abarc6 lo siguiente: parte de que el gran pr2 

blema de la tierra, era el acaparamiento de grandes e~ 

tensiones en pocas manos, las cuales no pueden hacer -

producir la tierra en toda su extensi6n y como proble

ma de vital importancia, consecuencia del primero, e-

ran los salarios deficientes pagados en el campo. Las 

soluciones al problema agrario que se of rec!an en el -

programa eran: establecer un salario rnrnimo en rela--

ci6n a una jornada máxima, la tierra excedente no lab2 

rable sería entregada al Estado por los terratenientes, 

otorgando la porci6n solicitada, estableci~ndose máxi

mos de hect~reas y obligando a trabajarlas a los soli

citantes, bajo la condici6n de no vender. Crear un 
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banco agr!cola, y crear empleos para evitar la salida 

de nacionales al extranjero (22) Este programa en su 

conjunto representa un ideario de lograr solucionar to

dos los problemas que agobiaban a la Naci6n, las gran

des transformaciones que suger1a 1 hubieran establecido 

un desarrollo más acelerado del México de entonces. 

Por lo que respecta a la cuesti6n agraria, son impo~ 

tantas varios de sus puntos. 

El despojar de las tierras improductivas a las grandes e~ 

tensiones ajudicándolas a los solicitantes, en este aspe~ 

to se maneja el respeto legal a la propiedad, con la con

dici6n de ser tierras no cultivadas, las que se otorgarán 

a los solicitantes, la idea del banco agrícola representa 

una visi6n del futuro econ6mico del agro, la cual ser!a -

una fuerza de impulsar el crecimiento de la producci6n 1 -

que es un aspecto que se conjuga con las demás soluciones, 

pero que se proyecta en beneficio de los desprotegidos, -

siendo los trabajadores del crunpo 1 no propietarios. 

Este progrruna en su conjunto, considero que contiene

lo siguiente: la forrnaci6n paulatina de una clase de 

pequeños propietarios, la desaparici6n de los latifundis-

tas, como consecuencia de lo improductivo de -

(22) Planes Pol!ticos y otros Documentos, varios auto
res p.p. 3 a 15. 
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su existencia, el preparar el desarrollo del campo a -

trav~s del fomento de un banco agr!cola, absorber la -

capacidad laboral de todos los empleados del campo vi

gilando se les otorgaran los beneficios laborales. 

Entre sus defectos, puedo decir que encuentr~ uno 

solo, su contenido se fundamenta en las cuestiones s2 

ciales y pol!ticas, las soluciones las estructuran en 

base a lo econ6mico, social y pol!tico, maa los instr~ 

mentos legales para llevar a cabo todo esto, no se in 

dican, no contiene una visi6n legal de lo que se prop2 

ne, no tiende a legalizar sus acciones, lo cual fue un 

grave error, ya que no respet6 el elemento vital para 

aplicar en forma correcta sus soluciones, tal elemento 

ser!a un ordenamiento jur!dico, 

2.1.2. Plan de San Luis Potos!. 

Con este plan bajo la premisa de "Sufragio efeE 

tivo no Reelecci6n" el señor Francisco I. Madero se -

lanz6 a la Revoluci6n el 5 de Octubre de 1910 en San 

Luis Potosí. En cuanto a su contenido en general, se 

encamina a lograr el derrocamiento de Díaz, dejando p~ 

ra más tarde las reformas que exigía el país. su con

tenido agrario abarc6 lo siguiente: regresar tierras a 

los indígenas y pequeños propietarios, víctimas de les 

injustos despojos, revisar los títulos de propiedad y 
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los fallos por los cuales se otorgaron las tierras, 

proceder a indemnizar si el caso lo requér1a. (23) 

Se ha criticado a dicho plan, diciendo que su COE 

tenido agrario era deficiente y no ofrec!a satisfacer 

los anhelos de la mayoría campesina, la cual buscaba 

su reivindicaci6n social, y para lo cual apoy6 el plan 

de Madero. 

En parte es aceptable tal cr!tica, ya que conociea 

do la realidad del campo por parte de Madero, y respe

tando su idea de posponer las grandes reformas, hasta 

no alcanzar el poder, debi6 haber sido mAs extenso tan 

solo en la cuesti6n agraria, ofrecer las soluciones a

grarias solicitadas y llevarlas a cabo de inmediato. 

En cuanto a su contenido en relaci6n a lo agra-

rio, es de reconocerse; la creaci6n de la pequeña pro

piedad, respeto absoluto a la propiedad territorial de 

los indígenas, y sobre todo, el fundar la aplicaci6n -

del plan en disposiciones legales y no tan solo en el 

sentimiento de descontento de las mayorías, represent! 

do en un malestar generalizado, lo cual da a dicho 

plan un fondo legal, que no va en contra de las exigeE 

cias del levantamiento social, sino que las ayuda a 

realizarse en forma correcta. 

(231 ob. cit. p.p. 33 a 46. 
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2,l,3. Plan de Tacubaya. 

Representa las reformas hechas al Plan de San Luis -

Potes!, debido a las cr!ticas que recibió. Fue firmado -

el 31 de Octubre de 1911 en Tacubaya1 Distrito Federal, 

por Paulina Mart!nez, Policarpo Rueda, Francisco I, Gu~ 

mán y Emilio Vázquez Gómez, resultando éste como presi

dente propuesto por el Plan. El contenido general es de 

reformar los vicios del Plan de San Luis Potes!. 

En lo relativo a la cuestión agraria exige se cum

plan los postulados agrarios ofrecidos en el Plan de 

Madero, y reconoce como principal causa de los males -

del pa!s al problema agrario, y por lo tanto, se exige -

resolverlo para lograr el progreso del pa!s. ( 24 ). 

Percato en este plan el inicio de cuestiones, que -

hasta nuestros d!as se siguen presentando, el descono

cer el inicio, es decir, una vez surgido el Plan de San 

Luis Potes! y logrando levantar en armas a la Nación, -

es entonces cuando se le empieza a criticar.1 ¿por que los

autores del Plan de Tacubaya no propusieron el suyo - :· 

antes del de San Luis?1 su actitud ambicionista 1 sólo -

perjudicó al pa!s, debieron tratar de consolidar el - -

plan de San Luis primero, no entorpeciendo su aplicación 

(24) ob. cit. p.p. 55 a 64. 
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reaonoce rondicho Plan de Tacubaya, como se hab!a hecho 

años antes, que la soluci6n a los probl2mas de la Na-

ci6n se encontraba en el campo, y que mientras no se 

resolviera el problema de la tenencia de la tierra, la 

situaci6n de los peones, el crecimiento de pueblos y -

comunidades, el respeto a los ejidos y la explotaci6n 

adecuada de la tierra, no se podr!a lograr el progre

so del pa!s en sus dem~s actividades econ6micas. 

Los vicios que contiene este Plan de Tacubaya a -

mi parecer, son: su vaguedad, no dice a qu6 pretende 

llegar, s6lo desconoce al Plan de Madero¡ su insufi--

ciencia de conceptos con relaci6n al campo, y su nulo 

contenido legal. 

2.1.4. Plan de Bernardo Reyes. 

Firmado el 16 de Noviembre d0 1911 en Soledad, 

Tamaulipas, este documento representa una de tantas 

traiciones intentadas durante la Revoluci6n pero no 

conswnadas por los hombres ambiciosos de poder de la f 
poca. 

Su contenido en general es atacar a Madero, en -

lo referente a lo agrario, nos dice: "Se estudiarlln 

las revisiones de las disposiciones legales de enajen~ 

clones de terrenos baldíos". (25) 

(25) ob. cit. p.p. 65 a 67. 
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A pesar de ser tan escueto, su contenido agrario 

es importante, puesto que trata de encaminar sus pro

puestas a un concepto tan delicado y perjudicial, como 

lo fueron las leyes de bald!os, su fundamento legal es 

limitado pero aceptable, ya que trata tan s6lo una cue~ 

ti6n del vasto problema del campo, pero la trata bajo 

la visi6n jur!dica requerida en el momento. 

2.1.s. Plan de Texcoco. 

Este plan fue redactado por uno de los hombres -

que más habr!an de influir en las ideas revoluciona--

rias y sobre todo en las ideas tendientes a resolver -

el problema agrario. Dicho personaje fue Don Andrés -

Malina Henriquez. El Plan fue firmado el 23 de Agosto 

de 1911 en Texcoco, Estado de México. 

su contenido en general, es pretender alcanzar el 

poder y luego llevar a cabo las transformaciones que -

el pa!s necesitaba, En cuanto a las soluciones que 

pretend!a, no las menciona a lo largo del Plan. (26) 

Su contenido agrario es nulo, no dice nada al re~ 

pecto, lo engloba dentro de los grandes problemas a r~ 

solver una vez alcanzado en poder. 

Dicho Plan no tuvo éxito, mas sin embargo, el méti 

(26) Ob, cit. p.p. 71 a 72. 



to de su autor, lo representa su magnífica obra "Los 

grandes Problemas Nacionales", la cual será tema del 

capítulo tercero del presente trabajo. 

2.1.6. Plan de Ayala. 

Firmado el 28 de Noviembre de 1911 por: General 

Emiliano Zapata, General Otilio E. Montaña, General E~ 

femio Zapata, General José Trinidad Ruíz, entre otros 

generales y capitanes. 

Su contenido en general, representa el ideario de 

una de las fuerzas más grandes de la Revoluci6n Mexic~ 

na como fue la del Sur, además pretende la realizaci6n 

de grandes transformaciones, en todas las actividades 

del país, desde un punto de vista de la gente más nec~ 

sitada, de las mayorías sufridas y no desde el punto -

de vista del intelectual, sino que del lider social, -

hecho desde sus principios en la lucha ardua y en la 

batalla en el campo. 

En cuanto a su contenido agrario, que es el que 

me interesa, señala en sus incisos 6 y 7, la entrega -

de la tierra a los despojados, al igual que montes y ~ 

guas, en caso de controversia, se resolverán ante los 

tribunales surgidos de la Revoluci6n, indemnizaci6n y 

expropiaci6n, segGn lo exprese la ley, con el objeto -
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de establecer ejidos, fundos legales y pueblos, bus-

cando .su progreso en la propiedad, y de la tercera Pª! 

te del valor del inmueble sería la base para pagar la 

expropiacicSn. 

su punto 8 señala que a los opositores del Plan -

se les nacionalizarían sus bienes, no se previno que -

si no tenían bienes y eran opositores qu~ se les ha--

r!a, seguro que les privarían de la vida, y el dinero 

obtenido por medio del Plan se aplicaría para gastos 

de guerra, pensiones de viudas, hu~rfanos y víctimas 

del cumplimiento del Plan. 

El punto habla de la aplicaci6n de leyes de na-

cionalizaci6n y desamortizaci6n tomando como ejemplo -

las del inmortal Ju~rez. (27) 

La importancia de este Plan fue de gran trascen

dencia en lo agrario, ya que sirvi6 de base para los 

primeros repartos de tierra, agrup6 los anhelos de la 

rnayor!a de la gente del campo y sobre todo su influen

cia en el futuro serta determinante, en virtud de que 

impulsar!a la realizaci6n de las soluciones propuestas, 

para resolver el problema agrario. 

El enfoque que creo se trat6 de dar a dicho Plan 

(27) Ob. cit. p.p. 73 a 83. 
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por sus autores, fue el siguiente: otorgar la propie-

dad a los campesinos, para crear una pequeña propie-

dad, impulsar el crecimiento de los pueblos y comunid~ 

des, fortaleciendo sus ejidos, establecer una legisla

ci6n que contemplara las soluciones a los problemas 

del campo en base a la ley y sobre todo, que la apli

caci6n del Plan de Ayala no fuera en forma arbitraria, 

ya que como la gente del campo había sufrido las arbi

trariedades de gobiernos anteriores, no se quería con

tinuar la misma situaci6n, sino que fuera por medio -

del estricto cumplimiento de la ley emanada del Plan, 

ejemplo claro de ello son el empleo de conceptos jurí 

dices tendientes a cumplirse, tales como: tribunales, 

nacionalizaciones, expropiaciones, indemnizaciones, 

despojos y leyes. 

Entre los vicios que puedo mencionar, segGn creo 

que los tiene el Plan son: la diferencia entre lo que 

se decía y lo que se hacía, mal de siempre en México, 

al establecerse una indemnizaci6n cuando las arcas del 

gobierno se encontraban vacías y el ~etroceso legal 

que pretendía, el cual m4s que postulado agrario, fue 

trampa demag6gica, ya que al hacer menci6n a las leyes 

del inmortal Ju4rez, se quiso elevar la notable ima-

gen del Benemérito, pero no como fuente de legalidad, 

sino como aprovechamiento de la figura para ganar adeE 
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tos, ya que en caso de cumplir dicho postulado de vol

ver a las leyes de nacionalizaci6n y desamortizaci6n, 

nunca se hubieran acabado los latifundios, producto de 

las leyes mencionadas. Y se hubiera presentado un r! 

traso jur!dico, en virtud de que la realidad de 1910, 

exigi6 cambio de fondo y no tan solo calmar los .inqoetus 

del momento. 

2.1.7. Plan de Santa Rosa. 

Se firm6 el 2 de Febrero de 1912, en Chihuahua 

capital, por Braulio Hernández, Juan B. Porras, Rica! 

do Terrazas y Pedro Loza entre otros. Su contenido -

en general, es la realizaci6n de lo que propon!an como 

soluciones los otros Planes. 

En cuanto.a su contenido agrario, señala que se -

deber!a decretar por causa de utilidad pGblica, la e~ 

propiaci6n del territorio nacional, respetándose las -

formalidades legales, siendo el Estado el propietario 

de las tierras, arrendando a quien lo solicitara, tan

to tierras de cultivo como ganaderas. (28) 

Se nota el manejo de nuevos conceptos, pero tan -

s6lo maneja uno de muchos de los males que aquejaban 

al campo. 

(28) Ob, cit. p.p. 26 a 27. 
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Sus virtudes creo que son: el respeto a lo legal 

y el fomentar la pequeña propiedad, utilizando corno rn~ 

dio la expropiaci6n¡ es decir, se considera de utili-

dad pdblica el crear la pequeña propiedad agr!cola y -

ganadera, muy acertado concepto. 

En cuanto a los vicios que presenta en su canten! 

do agrario son: el pretender que el Estado sea un pr2 

pietario y que a la vez se convierta en negociante de 

la tierra nacional por medio del arrendamiento, lo 

cual significa el establecimiento de un Estado totali

tario, concepto rechazado por siempre en el campo me-

xicano. 

2.1.8. Pacto de la Empacadora (Plan orozguista). 

Se finn6 el 25 de Marzo de 1912 en la capital -

del Estado de Chihuahua, intervinieron en su elabora

ci6n entre otros: General Pascual Orozco, General Inés 

Salazar, Coronel Félix D!az y otros militares. 

Su contenido general est~ encaminado a traicionar 

a Madero y posteriormente realizar las soluciones ur-

gcntes a los problemas del pa!s. 

En cuanto a su contenido agrario, sostuvo lo si-

guiente: reconocer la propiedad a poseedores pac!fi-

cos por m&a de 20 años, revalidar y perfeccionar los -



títulos legales de propiedad, reivindicar los terrenos 

arrebatados por despojos, repartir tierras baldías y -

nacionalizadas en toda la RepGblica, expropiar por ca~ 

sa de utilidad pGblica previo avalGo, las tierras no 

cultivadas, repartiéndose a quienes las trabajen, es

tablecer la deuda agraria, por medio de bonos agríco

las para pagar las expropiaciones, con un interés del 

4% hasta su amortizaci6n, cada 10 años, con el produc

to de las tierras repartidas se .formará un fondo des

tinado a la amortizaci6n, se dictará una ley reglamen

taria de la materia y se reorganizará en forma eficien 

te el catastro con la participaci6n de juntas de con-

. sultores para lograr una nivelaci6n equitativa de los 

impuestos, (29) 

Este Plan me parece más completo y más realista 

que los demás, desgraciadamente su aplicaci6n como tal 

no fue posible, mas sin embargo las ideas vertidas 

llegaron por otros medios a formar parte de la obra 

culminante de la Constituci6n de 1917. 

Los principios expuestos en este Plan, los resumi 

r!a en dos aspectos principales: el jur!dico, ya que -

señala la formaci6n de una ley reglamentaria, estable

ce todos los pasos a seguir por medio de cuerpos lega

les, tales como respetar t!tulos de propiedad, pose---

(29) Ob, cit. p.p. 95 a 106. 
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sión, utilidad pdblica, ley de catastro y solucionar -

los despojos ilegales, el segundo aspecto es el econó

mico, desprende la idea de acabar con el latifundismo

segdn lo expresado, para formar una pequeña propiedad

legalmente constituida, la cual ser1a la base del des~ 

rrollo agr1cola nacional, la realidad monetaria del G~ 

bierno mexicano para ir cubriendo el pago de indernniz~ 

cienes, creando de manera adecuada una deuda agraria 1 -

bien definida y con objetivos claros acompañada de pr~ 

cedimientos aplicables, todo esto representa una visi6n 

más real y futurista del agro mexicano; se conjugan --

bien las soluciones para terminar con los problemas, -

mas existió un grave error al nacimiento de este Plan -

q~e fue la traición, y sus autores no alcanzaron el re

conocimiento que ellos hubieran querido, por situacio-

nes históricas, tales como el cont!nuo nacimiento de -

planes que propon1an lo mismo y sustentados por caudi-

llos de mayor renombre dentro de la revoluci6n. Mas sin 

embargo las ideas por él expuestas, como ya lo dije, lo 

graron resonancia en la Carga Magna del diecisiete, 

2.1.9. Adiciones al Plan de Guadalupe. 

Asesinado Francisco I. Madero, y ocupado el Poder -

Ejecutivo bajo el gobierno espurio de Victoriano Huerta, 

surge un desconocimiento en el norte del pa1s a tal go-

bierno. 
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Entre los descontentos norteños se encontró a Don Ve-

nustiano Carranza, que con su Plan de Guadalupe firma

do el dfa 26 de Marzo de 1913, el cual contiene ünica

mente la propuesta de derrocar a Huerta y retomar el -

rumbo de la Revolución, no conteniendo soluciones a -

los males sociales vividos en el pafs, por tal motivo 

dicho Plan se criticó y atacó por lo que Don Venustia

no Carranza, el 12 de Diciembre de 1914 en el Puerto -

de Veracruz, lanza las adiciones al Plan de Guadalupe. 

En dichas adiciones se contienen las reformas a -

realizar, entre ellas la agraria, la cual manifiesta

los siguientes puntos: se dictarán leyes tendientes a 

formar la pequeña propiedad, disolviéndose los latifu~ 

dios y se restituiría a los pueblos las tierras de que 

fueron injustamente privados. (30). 

Com,o se nota, este Plan repite lo ya tratado por -

los demás Planes, lo Onico que se resalta con más ate~ 

ción, es el deseo de· ir reglamentando los resultados -

de la Revolución de dar cauce legal a los frutos del -

levantamiento. 

Lo anterior se desprende, al decirse que se legis

lar& en materia agraria favoreciendo a los pequeños -

propietarios surgidos de la Revolución. Sin embargo,

el error que se presentó en este Plan, fue que su in-

(30) Ob. cit. p.p. 137 a 144, 158 a 164. 
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tención, como otros Planes, era alcanzar primero el po

der para después aplicar las soluciones a los problemas 

existentes. 

2.l.10 Programa de Reformas Pol1ticaa sociales de -

la Revolución Aprobado por la Soberana Con-

vención Revolucionaria. 

Cronológicamente surge primero las adiciones al - -

Plan de Guadalupe que el programa de reformas políticas 

sociales de la revolución aprovado por la soberana con

vención revolucionaria. 

Es derivación del Plan de Ayala, tratan con el pre

sente Plan de Reformas de perfeccionar el de Ayala. Fir

mando el 18 de Abril de 1916 en Jojutla 1 Morelos, inte~ 

vinieron en su redacción varios de los militares que 

ayudaron en el Plan de Ayala1 entra ellos el General Z~ 

pata. 

Su contendio en general, cont!nua con la tendencia

de vencer a Madero y cumplir con las grandes exigencias 

sociales, 

En cuanto a la materia agraria agrupa nuevos concep

tos, no tratados por el Plan de Ayala 1 entre dichos con

ceptos se encuentran los siguientes: destruir el latifu~ 

dismo 1 creando la pequeña propiedad, otorgar a toda fami 
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lia que lo solicite la extensión de terreno para subve

nir sus necesidades, devolver tierras y aguas despoja-

das injustamente, fomentar la agricultura en pequeño, -

fundar bancos agrícolas, establecer sistemas de irriga

ción, plantar bosques, vías de comunicación, construir

y fomentar escuelas regionales de agricultura y estacio 

nes de ensayo agrícola, mejorar los sistemas de cultivo, 

facultando al gobierno federal para expropiar los bienes 

raices improductivos. (31), 

Este plan, debido a la época en que se redactó, pa

rece más completo, incluye conceptos que se manejan de~ 

tro de la Reforma Agraria actual, pero durante el per!~ 

do de gestación de este documento, el Licenciado Don Luis 

Cabrera ya había expresado su discurso y dictado la Ley -

del 6 de Enero de 1915 1 por lo que este Plan a pesar de -

tener adelantos en la cuestión agraria, no creo que fuera 

determinante su existencia, pues al mJmento que se emitió, 

el señor Carranza se encontraba como máximo jefe, y por -

lo tanto la tendencia del pensamiento agrario tomada en -

cuenta, fue la que el mismo Carranza impulsó por medio y 

bajo la ayuda de Don Luis Cabrera. 

Sin embargo, el presente Plan, como lo he dicho, ªPºE 
ta varios conceptos, no tratados por los Planes anterio--

(31) Ob. cit. p.p. 123 a 128. 
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res. Es de importancia la influencia de ir formando una 

pequeña propiedad, creándose a la par toda una serie de 

instituciones, tales como bancos, mejoras de sistemas -

de irrigaci6n, cultivo, educaci6n, comunicaci6n, y sobre 

todo, no apart~ndose de la legalidad requerida para lle

var a cabo las medidas propuestas. 

2.2. Leies e Iniciativas surgidas durante la Revoluci6n, 

previas a la Constituci6n Política de 1917. 

Por lo que respecta a las denominadas leyes que se 

dictaron durante el movimiento armando de 1910 a 1917 -

es necesario hacer cierta distinci6n, de !ndole jurídica 

para no caer en un simple conocimiento social sino que

determinar claramente su funci6n y el concepto de lo -

que es la ley. 

Al iniciarse el levantamiento armado por Madero se -

encontraba, vigente la Constituci6n de 1857, la cual no

había perdido su validez en tanto no se reconociera la -

legitimidad del movimiento revolucionario por medio de -

un Congreso Constituyente, Es pues que los procesos de -

forrnaci6n de la legislaci6n, como lo es el proceso legi~. 

lativo, no habían perdido su validez legal, sino que pa

ra emitir una ley se debería ajustar a lo establecido en 

la Carta Magna del 57. Nos dice Du Pastier en relaci6n a 

la ley; " .•••• Así como la fuente de un río no es el agua 

que brota del manatial, sino el manantial mismo, la ley

no represente el origen, sino el resultado de la ac----



45 

tividad legislativa ..... " (32) 

Por lo tanto, la fuente formal del Derecho no es 

la ley, sino la legislaci6n. Entendemos por legisla-

ci6n: " ••••• El proceso por el cual uno o varios 6rg~ 

nos del Estado formulan y promulgan determinadas re--

glas jurídicas de observancia general, a las que se -

da el nombre específico de leyes ••••• " (33) 

As! pues, el resultado de un proceso legislati-

vo es la ley, la cual se compone de dos elementos: el 

material que es la norma jurídica y el formal que -

es la forma de expedirse, para ser conocida y acatada. 

A su vez la norma jurídica debe tener las .siguie.!! 

tes características: obligatoria, impuesta por el po-

der pGblico, que produzca efectos generales y que se -

establezca en términos abstractos, por lo que se puede 

concretizar estas características en lo siguiente: 

La ley es una norma jurídica emanada del po-

der pGblico con una forma especial de expresi6n preci

sa y fácil de conocer .•••• " ( 34) 

(32) 

(33) 
(34) 

Respecto a las etapas del proceso legislativo son: 

García Maynes, Eduardo. Introducci6n al Estudio -
del.Derecho •. pág,S2 cit. a Vu Pastier. 
Op. cit. p. 39, p.p. S2 a SS. 
Garda Tdnidad. 'Apunées de Introducci6n al Estu
dio del Derecho. p.p. 79 a Bl. 
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iniciativa, discusión, aprobación, sanción, publica--

ción e iniciación de la vigencia. 

Brevemente daré la función de cada una de las eta

pas anteriores. La iniciativa corresponde al Ejecuti

vo Federal, diputados federales, senadores y legislat~ 

ras locales; consiste en presentar un determinado pro

yecto de ley. Discusión consiste en que las Cámaras -

deliberan sobre el proyecto de ley, segan la materia 1 -

podrá ser iniciada en cualquiera de las Cámaras. A ex

cepción de ciertas materias la etapa de aprobación se

acepta total o parcialmente el proyecto. Sanción apru~ 

ba el proyecto el Ejecutivo, puede negarse la sanción

ª un proyecto presentado por el Congreso. Publicación

da a conocer la ley, e iniciación de la vigencia, em

piezan a tener obligatoriedad las leyes. (35). 

Las anteriores consideraciones en relación a la l~ 

gislación y por ende a la Ley, se desprende que duran

te la Revolución muchos líderes, generales y presuntos 

gobernantes, lanzaban una ley bajo determinada deno-

minación / al respecto considero que no eran leyes, 

salvo algunas que s! cumplieron con los requisitos le

gales, pero las demás fueron simples planes, iniciati

vas o postulados, tendientes a alcanzar fuerza en el -

Congreso, cuando éste estuviera en facultades de fun-

(35) Loe •. cit. 
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cionar. 

Sin embargo. lo importante de estos proyectos e i 

niciativas, en su contenido agrario, la manera de tra

tar de resolver el problema del campo. siguiendo los 

lineamientos legales adecuados, por lo que a pesar de 

la no validez jur1dica de algunas llamadas leyes rev~ 

lucionarias, son importantes por su contenido y su in

tención de reglamentar adecuadamente su actuación. 

2.2.1, El Proyecto de Ley de Gabriel Vargas. 

Se refiere a la reglamentación de las siembras,-

para mejorar a los medieros, libertad a los jornaleros 

para comprar o vender en las tiendas de raya, deberán

establecerse escuelas, servicios médicos y botiquines

gratui tos. Dicho Proyecto fue expuesto en 1912 bajo -

la denominación "Iniciativa de Ley sobre mejoramiento

de la situación actual de los peones". (36) 

Se desprende de dicho Proyecto un hondo conoci--

miento de la situación de los peones, se preocupa por 

resolver la situación particular de la gente del campo 

que sufre, más sin embargo, consideró su proyecto muy 

débil, puesto que se limita a tratar la situación de u 

na parte de la gente del campo, y el problema agrario

se debió haber resuelto, en su conjunto y no por par--

(36) Silva Herzog. p. 278. 



48 

tes o elementos afectados. A pesar de esto, las i--

deas de Vargas son buenas y sobre todo, su importancia 

radica, en que las emitió un conocedor de la situación 

de esa gente que más sufría en el agro nacional. 

2.2.2. El señor luchador en materia agraria. 

Desde la firmas del Programa del Partido Liberal

(37) 1 Juan Sarabia, con la ayuda de Eduardo Fuentes y

Antonio D1az Soto y Gama lanzaron en 1912 1 su proyecto 

de Ley, en el cual se proponía: establecer tribunales

federales de equidad para resolver sobre posesión, de~ 

pojo 1 restituci6nes 1 en forma ilegal, otorgándose in-

demnizaciones. Las resoluciones deberán ser ejecutadas 

y se podrá recurrir ante la Corte en pleno, Se consi

dera de utilidad pGblica el fortalecimiento de tierras 

y aguas para pueblos y ejidos, siguiendo un procedimi~ 

to en relación al valor fiscal para la expropiación y

la forma de pago por parte del erario federal. (38) 

Al respecto de esta iniciativa, puedo decir que -

siguió manejando los conceptos ya tratados por los Pl! 

nes vistos con anterioridad, se mejora ·la idea de for

mar tribunales agrarios dándoles el enfoque necesario a 

los problemas del campo, para ser resueltos ante auto-

(37) Planes. p •. 25. 
(38) Silva Herzog. p. 199. 
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ridades competentes, Probablemente en el momento que -

se propuso, exist1an elementos para justificar la exis-

tencia de los tribunales, más su duraci6n 1 sería efime-

ra, puesto que el conjunto de problemas deberían de ter 

minarse en pocos años, no se crearon, pero en dicho mo

mento hist6rico se pens6 en tal forma. 

Al decir tribunales de equidad, pretende el autor -

crear estos organismos, para que resolvieran a concien-

cia y equidad los jueces, y no ajustarse a lo estrict! 

mente señalado en la ley. 

Por equidad entiendo una aplicaci6n racional de --

. la justicia, sin embargo el sentido que se le pretendió, 

dar, es el semejante a las juntas de conciliaci6n y ar

bitraje en materia laboral que actualmente existen. Los

demás conceptos tratados se desprenden de la existencia

de los tribunales, haciéndose hincapié en la utilidad -

póblica, la expropiaci6n e indeminizaci6n, todo esto co~ 

templado en los Planes anteriores. 

2.2.3. Miguel Alard1n 

Al igual que muchos de sus contemporáneos, pensó -

que una de las causas de la Revolución era el problema -

del campo, y que dentro del mismo problema las causas -

principales eran la mucha tierra en pocas manos y el mal 

trato a los trabajadores asalariados. 
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Propuso en su proyecto de Ley que mediante un im-

puesto a las tierras no cultivadas, los terratenientes 

los vender!an cre~ndose y fortaleciendose la pequeña -

propiedad. (39) 

El maestro Silva Herzog considera t!mido e inef i-

caz dicho proyecto. A mi forma de captar las cosas, no 

lo considerar!a con esas caracter!sticas, la idea en s! 

es buena, pero las costwnbres de los latifundistas no, 

puesto que en caso de llegar a ser ley, nunca se hubie

ra aplicado y en caso de aplicarse, los propietarios de 

grandes extenciones de tierra se hubieran puesto a tra

bajarlas, ya sea ellos mismos o por medio de un tercero 

para evitar el impuesto establecido. 

El proyecto de Alard!n fue concreto, se limitó a -

un concepto en particular, como ya lo he dicho, muchos 

de los hombres de la época cometieron el mismo error, -

no presentar soluciones a todo el problema en general,

respecto a la cuesti6n agraria, 

2.2.4 Francisco Villa 

Este caudillo del movimiento revolucionario, lanz6 

el 24 de Mayo de 1915 en León, Guanajuato su Ley agra-

ria. En ella propon!a lo que a continuaci6n se expone: 

es incompatible la paz y prosperidad existiendo grandes 

propiedades territoriales, y 

(39) Idem. p.p. 199 a 200 
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se declara de utilidad prtblica el fraccionamiento de 

las mencionadas propiedades, se expropiar«n los exce-

dentes, se garantizan extensiones para cultivar hasta 

25 hect4reas. Los gobiernos de los Estados podr4n e~ 

pedir leyes reglamentarias, creando empresas agrícolas 

y la Federaci6n legislar4 sobre cr~ditos, colonizaci6n 

y v!as de comunicaci6n. (40) 

Esta ley representa el pensamiento de uno de los 

hombres rn4s controvertidos de la Revoluci6n, por un l~ 

do se le critica y ataca, por el otro se le admira y -

respeta, apart&ndonos de esas tendencias, creo que la 

presunta ley expuesta por Villa, es una clara exposi-

ci6n de lo que ~l considera conveniente para resolver 

el problema agrario, es por eso que deben resaltarse 

los siguientes puntos: el respeto a los procedimien-

tos legales, que en su caso originarían la destrucci6n 

de los latifundios cre4ndose la pequeña propiedad, la 

visi6n empresarial e industrial del campo, aspecto de 

vital importancia para resolver el problema del agro, 

tratado muy vagamente, mas sin embargo en esta ley ya 

se afianza tal concepto y se limita m4s encamin&ndole 

por buenos pasos, la divisi6n de competencias federal 

y local b&sico para las medidas a seguir, ya que la -

Repdblica no es igual en todas partes, varía el clima, 

(40) Ch4vez. p.p. 273 a 275. 
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la mentalidad y las costumbres y por dltimo, se apre

cian dos elementos tratados con frecuencia, pero se -

repiten y son: el crédito y las v!as de comunica--

ci6n1 vitales en su desarrollo para alcanzar las sol~ 

cienes al problema del campo. 

2, 2 .5, José González Rubio 

Presento su iniciativa de ley para resolver el -

problema agrario, expres6: se deber~n crear en M~xico 

cajas de crédito rural, siguiendo las del alemán Fede 

rico Guillermo Raiffesisen, los fondos iniciales se -

obtendr!an de la caja de préstamos para obras de irrt 

gaci6n y fomento de la agricultura, en la cantidad de 

diez millones de pesos. (41) 

Muy vago el Proyecto, maneja cuestiones impreci

sas y sin trascendencia, al querer aplicar instituci~ 

nes extranjeras, comete un error muy grave. Primero

la situaci6n de la tierra var!a mucho de Aleman!a a -

México y segundo, la mentalidad es diferente, no qui~ 

re decir que unos sean mejores, ni que las capacidades 

de trabajo sean superiores de un pa!s a otro, lo que

pretendo aclarar, es que despues de tantos años del -

problema agrario, era muy dificil acondiconar las so

luciones a cjci:.i~los extranjeros. 

La situaci6n hist6rica no lo permit1a, la inici! 

(41) Silva Herzoq, p, 145. 
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tiva en su conjunto, fue limitada demostrando la inten

ción de resolver tan sólo un aspecto del problema agra

rio, repitiéndose este defecto otra vez, como ya lo ha

bia señalado enteriormente. 

oicho sistema Raif fesisen funciona a base de prés-

tamos y ahorros, son créditos rurales ünicamente en 

poblaciones menores de tres mil habitantes, con respo~ 

sabilidad solidaria no se reparten utilidades, se guar

dan como reservas o se invierten en obras de interés co 

lectivo. 

2.2.6. Adolfo M. lsassi propuso una ley, para crear 

granjas agr1colas de una hectárea en tierras fertiles y 

9e dos, de calidad inferior. 

Para él la concepción del problema agrario era muy 

certera, pues pretend1a otorgar el mayor namero de hec

táreas al mayor namero de individuos, lo anico que olv! 

dó fue la verdadera situación de la tierra nacional, ya 

que en algunas regiones del pa1s, la mentalidad de los

habitantes y las caracter1sticas naturales no permiti-

r1an sus propositos. 

2,2.7. Bajo el periodo de Hadero. 

Bajo este periodo se emitieron ciertas 

lares muy imprecisas e incompletas ~ara 

circu

resol-
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ver el problema agrario, entre ellas tenemos la del 

B de Enero de 1912 la cual habla de la personalidad j~ 

rídica de los ayuntamientos, asambleas o corporaciones 

municipales para deslindar, amojonar y fraccionar las 

tierras, fomentando el reparto a los ejidos. Ser!a -

la dotaci6n (42) Y la del 17 de Febrero del mismo a-

ño, que tiende en los mismos lineamientos de la ante-

rior, a restituir la tierra. (43) 

Estas dos circulares fueron dadas bajo las presio 

nea existentes, que si bien tienden a cumplir lo prom~ 

tido, lo hacen dejando lagunas muy grandes y peligro-

sas, lo que acarrearía más problemas, puesto que las -

mencionadas circulares, no hablan de máximos, qui~nes 

seran sujetos a dichas disposiciones, c6mo se pagarán 

las tierras fraccionadas y sobre todo, deja sin tratar 

el establecimiento de las fonnas legales de tenencia 

de la tierra. 

A lo largo de todos los planes, proyectos, inici! 

tivas y leyes dictadas para resolver el problema agra

rio, antes de surgir la Constituci6n Política de 1917, 

veo que s! se tenía una visi6n cierta del problema a

grario y que las soluciones, a pesar de ser de diferen 

tes autores y esparcidas por distintos documentos, 11~ 

(42) Chávez Padr6n. p. 252 
(43) Idern, 
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gar!a a tener resonancia en la Carta Magna de 1917. 

En cuanto a las características más importantes y 

los conceptos que se repetían, considero de importan-

cia lo siguiente: durante esta transici6n vivida en -

México, y sin considerar la legitimidad o no de la R~ 

voluci6n tema del siguiente cap!tulo, se presenta una 

superioridad de la fuerza social y pol!tica sobre el 

Derecho, ya que, como dije se emiten leyes, sin llegar 

a serlo y por personas sin facultad para ello, se man~ 

jan los principios militares, segtin disposici6n del -

jefe revolucionario, otorga grados a personas, sin ser 

militares, existen generales con grados y tropas, pe

ro sin la disciplina y la ética de la milicia, se vio

lan los principios del ejército, la traici6n se con--

vierte en costumbre de la época, y en concreto, no se 

respet6 un Estado de Derecho. 

Fue una Revoluci6n que tard6 mucho "" encontrar su le

gitimaci6n, por causa de todo lo anterior y por las 

desviaciones de las causas que le habían dado origen. 

En cuanto a la materia agraria, es importante 

destacar la catarata de conceptos vertidos en todos e~ 

tos documentos, los cualos fueron conjuntándose hasta 

llegar a formar al artículo 27. 

A pesar de la poca legalidad que caracteriz6 a e! 

te período, y de las muchas traiciones presentadas, -
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encuentro repetici6n de ideas, en los documentos trat~ 

dos, tales ideas son: la promesa hecha por los !!de-

res y gobernantes durante el inicio y desarrollo de la 

Revoluci6n a la gente del campo, fue el de hacerlos 

propietarios. Que la gente del campo se lanz6 a la l~ 

cha bajo la intenci6n de hacerse dueños de sus tierras, 

de progresar y de lograr la paz en el país. 

De los conceptos tratados en relaci6n a las for

mas de tenencia de la tierra, existi6 una mayoría ene~ 

minada a formar pequeños propietarios respetando a las 

comunidades, pueblos y a los ejidos, seg6n se entendía 

el concepto en ese momento hist6rico. 

Todas estas ideas tuvieron su influencia en la r~ 

dacci6n de la Constituci6n, mas sin embargo considero 

que las ideas vertidas por otros personajes, por ser -

más completas, fueron más importantes, teniendo una m~ 

yor influencia en el cuerpo normativo mencionado, es-

tas ideas y sus portadores, expusieron soluciones gen~ 

rales a un problema total, como es el agrario, abar

caron todos los puntos a resolver, tendiendo a elab~ 

rar un futuro más pr6spero y sin tener al campo como -

problema, sino como un eje de soluciones. 

Es por tanto, que el siguiente capítulo tratará -

de ellos y de su obra. 



C A P I T U L O III. 

FORJADORES DEL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL DE 1917 
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3.1. Principales Protagonistas. 

3.1.l. Luis Cabrera. 

Para conocer a fondo las verdaderas causas de 

la Revoluci6n Mexicana, es necesario conocer el pensa

miento de Don Luis Cabrera, uno de los principales i-

de6lo9os de dicho movimiento. 

Su importancia se acentGa al tratar la cuesti6n ~ 

graria, en la cual fue uno de los autores más fecun--

dos, ya que conocía a fondo el problema agrario y sus 

soluciones. 

El Licenciado Cabrera particip6 activamente en el 

movimiento iniciado por Madero, en cuanto a su partici 

paci6n en la cuesti6n agraria son fundamentales, su 

discurso del 3 de Diciembre de 1912 en relaci6n al Pr~ 

yecto de Ley agraria y su participaci~n en la redac--

ci6n de la ley agraria del 6 de Enero de 1915. Estos 

dos intentos por resolver el problema agrario, no los 

incluí en el capítulo anterior, puesto que considero -

su importancia vital y sobre todo que llegaron a tras

cender grandemente, formando parte de las medidas tom~ 

das para satisfacer las demandas de la gente del cam-

po. 

En cuanto a su discurso, puedo decir lo siguien-

te: fue pronunciado en relaci6n al Proyecto de Ley d~ 
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nominado "La reconstitucic5n de los ejidos de los pue-

blos como medio de suprimir la esclavitud del jornale

ro mexicano". (441 

Se pronuncia a favor de restituir y dotar eji-

dos a los pueblos, en forma directa, r~pida y sin en

gorros judiciales, no fraccionar las haciendas, sino -

que la Secretaría de Fomento debe expropiar y seguir -

el procedimiento de la Reforma Agraria. (45) 

En este discurso surgen conceptos que ser~n de vi 

tal importancia para el desarrollo de la Revoluci6n, 

a pesar de ser un Proyecto se empieza a notar clarame~ 

te la tendencia real para solucionar el problema. 

Capto en este discurso la intenci6n de ir forman

do una pequeña propiedad, la reconstituci6n de ejidos 

y pueblos. Este aspecto es de subrayarse, ya que el -

ejido siempre existi6 a pesar de que se trat6 de des-

truir por las deslindadoras, sin embargo el concepto -

de ejido tratado por Cabrera, es el correcto¡ dicho 

concepto lo analizar~ m~s adelante, lo importante a

quí es hacer notar que la idea es reconstituir ejidos 

y pueblos, no como forma de tenencia de la propiedad, 

sino como base de crecimiento de grupos humanos, de s2 

ciedades, no como fuente de explotacic5n colectiva. 

(44) Silva Herzog. p.p. 200 a 209. 
(45) Idem. 
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Se nota un profundo conocimiento de la realidad -

del campo, destacándose conjuntamente una percepción -

estupenda para proponer soluciones, a pesar de ser el 

principio de las participaciones en el problema agrario 

de este autor, es de notarse su gran capacidad inteleE 

tiva. 

A manera de hacer notar la existencia de las in-

justicias durante el porfiriato y de la necesidad de -

resolver el problema del latifundismo y peonismo, hago 

mención de lo siguiente: " .•••• Vosotros sabéis que 

cuando el México bárbaro se escribió, era cierto, mas 

aan los colores eran débiles ••.• " (46) por lo que este 

hombre ilustre criticó las costumbres agrarias del go

bierno de O!az, por considerarlas injustas y antisoci_!! 

les. 

En cuanto a su participación de la ley del 6 de § 

nero de 1915 1 se destacan las siguientes ideas: "pro

pone la creación de un sistema de explotación agr!cola 

en pequeño, que sustituya a las grandes haciendas, lo 

cual debe hacerse a la bravedad posible, mejorar las -

condiciones de vida de los jornaleros y trabajadores -

del campo, como medida de urgencia, buscar su perfec-

cionamiento, económico, social, cultural y pol!tico, 

dotar a los pueblos de sus fundos legales y ejidos, 

(46) Silva Herzog, Jesas. p. 202. 
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crear las instituciones legales para ayudar a cumplir 

con dichos prop6sitos". (47) 

De estas ideas es preciso hacer una referencia e~ 

pecial a cada punto. Don Luis Cabrera iniciador de la 

Refonna Agraria, gran conocedor de la situaci6n econ6-

mica, política, jurídica y social de México, sobre to

do de la cuesti6n agraria, principal ide6logo de la 

ley que más influencia tuvo en el artículo 27 constitg 

cional, antecesor de los estudiosos del Derecho Agrario 

del siglo veinte, final de una época de latifundismo, 

hombre honesto, intelectual y político de la Revolu--

ci6n, no plante6 jamás la desaparici6n de la propiedad 

privada. "····· Si no se hacen en los momentos de .e_ 

gitaci6n social, los grandes cambios, ya no se hicie-

ron. Por eso yo creo -señala Cabrera- que todavía en 

los momentos actuales es tiempo de que por medios 

constitucionales, por medios legales que traigan impl! 

cito el respeto a la propiedad privada, pueda la c«rnara 

de Diputados acometer el problema agrario, que es uno 

de los ml!s importantes ••.•• " (48), " ••••• La creaci6n y 

protecci6n de la pequeña propiedad agraria es un pro-

blema de tal importancia para garantizar a los peque--

ñas propietarios contra los grandes terratenientes ••• " 

(49) 

(47) Idem. 
(48) Ob. cit. p. 207. 
(49) Ob, cit. p. 200. 
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Se desprende como primera y principal idea para 

resolver el problema agrario la creación y protección 

jurídica de la pequeña propiedad. 

Para solucionar la situaci6n de los peones es n~ 

cesario hacerlos propietarios y dotar a sus pueblos y 

comunidades de las tierras necesarias para su progre-

so. Por tanto, se pensó en el ejido como medio de co~ 

plementaci6n del salario, y como medio de transici6n -

para llegar a ser propietario. Tanto los peones como 

el gobierno no tenían los conocimientos y los medios -

pecuniarios para hacer explotar la tierra, as! pues, 

por medio de los ejidos se buscaría primero una unidad 

geográfica y cohesión humana, posteriormente los ejid~ 

tarios capaces se convertirían en rancheros, es decir, 

pequeños propietarios y posteriormente segün el creci

miento de la poblaci6n y las condiciones de lugar, se 

transformarían en granjeros, pequeños propietarios, 

con extensiones de tierra más pequeña, pero con los m~ 

dios suficientes para hacerla producir, teniendo un m! 

nimo de superficie establecida de tal manera, que una 

vez que creciera la poblaci6n y fuera necesaria la 

transformación de ranchero a granjero sería la rtltima 

variaci6n, procurando establecer otras industrias y -

servicios que absorbieran la mano de obra y el capital 

productivo. 
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Por 6ltimo, de las ideas de Don Luis Cabrera, se 

desprende un respeto absoluto a las comunidades y pue

blos, de tal manera que pudieran alcanzar su libertad 

e independencia sin tener que acudir a los gobiernos -

locales o al federal. 

3.1.2. Ley del 6 de Enero de 1915. 

La importancia de esta ley fue de suma trascen

dencia para el tema que trato, es por ello que la re-

servé para este capítulo, el cual está ligado a la 

Constitución del diecisiete. 

Esta ley fue redactada bajo la solicitud de Don -

Venustiano Carranza; entre sus principales autores, c2 

mo ya he dicho, se encontró Don Luis Cabrera, esta ley 

va a marcar el principio de lo que se ha denominado la 

Reforma AgrariaMexicana, el paso dL mayor trascenden-

cia en materia agraria en nuestro país despu~s de las 

leyes de desamortización y nacionalización de los bie

nes de la iglesia en 1856 y 1859 respectivamente. 

"Se compone de nueve considerandos en los cuales 

expresa la gravedad del problema agrario debido a los 

latifundios y el peonisrno, señala la tibieza de las -

medidas tornadas hasta la fecha y los incumplimientos -

de las promesas hechas a la gente del campo". (SO) 

(50) Luna y Alcerreca. p.p. 464 a 469. 
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En sus doce artículos señala que deben declararse 

nulos los actos anteriores en relación a enajenacio--

nes, concesiones, diligencias de apeo y deslinde en 

perjuicio e ilegalmente hechas, contra los pueblos, c~ 

munidades, rancherías y realizadas por los gobiernos 

locales o el federal. 

Señala la necesidad de reconstituir los ejidos y 

el respeto a las tierras colindantes, crear la Comisión 

Nacional Agraria, las Comisiones Locales Agrarias y 

los comit~s ejecutivos, encargados todos ellos de lle

var a efecto la ley y cumplir con las disposiciones -

que al respecto se emitieran. (51) 

Esta ley representa la solución por medio legal -

al problema agrario, de su redacción. desprendo los s,! 

guientes puntos de importancia: trata de tranquilizar 

las inquietudes en el campo por medio del respeto a la 

propiedad privada de las tierras, no la existente, s,! 

no la que se acreditara, resuelve los problemas funda

mentales surgidos bajo el gobierno de Díaz, como el l~ 

tifundismo y peonismo, se encamina a estudiar el pro-

blema agrario, para que ya con una base legal se pue-

dan ir tomando medidas económicas y políticas. 

Sostiene la idea de acabar con los latifundios -

(51) Ob, cit. p.p. 234 a 236, texto completo de la Ley, 
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por medio de la pequeña propiedad y el fomentar el pr2 

greso de los pueblos, comunidades y peones, por medio 

de los ejidos, mas sin embargo la importancia básica -

de esta ley, son dos elementos: primero se fundamenta 

el actuar de los revolucionarios en una ley y segundo 

la importancia de trascender en la Constitución de 

1917 teniendo efectos posteriores en su aplicación, 

dando origen a todo un nuevo movimiento socio-económi

co y político. Como lo ha sido la Reforma Agraria, -

que a pesar de sus muchas desviaciones, tuvo un origen 

y nacimiento digno del momento histórico que se vivió. 

3.1.3. Andrés Molina Henr!quez. 

Dijo de su obra el Licenciado Luis Cabrera 

El libro de Molina Henr!quez es sumamente pes~ 

do, segCln dicen los que no sienten por la cuestión ~ 

graria ese entusiasmo, ese amor que sentirnos algunos -

" (52) 

Del libro que se habla es el titulado "Los gran-

des problemas nacionales" escrito en 1909 por el Lice,!! 

ciado Andrés Molina Henr!quez, en dicha obra trata una 

serie de problemas que afectan a la Nación, el de la -

raza, econ6mico, y entre otros, el agrario. 

(52) Molina Henr!quez, Andrl!s. "Los grandes problemas 
nacional es" p. 2 4 
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Se ha considerado a Don Andr~s como uno de los l 

niciadores intelectuales de la Revoluci6n, ya que a p~ 

sar de sus diferencias políticas con Madero, debido al 

Plan de Texcoco, tratado en esta tesis, su obra fue de 

consulta obligatoria, siendo leida por los grandes hom 

bres del movimiento armado de 1910. se lleg6 a compa

rar a Molina Henríquez con Juan Jacobo Rousseau, y a -

su libro "Los grandes problemas nacionales" con el CO!!. 

trato social. 

En cuanto a las ideas agrarias de Molina Henrí--

quez, puedo decir lo siguiente: habl6 fundamentalmen

te de la pequeña propiedad, corno unidad racial, econ6-

rnica y política, de la zona de los cereales, de los 

problemas causados por los latifundistas, de la perso

nalidad de Díaz y de la importancia de resolver el pr2 

blerna agrario. 

Respecto a la pequeña propiedad nos dice el autor 

a tratar, que es necesario formar una clase media del 

campo en base a la pequeña propiedad. 

"La importancia de la clase media del campo, es -

que para que una sociedad se desarrolle en conjunto, -

necesita de una gran clase media propietaria, por lo 

que respecta al campo, se lograría que los peones evo

lucionaran a rancheros propietarios de tal manera que 

la destrucci6n del latifundio fuera paralelamente 
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creándose la pequeña propiedad. Si existe un gran nQ 

mero de gente pudiente, o si a la inversa, existen 

grandes grupos sociales marginados, los dos casos son 

indeseables, a manera de.ejemplo, se necesitaría un t2 

rax robusto, que será la clase media agraria, la cual 

podrá sostener a los pudientes, y a su vez no será un 

peso muy duro para los d~biles de la sociedad. (53) 

La creaci6n de la pequeña propiedad sería en base 

-segGn lo dice el autor- a que los mismos propietarios 

trabajaran sus tierras, esto significaría acabar con -

el peonismo, y en caso de surgir necesidades de contr! 

tar personal se utilizaría gente vecina y en cantida-

des limitadas, puesto que al ser propietario y trabaj! 

dor, se conocerían, tanto los desgastes físicos de la 

labor del campo, así corno lo improductivo de salarios 

demasiado al tos. 

Al fortalecer a los antiguos pequeños propieta-

rios, junto la creaci6n de otros rn~s, existiría en el 

campo una atm6sfera de paz, tranquilidad y progreso -

en virtud de que la instituci6n creada sería formada -

por verdaderos rancheros, por verdadera gente del cam

po, capaz y deseosa de cuidar y trabajar su tierra, 

con esto se solucionaría el problema del campo. 

(53) Idern. p. 151 a 184. 
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En íntima relaci6n con el terna de la pequeña pro 

piedad, trat6 Malina Henríquez el problema racial, de-

cía dicho autor, " que era necesario ayudar y fOE 

talecer el grupo social de los mestizos, corno punto de 

contrapartida de los criollos y demás extranjeros ••• " 

(54) 

Los elementos mestizos deber!an ocupar los pues-

tos pol!ticos más importantes, era necesario convertiE 

los en propietarios de la industria, del comercio; c2 

me soluci6n al problema agrario se aconsejaba formar ~ 

na pequeña propiedad, que a su vez crear!a una clase -

media, la cual debería estar formada por mestizos ran 

charos, quienes dadas sus caracter!sticas, serían un -

claro ejemplo de progreso interno. 

La importancia de hacer propietarios a los rnesti-

zos, se present6 corno un reto nacional, de tal manera, 

que mientras los mestizos no fueran propietarios, so

bre todo en el campo, el país no saldr!a adelante, nos 

dice Melina Henr!quez Los mestizos son enérgi-

ces, perseverantes y serios, quien quiera ser rico c2 

me carnegie o Rockefeller tendrá que desarrollar un 

país corno los Estados Unidos del Norte de América •••• " 

(55) 

(54) Idern. p. 185 a 190. 
(55) Ob. cit. p.p. 426 a 432. 
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Clara está la idea del autor, ser libres y progresar, 

pero en base a sus mismos hombres. 

Es importante hacer notar que en la época que se 

escribi6 la obra analizada, el gobierno de O!az seguía 

en el poder, por lo que Melina realiz6 su obra bajo 

tal gobierno, en donde uno de los aspectos principa-

les era la necesidad de resolver el problema del cam-

po; a pesar de conocer la situaci6n del agro, el Licen 

ciado Melina no se encerr6 en sus conceptos, sino que 

reconoci6 aciertos y cualidades de Porfirio O!az, así 

expres6: "••••• Se ve cuan compleja ha sido la obra -

del señor general D!az y cuan compleja ha tenido que 

ser su responsabilidad. Es un hombre Gnico que en una 

sola Naci6n ha tenido que gobernar y ha gobernado sa-

biamente muchos pueblos distintos que han vivido en -

diferentes períodos de evolución desde los prehist6ri

cos hasta los modernos. Creemos sinceramente que po-

cas veces ha abarcado la inteligencia lo que ha abare~ 

do la suya ••••• " (56) 

No todo fue cr!tica, a pesar de criticar y seña-

lar los errores de D!az, se reconoci6 también sus méri 

tos. Dentro de los conceptos manejados por el Licen-

ciado Melina destacan la importancia de resolver el 

problema agrario como necesidad prioritaria y el ópti

mo aprovechamiento de la zona de los cereales, esta r~ 

(56) Oh, cit. p. 147. 
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gi6n es la ubicada en el centro de la Rep<lblica que en -

aquel entonces era el granero del pa!s. Proponía su -

aprovechamiento al máxima, con el objeto de imitar la 

explotación de esa zona en otras partes del pa!s. En 

relacion a esto, se pensó que una vez controlada la -

zona de los cereales por los pequeños propietarios me! 

tizas, se resolvería el problema de la tierra, el -

cual presentaba un obstáculo insalvable para solucio-

nar los demás problemas nacionales, ya que mientras no 

se tratara debidamente la situación de la tierra, to

das las demás medidas tomadas para resolver la situa

ción en el pa!s seria indtiles. 

A la existencia de los latifundios se deb!a en gran 

parte el retraso del crecimiento de los pequeños propi~ 

tarios, ya que las ventajas ante la valuación catastral 

a favor de los grandes terratenientes y la existencia -

de titulas espurios de propiedad iba en detrimento de -

los nuevos propietarios mestizos. 

De las ideas vertidas por Don Andrés Malina, cons.i

dero de importancia las siguientes: pensó corno forma de 

tenencia de la propiedad a la pequeña porción de tierra, 

como unidad nacional, debido a la forrnaci6n de una cla 

se media pujante de rancheros meztizos trabajadores 

y amantes de la tierra, respet6ndose a los pueblos,, 

comunidades y ejidos. Es necesario hacer desta-

car que las ideas expuestas tienden a destruir al la-
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tifundisrno, se reconoce corno principal problema del -

país el agrario y se propone corno principal soluci6n -

pacífica la creaci6n de una s6lida pequeña propiedad, 

corno expresi6n !lnica de la entidad nacional, ser pro-

pietario en vez de simple detentador, ese fue el reto 

y ese deber~ ser el logro a obtener. 

3.1.4. Pastor Ro~aix, 

Ilustre ingeniero que en el año de 1913 expi

di6 la primera ley agraria corno·gobernador provisional 

del Estado de Durango. 

Particip6 corno diputado constituyente en 1916-

1917, en dicho momento hist6rico expres6 conceptos. 

que pasaron a ser parte del artículo 27 de la Constit~ 

ci6n. Entre sus conceptos vertidos, es de apreciarse 

lo siguiente: reconoce corno principal problema del 

país el agrario, situaci6n ya tratada anteriorrnente1 

sus propuestas eran las siguientes• repartir las tie

rras para fomentar el estudio del campo, participa--

ci6n del capital y del trabajo. Se busc6 un espíritu 

empresarial, lo cual beneficiaría al campo y lo haría 

producir¡ destruir el latifundismo corno causa de las -
' injusticias sufridas por los peones, y por dltirno, 

crear dos tipos de propiedades: la individual y la C,2 

lectiva. La primera se otorgaría en pequeñas parcelas 
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y la segunda a pueblos, rancher!as y comunidades, las 

dos estar!an restringidas por la utilidad pOblica. 

Siendo presidido el proyecto del art!culo 27 por 

Rouaix, expuso una serie de ideas, que van·a ser una -

clara manifestaci6n del deseo de corregir los abusos -

en la propiedad agraria. 

En este proyecto se expres6 que la propiedad de -

la tierra se derivaba de la soberan!a nacional, tema -

que trataré al hablar del contenido del artículo 27, -

lo importante a destacar, es que el ingeniero Rouaix 

expres6 que la propiedad de la tierra no se podía le

gitimar en el simple trabajo, ya que se limitar!a a 

tierras cultivadas y no serían perdurables a palabras 

del mismo autor dice: La tesis de Zapata de 

que la tierra es de quien la trabaja, es su firma, su 

dogma político apropiado para mover masas, las que se 

mueven por emociones, no por razonamientos ••••• • (57) 

Encuentro en la mentalidad de Rouaix el de solu-

cionar el problema agrario en base a una explotaci6n 

capitalista, lo cual deber!a haberse hecho cumpliendo 

la Constituci6n y respetando la realidad, es decir, no 

por ganarse la simpatía de las masas, emitir solucio-

nes irrealizables y fuera de lugar, era necesario aju! 

(57) Silva Herzog. p.p. 165 a 168. 
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tarse a lo existente y sequir un proyecto aplicable, -

el cual a pesar de ser doloroso al principio, a la lar 

qa serla m4s ben~faco, al decir doloroso, me refiero -

que se debi6 haber expuesto que lo principal era hacer 

producir el campo, por medio de formar una pequeña pr2 

piedad dot5ndola de los medios econ6micos necesarios -

para su desarrollo, 

J,1,S. Francisco J, MOgica. 

Diputauu cc11i,;tituye1.-"e de 1916-1917, expuso ideas 

de qran valor para resolver el problema aqrario, tale! 

como: "acabar con el latifundismo, variando su destru2 

ci6n seqGn las condiciones aqrlcolas de luqar que se -

trate, y convertir a los jornaleros en pequeños propi~ 

tarios disfrutando de independencia y comodidad neces~ 

ria para elevar sus condiciones intelectuales, econ6m! 

cas y morales; sobre este Oltimo punto señalaba que al 

reducirse el. n6rero de jornaleros, su trabajo serla m4s 

apreciado y mejor retribuido, dando como resultado fi

nal un aumento en la producci6n aqrlcola, en cantidades 

superiores a las necesidades de consumo". (58) 

SeqGn el qeneral MOqica, con la conversi6n de pe2 

ncs a propietarios, se loqraría la meta de mejorar la 

producci6n, en cuanto qui~nes serlan los que lleqaran 

a ser propietarios expres6: " Pueden lleqar a --

(SBJ Alcerreca, y Luna. p.p. 551 a 552. 
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ser propietarios todos los que tengan voluntad y aptitud 

de hacerlo .•. ,," (59 ·,. As1 que se busca premiar a los

verdaderos rancheros, con un premio inmejorable, el --

cual es ser propietarios. 

La participación del general M11gica en el Plan de -

Guadalupe fue tambi~n importante, ya que en el mencio

nado documento se pugnó por la desaparición urgente de -

los latifundistas y acabar para siempre con la servidum

bre de los campesinos. 

De las ideas del general Francisco J. M11gica 1 puedo 

deducir lo siguiente: pugnó por el establecimiento de -

la pequeña propiedad, tema tratado a todo lo largo de -

la formación de la Constitución de 1917 1 afirma un con

cepto muy importante, la diversidad de las regiones del 

pala, las cuales son geogr&ficamente distintas, ademas 

las costumbres de los habitantes var1an mucho, por lo -

cual era necesario considerarlas seq11n la región, 

En relación a lo medular del problema agrario, coi!!_ 

cide con los autores tratados, considerando como causas 

fundamentales: el latifundismo y el peonismo, coincidie~ 

do tambi~n en que la 11nica solución viable y real, era -

el crear una sólida pequeña propiedad. 

(59) Diario de Debates del Congreso Constituyente 1916-
1917 p. 1072. 
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3.1.6. Antonio Díaz Soto y Gama, 

Dentro de sus actividades revolucionarias, partic~ 

pó en la elaboración de un Proyecto de Ley, en el cual 

manejó como idea principal el reparto de tierras y aguas 

a los indígenas, 

Es importante su participación en los planes de z~ 

pata, ya que su actividad para solucionar el problema -

agrario lo dirigió a través de estudios jurídicos soci~ 

les y políticos a cerca de la situación en el agro na-

cional, deduciendo que la Onica solución viable debería 

de fundarse en un acelerado reperto de tierra. 

La opinión de este autor se relaciona intimamente 

con las ideas y acciones del general Zapata lo cual de

muestra su interes por solucionar los problemas del cam 

po. 

3.1.7. Heriberto Jara, 

Diputado constituyente de 1916-1917, entre sus va~ 

tas ideas para resolver el problema del campo, señaló: 

"la tierra es la Onica fuente de riqueza en nuestro país 

y esta acaparada en pocas manos, perjudicando al pro--

greso nacional, creando una situación semejante a la 

de la Colonia", ( 60) Como solución expu---

(60) Op,cit, p. 1078 
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so: proveer de tierras a pueblos y comunidades y aca

bar con el latifundismo por medio de la expropiaci6n; 

serán propietarios los que tengan voluntad y aptitud 

de serlo, la deuda se pagaría por los adquirientes, el 

Estado sería sólo garantía, dejando a los gobiernos l~ 

cales las medidas a seguir segGn la regi6n agrícola. 

(61) 

Su pens~miento es semejante al del general MGgi-

ca, al igual, expresa la importancia de la tierra, el 

otorgar ~sta a pueblos y comunidades, dejando a las 

fuerzas naturales de los hombres el llegar a ser pro-·· 

pietarios, muy importante es el tema nuevamente trat~

do, respecto a las diversas zonas que existen en el 

país, importante es esto ya que no se puede legislar -

con el mismo criterio en Tabasco que en Sonora, por 

cuestiones obvias como el clima, manifestaci6n pluvial, 

costumbres de los habitantes, etc. 

En su conjunto, capt6 un verdadero conocimiento -

del problema del campo, lo cual se ratifica al llegar 

a lav soluciones propuestas al Congreso Constituyente 

de 1916-1917. 

3.1.8, Salvador Alvarado. 

( Gl) Idem. 
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Expidi6 un decreto reglamentando la ley de 1915 1 

siendo gobernador de Yucatán. Expresa que: "la causa 

de nuestros males es el problema agrario, que la rela

ci6n entre los latifundistas y pequeños propietarios, 

es perjudicial ya que los más son los segundos y los -

menos son los primeros, por lo que la mayor extensi6n 

de tierra está en pocas manos perjudicando al pa1s. -

Se necesita cambiar el sistema social, económico y p~ 

11tico 1 no solamente los hombres". (62). 

La primera idea es semejante a todo lo que se ha -

venido tratando, sin embargo la segunda expone una ten 

dencia vital para justificar el movimiento armado de -

1910 y sus efectos, el de buscar solucionar los grandes 

males con grandes medidas, las cuales abarcaban to-

dos los 6rdenes de la sociedad; su cumplimiento o no 1 

en mi opini6n, fue error de los realizadores no de los 

creadores. 

Precursor de la Reforma Agraria, su princi.pal apor

taci6n fue la creaci6n de escuelas-granjas, expresando 

que mientras ex;.stJ'.an cantinas, burdeles, iglesias y -

cuarteles, no se tenían medios de producci6n 1 por lo -

que propone lu cre¡¡ci6n de granjas, por medio de la C!!_ 

(62) Ob, Cit. p.p. 510 ü 512. 
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pacitación prevía en escuelas de la misma índole. (63) 

Expresó conceptos de gran trascendencia, tales c2 

mo: que la tierra es fuente de vida y libertad al i-

gual que el agua, el sol y el aire. 

Lo m&s importante en este autor, es la relación 

entre la función de los elementos naturales con la vi

da del hombre, su idea de las granjas, fue muy acerta

da pero jam&s alcanzo eco, aunque en cierto sentido, -

se encaminó a crear pequeños propietarios, bajo la de

nominación de granjerosr a semejanza de Don Luis Cabr~ 

ra, la Qltima fase de la pequeña propiedad serian los 

granjeros, segan la ·región y las costumbres de la z2 

na. En .cuanto a sus dem&s ideas, repite lo ya tra-

tado. 

3.1.10, Fernando Gonz&lez Roa. 

Autor de libros en materia agraria, en los cu! 

les expuso las siguientes ideas: "acabar con el lati

fundismo por medio del reparto de tierras a pueblos, -

comunidades y ejidos¡ se indeminizar1a a los propieta

rios, segan se acreditara la propiedad con el justo 

título y señala tambi~n los enormes vicios en los av! 

(63) Ob, Cit. p.p. 510 a 512. 
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lQos fiscales, ya que el valor cataatral siempre bene

fici6 a los grandes terratenientes que pagaban impues

tos muy por debajo del valor real". (64) 

A manera de repetici6n se siguen manejando las --

mismas ideas, aunque cada autor incluye una nueva, en 

este caso, vemos c6mo se maneja una transferencia de -

las tierras de los latifundistas a los pueblos, comun! 

dades y ejidos. Aunque no se habl6 de la pequeña pro

piedad, se entiende que al desaparecer las grandes ex

tenciones de tierra de un s~lo dueño, y favoreciendo a 

los grupos sociales necesitados, se tendr!a que formar 

una manera de trabajar la tierra, la cual ser!a la pe-

queña propiedad. 

J.l.ll. Miguel Angel de Quevedo. 

De sus ideas expuestas en sus múltiplep nbras, -

puedo deducir lo siguiente: pugn6 para resolver el pr2 

blema del campo como reto principal del pa!s para sa-

lir adelante, protegi6 los recursos forestales, exigi6 

el otorgamiento de la propiedad para formar industrias 

agr!colas y actividades anexas y, por el amor y solid~ 

ridad con la tierra, pidi6 dotar de tierras a los pue

blos paras~ bienestar. (65). 

(64) Ibarrola y Aznar Antonio. Derecho Agrario.P.P. --
200 a 205. 

(65) Op. Cit. p.p. 206 a 207. 
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Es de vital importancia uno de los conceptos que 

agrega este autor, el cual es: "la explotaci6n racio

nal de los bosques", bien ganado tuvo el apodo de "A-

p6stol de los ·árboles", ya que expuso la importancia 

de las funciones de los bosques, aspecto que represen

ta la conservaci6n de elementos naturales además de 

los beneficios econ6micos que proporciona la madera, 

lo cual no debe ser explotada de manera arbitraria si

no planeada, de tal manera que se vaya reforestando, -

cuidando que la tala no sea inmoderada. 

Dentro de sus vastos conceptos vertidos para re

solver el problema agrario, afianz6 lo ya expuesto c2 

rno es el otorgar la propiedad para lograr un arraigo -

en la tierra y se pueda obtener el progreso y bienes-

tar de la gente del .Oil11¡X>I respeto a las tierras de los 

pueblos como medio para tranquilizar a la gente del ~ 

gro, y la inclusi6n de un terna que considero fue de 

gran trascendencia a pesar de su poca aplicaci6n, como 

es el de industrializar al campo por medio de indus--

trias agrícolas, esto representa un punto esencial en 

las soluciones a llevar a cabo, ya que en el supuesto 

caso de haberse cumplido en aquel año, hoy día tendrí~ 

rnos menos de la mitad de los problemas que nos ago--

bian como Naci6n, al proponer este concepto se entien 

de que al otorgarse la propiedad se podría fomentar ~ 

na producci6n industrial, aparejada de todas las insti 
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tuciones necesarias, como cr~ditos, comunicaciones, C,2 

mercializaci6n, consumo y aprovechamiento 6ptimo de -

la tierra. Es importante tambi~n el establecimiento 

de actividades paralelas a la agr!cola, con lo cual se 

iría descongestionando los deseos de ser propietarios 

de tierras, ya que al ser dueños de una industria rel~ 

cionada y dependiente del agro, se obtendría un bene

ficio econ6mico y una satisfaccidn personal. 

3.1.12. Plutarco Elías Calles. 

No es tan importante analizar la etapa histdr,! 

ca en que este autor lanz6 sus ideas para solucionar -

el problema agrario, sino la influencia que tendrían -

dichos conceptos al llegar a presidente de la Repabli

ca su creador. 

En el período de 1924 a 1928 fue cuando ocupd la 

presidencia el general Plutarco El!as Calles; conside

ro a este hanbre corno el principal estadista que haya 

dado la Revolucidn Mexicana, tambi4n lo considero corno 

el creador del sistema pol!tico mexicano postrevoluci,2 

nario, al fundar el partido nacional revolucionario, -

de manera inteligente agrupd a distintos sectores de -

la sociedad para conservar el poder y realizar el des~ 

rrollo del pa!s. 

La importancia parte desde el momento que el gen~ 
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ral Calles llega al poder, si bien los demás autores 

hab!an expresado s.us ideas, y algunos las trataron de 

aplicar en el ceso tratado, las ideas iniciales de C~ 

Hes se debieron cumplir al ser presidente. Estas f. 

deas soni "formar la pequeña propiedad, mejorar la e~ 

plotaci6n agr!cola, y buenos sueldos a jornaleros y -

trabajadores del campo". (66) 

Estas ideas fueron expuestas por el general Ca-

lles antes de llegar a la presidencia del pa1s, de e

llas pudo deducir lo siguiente: como la mayorta de 

los reformadores agrarios, propuso a la pequeña pro-

piedad como base de las solur.iones al problema agr~ 

rio, pues una vez establecida esta forma de propiedad, 

se alcan2ar!a una mejor producci6n imlicando un progr~ 

so de la gente del campo. 

Cabe decir que las ideas del general se trataron 

de cumplir durante su periodo presidencial, sin embar 

go posteriormente al cambiar totalmente la ideologta -

y los principios que originaron la Revoluci6n, se les

di6 otro enfoque diferente. 

As! pues, recalco, el general Plutarco Eltas Ca

lles, tanto como ide6logo agrario y como presidente, -

vi6 en al pequeña propiedad agraria la manera de reso! 

(66) Op, cit. p. 205, 
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ver los problemas del campo. 

3.1.13. Francisco Loris. 

Se concretizó a señalar que la producción del campo 

se deber!a modernizar, lo cual traer!a aparejado una ju! 

ta distribución de la riqueza. Concepto importante en -

cuanto empieza a hablar de una utilización moderna de m! 

quinaria y dem&s, para explotar el campo. Concepto que 

tendr!a resonancia, pero poca aplicación. 

3.1.14, Lauro Viadas, 

Fue un gran promotor de la pequeña propiedad, expu

so sus ideas diciendo: "que la explotaci6n de la tierra 

deb!a ser por medio de la familia y que mientras hubiera 

m4s propietarios existir!an menos proletarios", (67) 

Sus ideas se presentan como una afirmación de todas 

las anteriores, es clara la intención de este autor, al 

dirigir sus preocupaciones, para la creación de una pe-

queña propiedad, la cual acabar!a con las desigualdades 

sociales y las cargas económicas. 

3.1,15. Toribio Esquive! Obreqón, 

(67) Alcerreca y Luna, p.p. 905 a 906, 
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Su idea agraria principal, se refería a: "a la -

existencia de los latifundios, de los cuales el Esta 

do nunca había combatido. Ya que cada vez que se pre

sent6 .la oportunidad de dictar leyes que afectaran a 

los terratenientes, ~stos muy astutamente se cambiaban 

de partido, y se salían con la suya", (68) 

Se considera a Toribio Esquivel corno uno de los ! 
niciadores de la Reforma Agraria actual, mas sin ern-

bargo su actividad se vi6 opacada por haber desempeña

do un cargo administrativo bajo el gobierno usurpador 

de Huerta. 

Considero que este autor en sus muchos plantea--

rnientos expuso la necesidad de resolver un problema a

grario. Corno tal, las soluciones propuestas se entie~ 

den que fueron encaminadas a lograr la propiedad para 

el mayor nllrnero de campesinos. 

3.2. Intenci6n del Artículo 27 de la Constituci6n Po

lítica de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. 

El movimiento social de 1910 culrnin6 con la Cons

tituci6n de 1917, bajo el rdgirnen de Don Venustiano C~ 

rranza, el cual convoc6 a elecciones para diputados, y 

formar el Congreso Constituyente. 

(68) Idern. p. 277. 
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Respecto a la validez legal de dicha Carta Magna, 

es necesario plantear los siguientes aspectos: entie~ 

do por Revolución"······ la modificación violenta de 

los fundamentos constitucionales de un Estado, se ex

cluyen ~ebeliones, motines o cuartelazos ..... " (69) 

A pesar de que la intención del Congreso del di~ 

cisiete era modificar la Constitución de 1857, la rea

lidad es que se emitió una nueva Constitución, alcan-

zando su validez legal, por medio del reconocimiento -

del pueblo, 

El poder de imperio de cualquier Estado se deriva 

del orden constitucional, por tal motivo, para que se 

pudiera culminar la Revolución Constitucionalista ini

ciada por Carranza, era necesario tener una Constitu

ción, para tal efecto surgió la de 1917. 

En este orden de ideas, se desprende que la Rev2 

lución de 1910, pasando por el cujrtclazo de Huerta, -

el cual di6 or1gen al levantamiento de Carranza, lo-

gra establecer un verdadero movimiento, una verdadera 

transformación de las instituciones, y por tal motivo 

la Constitución de 1917 tiene validez legal, tanto P! 

ra la RepOblica como para el mundo entero, ya que se ! 

ceptó y se cum¡,~;orón sus disposiciones. Con lo que -

(69) Tena Ram1rez, Felipe. Derecho Constitucional 

Mexicano. p.p. 65 a 73, 
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se reOnen los requisitos jurídicos necesarios para est! 

blecerse el orden legal y el reconocimiento al gobier

no. 

Por lo que respecta al artículo 27 de la Constit~ 

ci6n de 1917 1 es el que contiene el sentir de la mayo

ría de los hombres que procuraron resolver el problema 

agrario. Este precepto se incluye dentro del capítulo 

de garantías individuales, con lo que manifiesta la i~ 

tenci6n de hacer valer su contenido, como derecho fun

damental del hombre y de la sociedad. 

As! mismo este precepto al igual que el 3 y el 123, 

vienen a ser los m~s innovadores, dando inicio a una~ 

ra llamada del Derecho social, el cual tiende a prote

ger a grupos desvalidos dentro del país. 

Los conceptos originales del artículo 27 fueron -

los siguientes: 

1.- Contiene el Derecho del Estado mexicano para e

jercer el dominio sobre tierras y aguas nacionales, de 

manera originaria. Esto es la llamada teoría patrimo

nialista, la cual se deriv6 que en la conquista de los 

españoles se otorg6 la propiedad a la corona, y ésta a 

su vez otorg6 la propiedad por mercedes reales¡ al 

cambiarse la corona por el Estado, éste adquiere los -

mismos derechos de propiedad. 
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2.- Señala la existencia de la propiedad privada, con 

limitaciones, ya que el mismo Estado mexicano señalar4 

las modalidades de la propiedad privada, pudiéndose e~ 

propiar por causa de utilidad pablica mediante indemni 

zaci6n, debiéndose distribuir equitativamente la riqu~ 

za, fraccionarse los latifundios, desarrollarse la pe

queña propiedad, centros de poblaci6n agrícola, consef 

var los elementos naturales, dotar de tierras a pue-

blos, rancherías y comunidades, respetando la pequeña 

propiedad. 

3.- Aprovechamiento y equitativa distribuci6n de ele

mentos naturales, minerales, combustibles, petr6leo, -

carburos de hidr6geno, s6lidos, líquidos o gaseosos. 

4.- Utilizaci6n de aguas y mares nacionales en rela-

ci6n con el Derecho Internacional y leyes nacionales -

para aprovechar su explotaci6n. 

s.- Limitaciones para adquirir el dominio de tierras 

y aguas de la Naci6n a sociedades mexicanas, extranj~ 

ras, asociaciones religiosas, instituciones de benefi

cencia pablica o privada, sociedades comerciales por -

acciones, bancos; se justifican por este medio las re.!!. 

tituciones de la ley del 6 de Enero de 1915. 

6.- Faculta a la Federaci6n, Estados y Municipios pa

ra expropiar. 
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7.- Declara la nulidad de las diligencias, disposici~ 

nes, resoluciones, deslindes, concesiones, composicio

nes, sentencias, transacciones y enajenaciones o rema-

tes que hayan privado total o parcialmente de tierras, 

bosques y aguas a condueñazgos, rancherías, pueblos, -

congregaciones y tribus desde la ley del 25 de Junio 

de 1856. 

8.- Se exceptúan las posesiones en nombre propio a t.f 

tulo, por más de 10 años y superficie que no exceda de 

50 hectáreas. 

9.- El establecimiento de un procedimiento judicial -

para cumplir con el artículo. 

10.- La facultad de los gobiernos locales para regla-

mentar la extensi6n máxima, y en su caso proceder al -

fraccionamiento. 

11.- La creaci6n de una deuda agraria amortizable capi 

tal y r~ditos en un plazo no menor de 20 años, no exc~ 

diendo el inter~s del 5% anual, y se expedirán bonos -

para garantizar el pago. (70) 

(70) Para consultar su texto original, el cual se en-
cuentra en el Diario de Debates del Congreso de 
1916-1917 p.p. 1186 a 1190. 
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Dentro de las ideas expuestas en este artículo 27 

el cual considero de mayor importancia de la Constitu

ci6n, y por tanto de mayor relevancia para la Naci6n, 

son las siguientes: en ningan momento se habla de ej! 

dos, se expresa ciertamente (texto original) la exis-

tencia de una pequeña propieda.d, y la dotaci6n de tie

rras a pueblos, rancherías y comunidades, 

En este punto, considero que se encuentra la ra-

z6n del atraso del campo mexicano y la existencia a lo 

largo de 60 años del problema agrario, 

La confusi6n parte de lo que se debe entender por 

ejido. 

Desde los aztecas existi6 una forma de tenencia -

de la tierra llamada "al tepetlalli", en la cual las 

tierras se trabajaban en coman y sus productos eran p~ 

ra satisfacer las necesidades y sufragar los gastos 

del pueblo. 

El término "ejido" significa salida , proviene -

del latín existe, exitum, en España era un lugar bello 

a la salida de los pueblos y ciudades, donde la gente 

descansa y pastorea en coman sus ganados, no confundir 

con el concepto dehesa (71), el cual significa "·•·Pª! 

te o porci6n de tierra acotada destinada comunmente pa--

(71) Alcerreca y Luna p.p. 262 a 265, 
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ra pastos de ganados ••••• " (72) 

Al concepto de ejido se le hab1an dado diversas de

finiciones, desde las contenidas en las leyes anteriores 

al Porfiriato y ast como en los decretos de 1902 y 1909-

bajo el gobierno del general D1az. 

Dirigiendose tales conceptos seg6n las intenciones

de l gobierno en turno. 

As1 pues surge la Constitución del 17, la cual es -

una conjugación de las ideas espuestas por los juristas, 

por los lideres, por los gobernantes, por los militares, 

por los intelectuales, por los revolucionarios y por su

puesto, por la gente del campo, en la cual se capta un -

sentir profundo para resolver el problema agrario, basa

das todas las soluciones en la pequeña propiedad, y no en 

conceptos vagos e imprecisos, corno el que se le quiere -

dar actualmente al ejido, el cual no se mencionó en el -

precepto constitucional que se trata. 

Se reconoce el derecho de los pueblos, rancher1as -

y comunidades a tener tierra, para sus fines inter--

nos, como crecimiento, esparcimiento y ayuda en el ªº! 

tenimiento de las familias, Es por tanto que al con

fundirse el concepto agrario de ejido, se trató de for

mar una institución, con una dnica finalidad, contro--

lar a la gente del campo, mas esta tendencia no tuvo -

(72) Op. cit. p.p. 262 a 265 
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su nacimiento en la Revoluci6n ni en sus hombres, ni -

en la Constituci6n, fue producto de gobiernos poste-

rieres, que a mi parecer, desviaron la intenci6n tanto 

de la Constituci6n como de las causas que originaron -

la Revoluci6n. 

Para mi entender, el ejido sí es una instituci6n 

netamente mexicana, con semejanzas tanto en el signifi 

cado como en funci6n, con el ejido español, Sin em-

bargo, entiendo por ejido segan lo tratado a lo largo 

de los planes, proyectos, iniciativas, proposiciones e 

ideas durante la Revoluci6n, y sobre todo de la inten

ci6n, que interpreto del texto original del art!cu!o -

27, como la extensi6n de tierras dentro de un dil!metro 

alrededor de los pueblos, rancherías y comunidades cu

ya funci6n es l~ de proporcionar tierras para el cre

cimiento de las mismas poblaciones, as! como un lugar 

de disfrute coman de los habitantes. 

Encuentro ~ambi~n que la finalidad principal del 

articulo 27 fue la de otorgar la propiedad, no en el 

sentido romanista de disfrutar, usar y disponer de ma

nera ilimitada, sino con limitaciones en base a rnodali 

dades, que beneficien a toda la sociedad, pero nunca 

se pens6 interponer el inter~s del gobierno frente a -

la libertad del individuo. 

De los conceptos vertidos en el artículo tratado, 
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se desprede que abarca muchas ramas productivas, lo -

mas importante que encontré en el texto original en r! 

laci6n al problema del campo, es lo siguiente: inicia 

una Reforma Agraria, tendiendo a destruir los latifun

dios, creando la pequeña propiedad, respetandose las -

tierras a las comunidades, pueblos y rancherias, toda 

esta serie de conceptos se condensan en uno solo, que 

es la función social de la propiedad. 

Por propiedad entiendo el Derecho de sacar frutos 

de las cosas, de gozarlas, de hacer el uso que mejor P! 

rezca, y que lo anterior no afecte a ningan tercero. 

Por social entiendo todo el conjunto de intereses

de los miembros de una sociedad, as1 pues, el concepto

de función social de la propiedad, es aqu!!l que permi-

te explotar, tener. adquirir y deshacerse de los bienes, 

siempre bajo un mismo objetivo, el de beneficiar en su 

conjunto e 1ntegramente a toda la sociedad, 

J,J, Anhelos de la gente del campo mexicano. 

He dejado para este inciso las consideraciones de 

la Comisión Agraria Ejecutiva, por considerar sus est~ 

dios como un claro ejemplo de los mas grandes anhelos de 

e la gente del campo. 

Esta Comisión surgió por la ley del 6 de Enero de 
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1915, estableciéndose comisiones locales y 6rganos de 

ejecución. Estuvo formada por el Licenciado José Lo-

renzo Cossio, Ingeniero Roberto Gayol y por el Ingeni~ 

ro Manuel Marroqu!n y Rivera. sus principales proposi

ciones fueron las siguientes: "que la compra de terre

nos para fraccionarlos expon!a el dinero a manos de e~ 

peculadores¡ no se deber!n dividir haciendas producti

vas, salvo las que se encuentren en entidades federat! 

vas muy complicadas, corno en Morelos y los terrenos n~ 

cionales mal deslindados, pues se necesitaría mucho d! 

nero para hacerlo y gente para corregirlos, y la pre

mura nacional no lo permite¡ reconstruir a los ejidos 

en propiedad comunal y perfeccionar la irrigaci6n na-

cional." (73) 

El concepto de ejido que se trata fue el que se -

di6 en la Ley del 6 de Enero de 1915, en relaci6n por 

lo expuesto por la Comisi6n. 

Estas ideas fueron las conclusiones m primer t~! 

mino que expuso esta Comisi6n. A la par se palp6 en ! 

quellos tiempos el anhelo impostergable de ser propie

tario, de acabar con el latifundismo, de dejar de ser 

pe6n y convertirse en pequeño propietario, de acabar -

con el laberinto legislativo tan perjudicial para la -

producci6n agr!cola, desterrar para siempre con la po~ 

l!tica dictatorial cambi~ndola por una verdadera deme-

( 73) Silva HerZO\J• p.p. 188 a 191. 
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cracia en el agro, progresar física y culturalmente, y 

sobre todo, dar a la madre tierra el trato que se mer~ 

ce. 



C A P I T U L O IV. 

FINALIDADES DE LA REFORMA AGRARIA MEXICANA 
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4.1. Reparto de Tierras. 

Se desprende de todas las ideas aqu! expuestas,

sobre todo de la ley del 6 de Enero de 1915, la inte~ 

ci6n de iniciar una Reforma Agraria. "Reforma Signi-

fica formar de nuevo, rehacer, restaurar, arreglar y 

corregir" (74). Asl que la Reforma Agraria pretendi6 

desde su inicio, formar una nueva realidad en el agro 

destruyendo los males que por tantos años hab!an azo

tado al campo mexicano y a su vez, dotar de :!hstitucio

nes que evitaran el surgimiento de vicios perjudicia

les para el desarrollo agrario, 

Corno se ha dicho a lo largo de este trabajo, el 

problema agrario no era consecuencia de los 30 años -

de dictadura porfirista, sino que las ra!ces prove -

n!an desde muchos años atrSs, ante tal plantarniento, 

la Revolución se rnanifesto corno un medio de transfor

mación del sistema de gobierno nacional, en lo que -

respecta al campo, pretendi6 darle una nueva imagen, 

y de esta menera se lanzaron ciertas medidas, las cu~ 

les no fueron cumplidas en su totalidad, o en otros -

casos, se desviaron. 

Dentro de estas medidas tenernos en primer lugar 

el Reparto de Tierras, siguiendo al maestro Don Lucio 

(74) Lun~ 'j i\lcurrcca. Diccionario del Derecho Agra-
rio Mexicano. P. P. 711 a 719. 
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Mendieta y Nuñez. (75) 

Al iniciarse la Revoluci6n de 1910 1 la tenencia -

de la tierra se encontraba de la siguiente manera: 

97% en manos de los latifundistas, 2% en los pequeños

propietarios y el 1% en manos de las comunidades. (76) 

Ante tal situaci6n la exigencia principal de los rev2 

lucionarios fue el de prometer el reparto de tierras -

antes de haberse consolidado legalmente el movimiento 

revolucionario. 

Como objetivo, se tuvo el de acabar con los lati

fundios, pero no de manera desordenada y anárquica: s~ 

~an se entiende lo expresado por Don Luis Cabrera, in! 

ciador e ide6logo principal de la Reforma Agraria, el

reparto de tierras seria por etapas. 

En primer lugar se formar1an los pequeños propie

tarios, al no haber la suficiente gente, seguir1an e

xistiendo algunos latifundios, procurando que fueran -

los más productivos los que se afectaran hasta el fi--

nali posteriormente y al transcurso de los años, se a-

cabar1an totalmente los latifundios, productivos o no, 

lo importante era dar la tierra a quien la necesitaba, 

(75) Mendieta y Ndñez 1 Lucio, Introducci6n al Estudio 
del Derecho Agrario. p. 243 a 244, 

(76) L6pez Gallo. p.p. 235 a 239. 
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claro est~ que los nuevos propietarios deberían mejo-

rar la explotaci6n, mas el reparto no culmina ahí. • 

Ante el crecimiento de la poblaci6n, aparejadas nuevas 

necesidades, las tierras de los pequeños propietarios 

serían divididas a su vez, hasta llegar a formar pequ~ 

ñas extensiones de tierras, a manera de granjas. 

Esta situaci6n no pod1a ser general en toda la R~ 

ptlblica, debía considerarse la regi6n, los elementos 

naturales, las costumbres de la poblaci6n y las necesl 

dades de la.zona, de tal manera, que en muchas partes 

de la Repablica el reparto de tierras se detendr1a al 

haber formado a los pequeños propietarios, y en otros 

lugares se extendería el reparto hasta llegar a formar 

las. granjas, todo esto no debi6 dejarse a un tiempo ind~ 

terminado, el reparto de tierras en un 100% debi6 ha-

ber concluido en un plazo de 30 años a lo mucho, y no 

dejar que se alargara. De tal manera que para nuestros 

días se tuvieran claramente determinadas las formas de 

tenencia de la tierra, con extensi6n fija, ni aumenta.E 

se ni disminuirse, no existiendo repartos. 

A la vez se pudiera asegurar que todo el territo

rio nacional se encontraba ya en manos de verdaderos 

rancheros, de verdaderos hombres del campo, lo cual a

traería confianza y progreso nacional. 

Con el reparto de tierras se busc6 una redistrib~ 
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ción justa de la propiedad territorial, pasando de u

nas cuantas manos a las más posibles, pero sin caer en 

abusos, de una hectárea por individuo. 

4.2. Otorgamiento de créditos para la explotaci6n de -

la tierra. 

El crédito es el ox!geno de cualquier actividad -

productiva, por lo que su importancia no pod!a ser m~ 

nor en la cuestión agraria. Una vez repartida la tie

rra, los nuevos propietarios tendr!an la irrenunciable 

obligación de hacerla producir, y hacerlo lo mejor P2 

sible, ya que después de tantos enfrentamientos y de

rramamiento de sangre por la tierra, sería un delito -

de lesa patria no hacer trabajar al agro, 

Pero la situación no era tan fácil, el gobierno 

no ten!a dinero, el sistema bancario nacional se en

contraba en lenta recuperación, establecer un sistema 

de subsidios sería un aI11la fatal, ya que la improduct!_ 

vidad y los problemas se convertir!an c!clicos segGn -

las fuerzas de la economía estatal, se debió dotar de 

libertad en el campo, para lograr su progreso por s! -

solo, y no ayudándolo y controlando. 

Para desgracia de nuestro pa!s, el objetivo de 2 

torgar créditos al campo se convirtió en un control P2 
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lítico, ya que a base de subsidios al campo, y mal di~ 

tribuidos, lo Unico que se obtuvo fue crear un paterna 

lismo del gobierno, beneficiando a una mínima parte de 

campesinos, y perjudicando a los más. 

La intenci6n de la Reforma Agraria desde su ini-

cio en relaci6n al crédito -segUn lo expresa Mendieta 

y NUñez-, fue la de que se dotara de los medios econ6-

micos necesarios a los nuevos rropietarioo ce las tierras, 

para que éstos la pudieran trabajar, claro está que d~ 

ber!a ser en condiciones preferenciales, las cuales i

rían desapareciendo en la medida que se obtuvieran bu~ 

nos productos. 

A la par del otorgamiento de créditos, se pens6 

en toda una serie de beneficios de tipo econ6mico ta

les como: seguros, fianzas, servicios de comercializ~ 

ci6n y distribuci6n de los productos. 

Lo importante es que nunca se pens6 en convertir a los 

nuevos propietarios en parásitos, si bien se les pres

taría en condiciones diferentes a las demás activida-

des productivas, jamás se les regalaría el dinero o no 

se les exigiría garantías, esto se plante6 de manera -

lenta y serena, ya que tampoco, dadas las circunstan-

cias de aquel momento, no pod!a el gobierno mantener -

una actitud de cumplimiento estricto, s! se les otorg~ 

r!an créditos, pero deberían ser para todos y en las 
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misnas condiciones. 

Respecto a la creaci6n de instituciones bancarias 

exclusivas para el agro, es una situaci6n que a pesar 

de proponerse por los ide6logos agrarios, no se cumpli6 

a la perfecci6n. Al respecto, creo que segan las ci~ 

cunstancias, lo ir!an determinando en la manera que el 

campo fuera produciendo y se convirtiera en una acti

vidad rentable y en un buen negocio. 

4.3. Asistencia Técnica. 

''Renovarse o morir 11 dice el refrlín. En el campo -

·mexicano siguen imperando los sistemas agr!colas de la 

época de la colonia, lo cual no fue ideario de los r! 

formadores agrarios ni de los revolucionarios. Al 

plantearse la Reforma Agraria, se quer!a hacer produc

tiva a la tierra y una vez repartida y otorgados los -

créditos, era necesario modernizar la explotaci6n del 

campo. 

Para este proceso se necesitaban dos fases: la 

primera ser!a la tecnificaci6n, la cual pretende dotar 

de los conocimientos necesarios ·relativos a la expl2 

taci6n del campo por medio de los instrumentos mgs mo

dernos, y la segunda fase ser!a la industrializaci6n -

del campo, es decir, la producci6n del campo alcanzan

do grandes índices, con lo que satisfacer!a la demanda 
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interna y se podrían exportar los excedentes. 

La asistencia técnica pretendía básicamente en 

proporcionar a los hombres del campo, los conocimien-

tos relativos al uso de: tractores, sembradoras, sist~ 

mas 11UU1uales de riego, hacer bordos, aguajes y presas, 

fertilizantes, semillas mejoradas, época de siembra, -

cuidado de cultivos, tratamiento y mejoramiento en la 

crianza de animales, forrajes, c6mo hacerlos y mejorar 

los, tipos de razas de ganado, sistemas de comercia

lizaci6n y consUI¡lO de productos del campo, aprovecha-

miento y construcci6n de las vías de comunicaci6n, eu 

señanza del manejo de todo tipo de motores mecánicos, 

y sobre todo, lograr que esta asistencia técnica fuera 

desapareciendo de tal manera que los mismos hombres 

del campo la fueran buscando y no esperaran a que se -

les diera. 

Logrando la asimilaci6n de todos estos conocimien 

tos, se empezaría a fomentar la industrializaci6n del 

caapo, lo cual traería dos ventajas• por un lado, la 

explotaci6n adecuada del agro y por el otro, la crea-

ci6n de otras actividades productivas, relacionadas' 

con el agro, pero no dependientes de la propiedad de -

la tierra. 

Esta tercera finalidad de la Reforma Agraria con

cebida desde su inicio, ea claro que no se ha cumpli-
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do, puesto que aún seguirnos en la primera que es el r~ 

parto de tierras, 

4.4. Asistencia Social. 

Todas las finalidades de la Reforma Agraria son -

esenciales e indispensables, pero las anteriores se r~ 

fieren a la relación tierra-hombre, teniendo como pri~ 

cipal objetivo la justa adecuación de los elementos. 

No es así con la asistencia social, la cual se refie-

re de una manera especial a la gente del campo, es de

cir la relación hombre-hombre. 
La intenci6n de todos los ide6logos y hombres de 

la Revoluci6n en lo referente al campo, era mejorar 

las condiciones de los campesinos. Si bien dentro de 

los muchos programas y leyes, se presentaron ciertas -

diferencias, no se presentaron tales circunstancias -

en lo relativo a mejorar la realidad de los hombres 

del agro. 

Es por esto que se busc6 un mejoramiento cultu--

ral, social, econ6mico, jurídico y político de los 

grupos sociales del campo. De ahí se fundamenta la f! 

nalidad de una asistencia social como nos lo enseña el 

maestro Mendieta y Neíñez: "Ya repartida la tierra, h~ 

cha producir y mejorado los procesos de explotaci6n, -

se presentaba la urgente necesidad de mejorar las cos-
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tumbres de aquellos hombres acostumbrados a sufrir". 

(77) 

La asistencia social se refería a varios aspec--

tos: primero educar, se debería hacer llegar los ade

lantos de la educaci6n, de tal manera que no s6lo se 

abarcaran aspectos meramente agrarios, sino de todo t! 

po, tales como científicos, sociales, biol6gicos, fía! 

cos, matemáticos, literarios, químicos y políticos. A~ 

te esto, se debería fomentar el amor al trabajo, el c~ 

riño a la tierra y sobre todo, el hacer valer el De

recho a la libertad, esta primera etapa de la asisten

cia formaría a hombres íntegros, que con su amplia e

ducaci6n no serían presa fácil de fanatismos, ni de l! 

deres aventureros, ni de corrupci6n, en su conjunto, -

la educaci6n a la gente del campo los haría libres. 

En segundo lugar, la asistencia social debería -

hacer llegar al campo los adelantos de la ciencia mé

dicos, fundar sanatorios, enseñar primeros auxilios, -

de tal manera que el hoy llamado sistema de salud, no 

fuera un quehacer del gobierno, sino que la asitencia 

médica fuera transformándose, en un principio sería el 

gobierno el que la otorgara, y posteriormente los mis

mos campesinos, se convertirían en médicos y ellos mi~ 

mos con sus propios recursos, fueran creando hospita-

les y clínicas. 

(17¡ Mendieta y NGñez. p. 243. 
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Como tercer y último aspecto de la asistencia s~ 

cial, ser!a hacer llegar a los hombres del campo to

do tipo de eventos, diversiones, espectáculos y en g~ 

neral, todos los adelantos de la época, siguiendo los 

mismos pasos de las fases anteriores, primero sería el 

gobierno el que se los proporcionara y paulatinamen-

te ir dejando que los mismos campesinos los fueran ha-

ciendo. 

Lo importante de esto, es que la Reforma Agraria 

iría por etapas, pero llegaría un momento en que no -

hubiera más tierra para repartir, sería entonces que -

las nuevas generaciones se ocuparan de hacer llegar 

los créditos, se encargaran de asesorar, de llevar lo 

que he llamado la asistencia social, de tal manera 

que la gente de nuestro campo·, tuviera las mismas con-

diciones de progreso que toda la demás sociedad. 

Haciendo alusi6n a que La riqueza de un -

pueblo no se mide en funci6n de los recursos naturales 

que posea, sino por la inventiva, talento, trabajo y 

dinamismo de su gente .•.•• " (78 ) y si estas caracted!! 

ticas surgen en el agro nacional, sería una fuente 

nuestro campo, de soluciones a todos nuestros proble--

mas. 

081 Manzanilla Schaffer, Víctor. "La Reforma Agraria 
Mexicana"~ p. 11. 
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Las finalidades surgidas desde 1910 de la Reforma 

Agraria Mexicana, tendían a establecer nuevas estruct~ 

ras sociales, pero desde el punto de vista jurídico, -

s6lo se seguirían los lineamientos constitucionales, y 

al no respetarse los principios y mandamientos de la 

Carta Magna de 1917 1 se cambiaron los valores fundamen 

tales de la justicia por las ambiciones desmedidas de 

poder. 

4.5. Establecimiento de un Derecho Agrario. 

Como parte fundamental de la aplicaci6n de las -

anteriores finalidades y tendiendo a su conservaci6n a 

lo largo del tiempo, se presen~6 esta quinta finali--

dad. 

Antes de tratar de definir lo que sería el Derecho 

Agrario en mi concepto, trataré do mencionar lo que se 

entiende y lo que entiendo por Derecho. 

Se entiende por Derecho, varias situaciones tales 

como: ciencia, facultad, norma ética y conjunto de no~ 

mas, en relaci6n a sus definiciones podríamos decir v~ 

rias, sin embargo, la que considero de mayor relevan

cia por considerar que es una de las m&s precisas, es 

la siguiente: "Derecho es un sistema racional de nor

mas sociales de conducta, declaradas obligatorias por 

la autoridad, por considerarlas soluciones justas a 
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los problemas surgidos de la realidad histórica. (79) 

De acuerdo a lo anterior, entiendo por Derecho un 

conjunto de razonamientos hechos ley, encaminados a r! 

glamentar las conductas sociales surgidas en el vivir 

diario de las sociedades. 

Una vez plante~do lo que es Derecho, tratar€ de 

dar un concepto de lo que ser!a el Derecho Agrario sur 

gido como finalidad de la Reforma Agraria. 

Siguiendo el orden de ideas, por Derecho Agrario 

entiendo: el razonamiento hecho ley encaminado a regl! 

mentar la tenencia y explotación de la tierra, las r~ 

lociones de los hombres del campo, y todo esto, en b! 

se a la justicia. 

Tratar de definir perfectamente un concepto, es ~ 

na tarea imposible¡ al tratar de dar definiciones en -

ei presente trabajo, lo hago con la intención de escl! 

recer conceptos, pero no creo que sean definiciones t2 

tales con las cuales se abarquen todos los elementos -

que forman un concepto. 

Para dar mayor solidez al concepto tan importante 

de Derecho Agrario, menciono la siguiente definición: 

"El Derecho Agrario es el conjunto de normas, leyes, -

r9) Villero Toranzo, Miguel. Introducción al Estudio 
del Derecho • p. 127. 
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reglamentos y disposiciones en general, doctrina y ju

risprudencia que se refieren a la propiedad rGstica y 

a las explotaciones de carácter agrícola". (~~ 

La importancia del Derecho Agrario como finalidad 

de la Reforma Agraria, consiste en que se cumpla el -

reparto de tierras respet~ndose la Constituci6n, que -

se otorguen los cr~ditos necesarios para la explota--

ci6n de la tierra siguiendo los trámites legales, que 

se cumpla con la asesoría técnica y que se realice la 

asistencia social en todas sus formas. 

Todo esto se cumplirá, si se respeta, se perfecciona 

y se cumple con la quinta finalidad de la Reforma A

graria, que es el establecer un Derecho Agrario. 

(801 Mendieta y NGñez. p. 6. 
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l.- La primera de las causas que originaron la Refor

ma Agraria Mexicana a partir de 1910, fue la fal

ta absoluta de una legislaci6n agraria adecuada. 

Todas las leyes, reglamentos y circulares dicta-

dos durante el gobierno de D!az, carec!an de una vi--

si6n agraria profunda, ya que abarcaron situaciones 

concretas sin llegar a tomar en cuenta todo el campo -

en su conjunto. 

Al no existir una ley aplicable, surgi6 un desor

den en el agro nacional; tanto en la tenencia de la 

propiedad, la explotaci6n de la misma y sobre todo, no 

.se sab!a qu~ hacer en el campo ni se ten!a la menor in 

tencidn de preparar a la tierra mexicana para el fut~ 

ro. 

Una de las caracter!sticas m5s notables de las m~ 

chas leyes dictadas, fue que se omitieron en dichas l! 

gislaciones todo antecedente histdrico, lo cual indica 

un desconocimiento total de la historia del campo y 

sus problemas, y como consecuencia de la no existencia 

de una ley aplicable, se establecía la anarquía como -

premisa fundamental. 

Como lo dije en el desarrollo de mi trabajo, y -

ahora lo repito, el legislador debe ser eco de la ra

zdn y el juez debe ser eco de la ley, de esto se des--
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prende que la Reforma Agraria se originó y se impulsó -

por los Constituyentes del 17, en virtud de que la situ! 

del campo exig!a transformaciones de fondo, las cuales -

sólo se podían llevar a cabo por una legislación emitida 

por legisladores agrarios, con amplio conocimiento de -

los males del agro, y que a la vez fueran capaces de foE 

mar una legislación adecuada y aplicable, 

Pero esta legislaci6n debería de adolecer de los V! 
cios de las anteriores, entre estos defectos, y de mas -

trascendencia, se presentó la sencillez de los conocimi'!!,1 

tos de los campesinos, Ellos, los campesinos y los ran-

cheros, son por naturaleza gente que hace las cosas sene! 

llas sin muchos recovecos, y las leyes dictadas en mate-

ria agraria antes de 1910, siempre fueron redactadas para 

entenderse con trabajo, aan para la persona preparada, -

ahora que los hombres del campo apenas empezaban a leer -

y que su car4cter no estaba acostumbrado a tan complica-

dos procedimientos, 

Fue por esto que las legislaciones dictadas para so

lucionar el problema agrario acasionaron tantos problemas 

ya que no se pod!an entender e iban en contra de la sene! 

llez del campesino, 

Sin embargo, l~ causa fue la no existencia de una -

legislación agraria adecuada, ya que leyes y disposi ----
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cienes había; pero no cumplían su misi6n, que era la -

de reglamentar las actividades relacionadas con el cam 

pe mexicano, derivado de esto se exigía una legisla--

ci6n que supiera de los problemas del campo y pudiera 

resolverlos, requisito que cumpli6 la Constituci6n de 

1917 en su artículo 27, segGn su texto original. 

2.- como segunda causa, se encontraba la injusta pro-

piedad de la tierra. Debido a la falta absoluta 

de·una legislaci6n agraria adecuada, la tierra empez6 

a acumularse en pocas manos, de tal manera que los -

pocos latifundistas tenían en su propiedad la mayoría 

de la tierra, mientras los pequeños propietarios y co

munidades, que era mucha gente, tenían en su poder P2 

ca extensi6n de tierra. 

Ante esta situaci6n, se present6 la urgencia de 

un repartimiento del agro nacional, pero qued6 muy el~ 

ro en todos los planes, proyectos, iniciativas, re-

glamentos, circulares y leyes, que lo que se quería 

era tierra y libertad para todos, es decir se quería -

ser propietario, aunque fuera de poco. 

Esto es muy importante, puesto que la ilusi6n y -

anhelo de los ··campesinos era convertirse en pequeños -

propietarios y as! poder trabajar con esmero su tie--

rra, progresando tanto econ6mica como culturalmente. 
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Jam&s se pens6 en colectivizar o no dar la propiedad -

de la tierra a los hombres del campo. 

J.- Una causa origin6 a la otra, de tal manera que la 

ausencia de una legislaci6n agraria adecuada, orl 

gin6 el latifundismo, éste a su vez foment6 el peonis

mo. El peonismo consisti6 en la injusta explotaci6n -

de los trabajacores del campo. 

Todo el grupo de personas que formaron parte de -

este fen6meno del peonismo, influyeron grandemente an

te la redacci6n del artículo 27 constitucional, y por 

tanto, en las leyes y proyectos anteriores dictados d~ 

rante la Revoluci6n. 

El problema del peonismo tenía una dnica soluci6n 

el convertirlos en propietarios, esa gente ya no que-

ría ser empleado, quería ser libre y tener su propia -

parcela, dejar la ilusi6n de convertirse en una masa 

de trabajadores bien pagados, para convertirse en pe-

queños propietarios. 

Adem&s, el primer y m&s urgente paso de la Refor

ma Agraria, fue el de satisfacer las necesidades de t,g 

da esta gente, que después se desviaron los objetivos 

es otra cuesti6n, pero desde el inicio de la Reform~ 

Agraria se quería que los peones dejaran de serlo, y -

convertirlos en auténticos propietarios pero sin lle--
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gar a extremos perjudiciales, de tal manera, que no se 

llegara nunca al minifundio, por lo que debi6 haberse 

previsto la relaci6n entre crecimiento de la poblaci6n 

y la superficie del territorio nacional. 

4.- Hacer un balance de los 70 años de la Reforma A--

graria, sería sin duda una tarea dura y larga, 

sin embargo es pertinente hacer un breve comentario 

en relaci6n a lo que se ha hecho y lo que se plante6 

en un principio. 

Lo que se ha hecho es lo siguiente: se ha refor

mado varias veces el artículo 27 constitucional, incl~ 

yendo conceptos ajenos a los planteamientos iniciales 

de la Reforma Agraria, se ha fomentado la creaci6n de 

ejidos y se ha tratado mínimamente de proteger la pe

queña propiedad, creando preferencias entre estas dos 

formas de tenencia de la tierra, como si una fuera 

m4s constitucional que la otra. 

Se han aplicado criterios generales para la Repd

blica, sin tomar en cuenta las diferencias 16gicas e

xistentes en cada regi6n del país, y sobre todo, no se 

ha otorgado previa libertad al sector agrario, si bien 

se fomenta la organizaci6n y participaci6n de los CDJ!! 

pesinos, datos siguen siendo un grupo desprotegido y -

sin haber alcanzado su progreso como sector de una so-
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ciedad, la cual s! ha desarrollado el mejoramiento de 

otros grupos sociales. 

Lo que se plante6 desde un principio, es tema del 

presente trabajo, sin embargo lo puedo sintetizar de -

la siguiente manera: se quiso, segGn el texto original 

del art!culo 27 constitucional y las demás ideas vert! 

das en distintos documentos, lo siguiente: crear una -

legislaci6n que reglamentara todas las actividades en 

el agro mexicano, la cual establecer!a1 la pequeña 

propiedad como forma básica del desarrollo agrario, 

respeto absoluto a las tierras de los pueblos, comun! 

dades y rancher!as, iniciar una Reforma Agraria por e

tapas de tal manera que se tuviera como meta princi-

pal la industrializaci6n del campo, otorgar seguridad 

jur!dica a los campesinos, reivindicarlos como hombres 

y como clase social, dotándolos de todos los medios -

necesarios para su progreso, considerar que la tie-

rra es fuente de riqueza nacional, lo cual obliga a daE 

le un tratamiento de libertad y respeto. 

Además se quiso transformar de fondo el régimen ~ 

grario para establecer un régimen más justo y más ! 

quitativo. De tal manera que la Reforma Agraria a 

sus 70 años de vida, sigue atacando los problemas que 

la originaron, es como tratar de ayudar a un hombre 

normal en su madurez a c6mo se debe comer correctamen-
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te. 

La lentitud y las desviaciones son causa de este 

problema. Lentitud puesto que no se han cumplido las 

promesas de la Revoluci6n en materia aqraria, y desvi! 

cienes ya que se quiere hacer valer conceptos ajenos a 

los hechos en la Constituci6n de 1917. 

Respecto a lo que dije que se ha hecho, me cues-

tiono lo siguiente: que el texto oriqinal del artícu

lo 27 de la Constituci6n de 1917 estuvo tan mal para -

cambiarlo, o que acaso las ideas de los reformadores 

agrarios eran tan complicadas que no se entendían, y 

sobre todo, el por qu~ no se siguieron los lineamientos 

establecidos en materia aqraria, estableciéndose una -

pequeña propiedad transformando a los peones en pro-

pietarios, fomentar la tecnificaci6n e industrializa

ci6n del campo, considerar el creci~iento normal de la 

poblaci6n en relaci6n a la propiedad de la tierra y 

respetar la libertad, la autonomía y la raz6n de los 

campesinos. 

S.- Mi opini6n muy personal de lo que se debe hacer 

ahora en el campo, es lo siguiente: plantear la -

siguiente premisa; el país, no alcanzar~ sus grandes -

anhelos de proqreso mientras no se resuelva el proble

ma del campo. Para resolver el problema del campo se 

necesita: volver a los principios emitidos por los i-

\ 
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de6logos y reformadores agrarios, contenidos en el te! 

to original del art!culo 27 constitucional, dejar de -

torturar y proteger legalmente a la pequeña propiedad 

agraria, otorgar la libertad cultural ideológica, lab2 

ral, política, social y económica a los campesinos, 

tecnificar y posteriormente industrializar el agro rn! 

xicano, bajo un régimen de propiedad y libertad, y so

bre todo, dejar de sustentar como valor supremo del 

problema agrario, al poder cambiándolo por el valor -

supremo de la justicia, creando as! un orden legal más 

justo y más real. 

Olvidar que la tierra es la madre de todas las in 

dustrias y actividad primaria por excelencia, trae 

grandes males a los pa!ses que cometen este error. D! 

bernos por lo tanto, cuidar y darle lo que por Derecho 

le corresponde a nuestro campo y sus hombres, no para 

beneficiarlos, sino por simple conveniencia, ya que en 

el verde del campo y lo caf~ de la tierra, están to-

das las soluciones de nuestros problemas corno Naci6n. 
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