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EXPOSICION DE MOTIVOS 

La iniciativa que reformé y derogé diversas disposiciones del Articulo 27 de Ja 

Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, fue remitida por el Ejecutivo Federal 

en uso de las facultades que le otorgé el Articulo 74, fraccién | de la Constitucién Federal, y 

presentada ante el pleno de la Camara de Diputados el 7 de noviembre de 1991; después 

de Ilevarse a efecto el proceso legislativo, fue publicada en el Diario Oficial de la Federacion 

del lunes 6 de enero de 1992 Con fundamento en el! Articulo 27 reformado, el Ejecutivo 

Federal envio una iniciativa de Ley Agraria a ta Camara de Diputados, la cual fue publicada 

el 26 de febrero de 1992 

Las reformas mencionadas son de una enorme importancia para todos los 

mexicanos y sobre todo para todos aquellos que hemos tenido ja oportunidad de cursar una 

carrera universitaria Por lo anterior, considero que una forma de pagar nuestra deuda con la 

sociedad, es dando a conocer la nueva situacién que de acuerdo a la Ley Agraria 

prevalecera en el campo mexicano, comparando fa nueva Ley con la Ley Federal de la 

Reforma Agraria de 1971, abrogada por la multicitada Ley Agraria de 1992 para finalizar con 

la exposici6n de Jas conclusiones generales correspondientes.



METODOLOGIA PROPUESTA 

En la presente investigacion se siguid el método cientifico, a través de un 

proceso sistematico de ejercicios analiticos y sintéticos con los cuales se procuré alcanzar 

los objetivos expuestos. Por medio de un esquema cronolégico se enfocé el problema a 

tratar en el tiempo, ademas se empleo el método deductivo, a partir de datos generales para 

llegar a conclusiones especificas; e! inductivo iniciando de datos particulares para llegar a 

conclusiones generales; ef dialéctico, pues se considera y se estudia ef problema en el 

contexto de la Ley Federal de ta Reforma Agraria de 1971, abrogada y la Nueva Ley Agraria 

de 1992, en las instituciones a estudio, para descubnr y evaluar tas contradicciones 

existentes entre ellas; y estructural, pues se desglosé el tema central de ésta Investigacion 

en apartados, como lo exige el sistema cientifico.
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INTRODUCCION 

La historia del derecho nos ensefia que las Leyes que no se adecuan a los 

cambios sociales pierden razon de ser y por consiguiente son rebasadas_ Por esta razon, el 

marco juridico debe evolucionarse para adaptarse a una realidad que dia a dia cambia 

gradualmente, respetando siempre los valores sociales y culturales de sus destinatarios. La 

normatividad debe dar claridad, seguridad y libertad conduciendo a una actividad 

econdémica mas dindmica ademas de prosperidad social. 

Por ello, debemos reconocer que la estructura legal del antiguo régimen 

agrario (hasta 1992) de México, disefiada para responder a la problematica de un pais con 

una poblacién y una configuracién distintas, exigfa ser actualizada de acuerdo con la nueva 

realidad mexicana. 

Lo mencionado es nuestro fundamento para la presente investigacién, 

mediante la cual nuestro objetivo es hacer un estudio comparativo del ejido, la propiedad 

comunal y la pequeria propiedad a ja luz de Ley Federal de Reforma Agraria de 1971 y la 

nueva Ley Agraria de 1992. Para tal efecto, hemos estructurado esta Tesis en la siguiente 

forma: 

En ej capitulo primero, analizamos las cuestiones relativas a la tenencia de la 

tieva en el denominado periodo prehispanico, mencionamos los aspectos de la Triple 

Alianza; observamos que en esta etapa existian las clases sociales y de acuerdo al lugar
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que se ocupaba se repartian las tierras; el régimen de propiedad de las tierras se clasificaba 

en: tlerras pUblicas, tierras comunales y tierras de propiedad privada. Encontramos que las 

mejores tierras las poseian las clases mas poderosas y las trabajaban los macehuales. 

En el capitulo segundo, el objeto del estudio es fa situacién que guardaba ja 

propiedad agraria durante la etapa Colonial (la cual duré 300 afios). Analizamos el marco 

juridico a través del cual se pretendié justificar la conquista espariola sobre la Nueva 

Espatia. Asimismo, se hace referencia a las clases de regimenes de propiedad durante 

esta época, la cual se dividia en: propiedad privada, propiedad publica, propiedad comunal 

y la propiedad intermedia. 

EI capitulo tercero, se dedica al andlisis de la propiedad agraria durante la 

etapa llamada de la independencia a la Ley Agraria del 6 de enero de 1915, Se encuentra 

que los regimenes de propiedad fueron: el de propredad privada, de propiedad publica y 

propiedad comunal. También se estudia e! problema de la tenencia de la tierra durante el 

gobiemo del Genera! Porfirio Diaz; se relata cuales fueron las principales causas de la 

Revolucion Mexicana de 1910 para finalizar con la Ley Agraria del 6 de enero de 1915 

El capitulo cuarto se aboca al objetivo fundamental de [a presente 

investigacién realizando el estudio comparativo del ejido, la comunidad y la pequefia 

propiedad, respecto a la Ley Federal de Reforma Agraria de 1971 y la nueva Ley Agraria de 

1992 para determinar cual de las legistaciones representa una mayor proteccién det 

campesinado mexicano. Al término de este estudio se realizan las propuestas personales 

de la sustentante en tome a la presente investigacién
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Se considera que es compromiso de toda persona que ha tenido la posibilidad 

de pasar por una Universidad, y sobre todo de estudiar la carrera de Derecho procurar, por 

lo menos, hacer propuestas dirigidas a la proteccion de los derechos de la clase mas 

desprotegida y sacrificada de nuestra sociedad mexicana, este trabajo es un homenaje 

humilde ala gente que nos permite en las grandes ciudades tener el pan de cada dia, como 

es la clase campesina mexicana.



CAPITULO PRIMERO 

LA TENENCIA DE LA TIERRA EN EL MEXICO PREHISPANICO 

1.1.- GENERALIDADES 

1.2.- ORGANIZACION POLITICA DE LA TRIPLE ALIANZA. 

1.3.- CLASES SOCIALES EN ESTA FASE. 

4.4.- REGIMENES DE PROPIEDAD DURANTE ESTA EPOCA. 

1.4.1.- TIERRAS PUBLICAS. 

1.4.2.- TIERRAS COMUNALES. 

1.4.3. LA PROPIEDAD PRIVADA. 

1.4.4. TIERRAS DE CONQUISTA. 

1.5,- CONCLUSIONES.



1.1. GENERALIDADES 

En este primer capitulo de nuestra investigacién nos preocupa establecer la 

forma o régimen de la tierra durante 1a etapa prehispdnica mexicana; para asi estar con 

posterioridad en aptitud de sefialar los cambios que el régimen de Ia tierra sufrié durante la 

época de la colonia que vendria a influir notablemente en nuestra organizacién agricola 

posterior hasta nuestro dias. Como lo seitala el maestro Enrique Flores Cano, "Antes de 

entrar de lleno al desarrollo del presente Capitulo, pensamos que es necesario hacer los 

siguientes comentarios’ podemos decir que el maiz y otras plantas que se cultivaron en 

algunas regiones del mundo originaron la aparicién de la agricultura. Por lo que hace al 

territorio que hoy tlamamos México; las caracteristicas del cultivo mds importante como lo 

fue el maiz, fijaron las formas de poblamiento tales como: caserios desparramados entre las 

milpas; chozas fragiles, hechas para moverse de acuerdo con el cultivo de la milpa y no 

para perdurar, ya que asi lo exigia el cultivo trashumante del grano el cual era considerado 

sagrado. 

El cultivo necesariamente itinerante del maiz, favorecié la constitucién de la 

familia extensa, una unidad econémica autosuficiente, cuyos lazos de sangre se 

fortalecieron en el aislamiento y en el esfuerzo colectivo de sus miembros para asegurar la 

supervivencia. Podemos observar que en nuestro terntorio, la relacién familia-tierra fue mas 

poderosa, porque no existieron especies de animales domesticables, recursos que en otros 

lugares hicieron menos rigurosa la relacién con Ja tierra"..' 

  

‘ Florescano, Enrique Ongen y desarrollo de los problemas agrarios en México. Ed Era, 8" ediclén, México, 1986 p 
12



Agrega ef tratadista que. 

“...Es sumamente importante sefialar que desde sus origenes, la 

famitia campesina sélo utiliz6 la extensién de tierra necesaria para et 

sustento de sus miembros, y por consiguiente no cred derechos 

territoriales sobre el suelo que cultivaba porque esta labor no era 

estable; de tal manera que la tierra era comin para todos, y 

solamente el producto de ella, obtenido mediante el trabajo, fue 

objeto de ta propiedad familiar’.’ 

De esta manera, mientras la mayor parte de fos grupos étnicos y comunidades 

que habitaron el pais se mantuvieron en e| mismo nivel de organizacién social y de avance 

técnico, la tierra se exploté comunaimente y por lo tanto no se dio lugar a las acumulaciones 

excesivas y las diferencias sociales entre los individuos no fueron demasiado grandes. Sin 

embargo, esta situacién fue constantemente quebrantada por el surgimiento de grupos no 

campesinos, o de sectores desprendidos de esa comunidad que al evolucionar mas 

rapidamente que aquellos, jograron dominarlos e imponer otro orden social, Asi, en distinto 

tiempo y lugar, pero siempre en forma progresiva, las comunidades campesinas fueron 

sometidas y gobernadas por grupos religiosos o militares que sin modificar radicalmente la 

estructura de naturaleza agraria sobre la que descansaban, la orientaron hacia. fines 

diferentes Resultando, que bajo la teocracia de los gobiernos y confederaciones militares, la 

comunidad campesina continué siendo la misma, pero el producto de su trabajo y los 

excedentes de su economia ya no beneficiaron directa y principalmente a los campesinos, 

* ibidem p 13 
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sino a sus dominadores. Por la misma razon el acceso a la tierra, ya no fue mas derecho 

exclusivo de los campesinos. 

Como veremos en el desarrollo del presente capitulo, La organizacién social de 

los pueblos dei Valle de México habia pasado por varias modificaciones antes de alcanzar 

la forma en que ta encontré la conquista espafiola, Aqui sélo hablaremos del estado en que 

entonces se hallaban ias principales monarquias Los mexicas, al principio de su 

peregrinacién, fueron conducidos por sus sacerdotes, quienes compartieron, andando el 

tiempo, con los jefes guerreros, el mando de Ia tribu. Establecidos en ia isla del lago, y 

fundada Tenochtitlan, eligieron a su primer Rey. En esta época eran esclavos de los 

tecpaneca de Atzcapotzalco, cuyo tirano les imponia ios mas despdticos caprichos. Fue en 

ese entonces cuando, asesinado el Rey de Acolhuacan, Netzahualcdyoil, el legitimo 

heredero e Izcéatl, cuarto rey de México, uno para vengar la afrenta y obtener el trono de 

sus padres, y el otro para sacudir el yugo que sufrian los mexicanos, se pusieron en armas 

confederandose y logrando libertad a Tenochtitlan y recobrar el trono de Texcoco. Asi, 

México, Texcoco y Tlacopan, fueron los estados que componian la Triple Alianza. De la que 

hablaremos en seguida. 

1.2.» ORGANIZACION POLITICA DE LA TRIPLE ALIANZA. 

Es importante para nosotros conocer cual era la organizacién social, politica y 

econémica que tenfan jas tribus mexicanas en el momento de la conquista, de ahi que sea 

comun hacer referencia a la llamada época histérica comprendida del afio 1300 al afio de 

1521,
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En el acucioso estudio del Doctor Lucio Mendieta y Nuiiez, intitulado "El 

derecho precolonial”, observamos que tos reinos de México, Texcoco y Tlacopan, formaban 

una Triple Alianza ofensiva y defensiva; pero en lo que se referia al régimen interno de cada 

uno de ellos, conservaban su independencia Asimismo, dice el tratadista en cita, que cada 

uno de estos reinos se encontraba formado por un nucleo de poblacién de un mismo origen 

étnico (mexicas, acolhuas y tecpanecas, respectivamente) y de numerosos pueblos de 

distinta raza, que habian sojuzgado." 

En su documentado libro "El derecho agrario", el licenciado José Ramén 

Medina Cervantes reafirma las palabras del Doctor Mendieta, al decir: 

"Si bien la Alianza formalmente estaba concebida a manera de 

confederacién, se debia respetar la autonomia en las decisiones de 

los signantes y el reparto de los tributos que le correspondian a cada 

uno: 1/5 a Tacuba y 2/5 a los Mexicas y Texcocanos, 

respectivamente; en la practica el centro decisorio y de autoridad 
aS recaia en los aztecas". 

Organizacién politica de los aztecas y demas tribus principales en la fase 

prehispanica. La organizacién politica de {as diferentes tribus existentes en ta llamada época 

histérica sefialada se cimenté bajo un sistema de gobierno, Mondrquico, Oligérquico, 

Teocratico, Militar y Sacerdotal. 

El Hueytlatuani, o Tlaloque o Tlacaltecutli o supremo sefior, fue designado 

primeramente a través de una via directa, es decir por sufragio popular; con posterioridad la 

  

3 ibidem 
“Mendieta y Nufiez, Lucio, Ef derecho precofonial Ed Porrtia, 4? edicién, México, 1981 p 28
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eleccién del supremo sefior 0 rey se hizo indirecta, nombrandose para el efecto a través de 

voto directo del pueblo a cuatro supremos electores los cuales una vez que nombraban al 

fey 0 monarca pasaban a formar ei Consejo Supremo flamado tlatocan convirtiéndose asi 

en los principales asesores del rey y al mismo tiempo se hacia nueva eleccién de otros 

cuatro supremos electores para las elecciones posteriores. 

Existian determinados requisitos para poder ser candidato a supremo seffor, de 

entre los requisitos mas importantes se pedia: 

1. Que el candidato formara parte de ta clase social de la nobleza que era la 

clase social dirigente la cual estaba integrada por los sacerdotes, militares de alto rango, los 

descendientes de anteriores reyes o marcas y los pochtecas 0 comerciantes; el candidato 

debia de preferencia ser pariente del anterior monarca; naturalmente, que las mujeres no 

podian aspirar a tal cargo pues se vive ya dentro del llamado patriarcado o poder del varén; 

el candidato debia haber estudiado en ef Calmecdc y haber recibido la instruccién 

correspondiente o bien en el Pochteca que era una escuela especializada para militares de 

alto rango Asi a el maestro Lucio Mendieta y Nufiez, citando a Torquemada, escribe: 

“..Pue costumbre entre ios mexicanos en las elecciones que 

hacian que fuesen reinando sucesivamente los hermanos, uno 

después de otro, y acabando de reinar el ultimo entraba en su lugar el 

hijo del hermano mayor que primero habia reinado, que era sobrino 

de los otros reyes, que a su padre habian sucedido...’* 

  

* Medina Cervantes, José Ramén. Derecho Agrano Ed Harla, 1 edicién, México, 1987 p 27 
* Mendieta y Nuiez, Op, cit, p 37.
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Las palabras de Torquemada no las acepta el Doctor Mendieta, y nos dice que 

José Kohler demuestra Ja inexactitud de esta aseveracién, recordando que un rey mexicano 

Izcéat!, era hijo ilegitimo y de igual manera fue elegido rey Moctezuma |, que sdlo era 

sobrino de su antecesor, y no obstante que existian hijos de éste. Todo parece indicar, que 

Ja Unica condiciédn para que fuera elegido rey, era que el elegido fuese de la familia real. 

Nosotros consideramos que debié haber sido como fo indica el maestro 

Mendieta y Nufiez. Todos los tratadistas coinciden en mencionar que, el rey tenia la 

autoridad suprema, su poder no tenia limite; pero debia hacer moderadamente su uso; al 

parecer los intereses de las clases sociales m4s poderosas eran los mas importantes para el 

reino, El rey tenia la facultad de nombrar a los funcionarios publicos y los escogia de entre 

los nobles del reino, los cuales tenian que haber sido educados en el Calmecac, tener 

riqueza y ser de buenas costumbres, esto daba la caracteristica a tal gobierno de una 

monarquia absoluta teocratica y oligarquica. 

Se da la monarquia absoluta en raz6n a que el Hueytiatoani o supremo sefior 

no tenia ninguna restriccién en el ejercicio de su pader, tan solo su propia conciencia, pues 

se consideraba como el depositario del propio poder divino en {a tierra lo que le permitia 

tener tal poder; también es una organizacién teocratica por que su base es Dios; es 

oligarquica por que la clase social dirigente era precisamente la nobleza ya que la clase 

social llamada baja no tenia posibilidad de ocupar los altos cargos ptiblicos ni incluso los 

cargos pliblicos menores; a lo anterior debia agregarsele que se trataba de una organizacion 

ademas de monarquica, teocratica, sacerdotal, militar; que quede claro, entonces que en 

esta época los conquistadores espafioles encontraron una divisién de clases sociales, la
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estructura de la propiedad privada, que es casi exclusiva del supremo sefior o tlacatecutli: 

ademas de otros regimenes de propiedad como son la propiedad plblica, propiedad 

comunal y las tierras de conquista, como veremos en seguida. 

Ya se ha mencionado muchas veces por los tratadistas de la materia que, las 

unidades potiticas mayores del antiguo México, como ei llamado Imperio Azteca, eran 

confederaciones de distintas ciudades-estado unidas entre si en diversos grados de 

integracién politica y econémica, de manera que no es facil fijar una frontera en base a las 

relaciones pollticas de la unidad cuya economia se va a estudiar El Imperio Azteca era una 

unidad desde el punto de vista de la organizacién tributaria de algunos sefiorios sometidos 

que pagaban al Imperio como a una sola entidad pero en lo fundamental Tenochtitlan, 

Texcoco y Tlacopan eran distintas unidades paralelas, cada una con sus ciudades 

dependientes y sus provincias tributarias. Algunos sefiorios tributarios tendrian pocas 

relaciones econémicas con el centro aparte del tributo, mientas que unidades 

independientes como Huexotzingo o Cholula tendrian acaso importantes relaciones debidas 

al intercambio de presentes entre tos sefiores en ocasiones politicas y ceremoniales, 0 al 

trafico mercantil. 

Es pertinente mencionar que los términos que hemos venido empleando de 

Imperio o Estado, por ejemplo, no deben ser identificados a plenitud con los conceptos 

"clasicos” que estas palabras tienen en la cultura occidental moderna; pues no corresponden 

a éstos. Mas bien debemos hablar de organizaciones politicas prehispanicas, no de estados, 

ni de ciudades.
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Ahora bien, retomando ef tema de !a Triple Alianza, observamos que se 

dedic6 a explotar a los pueblos sometidos, lo cual de acuerdo a nuestro punto de vista, 

contribuyé a la consumacién de la conquista, pues muchos de ellos prefirieron aliarse al 

espafiol, en la creencia de que asi terminarian con su calidad de tributarios; sin embargo 

desde entonces podemos hablar de una figura llamada derecho de conquista que va a ser 

utilizada con posterioridad. 

Asi, como exigir por ta fuerza, los tributos a los pueblos vencidos, durante la 

conquista. Este derecho de conquista va a consistir fundamentalmente en que el 

conquistador (que generalmente era el formado por ja triple alianza), una vez vencido el 

conquistado se constrefiia se obligaba a pagarle a la confederacién formada por la triple 

atianza un tributo que periddicamente debia ser pagado a la tribu vencida respetandosele a 

esta su organizaci6n interna, sus autoridades y costumbres; ademas el conquistador se 

teservaba en ocasiones para su disposicién las mejores tierras del conquistado 

reconociéndose asi el referido derecho de conquista. 

La organizaci6n social se tradujo en una desiguaidad en el disfrute de los 

bienes. Los pueblos vencidos tenfan la obligacién de pagar tributos y proporcionar guerreros 

para las campajias que de continuo emprendian los aztecas. No se puede ocultar que los 

gravamenes impuestos a los pueblos sojuzgados contribuyeron en buena medida al 

esplendor det Imperio Azteca (Triple Alianza), y su recaudacién refleja indubitablemente et 

vasallaje a que estaban sujetos. El siguiente pasaje ilustra lo relativo a los recaudadores de 

tributos:
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"...¥ estando en estas platicas vinieron unos indios del mismo pueblo muy 

de prisa a decir a todos los caciques que alli estaban hablando con 

Cortés como venian cinco mexicanos, que eran los recaudadores de 

Moctezuma, y desde que lo oyeron se !es perdié ei color y temblaban 

de miedo; y dejan sélo a Cortés y los salen a recibir; de presto les 

enraman una saia y les guisan de comer y ies hacen mucho cacao, 

que es la mejor cosa que entre ellos beben. Y cuando entraron por el 

pueblo los cinco indios vinieron por donde est4bamos y pasaron con 

tanta continencia y presuncién que sin hablar a Cortés ni a ninguno 

de nosotros se fueron adelante. Y luego Cortés mandé tlamar al 

cacique gordo y a todos los mas principales, y les dijo que quién eran 

aquellos hombres que les hacian tanta fiesta; y dijeron que los 

tecaudadores del gran Moctezuma, y que vienen a ver por que causa 

nos habian recibido sin licencia de su seftor ..."” 

Es patente pues la existencia de la divisién de las clases sociales y de la 

estructura de la propiedad privada. 

La extensién que ef Imperio Azteca (Triple Alianza) habia logrado apropiarse en 

una u otra forma, lindaba al norte con los chichimecas némadas y cazadores, ampliandose 

hasta los litorales det Golfo y el Pacifico. En el noroeste, lo limitaba ta tribu civilizada de los 

tarascos, a quiénes el rey azteca Axayacatl habia tratado sin éxito de someter. Al sur, sus 

lindes se hablan dilatado hasta Xoconochco, aunque ya se comerciaba con pueblos de 

Centroamérica. Al sureste con la provincia de Xicalanco (limite a su vez de las posesiones 

del reino maya), hasta el Golfo, siguiendo su litoral hacia el norte para incluir Tochpan. 

7 Florescano. Op. cit p 15.
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Si recordamos que Tenochtitlan se fundé en 1325 y que su localizacién se 

hallaba dentro del reino de Azcapotzalco, encontramos a los aztecas vasallos de ese 

Estado. Su vida independiente comenzé hasta los tiempos de Izcéatl, cien afios antes de la 

conquista espafiola. Y observamos que un siglo escaso permitié a los mexicas llegar al 

esplendor que tanta y tan justa admiracién causa a los espafioles. 

A grandes rasgos, hemos tratado de desarrollar el tema relativo a la organizaci6n 

politica de la Triple Alianza Imperio Azteca y os otros dos reinos seftalados el de Texcoco y 

el de Tacuba y nos explicamos la fuerza incontenible del Imperio Azteca, debido a su 

estructura econdmica y por la propia organizacién social que habia alcanzado. En seguida 

hacemos alusién a las clases sociales existentes en esta fase. 

1.3. CLASES SOCIALES EN ESTA FASE. 

Lo mas importante en la organizacién econédmica del México antiguo era ef 

hecho de que habia una economia dirigida y regulada por el organismo politico. La base de 

ja economia era una estructura de dominaci6n definida por la existencia de dos estamentos 

fundamentales: fos nobles (pipiltin), que formaban, como personas nobles del gobierno, la 

clase dominante que controlaba los medios materiales de produccién (tierra), y ios plebeyos 

o clase social baja (macehualtin), que eran la clase trabajadora dependiente politica y 

econémicamente de la nobleza. Pese al gran numero de artesanias y a la importancia de 

grupos especializados en la circulacién de bienes (los pochteca), ° comerciantes que 

también formaban parte de fa nobleza; es indudable que la economia de la etapa 

preshispanica era una economia preindustrial, es decir; que la rama mas importante de la 

produccién era la agricultura. Entonces los medios de produccién fundamentales en esta
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economia son, por una parte, {a tierra y por otra el trabajo; y sobre todo la tierra va a tener 

durante esta fase una funcién u objetivos determinados segtin el tipo de tierra como 

veremos después, 

Cabe sefialar que la clase social es una categoria histérica. Es decir, las clases 

estan ligadas a la evolucién de la sociedad; se encuentran en las estructuras sociales 

constituidas histéricamente. Las diversas clases existen en formaciones socio-histéricas 

especificas; cada época tiene sus clases sociales propias que la caracterizan. Las clases no 

son inmutables en el tiempo: se forman, se desarrollan, se modifican a medida que se va 

transformando {a sociedad. 

Uno de los aspectos fundamentates del concepto de las clases es que éstas no 

existen aisladas, sino como parte de un sistema de clases. Las clases sociales sélo existen 

unas en relacién con las otras. Lo que define y distingue a las diversas clases son jas 

relaciones especificas que se establecen entre ellas. 

Las categorias sociates (llamadas "clases" por diversos estudiosos) que se 

encuentran en la sociedad azteca son jas siguientes: 

De acuerdo al Doctor Lucio Mendieta y Nufiez, el rey era la autoridad suprema, 

el jefe del ejército, su poder no tenia limite legal; pero debia usar de é! moderadamente, 

presionado por los intereses de las clases sociales mas poderosas. Escribe el autor en 

consulta:
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“Eran éstas la clase sacerdotal, la militar, la nobleza y cierta aristocracia 

fundada sobre ta riqueza agricola; enseguida estaba el comin det 

pueblo, integrado por esclavos y por individuos sin patrimonio.® 

As| durante esta fase existian pues dos clases sociales, la clase social dirigente 

0 nobleza y la clase social dirigida también llamada baja; ambas clases estén constituidas 

por determinada calidad de personas como veremos enseguida. 

Para ef tratadista José Ram6én Medina, entre tos aztecas existian las clases 

sociales, las cuales se ven imbuidas de las conquistas de diversas naciones, la educacién, 

las actividades, fundamentalmente la guerrera y comercial, la religion y los lazos derivados 

de la sangre que influian en el linaje. Siguiendo ai autor en cita, obtenemos el siguiente 

cuadro, representativo de las clases sociales en la sociedad azteca. 

La clase social dirigente se encontraba integrada por : El Tlacatecunhtli, 

Tlatocan, Cihuacéatl, Tetecuhtzin. 

Tlacatecuhtli, Hueytlatoani, Tlatoque o Supremo Sefior, para obtener este 

cargo, era requisito provenir de la nobleza y haberse educado en el Calmecac, como ya 

vimos, en ta que se ensefiaba a los alumnos buenas costumbres, astrologia, astronomia, 

matematicas, historia, canto, etc. Era considerado el personaje central del Estado azteca, 

“Mendieta y Nufiez, Op. cif. p. 40,
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que desempefiaba el cargo de jefe supremo del ejército, aunado a funciones religiosas, 

administrativas, con jurisdiccién civil y criminal.” 

Tlatocan, era un cuerpo de notables emparentados en forma consanguinea o 

civil con el Tlacatecuhtli, Le auxiliaban en los asuntos que no podia atender; tenian alguna 

competencia en campos administrativos y judiciales."° 

Cihuacéatl, se le consideraba como vicegobernador de! Tlacatecuhtli, era su 

principal consejero y fo representaba en algunas reuniones del Tlatocan."' 

Tetecuhtzin, caballeros que se habian distinguido en la guerra; por su 

parentesco con e} Tlacatecuhtli generalmente se les nombraba responsables de los sefiorios 

anexos a Tenochtitlan. Por este desempefio se hacia acreedor a tierras, gente a su servicio 

y sueldo, 

Lo anterior, desde el punto de vista politico. Por otro lado, la calse social de la 

nobleza, se encontraba integrada por guerreros, sacerdotes, pochtecas. 

Los guerreros, se formaban militarmente en el Calmecac y el telpochcalli, 

reforz4ndose esta instruccién en la practica. Esto hacfa que los egresados de estas escuelas 

  

® Medina Gervantes Op cit. p. 32 
n ibidem. p. 33. 

toidem 
° Ibfdem
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tuvieran jerarquia privilegiada en el ejército. Lo anterior significaba que también podia 

aspirar a pertenecer a la aristocracia.’* 

Sacerdotes, tenian un gran poder politico y econdémico y en ocasiones estaban 

ligados a la aristocracia azteca. Por lo anterior, es obvio que ios sacerdotes gozaban de alta 

jerarquia. Todo parece suponer que el cargo se podia transmitir por herencia, lo cual de 

alguna manera conducfa a formar verdaderas castas.'* 

Pochtecas, eran los mercaderes de los cuales podemos decir que, tenfan un 

aito nivel social y moral. Lo anterior se debié a que el comercio fue una actividad que tuvo 

bastante auge en la sociedad mexica, del tal suerte que, para el reino constituia una fuente 

muy importante de ingresos. ® 

y ademas ese aito nivel moral y social de los comerciante derivada del propio 

derecho penal de la época que castigaba con penas severas al mercader que robaba en ef 

peso o medida de lo que vendiera. 

Por lo que se refiere a la clase sociat baja, ésta se integraba de la siguiente 

forma: macehuales, esclavos, tlamemes y mayeques. 

Macehuales, eran las personas que generalmente trabajaban las tierras 

pertenecientes a las capas altas de ia sociedad azteca, tales como: guerreros, sacerdotes y 

" tbidem p 34 
** ipidem 
'S tidem
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comerciantes La mayoria de fa poblacién azteca constituia esta clase social,'® y no 

disponian los macehuales de una independencia econdmica ni del linaje ni de tierras por lo 

que tenian que vender su mano de obra y servir a los nobles. 

Esclavos, en la sociedad azteca el esclavo podia tener un patrimonio propio, 

asimismo podia contraer nupcias En la mayoria de los casos Ia esclavitud se presentaba 

por: deudas, por venta de un hijo a favor de un noble (la venta la hacia el macehual), por 

delito y en caso de guerra, los prisioneros cafan en la esclavitud.’” 

Esta institucién de la esclavitud estuvo organizada de manera diferente a la 

esclavitud que conocemos del derecho Romano ya que el esclavo en la sociedad azteca si 

era considerado como persona a diferencia de la polis romana que fo estimaba como un 

objeto o cosa. 

Tlamemes, recordemos que en la sociedad azteca no se contaba con bestias 

de carga, por lo que a los Tiamemes las substitutan; en otras palabras, eran las personas 

entrenadas para transportar, en sus espaldas objetos y materias primas de diversas medidas 

y peso.” 

Mayeques, trabajaban las tierras de fos nobles, debido a esta situacién se 

encontraban atados a la tutela del sefior Cuando se presentaba el fallecimiento det 

'° ibidem. 
” Iptdem, 
** Ipfdem 
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propietario (noble), era costumbre que los mayeques formaran parte de ta herencia junto 

con las tierras que habian pertenecido al seftor.’® 

Finalizaremos el desarrolio del presente inciso, mencionando que. los reinos de 

la Triple Alianza se constituian por clases, y se presentaba la tucha entre ellas; es decir, la 

explotacion. (la eterna jucha entre los explotadores y los explotados), y la tierra tuvo una 

funci6én especifica como observaremos enseguida. 

1.4. REGIMENES DE PROPIEDAD DURANTE ESTA EPOCA. 

Al arribar los conquistadores espajioles a la alta planicie mexicana, encontraron 

que tres pueblos eran los que dominaban a los demas: el azteca, el tecpaneca y el acélhua 

0 texcocano, los tres pertenecientes a la cultura ndhoa. A punto fijo no sabemos cual de 

estos tres pueblos era el mas adelantado. Alfonso Caso, nos dice que: 

“Cuando los sorprendiéd la conquista, los aztecas 

eran un pueblo rudo que no habia alcanzado todavia el refinamiento 

cultural de los mayas, fos toltecas o los mixtecas que estaban en 
920 plena época de florecimiento.’ 

En lo que se refiere a las tierras de Tenochtitlan, el territorio dependia 

directamente de la ciudad y venia a constituir al mismo tiempo un objeto de dominio publico 

considerado como elemento constitutivo del Estado y un objeto de dominio privado. En el 

primer caso el titular del dominio era el pueblo azteca todo, fa comunidad politica misma 

* thtdem. p. 35 
® Caso, Angel Derecho Agrano Ed Portua, 1* edicién, México, 1950 p 42 
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que ejercia su derecho mediante los érganos de gobierno, con especial el Tlacatecuhtli, 

quien podia disponer a discrecién de las tierras conquistadas, seguin veremos mas adelante. 

En el segundo caso el dominio era ejercido en forma de propiedad por los diversos 

elementos o clases de que se componia la sociedad azteca: nobles, guerreros, macehuales, 

mayeques, sacerdotes, etc. 

De io anterior se deduce 1a existencia de los siguientes tipos de tierras: Las 

tierras privadas, casi exclusivas del tlacatecutli; las tierras publicas, las tierras comunates y 

las tierras de conquista las cuales analizaremos brevemente. 

1.4.1, TIERRAS PUBLICAS 

El concepto de propiedad y e! concepto de Estado son inseparables; sdlo hasta 

que un pueblo ha ilegado hasta cierto grado de cultura mediante la apropiacién de un 

territorio, puede decirse que han nacido las relaciones politicas. En otras palabras el 

caracter politico de la sociedad azteca tendria que ser el reflejo de la organizacién de la 

propiedad territorial, la cual entre este pueblo se puede clasificar en tres grupos: él primero 

corresponde a las tierras que eran propiedad del Rey (Tiatocallalli), de tos nobles (pillis o 

pipiltzin) y de los guerreros E] segundo corresponde a las propiedades de los pueblos o 

comunidades (calpullallis y aitepetlallis, de caracter comunal}. El tercer grupo corresponde a 

las propiedades publicas, dedicadas al sostenimiento de ios templos (Teopantlalli), gastos 

de guerra (Milchimalli), y a proveer de rentas para los gastos gubernamentales 

(Tlatocamilli), y por Ultimo las destinadas a cubrir los gastos del palacio o casa del gobierno 

(Tecpantlalli).
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Teopantlalli, eran tierras destinadas al sostenimiento de los templos que 

generalmente eran concedidas en aparceria por los sacerdotes, se encontraban vinculadas 

© destinadas al sostenimiento de fa institucién religiosa.’’ Atendiendo a que la sociedad 

azteca era una sociedad dividida en clases sociales, poco a poco una parte de Ias tierras 

pas6, de !as manos de los campesinos, a {as de los sacerdotes 0 fue adjudicada al templo 

Milchimalli, el Doctor Rati! Garcia Lemus nos menciona que tas tierras que 

{levaban este nombre, fueron aquellas cuyos frutos se destinaban al sostenimiento del 

ejército asi como para los gastos de las guerras contra tas tribus enemigas. 7? Tlatocamilli, 

también se llamaban tierras del gobierno y eran dadas y repartidas por el rey entre sus 

familiares para su administraci6n. Segtin José Ramén Medina Cervantes, estaban 

destinadas a sufragar el gasto de la casa del sefior, asi como para ofrecer alimentos a 

menesterosos y pasajeros.”* 

Tecpantlalli, eran las tierras del palacio, localizadas en las cercanias de los 

barrios o pueblos y cedidas por el rey a una clase de sus servidores denominados 

tecpantlaca, los cuales no podian venderlas ni disponer de ellas de manera alguna.24 

En fin, resumiendo, estas tierras propiedad del Estado eran notoriamente 

inalienables e intransmisibles, puesto que no pertenecian a personas privadas sino al 

Estado y su caracteristica principal es que se destinaban a fines publicos. 

” Chavez Padrén, Martha El Derecho Agrano en México Ed Porrtia, 9* edicién, México, 1987 p 72 
?? Lemus Garcia, Rat! Derecho Agrano Mexicano, Ed, Porria 6 ediicion, México, 1987 p 38 

2? Medina Cervantes Op cit p 38 
** Rivera Marin, Guadalupe La propiedad terntorial en México Siglo XXI, 2 edicién, México, 1983. p St.
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1.4.2. TIERRAS COMUNALES 

En las tierras de la segunda categoria o sea las tierras de la propiedad 

comunal, tenemos al Calpulli y al Altepetlalli. Por to que hace al Calpulli, el titular del 

derecho de propiedad no era el individuo, sino la comunidad; estas tierras estaban divididas 

en parcelas, y cada parcela se atribuia a cada familia, la cual tenia Gnicamente derecho a su 

disfrute, condicionado el requisito de vecindad y al de su cultivo, que no podia suspenderse 

por dos afios continuos y la suspensién que acarreaba, originaba ia pérdida del derecho 

sobre fa parcela, la cual se atribuia, en las mismas condiciones de vecindad y cultivo, a otra 

familia. Mediante la herencia se transmitia la parcela a los descendientes. En caso de que 

no hubiese familiares ia parceta se reintegraba al Calpulli.° 

E1 investigador Antonio de |barrola al escribir en lo referente al tema que nos 

ocupa, sefiala: 

“Cuando varios, cada clan ocupé una parte de tierra definida en e! 

interior de la aldea, parte que ie correspondié en tenencia perpetua e 

inalienable para uso de sus miembros y la cual se denominaba 

Calpullalii o tierra det clan. ® 

Altepetlalli, la mayoria de fos autores coinciden en sefialar como propiedad de 

tipo comunal al Altepetialli Al referirse a éste tipo de propiedad, la Doctora Guadalupe 

Rivera Marin nos ilustra con las siguientes palabras: 

7 Medina Cervantes Ibidem 
* De Ibarrola, Antonio Derecho Agrano Ed Porria, 2* edicién, México, 1983 p 62
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"Todas las tierras pertenecientes al Altépetl o pueblo. Las tierras 

sobrantes de los Calpulli, situadas a las afueras del poblado se 

cultivaban por todos los miembros del Calpulli o tierras destinadas a 

los gastos de la escuela o para la enseflanza militar.” 

Por su parte, el tratadista Antonio de Ibarrota opina lo siguiente: 

“En derredor de cada aldea hubo una 4rea de terreno conocida 

como tierra del poblado (Altepetlaili) que incluia tierra laborable, 

monte y tierras de caceria, No pastos, desde luego, por no haber 

ganado. Irrigacién incipiente, pero con derechos claramente definidos 

sobre el uso del agua” 8 

Siguiendo a los autores citados, podemos asegurar que las tierras 

pertenecientes al Altepetlalli, eran de infima categoria y estaban generalmente alejadas del 

pueblo. 

4.4.3, PROPIEDAD PRIVADA, 

Las tierras de la primera categoria que dejamos enunciada al estudiar el inciso 

1.4.1. constitulan fa propiedad individualizada y se llamaban Pillali y Tecpilialli, 

correspondiendo las primeras a la nobleza sanguinea y las segundas a las otras clases de 

nobleza. Existia la prohibicién de la venta de esta clase de tierras de los nobles, a jos 

macehuales 0 plebeyos, las que eran confiscadas en tal caso, pues su transmisién sélo era 

entre los nobles y por herencia. Refiriéndose a tas Pillalli, ef tratadista José Ram6n Medina 

Cervantes escribe: 

2? Medina Cervantes Op cit p 37 
8 De Ibarrola fbidem
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“Tierra entregada a los nobles, por servicios prestados al rey. Las 

heredades eran trabajadas por macehuales, o bien se arrendaban, 

haciendo la distinci6n de que si las tierras eran producto de una 

conquista, ef trabajo correspondia a los mayeques derrotados.”** 

En la tesis doctoral de Guadalupe Rivera Marin, encontramos las siguientes 

palabras que son ampliamente ilustrativas con respecto a las Pillalli: 

“Tierras propiedad de los pipiltzin descendientes en menor grado 

del Tecuhtii, que pasaban a sus descendientes en el poder o que 

podian repartirse en propiedad entre sus hijos y hermanos, o bien que 

eran recibidas de manos del Tlatoani como pago por el cumplimiento 

de cargos administrativos como el del calpixque o recaudador de 

tributos, Las trabajaban los renteros y terrazgueros conocidos como 

mayeques o calpulleques, segin sus diferentes condiciones 

sociales." 

En su obra "El derecho agrario", el tratadista Antonio de Ibarrola menciona: 

"Para Mendieta y Nufiez fue ef monarca entre los aztecas el 

duefio absoluto de todos los territorios sujetos a sus armas, Hace 

notar el maestro que la plena propiedad privada era exclusiva del 

monarca, quien inclusive tenia facultades para constituir verdaderos 

mayorazgos. Tlatocallalli era la tierra del rey. Pillalli, Ja de los 

nobles."*! 

® Medina Cervantes, /bidem. 
» Rivera Marin, Op. cit. p. 45 
"De tbarrala Op oi p 45
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De acuerdo a los tratadistas citados, el rey disponia de sus propiedades sin 

limitacién alguna y las podia transmitir en todo o en parte a quien creyera conveniente, entre 

los favorecidos encontramos a los miembros de la familia real (Pipiltzin) 

1.4.4, TIERRAS DE CONQUISTA 

Analizando ta obra del tratadista José Ramén Medina Cervantes, observamos 

que al referirse a Jas tierras llamadas "Yahutlalli" las clasifica como tierras de conquista; y al 

efecto, escribe: 

“A las naciones conquistadas se les arrebataba la propiedad de 

sus tierras; parte de esos inmuebles pasaban a la propiedad de los 

nobles y del sefior, y el resto quedaban en posesién del pueblo 

sojuzgado, que ademds del vasallaje pagaba los tributos 

correspondientes. Estas propiedades integraban ef yahutlalli, 

antecedente de las tierras reatengas de la Colonia y, mas adelante, 
32 

de las demasias, excedentes, baldios y nacionales. 

De acuerdo al texto citado, se presenta la siguiente situaci6n: el éxito en la 

guerra permitia a ios pueblos conquistadores reestructurar las condiciones de las clases 

sociales, dando mayores privilegios a los pipiltin o nobles y a los guerreros. 

En su expansi6n, los aztecas establecieron una relacién de caracter econémico, 

social y politico con tos sefiorios conquistados y exigian de los mismos enormes tributos 

para invertirlos en nuevas guerras de conquista y abastecer los grandes almacenes de 

productos de consumo necesario que serian distribuidos posteriormente entre su propia
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poblacién. La vigitancia de fas tierras conquistadas corria a cargo de los caipixque 

(especie de intendentes), los aztecas mantenian en las tierras conquistadas cierto numero 

de estos intendentes encargados de vigilar el cultivo de las yaotlaltin y de asegurar el envio 

de sus productos al granero de los conquistadores, 

1.5. CONCLUSIONES. 

Primera.- Las caracteristicas fundamentales de la organizacién del pueblo 

azteca era que se encontraba organizado en varias clases sociales (Rey, nobles, 

sacerdotes, militares, comerciantes, macehuales, esclavos, etc.); pero de acuerdo a nuestro 

punto de vista existian dos clases representativas. 1a clase noble y la clase plebeya o clase 

baja, la nobleza era hereditaria y a ella pertenecian las gentes allegadas a la monarquia, de 

una manera principal aquéltas que hab/an prestado algun servicio importante en las guerras 

con las demas tribus, o que habian demostrado superioridad intelectual o de sabiduria. Por 

otro lado, la clase plebeya estaba constituida por la masa del pueblo, por la mayoria de 

aquéllos que se dedicaban al trabajo rudo del campo, o de otros menesteres de arte, a que 

también eran muy afectos los aztecas; pero carentes de tierras o de Jinaje que pudiera 

darles autonomia econdémica. 

Segunda.- Ante esta situacién, es obvio que las tierras que pertenecian a {a 

clase noble eran indudablemente las de mejor calidad, consistiendo en grandes extensiones 

de terrenos fértiles y de facil cultivo, es decir, los més privilegiados por la naturaleza. 

Solamente asi se explica la abundancia de elementos de que disponian tanto los reyes 

aztecas como los nobles, para sostener la fastuosidad y el lujo de la Corte. 

  

*? Medina Cervantes Op cif. pp 38-39
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Tercera.- Muy subdividida estaba la tierra y muchos eran sus propietarios, 

usufructuarios y beneficiarios. Con esta distribucién se proveia a la subsistencia del mayor 

numero de familias; pero los bienes asi vinculados estaban como inertes. Todos los 

desheredados quedaban fuera del poco movimiento que se operaba en aquella sociedad 

azteca. La suerte de los privilegiados estaba asegurada, mientras que la condicién de los 

plebeyos era dura y dificil. Sin embargo la tierra, su distribucién tuvo que ver con e! linaje, la 

clase social y las funciones publicas, privadas y comunales teniendo la tierra en todo tiempo 

una funcién u objeto espectfico. 

Cuarta.- Los trabajadores de la tierra indigena eran plebeyos y se distinguian 

tres categorias: los aparceros, jos mayeques y los macehuales. La condicién econdmica, por 

fo tanto, de estos campesinos, era diferente. Acaso el aparcero o arrendatario se encontraba 

en mejores circunstancias, porque atin cuando solamente sobre é! recafa todo el peso de! 

trabajo, era, en cambio, un coparticipe en la produccién. No tenia mas derecho sobre la 

tierra que iabraba, que el derivado de su convenio con el duefio. Ei mayeque tenia derecho 

sobre la tierra que explotaba, pero no era libre; sobre 4] estaba ef vencedor, verdadero 

sefior feudal que exigia una parte sobre la produccidn de la tierra. Por titimo, ef macehual, 

en el orden mas bajo de los trabajadores del campo, sin patrimonio, sin mas recursos que la 

fuerza de su trabajo. Vivia trabajando la tierra de los nobles. 

Quinta.- Apreciaremos claramente la miserable condicién de los trabajadores 

del campo en la época anterior a ta conquista, si consideramos que realizaban sus tareas sin 

la ayuda de bestias de labor, que no existian, y sin instrumentos 0 maquinarias agricolas
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adecuadas. En estas condiciones, el trabajo en el campo debié ser extraordinariamente 

penoso, y era realizado por la clase plebeya y en beneficio de Ja clase noble. 

Sexta.- En conclusién encontramos que durante la fase prehispdnica mexicana 

los espafioles encontraron toda una organizacién politica, social y econémica de las 

diversas tribus mexicanas; dentro de esta estructura se subdividié en los regimenes de 

propiedad sefialados ja tierra la cual fue repartida en razén a la clase social y para el 

cumplimiento de determinados fines como los servicios publicos, el patrimonio privado dei 

monarca los fines en favor de la comunidad principalmente apareciendo dentro del régimen 

comunal, el calpuili, ei cual representa el antecedente mas remoto de nuestro actual 

municipio y también del ejido.
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2.1. GENERALIDADES 

Como dice el maestro Angel Caso: 

" ... El pueblo vencido por el conquistador hispano cedié ante el 

poder militar de sus enemigos, pero no olvidé jamas que podia 

volver a ser libre y a poseer otra vez su territorio y a ser 

nuevamente sefior de su destino histérico, a pesar de los 

cambios radicales que impuse Espafia en sus estructuras 

econdmicas, politicas sociales y religiosas, y no obstante sus 

limitaciones culturales y sus carencias educativas y 
932 

castrenses... 

La conquista modificé arbitrariamente el orden social def antiguo Andhuac, pero 

no destruy6 el concepto clasista de dominador, detentador y explotador de Ja tierra y del 

trabajo humano que correspondia al Soberano, al guerrero, al sacerdote, a los sefiores; ni 

tedimis al trabajador, conforme a la teoria de la moral cristiana. Las estructuras econémicas 

politicas y sociales cambiaron de color dogmatico y de lenguaje racista conforme a la 

modalidad hispana de ta doctrina juridica romana y a las teyes propiamente espafiola. Mas 

el fondo de poder y fuerza de la soberania bilateral de la Corona y de fa Teocracia continud 

esclavizando al campesino, ejerciendo el imperio de ios privilegios derivados de ia posesién 

conferida por la conquista extranjera, ultramarina, sin nexo histérico con ei pueblo vencido. 

El concepto espariol de la propiedad, especialmente el de la propiedad 

territorial, inserté en su rueda de dominio racista la esclavitud del trabajador indio; porque el 

*2 Caso, Angel. Op Cit, p. 38.
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conquistador disintié por afios del reconocimiento natural de la humanidad y el caracter 

racional de los americanos, fuesen caribes 0 tenochcas, mayas o incas Causas puramente 

econémicas agudizadas por el aislamiento geagrafico como io fue el de toda la América 

subvirtieron los principios del cuerpo de doctrina de la filosofia moral cristiana, médula de la 

cultura Namada de Occidente. Por esta razén, los llamados Derechos del Hombre 

preconizados por la Corona Espariola y e! Vaticano, fueron pura tetra escrita inoperante para 

el bien del campesino y de todos los macehuales. 

La analogia existente entre lo que puede denominarse la filosofia del poder y la 

fuerza portentada por las sociedad mexicanas precortesianas con la postulada por la Corona 

espafiola, y la identidad de las denominaciones politicas imperativas de la clase sacerdotal 

© guerrera indigena con las espafiolas de rango semejante, afirmaron el despotismo civil, 

religioso, militar y/o de otro tipo de la nueva clase dominadora v.gr: ei encomendero 

instaurado por los conquistadores iberos, especialmente al crearse el nuevo concepto 

juridico de la propiedad territorial o de los demas signos de la riqueza y la produccién a la 

{uz de ias doctrinas juridicas europeas tuvo semejanza con el encargo politico que investia 

al jefe militar azteca representante de la autoridad tenochca ante los pueblos sometidos. 

Ei desarrollo econémico de la Nueva Espafia se inicié sobre la explotacién del 

equipo humano aborigen sin més limite que la destruccién o agotamiento fisico de las 

clases trabajadoras sometidas a un sistema de subesclavitud; iniquidad que apenas atenud 

la conducta de los primeros misioneros franciscanos, en consonancia humanistica con la de 

prelados como Sebastian Ramirez de Fuenteat y Vasco de Quiroga. En este pequerio grupo
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de préceres espafioles indigenistas destaca la egregia personalidad de Fray Bartolomé de 

las Casas. Las acciones constantes de estos personajes en pro de un mejor trato social y 

econdémico para los indios determiné que el pontifice romano Paulo ill expidiese su histérica 

bula americanista de 1537, condenando la discriminacién y la explotacién inicua de los 

indios, 

También el emperador Carlos | de Esparia y V de Alemania tomé parte activa 

de las acciones humanisticas predichas, pero las autoridades de la Nueva Espafia se 

confabularon con ei poder teocratico y con los explotadores del equipo humano aborigen o 

negro y acabaron por ignorar los mandamientos reales de las Leyes de Indias. Asi los indios 

nobles y sus comunidades fueron desposeidos de sus tierras. 

Esto se inicia con las bulas del Papa Alejandro VI, que después citamos con 

mayor detalle. 

Asi en este capitulo pretendemos sefialar !a propiedad agraria durante la etapa 

colonial para estar en la posibilidad de entrar al estudio de ta siguiente etapa histérica 

mexicana en esta materia. 

2.2. LA ETAPA COLONIAL. 

No es objetivo de este trabajo hacer una relacién de los sucesos de armas que 

culminaron con la toma de Tenochtitlan. Bastenos decir que ja victoria de Hernan Cortés no 

se debi ni al fatalismo o supuesta cobardia de Moctezuma; el triunfo se resolvid a favor del
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peninsular en virtud de que los espajioles vivian una etapa social mas evolucionada que las 

tribus y ia confederacion existentes en el México Prehispanico 

Si Hernan Cortés hubiese muerto junto con todos sus compafieros en 1520; si 

los tlaxcaltecas hubieran permanecido sumisos a ia Triple Alianza; en fin, si lo anterior 

hubiere sucedido, de todas maneras a conquista de México se habria consumado por los 

europeos, ya que en esa época se vivia el periodo de los descubrimientos y conquistas de 

nuevos territorios, y recordaremos que las dos grandes potencias Esparia y Portugal tenian 

problemas con respecto a la propiedad de los nuevos territonos. Para solucionar estos 

litigios se dieron tres Bulas dictadas por el Papa Alejandro VI Estas Bulas; seran, en 

principio el fundamente juridico a través del cual se pretende justificar la conquista espariola 

como Io veremos en el inciso siguiente 

En suma, la conquista espariota fue lisa y llanamente una conquista: el triunfo 

del mas fuerte que sojuzga al débil para explotarlo. El fin fundamental del conquistador 

peninsular tiende, en esencia, a su enriquecimiento a costa del indigena americano 

conquistado. Asi, tan pronto los esparioles pisaron estas tierras procedieron al engario y 

estafa consistentes en cambiar baratijas por oro y plata. Este despojo solamente aplacd por 

un momento jas ambiciones del hispano, a través de la acumulacién de los metales 

preciosos de los indigenas. 

Por este camino el conquistador y colono se convirtié en saqueador, y el 

indigena en manantial de explotacién. Observamos que el ibero no le importé conservar las
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grandes manifestaciones artisticas de los nalivos y, menos atin, le interesd preservar sus 

costumbres; pues sdlo aspiraba a usufructuar la fuerza de trabajo del sometido hasta su 

completo agotamiento fisico, mental y espiritual, para su propio beneficio. 

Ahora bien, una vez realizada la conquista, nos preguntamos como pudo 

iograrse la dominacién a to largo de trescientos afios. Tenemos ta firma idea de que este 

sometimiento se logré gracias ai auxilio poderosisimo de ta religi6n, Como todas las 

conquistas, la espafiola originé una serie de atentados contra Ia libertad, la propiedad y la 

vida misma de los pobladores indigenas. Pero todo parece indicar que, para descargo de la 

real conciencia de los monarcas y la tranquilidad de ias plebeyas conciencias de jos 

conquistadores, tuvieron la disculpa teoldgica de la conservacién del politeista indigena, en 

el cristiano monotejsta. 

Durante la Colonia, la iglesia jugé un papel muy importante; se promovié un 

rapido e intenso adoctrinamiento de tos indigenas en la religién catélica lo cual facilité la 

consolidacién dei dominio espariol permitis ademas que el clero se apoderara de gran parte 

de la tierra y la riqueza, por medio de diezmos o limosnas exigidas al pueblo, De esta 

manera, se convirtié en la institucién con mayor poder econdmico y politico en base a la 

explotacién de los campesinos y trabajadores. Bajo el sustento filoséfico y politico de que el 

Papa como maxima autoridad eclesidstica representaba, en la tierra al propio poder divino, 

otorgandole con ello una facultad omnipotente al grado de que es el Papa el que en forma 

graciosa va a tener la facultad de donar a los monarcas teocraticos la superficie de la tierra 

como veremos después.
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Como consecuencia de estas modificaciones surgieron en la Nueva Espajia 

dos grandes grupos sociales: una clase dominante que incluia hacendados, gobernantes, 

jJefes de fa iglesia, que podian ser esparioles o criollos (hijos de espafioles nacidos en 

México) y una clase dominada, formada por campesinos, trabajadores y esclavos. Aunque 

en la fase prehispanica, también existian en el tiempo de la conquista la divisién de las 

clases sociales: la nobleza y la clase social baja, como ya se vio y un sistema de gobiemo 

monarquico, oligarquico, teocratico, militar y sacerdotal. 

Los efectos de la dominacién de la iglesia, los encontramos en el surgimiento 

de tos encomenderes, el acaparamiento de tierras, las haciendas y las malas condiciones de 

vida en que se encontraban los grupos colonizados, provocaron durante toda la época 

colonial una serie de movimientos campesinos en contra del poder espariol, siendo los mas 

representativos los siguientes: las rebeliones de los tarahumaras y otros pueblos desde 

1689; los yaquis en 1622, etc 

Todo esto se cimenté bajo una politica de parte de la colonia de colonizacién 

de esparioles sobre la Nueva Espafia; de evangelizacién; de ensefianza de [la lengua 

espafiola para lograr principalmente un despojo revestido de legalidad de la posesién o 

propiedades de los indigenas en favor de los conquistadores esparioles. 

A finales del siglo XVII| se empezd a consolidar otro movimiento encabezado 

por tos criollos que pretendian independizarse de la Corona Espafiola, ya que esta les exigia
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demasiados impuestos y les impedfa producir y comerciar libremente. Ademas a lo anterior 

se sumaba el problema de la tenencia de la tierra y ia explotacién de los campesinos. 

Gran parte de los criolios estuvieron fuertemente influidos por las ideas de 

libertad en que apoyaba la revolucién francesa en esa época, 

Asi fue como a principios det siglo XIX los criollos, campesinos y trabajadores a 

pesar de tener intereses diferentes, estuvieron de acuerdo en que no existia otro camino 

que el de poner fin al dominio espafiol. 

Esta situacién de crecientes luchas internas en la Nueva Espatia, coincidié con 

el debilitamiento de la Corona Espafiola debido a que su tertitorio habia sido invadido por 

los franceses. 

En suma, el latifundismo fue ta caracteristica de la agricultura durante la 

Colonia, lo cual fue el punto de arranque de todos fos movimientos campesinos, tendientes 

a modificar la mala distribucién de la tierra. Aparece asi, durante esta fase y en forma 

paulatina dos tipos de latifundismo: el individual que se va a dar a través de Ia Institucién 

llamada "Mayorazgo" y el latifundismo eclesiastico producido por la Iglesia Catélica a través 

de los diezmos, las donaciones y las herencias, lo cual produjo con el tiempo el manejo de 

“Bienes en Manos Muertas". Bienes que no fueron producto de movilidad econémica sino 

que estuvieron pasivos, sin producir en fas manos de la Iglesia lo que ocasioné un grave 

problema econémico,
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Grandes extensiones acumuladas con reiterada frecuencia a costa de los 

pueblos indios; propietarios ausentes, mayordomos voraces y aborigenes miserables, 

determinan la existencia tediosa y rutinaria de la campitia de la Nueva Espatia 

2.2.1, MARCO JURIDICO A TRAVES DEL CUAL SE PRETENDE JUSTIFICAR LA 

CONQUISTA ESPANOLA SOBRE LA NUEVA EsPANA 

Fue especialmente importante para la Corona Espafiota, justificar ante el 

mundo la conquista sobre la "Nueva Espafia", para ello emplearian tanto Instituciones 

Romanistas, cuanto instituciones nacidas en Espafia. 

i 

Los soberanos de Castilla y Aragon vinieron a convertirse en duefios y sefiores 

de fa tierva en virtud de los siguientes documentos y figuras juridicas a saber: 

1. LAS BULAS DEL PAPA ALEJANDRO VI. 

Recordemos que en la fase histérica de la conquista sobre la Nueva Esparia 

predominan, tanto en Europa como incluso entre los indigenas mexicanos los regimenes de 

Gobiemo fundados en las monarquias absolutas, teocraticas, oligdrquicas y militares; las 

monarquias fueron teocraticas en razén a que desde el punto de vista ideolégice, filoséfico y 

politico se considerd que el monarca era el de tentador del poder divino en la tierra lo que lo 

convirtio en un ser omnipotente naturalmente que en los hechos e| representante directo de 

{a divinidad lo fue el Papa como maximo representante de la igiesia Catdlica logrando con 

esto una dualidad de poder: el poder temporal, y el poder espirituat; naturafmente que con
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lo anterior tanto los reyes o monarcas de Portugal y Esparia (las dos potencias de aquellos 

entonces) estaban sujetos de hecho al Papa a través de este sistema de gobierno 

monarquico, teocratico el Papa como representante de Dios se convirtié en el titular de 

todas las tierras del universo otorgandose la facuttad de hacer donaciones "graciosas" de las 

tierras que conformarian Latinoamérica repartiéndolas entre sus seguidores los monarcas de 

Portugal y Esparia asi nacen tres bulas del 3 y 4 de mayo de 1493, a través de las cuales y 

a peticién de los monarcas esparioles (Fernando e isabel} se dirmié un conflicto de derecho 

internacional publico entre los citados Monarcas Portugueses y Espafioles; en realidad para 

dirimir este conflicto hubo necesidad de que el Papa decretara tres bulas sobre un mismo 

asunto, ef porque de esta expedicién se dio en razon a que en la primera bula no se 

determinéd la demarcacién de las tierras que corresponderian a Espafia y las que 

corresponderian a Portugal, esta bula fue la intercohetera y se expidid el 3 de mayo de 

1493; en ta segunda bula emitida en la mafiana del 4 de mayo de 1493 se determindé la 

demarcacion de los territorios que corresponderian en lo sucesivo a los Reyes de Esparia y 

a Esparia esta bula, es la intercohetera o Noverunt Universi; finalmente en la tercer bula se 

establece al respeto a las posesiones y propiedades de las tierras descubiertas por Portugal 

y segtin el maestro Medina Cervantes José Ramén se encamind a contener las ambiciones 

de Portugal, esta tercer bula es ja llamada intercohetera o Hodien Siquieden. 

Este fue el primer documento a través del cual y en principio, se pretendid 

Justificar la injusta conquista sobre la tierra de Latinoamérica, dentro de la cual se encontré a 

la "Nueva Esparia". * 

** Medina Cervantes Op ‘cit p. 48
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2. -La Ocupatio, la prescriptio.. Ademas de tas Bulas citadas, también para 

justificar ta conquista se emplearon instituciones del Derecho Romano, 

mismas que los espafioles adquirieron cuando fueron dominados por los 

Romanos y a través de ta conquista tales Instituciones Romanistas son 

traidas por los Esparioles a la Nueva Esparia, la Ocupatio consistié en uno 

de los Modos Originarios para adquirir la propiedad mueble e inmueble; 

naturalmente que esta Institucién beneficiaria al conquistador espafiol; para 

tal efecto la persona fisica o moral adquiria la propiedad del bien que no 

tuviese un duefio con anterioridad; de tal suerte que para formalizar ta 

ocupatio se necesitaba: 

B. - Apropiarse del bien que puede estar en ef comercio, pero que no tuviera 

duefio; lo anterior implica detentar el bien de que se trate ademas de que 

pueda estar en el comercio y que no tenga duefio. 

C. -El interesado debia ejercer actos de dominio, ya que no era suficiente [a 

posesién de la cosa; cumpliendo con estos requisites, de inmediato la 

posesién se transformaba en propiedad. 

Naturalmente que es endeble invocar la ocupatio por fos Esparioles para 

justificar 1a posesién de los primeros ocupantes en nuestro suelo; por gue en la realidad este 

suelo si tuvo poseedores; pues como hemos observado en Ja fase prehispanica mexicana ya



39 
existia toda una organizacién de propiedad; la titulandad de esta correspondié a sus 

auténticos propietarios: los indigenas mexicanos. 

Por lo que esta Institucion no sirvid para justificar este despojo. 

Se empled, ademas ta prescriptio la cual constituy6 también otro medio de 

adquirir a propiedad originaria, la cual se generaba por la posesién pacifica y publica de un 

bien inmueble, sin que se estableciera un tiempo determinado de esa posesién, bastaba 

tenerla para poder hacer uso de esta Institucién; naturalmente que estas figuras 

favorecieran al conquistador para asf lograr rapidamente despoyar al indigena. 

Il, El derecho de conquista, conforme a la Ley 24, titulo 28 de la Tercera 

Partida, los pueblos infieles podian ser conquistados y sobre ellos adquirirse la soberania, 

en cuyo particular el gobierno espafiol no hizo otra cosa sino seguir los precedentes de ia 

legislacién romana. 

Nos bastara hacer mencién del jurisconsulto Juan de Soldrzano Pereira, autor 

de la "Politica Indiana" en cuya obra nos dice: 

"No es digno de menor consideracién dicho derecho que compete y esta 

reservando a los reyes y soberanos seriores, por la razon de ia suprema potestad de sus 

reinos y sefiorios. Conviene a saber el de las tierras, montes, pastos y rios y aguas ptibticas 

en todos ellos. El cual obra, que todas estas cosas, en duda se entienda y presuma ser
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suyas, e incorporadas en su Real Corona, por lo cual se aman de realengo. Y que, por 

consiguiente, siempre que se ofrecieren pleitos sobre estas, o por parte de ellas, asi en 

posesi6n como en propiedad, entren fundando su intencién contra cualquiera personas 

particulares, que mostraren incontinenti titulo y privitegios legitimos por donde puedan 

pertenecerles. De lo cual, ademas de los titulos del volumen, donde to suelen tratar fos 

doctores, tenemos leyes expresas del derecho de nuestro Reino en las Partidas, y en la 

Recopilacién, donde se da por razén que este es ganado por los Reyes por respeto de la 

conquista que hicieron de ta tierra”, Con to anterior fos conquistadores espafioles, hicieron 

uso de una Institucién ya conocida por Jos indigenas mexicanos “El derecho de conquista” y 

fue precisamente esta Institucién con la que en forma mas efectiva justificaron los invasores 

su derecho sobre la propiedad de los indigenas. 

in. El haber invertido los soberanos espafioles y algunos slibditos suyos dinero 

y haber empleado éstos su esfuerzo personal en el descubrimiento y la conquista de 

América Era en aquel entonces maxima de derecho que el que emprendia una conquista 

podia aprovecharse de lo conquistado, dando su parte at Rey. Podrian citarse muchas leyes 

al respecto, pero bastara mencionar la Ley 1, titulo 26 de la Partida H, que dice: 

"E por ende, antiguamente fue puesto entre aquellos que usaban 

las guerras o eran sabedores de elias, en cual manera se partiesen 

todas las cosas que ganasen"** 

  

* Solérzano Pereita, Juan. Pollica indiana Tomo 1 Ed Reus, 1° edicién, Madrid, 1930, p 16. 
* ibidem, p 18,
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Las mismas Leyes de Partida disponian la forma en que debia hacerse la 

reparticién de bienes ganados. 

La Corona Espariola hizo aplicacion de estos principios en América. Asi porque 

el descubrimiento se hizo fletando barcos a expensas del patrimonio privado de la Reina 

Isabel, se considerd que lo conquistado pertenecia a la Corona de Castilla, ia conquista de 

México se hizo con fondos privados a partir del convenio de Diego Velazquez con ef 

Monarca. En consecuencia, los conquistadores reclamaron su parte y por tal razon Herman 

Cortés repartié el botin después de la toma de México, habiendo recibido Juan de Alderete 

la porcién del Monarca. El mismo Cortés dice en 1a Ordenanza de 20 de marzo de 1524: 

"Porque en esta tierra ha habido y hay muchas personas que han 

servido a su majestad en ia conquista y pacificacion de ella y aunque 

a algunos se les ha gratificado en su trabajo, asf en darles parte de lo 

que en dicha conquista se ha habido como en proveerlos de Jos 
1038 naturales para que les ayuden’ 

De esta suerte los soberanos espafioles, aunque concediendo su parte a los 

stibditos que Ilevaron a cabo la conquista, adquirieron la soberania. No hay duda alguna que 

las maximas de derecho pUblico aplicadas a la conquista y que aplican la adquisicién de la 

Nueva Esparia por los soberanos espajioles, son injustas; pero tampoco cabe duda en que 

constituian principios de derecho publico, entonces indiscutibles Nadie los puso en duda y 

sobre ello edificé la metrépoli espafiola todo su sistema legal y politico en América. Por 

* Gonzélez de Cossfo, Francisco, Historia de fa tenencia y explotacién def campo en México. Ed SRA-CEHAM, 37 

edicién, México, 1981. p. 205.
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virtud de tales principios, el Estado se constituyé propietanio de las tierras y de !as aguas de 

México, dandose aqui el mismo caso que en los tiempos de ta fundacién de Roma, es decir, 

que el Estado reasumi6 toda Ia propiedad territorial que formé ager publicus. 

Las tierras y los pueblos quedaron (salvo los concedidos a los encomenderos, 

segtin después indicaremos) como propiedad de ia Corona y sufetos al tributo directo del 

Rey de Espafia, quien percibia ademas los productos de los arrendamientos o ventas de 

terrenos realengos o baldios 

Reafirma lo mencionado, ta siguiente cita que hace el investigador Enrique 

Florescano: 

"Fuera de las tierras, prados, pastos, montes y aguas que por 

particular gracia y merced....(del Rey) se halfaren concedidas a las 

ciudades, villas, o lugares de las mismas Indias, o a otras 

comunidades 0 personas particulares de las, todo lo demas de este 

género, y especialmente lo que estuviere por romper y cultivar, es y 

debe ser su Real Corona y dominio. *” 

Estos derechos primordiales de la Corona de Castilla protegidos y ratificados 

posteriormente, como to demuestra la siguiente Real Cédula de Felipe Il, fechada el 10., de 

noviembre de 1591. 

*” Florescano, Enrique. Op. cit p 25.
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“Por habernos sucedido enteramente en el sefiorio de las Indias y 

pertenecer a nuestro patrimonio y corona real tos baldios, suelos y 

tierras que no estuvieren concedidas por los sefiores reyes nuestros 

predecesores, o por nos, o nuestro nombre, conviene que toda la 

tierra que se posee sin justos y verdaderos titulos se nos restituya, 

segin y como nos pertenece, para que reservando antes todas las 

cosas lo que a nos, 0 a los virreyes, audiencias y gobernadores 

parecieren necesario para plazas, ejidos, propios, pastos y baldios en 

los lugares y consejos que estan poblados" * 

Estos caracteres tuvo la ocupacién realizada por Espafia con relacién a 

América y especialmente en lo que ahora es México. El brillante profesor e investigador en 

materia agraria Victor Manzanilla Schaffer, nos ilusira con las siguientes palabras: 

"La conquista de la Nueva Esparia y el derecho de ocupacién de 

las tierras pertenecientes a los pueblos sometidos, impuso 

temporalmente un nuevo estado de cosas. El espariol no pudo 

entender la organizacién agraria de ios pueblos vencidos; él traia en 

su bagaje cultural conceptos diferentes; la propiedad privada y el 

derecho del duefio de gozar, disfrutar y abusar de la cosa poseida.”* 

Sentada en definitiva la importante cuestion de la legalidad de la posesi6n de la 

tierra americana por parte de los espafioles, comenzaron éstos a incrementar sus 

fundaciones y a consolidar sus establecimientos por medio de ocupaciones realizadas 

conforme "a derecho", y por medio de conquistas. Pero todo ello sin perder el punto de 

* Fabila, Manuel, Cinco siglos de legislacién agraria. Ed SRA-CEHAM, 2° edicién, México, 1990 p. 21 
°° Manzanilla Schaffer, Victor. Reforma agraria mexicana Ed Porrlia, 2 edictén, México, 1977, p. 20
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vista, ain cuando fuera tedricamente, de aquélla calidad y matiz de la "donacién papal", que 

daba la propiedad a los Reyes Catdlicos. 

2.3.- LOS REGIMENES DE PROPIEDAD DURANTE ESTA FASE. 

Desde que los descubrimientos americanos comenzaron a dibujar excelentes 

perspectivas de porvenir el instinto juridico espafiol, ided la Bula Noverint Universi, para 

deducir de ella la legitimidad de las conquistas posteriores, De esta Bula se derivaron, en 

efecto, los derechos primordiales de los reyes de Espafia. y de esos derechos fueron el 

punto de partida de que se derivé después toda fa organizacién juridica de las colonias. De 

jos expresados derechos patrimoniales se derivaron en efecto, todos los derechos publicos y 

privados que en las colonias pudo haber. Entre esos derechos hay que contar los de la 

propiedad territorial.” 

Primeramente tenemos el Real Patrimonio, este pertenecia a la Casa Real 

para sus gastos y se constituia por el conjunto de bienes destinados a satisfacer las 

necesidades personales del Rey, y para emprender nuevas conquistas 

En segundo fugar encontramos el Patrimonio Privado del Rey, este le 

pertenecia personalmente, antes y después de ser investido como tal." 

. Finalmente existia ei Patrimonio del Estado o Tesoro Real se Dedicaba a la 

administracion, ef orden y la defensa del reino. 

“ Chavez Padrén, Op. cit. p. 161. 
"" Ibidem
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De lo escrito, deducimos que las tierras de la Nueva Espafia pasaron a 

pertenecer al tercer tipo de patrimonio. Pues, cabe recordar que la Bula Alejandrina otorgé 

a los reyes esparioles las tierras de la Nueva Espafia pero en su calidad de gobernantes. 

Habiendo dejado establecido el derecho de posesién de las tierras de la Nueva 

Espafia en favor del Patrimonio del Estado Espafiol, en sequida veremos como se derivé de 

ahi la propiedad durante la época colonial. 

La mayoria de los tratadistas en materia agraria estan de acuerdo en sefialar 

que la propiedad en esta época, se clasificaba en relacién a la persona que ostentaba la 

tierra. Es importante mencionar que la propiedad de la tierra se encontraba en: los 

espafioles y sus descendientes; el clero y los indigenas 

De acuerdo a Ios tratadistas que consultaremos en la presente investigacién la 

clasificacién de la propiedad existente era: el régimen de propiedad privada, el régimen de 

propiedad publica, el régimen de propiedad comunal y ef régimen de propiedad intermedia, 

claro esta, con sus correspondientes subdivisiones, las cuales seran objeto de nuestro 

estudio en los siguientes incisos. 

2.3.1.- EL REGIMEN DE PROPIEDAD PRIVADA 

Todo parece indicar que fa estructura territorial y agricola de la época colonial 

encuentra su fundamento legal en la Real Cédula de Fernando V, expedida en Valladolid el
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18 de junio de 1513, documento de gran importancia que en seguida nos permitimos 

transeribir: 

“.. Porque nuestros vasallos se alienten al descubrimiento y 

poblacién de las Indias, y puedan vivir con la comodidad y 

conveniencia que deseamos; es nuestra voluntad que se puedan 

repartir y repartan casa, solares, tierras, caballerias y peonias a todos 

los que fueren a poblar tierras nuevas en los Pueblos y Lugares que 

por el Gobernador de la nueva poblacién les fueren sefialados, 

haciendo distincién entre escuderos y peones y los que fueren de 

menos grado y merecimiento, y los aumenten y mejoren, atenta la 

calidad de sus importantes servicios, para que cuiden de la labranza 

y crianza; y habiendo hecho en estas su morada y labor, y residiendo 

en estos pueblos cuatro afios, les concedemos facultad para de alli 

adelante los puedan vender, y hacer de ellos su voluntad libremente, 

como cosa suya propia; y asimismo conforme su calidad, el 

Gobernador, o el que tuviere nuestra facultad, les encomiende ios 

indios en el repartimiento que se hiciere.. "? 

Observamos que en la Cédula citada, se permite que los espafioles se 

conviertan en propietarios de la tierra y que la pudieran vender; constituyéndose asi la 

propiedad privada en la Nueva Espajia con las caracteristicas del derecho romano y las 

pecullaridades de la legislacién espariola e indiana. 

siguientes tipos de propiedad individual: merced, caballeria, peonia, suerte, compraventa y 

confirmacion; las cuales estudiaremos en seguida: 

® Gonzalez de Cossto. Op, cit. p. 295 

Los espaficles gozaron de fos
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Merced,- Escribe el Doctor Ratil Lémus Garcia que, la merced real era una 

disposicién del Soberano, concediendo tierras u otra clase de bienes a los espafioles, lo 

anterior era para premiar los servicios que se le habian prestado a la Corona de Espajia, o a 

titulo de mera liberalidad.* 

EI fundamento, formalidades y condiciones de la Merced, se contienen en la 

Recopilacién de las Leyes de los Reynos de las Indias, en donde se expresa: 

".Porque nuestros vasallos se atienten al descubrimiento y 

poblacién de las Indias, y puedan vivir con la comodidad, y 

conveniencia, que deseamos, Es nuestra voluntad, que se puedan 

repartir y repartan casas, solares, tierras, caballerias y peonias a 

todos fos que fueren a poblar tierras nuevas en los Pueblos y 

Lugares, que por el Gobemador de la nueva poblacién les fueren 

sefjalados, haciendo distincién entre escuderos y peones, y los que 

fueren de menos grado y merecimiento..."“4 

Caballeria, el fundamento legal para otorgar la caballeria lo encontramos en 

una Real Cédula dictada por Don Fernando Quinto, en Valladolid el 18 de junio y 

complementada el dia 9 de agosto de 1513, en ella se establece: 

".. Y porque podia suceder, que al repartir las tierras hubiese 

duda en las medidas, declaramos que una Caballeria es solar de cien 

pies de ancho, y doscientos de largo; y de todo lo demas, como cinco 

peonias, que seran quinientas fanegas de tabor para pan de trigo, o 

* Chr. Lémus Garcia. Op. cit. p. 86. 
“ Fabila, Op. cit. p.4
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cebada, cincuenta de maiz, diez huebras de tierra para huertas, 

cuarenta para plantas de otros arboles de secadal, tierra de pasto 

para cincuenta puercas de vientre, cien vacas, veinte yeguas, 

14,45 quinientas ovejas, y cien cabras .. 

Obsérvese como ademas de fa tierra, se donaron al conquistador ganado 

mayor y menor. Conjugandose asi la agncultura con ia ganaderia. 

Refiriéndose a la Cabalieria, la Doctora Guadalupe Rivera Marin escribe que en 

1553 el emperador Carlos V, manifesté que se debia tomar la siguiente medida: 
' 

".. Que alos que aceptaren asiento de caballerias se les obligue a 

tener edificados los solares, poblada la casa y hechas y repartidas las 

hojas de tierras de labor y haberla labrado. "* 

Peonia, cabe sefialar que, al igual que la caballeria, es una medida agraria que 

sirvié de base para compensar con tierras a los infantes o soldados que luchaban a pie. 

También encuentra su fundamento juridico en la Cédula del 18 de Junio de 1513, que a la 

tetra dice 

"... ¥ porque podia suceder, que al repartir ta tierra hubiese duda 

en las medidas, declaramos que una peonia es solar de cincuenta 

pies de ancho, y ciento de largo, cien fanegas tierras de labor, de 

trigo, o cebada, diez de maiz, dos huebras de tierra para huerta, ocho 

para plantas de otros arboles de secadal, tierras de pasto para diez 

** Gonzalez de Cossio, Op cit p 295 
® Rivera Marin. Op. elf. p. 479
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puercas de vientre, veinte vacas, y cinco yeguas, cien ovejas y veinte 

ud? cabras... 

No podemos dejar pasar por desapercibido el hecho de que, Herman Cortés al 

hacer los primeros repartimientos, hizo distinciones marcadas a favor de sus mas cercanos 

servidores y amigos y les entreg6 la tierra mas de acuerdo con sus intereses personales que 

con los intereses de los favorecidos, y entregd mucho mayor numero de cabatlerfas que de 

peonfas, pues a todos sus allegados los consideré hidalgos y dignos de tal recompensa. 

Suerte, eran terrenos de propiedad y disfrute individual; a cada solar en el 

casco de la poblacion, correspondia una suerte de tierra para sembradio. En ocasiones se 

agregaba a la suerte de terrenos de labor, una suerte de terrenos de regadio. Representan 

uno de los origenes mas poderosos de la propiedad privada “ 

Compraventa, en su obra “La propiedad territorial en México", la Doctora 

Guadalupe Rivera Marin asegura que los modos de obtener el derecho al uso de la tierra, en 

los cuales se basaron Hernan Cortés, sus hombres, los misioneros y los eclesiasticos, son 

derivados de la creaci6n de una empresa privada y frecuentemente ilegal, la cual 

generalmente fue aceptada por los reyes de Esparia. Desde ei punto de vista econdmico, la 

compraventa de tierras de jos indigenas se puede considerar come un modo oneroso de 

adquitir la propiedad. En 1591, la Corona de Esparia ordend que tas tierras realengas ya no 

fueran otorgadas por medio de donaciones graciosas, sino que se vendieran y se 

beneficiasen por los oficiales reales en ptiblica almoneda siguiendo los usos establecidos en 

  

“' Gonzélez de Cosslo. Op cit. p 295. 
Caso, Op. cit. p 56
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ia tradicion castellana tal y como Io hacian constar las disposiciones del emperador Carlos V 

dadas en 1531.” 

Confirmacién, podemos decir que era un procedimiento mediante el cual el rey 

confirmaba la tenencia de fa tierra en favor de alguien que, carecia de titulos sobre ella, o 

bien que ie habian sido tituladas en forma indebida. Al referirse a la Confirmacién, la 

Doctora Martha Chavez Padrén, escribe: 

"La Recopilacion de Indias, Libro IV, titulo XII, Ley XVI, del to. 

de noviembre de 1571 ordena la restitucién a la Corona Espafiola, de 

la tierra que se posee sin justos titulos, y fa anterior Ley XV dice que 

este tipo de tierras sean confirmadas por Nos en nuestro Consejo; 

mandamos a los que tuvieren Cédulas de Confirmacién, se les 

conserve y sean amparados en la posesién dentro de los limites de 

ella contenidos "°° 

Este procedimiento también constituyé una manera de despojar al indigena de 

su tierra, 

2.3.2.- EL REGIMEN DE PROPIEDAD PUBLICA 

Nuestro pais conocié en la Conquista sus primeras formas de politica agraria, 

con las disposiciones correspondientes a repartimientos de tierras y su colonizaci6n. Estas 

acciones se levaron a cabo sobre terrenos realengos o sea; todas las tierras descubiertas y 

* Rivera Marin. Op. cit, p. 182. 
® Chavez Padrén Op, cit. p. 175.
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conquistadas por la Corona Espafiola, que de acuerdo con jas Bulas Alejandrinas, era su 

propietaria. 

Asi, la estructura agraria de la Nueva Esparia serfa la consecuencia de 

traslados de dominio que la Corona Espariola efectuara sobre los citados predios realengos. 

Los terrenos nacionates en México, tienen su primer antecedente en los 

terrenos denominados “realengos" por pertenecer directamente al patrimonio del Estado 

Espariol, al cual, de acuerdo con tas citadas Bulas de Alejandro VI ingresaron en propiedad 

las tierras descubiertas y conquistadas por Esparia. Estas tlerras realengas podian salir det 

citado patrimonio para ingresar a otro, mediante caballerias, peonias, mercedes, suertes, 

compraventa, confirmaciones, prescripciones, composiciones, capitulaciones, reducciones 

de indigenas, fundo legal, ejidos, dehesas, propios, terras de comun repartimiento y 

montes, pastos y aguas. 

La Corona Espafiola, que se consideraba duefia de América, otorgaba 

“mercedes” a las personas que con méritos las solicitaban, preferentemente a quienes 

habian servido en la guerra, y esta instituci6n de la merced, al lado de ta encomienda, 

formaba el origen del derecho de propiedad. Las asignaciones individuales eran a menudo 

de gran magnitud y pertenecian a dos clases’ Ja peonia y la caballeria, que comespondian 

respectivamente a las recompensas obtenidas por los soldados de las dos armas, infantes y 

tropa montada.
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Ei rey de Esparia habia hecho repartir et territorio, que era suyo en virtud del 

principio de conquista, a unos por don o merced, a otros por ventas, cuando se trataba de 

realengos 0 baldios, como hoy decimos. El resultado fue, dos siglos después de la 

conquista, la amortizacién en manos del clero y las corporaciones de la mayor parte de la 

propiedad territortal; ta constitucién de grandes propiedades, inmensas a veces, en poder de 

un ndmero reducido de propietarios Las haciendas que fas constituian no se cultivaban sino 

en parte; los cereales, las gramineas, constitufan el cultivo principal, fuera de los cultivos 

regionales, como el del maguey; algunos cultivos como el de ta morera, estaban prohibidos. 

En estas tierras trabajaba el indio, por un jomal de miseria y en ocasiones se le pagaba con 
4 

semillas, en aguardiente o en pulque. 

Fueron tan grandes y numerosas las posesiones citadas, que andando el 

tiempo quedaba ya muy poca tierra Util que pudiera ser cultivada por los aborigenes, 

ignorandose en verdad cudles podian ser adquiridas legalmente y cudles pertenecian al rey 

y cuales eran el patrimonio de los pueblos indigenas 

2.3.3.- EL REGIMEN DE PROPIEDAD COMUNAL 

No debemos olvidar que la fuente que sustenté todas las empresas iniciales de 

conquistadores y colonos fue ta produccién indigena en el campo. A los espafioles, les 

interesaba la tierra pero primordialmente les interesaban los indios como fuerza de trabajo. 

Por.esta razon, antes de solicitar tierras pidieron el repartimiento y la encomienda de indios, 

pues por este conducto los indios encomendados o repartides les suministraban trabajo y 

alimentos por la obligacién del tributo y servicio personal. Por esta razon los reyes de
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Esparia, reconocieron primero al posesién de ios indios sobre las tierras que ocupaban y 

mas tarde se esforzaron por protegerta ordenando que tos repartos y mercedes de tierras 

que se otorgaran a los espafioles se hicieran "sin perjuicio de las tierras de los indios", de 

manera que se respetd la propiedad de tipo colectivo o comunal. Esta propiedad comunal 

podia ser: fundo legal, ejido, dehesa, propios, tierras de comun repartimiento, y montes 

pastos y aguas. Las cuales seran objeto de nuestro andlisis en los renglones siguientes: 

Fundo legal.- A pesar de la barrera proteccionista que se tendié alrededor de la 

propiedad comunal indigena, lo cierto es que los esparioles encontraron muchas maneras 

de perforaria; to anterior se dio porque estaban en tierras de conquista y frente a 

poblaciones de indigenas ya vencidas De tal manera que para detener la progresiva 

disminucién de las tierras de los indios, se fijaron limites precisos a ta propiedad de los 

pueblos. Asi, mediante la Ordenanza de! Marqués de Falces de 26 de mayo de 1567 se creé 

el llamado fundo legal de las comunidades, o sea la extensién definida territorial a que 

tenian derecho conforme a la Ley. La citada Ordenanza disponia que a todos los pueblos de 

indios que necesitasen tierra para vivir y sembrar se les diesen quinientas varas y las mas 

que hubiere menester; medidas desde la poblacién y casas de los indios. Esta Ordenanza 

fue parcialmente modificada por dos Cédulas Reales de 1687 y 1695. 

Se establecié que serian 600 varas lo que habria de llamarse el 

Fundo legal de los pueblos indigenas, debiéndose medir desde la 

Iglesia, es decir, desde el centro del pueblo. 

*' Caso. Op cit. p 54,
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Ejido.- Viene de ta palabra latina "exitus", que significa “salidas", el ejido de 

cada pueblo estaba destinado al uso de sus moradores’ nadie, por consiguiente, podia 

apropiarselo ni ganarlo por prescripcién, ni edificar en él, ni disponer de él en tegado. 

Su uso estaba destinado para que sus moradores hicieran pastar su ganado; sin 

embargo no tenia el "exitus" de este periodo la funcién social, econémica y politica que se 

ie dio después. 

La primera disposicién relativa al sefialamiento de Ios ejidos de la ciudad de 
1 

México fue dada por el rey Carlos V, en el afio de 1523 y ratificada posteriormente por 

Felipe II en el Ordenamiento 129 de poblaciones, sefialandose: 

"Los exidos sean en tan competente distancia, que si creciera la 

poblacién, siempre quede bastante espacio para que la gente se 

pueda recabar y salir de los ganados sin hacer dajio”, 

Lo anterior en razén a que jos eyidos ya de los espafioles, ya de los aborigenes, 

debian estar en [as "salidas" o "afueras" de los pueblos. 

Dehesa.- Formaban parte de los bienes de propios y eran las tierras comunales 

de las ciudades, villas y pueblos destinadas a la cria y engorda de ganados caprino, ovino y 

bovino. Cen respecto a su dotacién, el emperador Carlos V, en 1523, y después Felipe II en 

las Leyes de Poblacion ordenaron que: 

® tbfdem, 
* Rivera Marin Op cif p, 204.
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" .Después de haberse sefialado competente cantidad de tierra 

para exido de la poblacién, sefialen los que tuvieren facultad para 

hacer el descubrimiento y nueva poblacién, dehesa que confine con 

los exidos en que pastar los bueyes de labor, caballos y ganados de 

la camiceria, y para el numero ordinario de los otros ganados, que los 

pobladores por Ordenanzas han de tener . "° 

Propios. Son de origen espafiol, observamos que en el afio de 1523 se faculté 

a Virreyes y Gobernadores para que sefialaran las tierras y solares en las nuevas 

poblaciones. La Ordenanza decia: 

"...Que al fundar las nuevas poblaciones se sefialen propios. El 

emperador D. Carlos a 26 de junio de 1523, los Virreyes y 

Gobemadores, que tuvieren facultad, sefialen a cada villa, y lugar 

que de nuevo se fundare y poblare, las tierras y solares, que hubiere 

menester, y se le podran dar, sin perjuicio de terceros, para propios, y 

enviennos relacién de lo que a cada uno hubieren sefialado y dado 

para que lo mandemos confirmar..."© 

Tierras de Comtn Repartimiento.- En su obra el problema agrario en México, 

ef Doctor Lucio Mendieta y Nufiez, nos ilustra con las siguientes palabras: 

“..Los pueblos de fundacién indigena tenian tierras ya repartidas 

entre las familias que habitaban sus barrios, y en los pueblos de 

nueva fundacién se dejé, segtin estaba mandado por ta Cédula de 19 

de Febrero de 1560, que los indios que a ellos fuesen a vivir 

* Ihidem. p 207. 
5 Fabita. Op. cit. p.9
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continuasen en el goce de las trerras que antes de ser reducidos 

poseian. Estas tierras y las que para labranza se tes dieron por 

disposiciones y mercedes especiales, constituyeron jas tierras 

llamadas de repartimiento, de parcialidades indigenas o de 
156 comunidad... 

Analizando el parrafo citado, observamos que a las tierras de comin 

repartimiento también se les denominaba tierras de comunidad o de parcialidades 

indigenas, su reparto se hacia en lotes y los beneficiados eran las familias de los indigenas, 

estas las debian de cultivar y mantenerse con sus productos; todo parece indicar que tenian 

un réginlen similar a los calpullallis de la 6poca prehispanica, es decir, se usufructuaban en 

forma permanente, en caso de ausentarse del pueblo de manera definitiva o si eran 

abandonadas y no cultivadas durante tres afios consecutivos, los lotes dejaban de 

usufructuarse y se podian repartir entre otras familias de indigenas 

Montes, pastos y aguas.- Para el desarrollo del presente tema, pensamos que 

es necesario citar en primer término lo que establecian las Leyes de indias, las cuales en la 

Ley V, Titulo XVII, Libro 1V, dictaron: 

"...Mandamos, que el uso de todos fos pastos, montes y aguas de 

las Provincias de las Indias, sean comun a todos los vecinos de ellas, 

que ahora son, y después fueren, para que las puedan gozar 

fibremente, y hacer junto a cualquier buhio sus cabarias, traer alli los 

ganados juntos o apartados, como quisieren, sin embargo de 

  

* Mendieta y Nufiez, Lucio Et problema agrano de México Ed Porriia, 17° edtctén, México, 1981 p. 74. 
i
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cualquier ordenanza, que si necesario es para en cuanto esto a las 

87 revocamos, y damos por ningtin vator y efecto... 

Observamos que el mismo orden que los indigenas tuvieren en la divisién y 

repartimiento de montes, pastos y aguas, se guarde y practique entre los esparioles. 

En otras palabras, los pastos, montes y aguas, por su relacién directa con la 

produccién ganadera, se sujetaron a un régimen especial que los declaraba comunes a 

todos los habitantes, ya fueran espafioles, indios o castas; prohibiéndose ef establecimiento 

de cercados o cualquier otro impedimento para el libre uso de los menctonados recursos 

naturales, 

EI calpullalii.- De éste nos hemos ocupado en el capitulo precedente, por lo que 

aqui debe tenerse por reproducido; en la inteligencia de que éste paulatinamente es 

destruido por el conquistador espariol: y representa el antecedente mas remoto en México, 

del Ejido, incluso que en mucho supero al "exitus” fundado por los espajioles, también 

representa el antecedente mas remoto del "municipio" en México. 

2.3.4,- EL REGIMEN DE PROPIEDAD INTERMEDIA 

De acuerdo a los tratadistas en materia agrana, {as instituciones de tipo 

intermedio comprendian propiedades de tipo individual y propiedades de tipo comunal, tales 

propiedades intermedias eran: la Composicion, ta Capitulacién y la Reduccién de Indigenas. 

Estas propiedades seran objeto de nuestro estudio en los siguientes renglones: 

*7 Fabila Op. oft. p. 14.



58 
Composicién.- En las Leyes de Indias, Libro 1V. Titulo Vil, Ley XV, del 17 de 

mayo de 1631, expedida por Felipe IV, se establecia: 

"Los que hubieren introducido y usurpado mas de lo que les pertenece, sean 

admitidos en cuanto al exceso, a moderada composicién y se les despachen 
158 nuevos titulos. 

Podemos decir que la Composicién constituye otra instituci6n por medio de la 

cual algunos terratenientes se hicieron de tierras realengas o de otras particulares. Con la 

finalidad de regularizar la titulacién, como de obtener ingreses para el tesoro real, en 1589 

empezo por ordenarse la revocacién o composicion de las tierras mercedadas que dieron 

los cabildos. Las Composiciones fueron individuales o de tipo colectivo, se debia admitir 

con prelacion, la Composicién solicitada por alguna comunidad de Indigenas. 

Capitulacion.- Para tratar fo relativo a tas Capitulaciones, es nuestra idea que 

principiemos citando ias palabras del Doctor Lucio Mendieta y Nufiez, quien nos dice: 

".. Las Ordenanzas de Poblacién en efecto. disponian que los 

pueblos se fundaran mediante Capitulaciones 0 Convenios que los 

Gobernadores de las nuevas provincias celebraban con las personas 

que considerasen mas capaces y de mejores dotes morales, quienes 

deberén comprometerse a poblar fos puntos que con ese fin se 

escogieran...""° 

°° Chavez Padrén. Op. cif. p. 169 
°° Mendieta Nufiez ibidem p 43.
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Reafirmando lo dicho por el Doctor Mendieta y Nufiez, recordemos que la 

mayoria de las empresas espatiolas del descubrimiento, conquista y poblacién en América 

fueron intentadas y financiadas por particulares, quienes para legalizar su accién celebraban 

antes con el monarca un contrato ilamado Capitulacién o Asiento. En estas Capitulaciones, 

se fijaban los derechos que se reservaba la Corona en tos territorios a descubrir y las 

mercedes que recibirian los patticipantes en la empresa _Naturalmente, el hecho de que el 

descubrimiento y conquista del mundo americano fuera obra de particulares autorizados y 

alentados por los Reyes, pero sin recibir de éstos auxilio efectivo, evo a la Corona a 

concederles en ias Capitulaciones privitegios extraordinarios que afectaron a la organizacién 

politica, econdmica y social de los territorios conquistados 

Reduccion de Indigenas.- El Tituto Il, Libro VI, de la Recopilacién de las 

Leyes de Indias y que se intitula "De las Reducciones y Pueblos de Indios", en la primera de 

sus Leyes, expresa; 

"..Con mucho cuidado y particular atencién, se ha procurado 

siempre interponer los medios mas convenientes para que los indios 

sean instruidos en la Santa Fe Catdlica, y la Ley Evangélica, y 

olvidando los errores de sus antiguos mitos, y ceremonias, vivan en 

concierto y policia; y para que esto se executase con mejor acierto, 

se juntaron diversas veces los de nuestro Consejo de Indias, y otras 

Personas religiosas, y congregaron los prelados de Nueva Esparia el 

afio de mil quinientos y cuarenta y seis por mandato del sefior 

emperador Carlos V, de gloriosa memoria, los cuales, con deseo de 

acertar en servicio de Dios, y nuestro, resolvieron que tos indios 

fuesen reducidos a pueblos, y no viviesen divididos y separados por



60 
la tierra y monte, privandose de todo beneficio espiritual y temporal; 

fue encargado y mandado a los Vireyes, Presidentes y 

Gobernadores, que con mucha templanza y moderacién executasen 

la reduccién, poblacion, y doctrina de los indios con tanta suavidad, y 

blandura, que sin causar inconvenientes, diese motivo a fos que no 

se pudiesen poblar iuego, viendo ef buen tratamiento, y amparo de 

los ya reducidos, acudiesen a ofrecerse de su voluntad, y se mando, 

que no pagasen mas imposiciones de to que esta ordenado, y porque 

lo dicho se executé en la mayor parte de nuestras Indias. 

Ordenamos que en todas las demas se guarde y cumpla. ."©° 

+ Se observa que el Consejo Real de las Indias, considerd pertinente reducir a 

pueblos a los indigenas que vivian separados y divididos por tos montes y sierras, privados 

de todo beneficio corporal y espiritual. 

En realidad se pretendié proteger al indigena, en sus costumbres, y alejarlo del 

deshonesto conquistador. 

2.4 CONCLUSIONES 

Primera,- La etapa colonial la podemos ubicar a partir de la caida de la Gran 

Tenochtitlan el 13 de agosto de 1521 hasta el afio de 1821 en que se logra la Independencia 

del Estado Mexicano, respecto de la Colonia Espajiola, a través de Ia firma de los Tratados 

de Cérdoba del sefialado ario de 1821. 

———— 
 Lémus Garcia. Op. cif p. 91.
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Segunda.- El marco juridico a través del cual se pretendié justificar la 

Conquista Espafiola sobre la Nueva Esparia estuvo fincado en las bulas del Papa Alejandro 

Vi de 1493 y 1494 a través de las cuales el Papa realizo donaciones graciosas del territorio 

que hoy forma el Continente Latinoamericano bajo la base del poder teocratico y como 

representante de Dios en la tierra donando tales territorios en favor de los Monarcas 

Absolutistas poderosos de aquellos tiempos como Io fueron Portugal y Esparia; ademas tal 

justificacién pretendié darse con otras Instituciones de origen Romano como to fueron: la 

Ocupatio, la Prescriptio, ia Compraventa y otras Instituciones de origen espariol como to 

fueron las mercedes, las peonjas, las capitulaciones, etc , pero en realidad la que con mayor 

facilidad justificé tal conquista fue una Institucién conocida con antelacion, por ios propios 

aborigenes mexicanos Hamada el derecho de conquista 

Tercera.- Dentro de la etapa colonial la tierra también tuvo una funcién 

especifica y asi los regimenes de propiedad reconocidos durante esta época fueron: el 

régimen de propiedad privada, de propiedad publica, de propiedad comunal y de propiedad 

intermedia, que se desarrollaron y perfeccionaron a lo largo de la conquista y a través de los 

sigios de dominacién de los espariotes sobre ios conquistados. 

Cuarta.- El objetivo fundamental buscado durante la colonia por el conquistador 

espariol fue el de despojar con un matiz de legalidad al conquistado a través de una politica 

de colonizacién, evangelizacién e instruccién del idioma espanol a los nativos.
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Quinta.- En razén a las atrocidades del conquistador espafiol sobre los 

conquistados y a las quejas que algunos fraiies o religiosos hicieran a la corona espafiola 

esta a través de las ilamadas leyes de indias establecié que fos nativos y aborigenes de la 

Nueva Espafia no podian ser sometidos a la esclavitud; sin embargo ésta se dio de hecho y 

legatmente a través de ta "Encomienda". 

Sexta.- Durante esta épaca se abusd de ciertas Instituciones a través de las 

cuales se adquiria {a tierra como lo fueron ef llamado "“Mayorazgo", la compraventa, fa 

ocupatio, ta prescriptio, las donaciones y diezmos en favor de la Iglesia este Ultimo, trajo 
! 

como resultado al final de esta etapa un latifundismo individual generado por el mayorazgo 

y un latifundismo eclesidstico que ocasionéd una gran riqueza a la Iglesia Catdlica y el 

manejo de bienes “En manos muertas" que generé un estancamiento por la falta de 

movilidad econémica respecto de tales bienes perjudicial desde luego a la economia de la 

Nueva Espafia. 

Séptima.- La explotacién infrahumana sufrida por el conquistado, la obtencién 

natural de un nacionalismo, la situacién politica internacional de aquel entonces que genera 

la conquista de Francia sobre Espafia, entre otros factores generaron el descontento de 

clerta élite poderosa, que propicio el movimiento de Independencia iniciado por Miguel 

Hidalgo y Costilla en septiembre de 1810. 

Naciendo asi una esperanza de una mejor vida para la nacién mexicana 

aspirando esta desde entonces con toda justicia a la obtencion de su libertad, independencia
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de la colonia esparicla para poder rescatar su soberania y asi estar en la posibilidad de 

autolimitarse y autogobernarse; esto naturalmente tendria su costo social muy elevado. 

De lo anterior, podemos conctuir serialando que durante la fase histérica que se 

analiza "La Nueva Espatia" vivid bajo las Instituciones serialadas traidas por el conquistador 

Espafiol, Instituciones de origen romanistico y espafiol, que se desarrollaron y 

perfeccionaron en la "Nueva Esparia", hasta consotidarse plenamente estas diversas formas 

de tenencia de la tierra; sin embargo, en razon al abuso de ciertas Instituciones tales como 

“El mayorazgo" que consistia en el Derecho det hijo primogénito a suceder en el patrimonio 

de su padre para el efecto de que fa familia sigutera conservando ja importancia de su 

“apellido” impidiendo que ia riqueza saliera de la familia, fo cual tlevé con el tiempo a un 

‘latifundismo individual"; y la compraventa, diezmos y donaciones hechas en favor de ja 

igiesia Catdlica, la cual los obtuvo en ocasiones a través de “prestanambres" o testaferros, o 

por interpésita persona lo que trajo ta acumulacién de bienes en "manos muertas", 

produciéndose un "iatifundismo eclesiastico". 

Por lo que respecta al hecho de que si hubo o no problema agrario podria 

decirse que no existié en esta época, ya que existia una gran cantidad de tierra en relacion 

ala poblacién de esos tiempos; el problema consistié en que ta poblacién se concentré en et 

centro del territorio, asentandose el conquistador espario| en ia tierra mas fértil, mas 

productiva; aunque con ta consigna de la explotacion de! indigena, a través del despojo de 

Sus tierras, y la obtencién de mano de obra regalada cayendo el indigena mexicano, a pesar
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de la prohibicién de las leyes de indias a una esclavitud de hecho (prohibida por las leyes de 

indias, pero disfrazada a través de la encomienda) 

Todas estas injusticias generadas a to largo de tres siglos de dominacién 

espafiola comprendidos desde la caida de a Gran Tenochtitlan ocurrida el 13 de agosto de 

1521 hasta los albores del movimiento de independencia iniciados por et Cura Don Miguel 

Hidalgo y Costilla en 1810, justificaron este movimiento independentista en aras de una 

mejor vida social econémica y politica de una comunidad noble como lo fue el aborigen, el 

indigena mexicano en aquellos tiempos estas demandas de Justicia y libertad tenian que 
1 

ganarse al conquistador espariol como este lo hizo respecto de los indigenas mexicanos; es 

decir a través de tas armas.
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3.1,.- GENERALIDADES 

Aunque la Independencia de la Nueva Espatia se consumé el 27 de septiembre 

de 1821, debemos de partir, en este resumen historico del principio del siglo XIX, en ese 

tiempo ef ndmero de indigenas despojados de sus tierras era ya muy grande, por lo que los 

indigenas no combatieron por ideales de independencia y democracia que estaban muy 

lejos de su mentalidad educativa, combatieron porque los perjudicaba la politica agraria de 

los gobiernos. Apremiado el gobiemo de Esparia por las manifestaciones de rebeldia que 

iniciaron el movimiento de independencia, dicté una serie de leyes y disposiciones con 

objeto de conjurar, hasta donde fuera posible, que el movimiento cundiera en et pais. Las 

medidas tomadas por el gobierno Espafiol a raiz de la guerra de Independencia, fracasaron, 

porque nadie tenia fe en las disposiciones legales; pues la experiencia de tres siglos habia 

demostrado que sdélo eran expresiones de la buena voluntad del gobierno pero 

completamente ineficaces en la practica. 

Sin duda, la Independencia tuvo un caracter esencialmente agrario, debido a 

que los indigenas habian sido despojados de las enormes extensiones de tierra que estaban 

en poder de los latifundistas y tenfan confianza en que, al lograr la emancipacién, 

recuperarian sus propiedades. La Revolucién de Independencia se inicié el 15 de 

septiembre de 1810; su lider entonces fue Don Miguel Hidalgo y Costilla, otro tider del 

movimiento Insurgente fue Don José Maria Morelos y Pavon quien en su Proyecto para la 

Canfiscacién de Intereses de Europeos y Americanos adictos al gobierno Espariol, enuncidé 

varios conceptos que habrian de ilustrar el ideario del movimiento influyendo
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poderosamente en las determinaciones de las posteriores organizaciones constitucionales, 

decia el aludido proyecto: 

“..SEPTIMA.- Deben también inutilizarse todas las 

haciendas grandes, cuyos terrenos laborios pasen de dos 

leguas cuando mucho, porque el beneficio positive de la 

agricultura consiste en que muchos se dediquen con 

separacién a beneficiar un corto terreno que puedan asistir con 

su trabajo e industria, y no en que en un sdlo particular se 

retina mucha extension de tierra infructiferas...” ° 

De} documento anteriormente citado se infiere facilmente que Morelos, conocia 

el problema social y econdémico del tatifundismo. 

La primera Acta de Independencia de 1813, redactada en Chilpancingo, ia 

Primera Constitucién Politica Mexicana de 1814, redactada en Apatzingan, la Segunda 

Acta de Independencia Mexicana de 1821, asi como la Constitucién Federal de 1824 en 

realidad declaran Unicamente postulados de soberania, independencia e igualdad sin 

adentrarse en el estudio y sofucién del problema de la tierra, 

Conseguida la Independencia de México, los nuevos gobiernos procuraron 

resolver el problema agrario; pero considerandolo desde un punto de vista diferente del que 

dominé durante la época colonial. Et problema presentaba dos aspectos: Primero, 

defectuosa distribucién de ta tierra; Segundo, defectuosa distribucién de tos habitantes sobre 

  

° Fabila Op. cit. p 69



68 
el territorio nacional. Realizada la Independencia los gobiernos sdlo atendieron al Segundo y 

fa realizacion de todo esto se intenté mediante la expedicién de leyes de colonizacion, asi el 

18 de agosto de 1824 se expidié la primera ley de colonizacién, que disponia, que se 

entregaran terrenos de cultivo a los mexicanos; en segundo lugar a fos extranjeros y 

establecia prohibicién para que la iglesia adquiriera propiedades. Se dictaron otras leyes de 

colonizacién. Tedricamente eran buenas, pero fracasaron debido a las condiciones rurales. 

3.2.- REGIMENES DE PROPIEDAD 

1 Recordemos que la etapa del México [tndependiente se inicid con la 

consumacién de la Independencia, la cual de efectué ef 27 de septiembre de 1821, con ta 

firma def Tratado de Cérdoba se puede observar que la nacién se tuvo que enfrentar a la 

situacién que le hered6é el Gobiemo de la Colonia; destacando: la defectuosa distribucion de 

tierras y la defectuosa distribucién de habitantes. Asimismo, en los Jugares poblados se 

contemplaba una propiedad indigena individual y comunal casi desaparecida y por otro Jado 

una propiedad siempre creciente en manos del clero, de los espajicles y. de sus 

descendientes. 

Todo parece indicar que el nuevo gobierno no tomé las medidas necesarias 

para resolver tales problemas; por lo tanto no traté de distribuir las tierras; asimismo, traté 

de remediar la defectuosa distribucién de la poblacién con la colonizacién, creyendo que si 

se distribuia a fa poblacién indigena y se mezclaba con colonos europeos, se levantaria el 

nivel cultural de los indigenas y prosperarian en su economia
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En lo referente a ‘a propiedad durante los primeros afios del Gobierno 

independiente, ésta se dividia en: 

a).- Propiedad Privada: 

b).- Propiedad Publica; y 

¢)} Propiedad Comunai. 

Estos tipos de propiedad seran objeto de nuestro estudio en los incisos 

siguientes. 

3.2.1.- PROPIEDAD PRIVADA 

Los latifundios formados durante la Colonia continuaron  subsistiendo 

observandose que: el Partido Conservador, las tendencias imperialistas y el clero politico 

militante, se aliaron para defender sus intereses y no permitir el fracclonamiento de sus 

bienes rusticos. 

La tenencia de Ia tierra correspondia al sistema latifundista, caracterizado por la 

concentracién de grandes extensiones de tierras en manos de pocas familias, explotacién 

extensiva, grandes superficies incultas, gran empleo de mano de obra y pago de jomales 

bajos. 

La Reforma se propuso exterminar el sistema latifundista.
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Al iado de las enormes haciendas y ranchos, encontramos a ta propiedad 

eclesiastica, los bienes de ja Iglesia que ya eran cuantiosos a fines de la época colonial, 

continuaron acrecentandose durante el periodo a que se refiere este capitulo, por lo que ia 

situacién econémica del pais empeoraba cada dia a consecuencia entre otras causas de la 

amortizacién eclesiastica. Para 1856, el clero continuaba siendo un terrateniente y era, el 

mas poderoso de ellos. Y para terminar con tal situacién ef gobiemo dicté ias siguientes 

leyes: 

La Ley de Desamortizacién de 1856, establecia en su considerando que; 

".. Uno de los mayores obstdculos para ta prosperidad y 

engrandecimiento de ta Nacién, es ta falta de movimiento o 

fibre circulacién de una gran parte de ta propiedad raiz, base 

fundamental de fa riqueza publica...” 

Esta Ley ordend que las fincas rusticas y urbanas pertenecientes a 

corporaciones civiles o eclesidsticas de 1a Republica, se adjudicasen a los arrendatarios, 

por la renta considerada como rédito al seis por ciento anual. 

El articulo 25 incapacité a las corporaciones civites y religiosas para adquirir 

bienes raices o administrarlos, con excepcién de jos edificios destinados inmediata y 

direciamente al servicio de la institucién. Este articulo ejercié una influencia decisiva en la 

= ipidem. p 91,
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organizacién de la propiedad agraria, porque comprendié en los efectos de la Ley, ala 

propiedad de los pueblos de indios © 

En la practica los resultados de la Ley de Desamortizacién fueron que los 

arrendatarios de las tierras por causas econémicas, prejuicios morales y religiosos, les 

impidieron aprovecharse de los beneficios de la desamortizacién Otro efecto de la Ley fue 

que algunos denunciantes se adjudicaron haciendas y ranchos por entero. Escribe Lucio 

Mendieta y Nufiez: 

“... Si estas propiedades hubiesen sido adquiridas por sus 

respectivos arrendatarios, 1a Reptiblica habria recibido gran 

beneficio, porque de ese modo se habria fermado una pequeria 

propiedad bastante fuerte y numerosa; pero como eso no fue 

posible por las circunstancias econdémicas, morates y religiosas 

de que hemos hablado, result6 que los denunciantes, gente 

acomodada, de pocos escrtipulos y de gran capacidad 

econémica, no sdio adquirieron las fincas denunciadas por 

entero, sino que, en virlud de que no habia limite para 

adquirirlas, compraron cuantas les fue posible, y asi en vez de 

que la desamortizacién contribuyese a aumentar ef nimero de 

pequefios propietarios, favorecié el latiftundismo"."4 

La Ley de Desamortizacién constituyé una fuente de propiedad raiz en la 
Republica. 

  

® Mendieta y Nufiez. ‘b/dem. p. 120. 
&* ibkdem. p. 122-423,
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El 30 de julio de 1856 se expidié el Reglamento de la Ley de Desamortizacién, 

en este se especificaba el procedimiento a seguir en las adjudicaciones o remates: es 

interesante su fraccién II porque claramente incluye dentro de las corporaciones a {as 

comunidades y parcialidades indigenas, con las graves consecuencias que esto provoce 

haciendo que estas instituciones perdieran su personalidad, sus derechos yen 

consecuencia, sus tierras. En efecto, podemos observar que se dictaron una serie de 

disposiciones para que las tieras salieran de la propiedad de las comunidades y se 

repartieran a titulo particular entre los vecinos de las mismas.™ 

Posteriormente, la Constitucién de 1857 en su articulo 27 establecié por una 

parte su concepto de propiedad como garantia individual y por otra, reiteré los principios de 

desamortizacién en contra de las corporaciones civiles y religiosas. Textualmente 

establecia: 

".. La propiedad de las personas no puede ser ocupada sin 

su consentimiento, sino por causa de utilidad publica y previa 

indemnizacién, La Ley determinara la autoridad que deba 

hacer fa expropiacién. Ninguna corporacién civil o eclesiastica, 

cualquiera que sea su caracter, denominacion u objeto, tendra 

capacidad legal para adquirir en propiedad o administrar por si 

bienes raices, con la Unica excepcién de los destinados 

inmediata y directamente al servicio u objeto de la 

Institucién..."** 

  

°5 thidem. p. 120. 
* Tena Ramirez, Felipe. Leyes fundamentales de México 1804-1964. Ed Porrtia, 2° edicién, Méuco, 1964, p 610



En base a lo anterior, desaparecié la propiedad inatienabie, 

imprescriptible e inenajenable de tas comunidades agrarias y se confirmé la 

entrega de estas tierras a quienes las detentaban, pero en calidad de propiedad 

particular. 

Poco tiempo después, en 1859, ante la necesidad de Sufragar los 

gastos contra la intervencién francesa y, ante {a disyuntiva de enajenar el territorio 

para obtener fondos para la defensa de la Nacién o arrebatarle sus bienes al clero; 

Don Benito Juarez dicté la Ley de Nacionalizacién de los Bienes del Clero. En el 

articulo primero establecia que entrarian al dominio de la Nacién todos ios bienes 

que el clero secular y regular ha venido administrando, sea cual fuere la clase de 

predios, derechos y acciones en que consistan °” 

En et articulo veintidés se declaraba nula y de ningtin valor toda 

enajenacién que se haga de los bienes que se mencionan en esta Ley, ya sea que 

se verifiquen por algun individuo del clero o por cualquier otra persona que no 

tenga autorizacién de! gobiemo.®* 

De esta manera el gobierno vino a subrogarse en los derechos del 

clero, y este desaparecié como elemento poderoso debido a su gran 

concentracién de tierras; quedando solamente el gran terrateniente frente al 

pequetio propietario. 

  

° Fabila, Op. cit p. 105 
* idem. p 106 
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Tal es la situacién que guardaba la propiedad privada durante la 

etapa llamada independiente y el periodo de la reforma. 

3.2.2.- PROPIEDAD PUBLICA 

Cabe recordar que, al sucumbir el régimen prehispanico el gobierno 

de Espajia sustituy6 a los emperadores aztecas. Y por io que hace a las tierras 

que atin no estaban determinadas para cierto fin, permanecieron baldias. Este 

concepto no debemos confundirlo con el de predio vacante, que es el inmueble 

abandonado por su duefio, y registrado tal vez todavia a su nombre en el Registro 

Publico de la Propiedad. 

Ya en pleno movimiento de Independencia, disposiciones de las 

Cortes de 13 de marzo y 9 de octubre de 1812 pretendieron ahogar el incipiente 

conflicto mandando aplicar baidios con mayor liberalidad. El 4 de enero de 1813 

se dict6 un Decreto facultando a los ayuntamientos para titular terrenos baldios o 

realengos.®? 
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En ef curso de nuestra historia el yaotialli pas6 a convertirse en realengo, 

terreno del rey, y luego en baldo, para dar nacimiento éste después, ya medido y acotado, 

al nacional. 

© idem p, 64,
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Grave fue el error de la Constitucién de 1824 de dejar a los Estados Ia facultad 

de legislar sobre baldios. Por tal motivo se formé todo un mosaico de disposiciones hasta 

que se comprendié que el tema debjia ser legislado exclusivamente por el Gobierno Federal. 

La Ley de 25 de noviembre de 1835, sin cuidar de cuanto dijo ta antedicha 

Constitucién, declaré nutas las ventas legitimamente hechas por los Estados. El 7 de julio 

de 1854 se dicté Ley sometiendo a revision todos los titulos expedidos desde 1821. El 24 

de noviembre de 1855 se declaré por fin que todo ingreso por venta de baldios corresponde 

al tesoro federal. El articulo 72 de la Constitucién Federal de 1857 establecié como facultad 

exclusiva del Gobiemo Federal legislar sobre baldios.”° 

El 20 de julio de 1863 expide Benito Juarez en San Luis Potosi, la Ley sobre 

Ocupacién y Enajenacion de Terrenos Baldios, cuyos rasgos principales son: 

a).- Define como baldios todos los terrenos que no hayan sido destinados a un 

uso publico, ni cedidos a titulo oneroso o lucrativo a individuo 0 corporacion, 

b).- Por lo que hace a precios, el Gobierno publicaré cada dos afios la tarifa. 

Pueden pagarse dos tercios en numerario y otro en bonos. El numerario se aplicara por 

partes iguales a la Federaci6n y al respectivo Estado. 

7° Tena Ramirez, Op. cit. p. 619
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c),- Sdlo el Presidente de la Republica puede celebrar determinados contratos, 

por conducto del Ministerio de Fomento. 

Tal es a grandes rasgos, la situacién que guardaba la propiedad publica la cual 

encontraba en los terrenos baldios la mas importante de sus instituciones, pues, en base a 

dichos baldios se implanté la politica de colonizacién por el gobierno liberal de Juarez, y la 

que mas tarde fue la base para que el dictador Porfirio Diaz implantara las Compafiias 

Deslindadoras, agrandando el problema del tatifundismo en México. 

1 

3.2.3.- PROPIEDAD COMUNAL 

Escribe el tratadista Antonio de Ibarrola que, durante la Colonia los pueblos, 

poblaciones 0 reducciones, tuvieron ejidos. Y que este no podia enajenarse siendo por Io 

tanto amortizable; todos ios pueblos tenfan bienes propios y bienes de arbitrios, 

pertenecientes al nucleo de poblacién, eran también bienes de amortizacién; las 

poblaciones tenian ademas una dehesa, formada por bienes comunales pertenecientes al 

nucleo e inalienables, que por lo tanto eran de cardcter amortizable. Diversos nticleos de 

indigenas tenian tierras de parcialidades, también amortizadas. Con lo anterior trata de 

Justificar los bienes que tenia ta Iglesia haciendo la siguiente conclusion: 

"..Si nos ponemos a contar la gran cantidad de 

nucleos de poblacién que Esparia dejé, nos damos 

cuenta de la enorme extensién de propiedad amortizada
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entonces existente, frente a la cual la propiedad 

eclesiastica no creaba ciertamente mayor problema..."”" 

Cabe mencionar que nuestro punto de vista difiere totalmente de! citado 

tratadista, pues pensamos que la Iglesia exagerd su acaparamiento de tierras y fue la 

causante del problema agrario. 

Recordemos que al realizarse 1a Independencia la propiedad indigena casi no 

existia, este hecho se reconocié por las leyes, tanto realistas como insurgentes. Ante tal 

situacién las leyes de Colonizacién quisieron resolver este problema dando a los indigenas 

tierras baldias en lugares despoblados, pero fueron ineficaces. Las tierras de las 

comunidades indigenas eran las Unicas que el indigena y el mestizo detentaban; las 

parcelas de una comunidad, dado el crecimiento demografico, apenas si bastaban para los 

vecinos del pueblo, es importante sevialar que durante la época independiente, no se dieron 

tierras de propiedad comunal para los pueblos. 

Podemos resumir este perioda, diciendo que durante Ia etapa comprendida 

entre 1821 y 1856, el problema agrario continué agravdndose y para resolverio se promovid 

la colonizacion en los terrenos baldios, principalmente de las fronteras y zonas despobladas 

y todavia mas de colonizacion en terrenos no cultivables. Pensamos que lo anterior fue un 

error, pues aunado a la colonizacién extranjera, se provocé ta desmembracién del pais. 

™ Ibarrola Antonio de, Op. cit. p 131,
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Con la expedicién de la Ley de Desamortizacién de 1856, se complicé ta 

situacién de los ejidos y comunidades, pues sus bienes caian bajo el imperio de la Ley En 

el articulo tercero se expresaba que: tas corporaciones eran las comunidades religiosas de 

ambos sexos, las cofradias y archicofradias, las congregaciones, hermandades, paroquias, 

ayuntamientos, colegios y en general todo establecimiento o fundacién con caracter de 

duracién perpetua e indefinida. Volvemos a insistir que este articulo fue interpretado en 

perjuicio de las comunidades agrarias, pues se les consideré como corporaciones civiles de 

duracion perpetua e indefinida.” 

EI 30 de julio de 1856 se expidié el Reglamento de la Ley de Desamortizacin, 

en este se especificaba el procedimiento a seguir en las adjudicaciones o remates; es 

interesante su articulo 11 porque claramente incluye dentro de las corporaciones a fas 

comunidades y parcialidades indigenas, con las graves consecuencias que esto provocé 

haciendo que éstas instituciones perdieran su personalidad, sus derechos y en 

consecuencia, sus tierras. En efecto, podemos observar que se dictaron una serie de 

disposiciones para que las tierras salieran de la propiedad de las comunidades y se 

repartieran a titulo particular entre tos vecinos de las mismas.”> 

Es notorio que la Ley queria beneficiar al arrendatario, pero éste tenia que 

pagar completo el precio de la finca, pagar alcabala, los réditos, los gastos de adjudicacién y 

tenia sobre si la amenaza de excomunién, sus perjuicios morates y religiosos; dejandose 

7 Fabia. Op cit p. 91. 
7 Ibidem. p 98.
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presionar por todo esto, al grado que fueron contados los casos en que éstas personas se 

quedaron con las fincas que arrendaban. 

Posteriormente la Carta Magna de 1857, en su precepto 27 establecié por una 

parte su concepto de propiedad como garantia individual y por otra, reiteré los principios de 

desamortizacion en contra de las corporaciones civiles y religiosas. 

De esta manera el gobiemo vino a terminar con los derechos del claro, y éste 

disminuyd su poderio debido a su gran concentracién de tierras; quedando solamente el 

gran terrateniente frente al pequerio propietario. 

Ahora bien, por !o que se refiere a la propiedad comunal es notorio que también 

salid perjudicada con tas medidas tomadas al parecer en contra de !a Iglesia; pues dicha 

propiedad, perdi su personalidad Juridica. 

3.3.- PERIODO DEL PORFIRIATO 

Las medidas agrarias adoptadas en la dictadura porfiriana para favorecer al 

terrateniente y las consecuencias lesivas que esta politica acarreé al sector campesino, nos 

obliga a iniciar e! presente inciso con ef andlisis de la Legistactén Agraria dictada en aquella 

época: 

a).- Legisiacién Agraria Porfirista sobre Colonizacién y Baldios. La base en la 

cual se fund6 Porfirio Diaz para enajenar el suelo patrio en beneficio de terratenientes
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nacionales y extranjeros, descansa en la Ley del 13 de marzo de 1861 sobre Colonizacion; 

en la del 20 de julio de 1863 referentes a ocupacién y enajenacion de terrenos baldios, 

dictadas ambas por Don Benito Juarez; y en la de Lerdo de Tejada de fecha 31 de mayo de 

1875, Diaz inicid su prolongada dictadura apoyado en las disposiciones de aquellos 

presidentes liberales; sirviése de ellas como parapeto y las transformé a medida que se 

consolidaba en el poder. 

La Ley de Juarez de 1863 sobre baldios fimitaba los denuncios a 2,500 

hectdéreas, y que las rebajas a los precios oficiales de dichos terrenos se otorgaban 

atendienda al derecho de posesién; por otro lado, su pago liquidabase con un 67% en 

efectivo, pudiendo cubrirse sélo una tercera parte con titulos de la deuda publica. Muy 

distintos fueron ios postulados de la Ley Sobre Colonizacién y Destinde de Terrencs Baldios 

del 15 de septiembre de 1883, y mas diferentes aun las personas encargadas de aplicarla. 

Tal fue el punto de partida del voraz latifundismo porfirista. 

Con el pretexto de fomentar la produccién agricola, ofrece ia Ley una serie de 
\ 

prestaciones a los colonos nacionales y extranjeros o a las comparifas que se formen con 

esos fines. A cambio de los privilegios concedidos, se establecen también ciertas 

obligaciones. Aunque ni los unos ni las otras eran novedosos en nuestra legislacién, se 

introdujo en ella un ingrediente nocivo y nuevo. Lo encontramos en su articulo 21 que ala 

tetra dice: 

"..En compensacién de los gastos que hagan las 

compafiias en la habitacién de terrenos baldios, el ejecutivo
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podra concederles hasta la tercera parte de los terrenos que 

habiliten, o de su valor, pero con las condiciones precisas de 

que no han de enajenar los terrenos que se les concedan, a 

extranjeros no autorizados para adquirirlos, ni extensiones 

mayores de dos mil quinientos hectdreas; bajo la pena de 

perder en los dos casos las fracciones que hubiere enajenado, 

contraviniendo a estas condiciones, y cuyas fracciones pasaran 

a ser desde luego propiedad de la Nacion..."74 

Las tropelias que @ diario cometian las empresas deslindadoras Negaron a tat 

climax, que el mismo gobierno se vic precisado a reconocer, las propuestas que suscité la 

Ley de 1883. En circular de 30 de Enero de 1886 la Secretaria de Fomento apuntaba: Por 

la prensa, en el Parlamento, y aun por medic de publicaciones debidas a la pluma de 

letrados distinguidos, se han censurado y se censuran acremente tas medidas adoptadas 

por el gobiemo, los contratos que ha ajustado sobre el particular; pero esa oposicién, de 

buena fe unas veces inclinandose ante un espiritu hostil, otras, no ha reposado ni reposa en 

bases justas; porque ef gobiemo de ninguna manera pretende despojar a los poseedores de 

terrenos baldios, pues incluso, solicitandolo ellos, seran los que tengan mejores derechos 

para adquirir su propiedad. 

Lo mas grave fue que en un sinfin de ocasiones se despojé a los indigenas y a 

sus descendientes de terrenos perfectamente titulados y que de ninguna manera podian 

tener la categoria de baldios, pues estaban deslindados y eran poseidos. Acontecié que las 

compafiias deslindadoras se daban a la obra de "medir" de montafia en montafia y de 

  

* Ibidem. p. 158.
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lanura a cafiada, incluyendo en su productiva tarea la medicién de poblados y 

congregaciones El expediente para llevar adelante los deslindes estribé en la falta de 

titulos. Explicaba el jurisconsulto jalisciense Winstano Luis Orozco: 

"... Esta debilidad es la que han explotado las Comparias 

Destlindadoras. Y asi, cuando se nos ha dicho que el Ministerio 

de Fomento ha deslindado 30,000,000 de hectareas de tierras 

nacionales, debemos tener presente dos cosas importantes: la 

primera, que esos deslindes no han servido para desmoronar ni 

en pequefia parte las grandes acumulaciones de propiedad 

1 territorial existentes en nuestro pais; la hidra infernal de ese 

feudalismo, obscuro y soberbio, permanece en pie con sus 

siete cabezas incdlumes. La segunda cosa que debemos tener 

presente, es, que tras de esos treinta millones de hectareas 

han corrido muchos millones de lagrimas; pues no son los 

poderosos, no son los grandes hacendados quienes han visto 

caer de sus manos esos millones de hectdreas, sino los 

miserables, los ignorantes, los débiles. Los que no pueden 

llamar compadre a un Juez de Distrito, a un Gobernador ni a 

un Ministro de Estado..."”° 

A partir de la promuigacién de la Ley de 1883 comenzo el desenfreno del 

libertinaje latifundista porfiriano. Por la dificultad de presentar jas escrituras, el propietario 

de "baldios", si queria conservar sus bienes raices, velase precisado a perder dos terceras 

partes de éstos, pues ef denuncio le daba 1a oportunidad de salvar un tercio de lo que era 

  

78 Orozco Wistano, Luis. Legisiacién y jurisprudencia sobre terrenos baldios. Imprenta El Tiempo, 1* edicl6n, Méxco 
188, p. 913,
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suyo; en cambio las compaiiias deslindadoras obtenian graciosamente la tercer parte de fo 

que destindaban. 

La voracidad sin freno de las compariias unicamente se contenia ante la 

propiedad feudal del hacendado. Citemos por caso ei de la hacienda "Solis" en el Estado 

de San Luis Potosi cuyos titulos, a pesar de fas reiteradas gestiones para su "deslinde", la 

justicia porfiriana si los encontré validos. Asi lo hace saber Pacheco, célebre Secretario de 

Fomento, en su escrito del 9 de marzo de 1886: 

"...Examinadas, pues, las escrituras primordiales y tos otros 

titulos referentes, que comprueban la legitima transmisién de 

la propiedad desde una época remota hasta el actual poseedor 

del predio ristico...""° 

Cabe hacer el comentario que, por desgracia no todos en México eran duefios 

de haciendas. 

b).- Colonizacion, El 6 de diciembre de 1886 se aprobé por 

Decreto del Congreso el contrato celebrado por el gobiemo con 

los sefiores W.B Cloete y Roberto Symon, para elf 

establecimiento de colonias en el estado de Coahuila. Aparte 

de la donacidn de terrenos que hacia el gobierno este liberé 

por 15 afios de toda clase de contribuciones, excepto de las 

municipales y de las del timbre a la compajiia colonizadora; 

ademas a pesar de ser propiedad de extranjeros, podia ésta 

adquirir libre de derechos las armas y municiones necesarias 

  

8 ipldem p. O15.
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para su defensa contra los barbaros. Pertenecian a la empresa 

las minas, criaderos de carbén de piedra, azufre, etcétera; que 

se encontraban én sus terrenos. 7” 

El 6 de junio de 1888, se aprobé el contrato que creaba la famosa Compafiia 

Agricultura Limitada de! Tlahualillo, en ef Bols6n de Mapimi. El documento estipuld: 

"..Con objeto de tener el riego necesario para los 

expresados terrenos, asi como el agua indispensable para las 

necesidades de la vida y establecimiento de industrias, se 

' concede autorizacién a la compafiia para abrir por su cuenta, 

un canal o acueducto hasta de 25 metros de latitud por dos de 

profundidad, que partira de la presa de San Fernando en el Rio 

Nazas hasta llegar a los terrenos de la misma comparifa, con 

facultad de hacer ésta la distribucién mas conveniente de sus 

aguas... La comparifa podré tomar, conforme a las leyes de 

expropiaci6n por causa de utilidad ptiblica, ios terrenos de 

propiedad particular necesarios para la construccién del 

canal...""8 

El 17 de diclembre de 1888, el Congreso aprobé el Contrato entre El Ejecutivo 

Federal y Luis Huller, del célebre tatifundio de las "Palomas". 

En el afio de 1890 se concedié al sefior Alberto K. Owen un contrato para el 

establecimiento de una colonia modelo en ta Bahia de Topolobampo, asi como para et 

  

7 Lépez Gallo, Manuel. Economia y politica on fa historia de México. Ed. El Caballto 212 edicién, México, 1982. p. 258. 
Ibidem,
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deslinde y la colonizacién de terrenos en fos Estados de Sinaloa, Sonora, Chihuahua y 

Coahuila. 

También en 1890 el 16 de diciembre el Congreso acepté el Contrato entre ef 

Ejecutivo y el sefior general Herman Sturmn, mediante su apoderado Joaquin D. Casastis, 

por 250,600 hectéreas en los Estados de Durango, Coahuila, Chihuahua, Oaxaca y 

Michoacan. 

3.4,- PRINCIPALES CAUSAS DE LA REVOLUCION MEXICANA 

Entre una de las causas principales de la Revolucién Mexicana encontramos el 

latifundismo porfiriano. Es importante mencionar que, cimentadas las bases del incremento 

de Ia propiedad feudal en el México Porfirista, consideramos pertinente observar con cierto 

detalle las consecuencias descomunales que estas concentraciones de tierra ocasionaron. 

Basta penetrar un poco en la diaria vida campesina para conocer a fondo la 

dictadura porfirista; ahi palpitaba doliente, la cruda verdad del porfirismo. Todos {os vicios, 

todas las cormupciones y casi toda la explotacién la vivid, sufriéndola ef campesino 

mexicano. La prensa norteamericana fue comprada por Diaz con tierras; los compadres se 

vieron favorecidos con igual procedimiento; la ley fuga y la deportacién a Yucatan las 

padecié el indigena. 

  

” tpidem p 259.
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Las grandes especulaciones de la época en modo considerable tuvieron su 

origen en el campo. insolentes sdlidas fortunas se amasaron en el campo con el sudor del 

campesino, to mismo en la comarca lagunera que en los enormes pastizales de Chihuahua, 

asi en las selvas virgenes del sureste, como en tas calizas tierras henequeneras, o bien en 

la inhéspita pero fecunda tierra de! mal llamado Valle Nacional, propiedad de Baisa 

Hermanos; todos ostentando una marca comin: explotacién intensiva en millones de 

labriegos, y extensiva, en miles de hectareas. 

Por lo expuesto se antoja redundante la afirmacién de que el campesino se 
1 

movia en una espantosa y desesperante miseria, No podia ser de otra forma. La 

explotacion a que fue sometido, acrecida segtin se consideraba la dictadura, fue la causa 

fundamental de la revolucién. Porfirio Diaz mantuvo el hambre de las clases explotadas 

del pais, y ademas 1a multiplicé, Su agricultura fue impotente para satisfacer las mas 

apremiantes necesidades de los "desarraigados" de su sistema, y asi, con una poblacién 

bastante mas reducida que a actual, el dictador se vio precisado a importar cereales ya 

subsidiar las compras de maiz en el extranjero. 

Otra de las causas de la Revolucién Mexicana fue la cuestién politica, al 

respecto cabe sefialar que, si en la actualidad, no obstante la Revolucién, todavia deja 

mucho que desear nuestros partidos politicos, facil es inferir la clase de agrupaciones 

existentes en la época de la tirania de Porfirio Diaz, pues los partidos politicos le abrian sus 

puertas exclusivamente a los ciudadanos cuando se acercaban las elecciones para apoyar 

democraticamente al etemo candidato.
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La propuesta era de paz para el pais y fue otro de los engafios en boga 

utilizados por el dictador; pues, nunca el mexicano soporté represiones tan hostiles como 

las de aquellos dias. 

La paz se quebré por las luchas de trabajadores tendientes a mejorar sus 

precarias condiciones laborales: en 1887, los obreros de "La Fama Montafiesa" en Tlalpan 

suspendieron su trabajo; en 1881, los Mineros de Pinos Altos, Chihuahua, se declararon en 

huelga. Para someterlos se pasdé por las armas a sus dingentes; en 1884, hubo 

movimientos similares en las fabricas "El mayorazgo", “la Economia", y La Trinidad” de 

Puebla; en 1887, se arrojaron a ia hueiga los mineros de San Sebastian, Jalisco. ‘sin 

embargo, realmente sdlo en este siglo los movimientos gremiales adquieren nacional 

resonancia.” 

En 1906, de nuevo el gremio de mineros se lanzé a la huelga, ahora en 

Cananea. El movimiento brutalmente reprimido por los rangers de Arizona comandados 

por Rhynning y con autorizacién expresa del Gobemador del Estado. En resumen, fas 

demandas de los trabajadores mexicanos consistia en exigir ocho horas de trabajo y trato 

igual para norteamericanos y nacionales, Tal fue su crimen. 

Al siguiente afio los trabajadores de la fabrica textil de Rio Blanco, tras de 

presentar justas demandas y no ser escuchados, votaron la huelga. El gerente de fa 

instalacién de nacionalidad britanica, sentiase orgulloso de que Rio Blanco fuera la fabrica 

°° ibidem. p 315,
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mas grande y mas adelantada de! mundo; el general Diaz poseia un niimero importante de 

acciones de la factoria. Antes de suscitarse los sangrientos acontecimientos los 

trabajadores elevaron su queja al Presidente, confiados en que el fallo de éste les haria 

Justicia. Porfirio Diaz mandé investigar y encontré que la razon obraba a favor de los 

propietarios de la empresa, e invité a los obreros a deponer su actitud hostil. La represalia 

no demors el ejército federal cargé contra el pueblo sin importar edad ni sexo; hombres, 

mujeres, nifios fueron segados por las balas. El numero de cadaveres result6 enorme y 

nunca se dio la cifra exacta."! 

Por ese tiempo los trabajadores ferrocarrileros asimismo manifestaron su 

inconformidad. En 1908, nuevos movimientos ahora ya francamente hostiles al gobierno 

proliferaron en distintas regiones de! pais’ en Chihuahua, Sonora, Veracruz, Tabasco, 

Yucatan, Lo anterior hizo que el dictador se diera cuenta del peligro y se vio forzado a 

conceder una entrevista al periodista norteamericano Creelman. 

La Revolucién Mexicana tuvo una honda y conmovedora raigambre 

campesina. El aspecto politico de 1910 fue mero pretexto. Pues, para la mayoria de ja 

poblacién, para los campesinos ignorantes y famélicos nada podia significar el lema: 

“Suftagio Efectivo, No Reeleccién". Las masas analfabetas con certeza ni siquiera conocfan 

la significacién del vocablo sufragio. Menos aun podian aspirar a que el famoso lema los 

condujese a puestos de representacién nacional. El tinico Iéxico a ellos entendible se 

reducia a: explotacién, miseria. 

  

* ibidem.



89 
Todas estas cuestiones exigian una respuesta: Tierra, tiera que los 

emancipara, tierra que los alimentase, tierra que los convirtiera en verdaderos hombres 

libres. 

3.5.- LA LEY AGRARIA DE 6 DE ENERO DE 1915 

Es bien sabido que la Ley de 6 de enero de 1915 fue redactada en su mayor 

parte por et licenciado Luis Cabrera, conforme a las notables ideas que habia expresado en 

su célebre discurso sobre ia reconstitucién de los ejidos de los pueblos, en la Camara de 

Diputados, los primeros dias del mes de diciembre de 1912. Esta Ley marca el principio de 

lo que se ha convenido en llamar la reforma agraria mexicana. A nuestro modo de ver, el 

mérito de Luis Cabrera es indiscutible como el forjador de ta primera Ley Agraria. 

La importante Ley consta de nueve considerandos y doce articulos de enorme 

interés y trascendencia, Para el objetivo de nuestra Tesis tal trascendencia e interés radican 

no sélo en la justificacién de! movimiento revolucionario, sino en el criterio que sustenta 

respecto a que todos los puebios sin tierras, hayan tenido o no ejidos, tienen derecho a 

tenerlas para satisfacer sus necesidades. 

La Ley considera que una de las causas fundamentales del malestar y 

descontento de la poblacién agricola del pais ha sido el despojo de los terrenos que a los 

Pueblos les fueron concedidos en la época colonial. Agrega que estos despojos se 

realizaron no sdlo por medio de enajenaciones llevadas a efecto por las autoridades 

politicas, sino también por composiciones o ventas concertadas por las Secretarias de
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Fomento y Hacienda, o a pretexto de deslindes, para favorecer a los denunciantes de 

excedencias 0 demasias al servicio de las compajiias deslindadoras. Todo esto con la 

complicidad de los Jefes Politicos y de los Gobemadores.™* 

En la Exposicién de Motivos de la Ley en consulta, se concluye que para 

establecer la paz en la Republica y organizar a la sociedad mexicana de conformidad con 

uno de los postulados basicos de la Revolucion, es necesario restituir a numerosos pueblos 

de los ejidos de que fueron despojados, a la vez que dotar de tierras a los nticleos de 

poblacién carentes de ellas.* 
i 

Podemos apreciar que e! pensamiento fundamental del autor de ja Ley del 6 de 

Enero de 1915, aspiré a proporcionar medios de vida mejores a millares de familias pobres. 

Por considerar que es de suma importancia historica la Ley que nos ocupa, en seguida nos 

permitimos reproducir los articulos que se encuentran mas relacionados con nuesiro 

objetivo: 

"ARTICULO I.- Se declaran nulas: 

|- Todas tas enajenaciones de tierras, aguas y montes 

pertenecientes a tos pueblos, rancherias, congregaciones o 

comunidades, hechas por los Jefes Politicos, Gobermadores de 

fos Estados o cualquier otra autoridad local, en contravencién a 

to dispuesto por la ley de 25 de junio de 1856 y demas leyes y 

disposiciones relativas; 

  

® Diaz Soto y Gama, Antonio, La cuestién agraria en México. Ed El Caballito, 3°. edicién, México 1988. p. 37. 
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iL- Todas las concesiones, composiciones o ventas de 

tierras, aguas y montes, hechas por la Secretarias de Fomento, 

Hacienda o cualquiera otra autoridad Federal, desde el primero 

de diciembre de 1876 y hasta la fecha, con las cuales se hayan 

invadido y ocupado ilegalmente los ejidos, terrenos de 

fepartimiento o de cualquier otra clase pertenecientes a tos 

pueblos, rancherias congregaciones o comunidades, y 

lll.- Todas jas diligencias de apeo o deslinde, practicadas 

durante el periodo de tiempo a que se refiere la fraccién 

anterior, por compafiias, jueces u otras autoridades, de {os 

Estados o de la Federaci6n, con las cuales se hayan invadido 

y ocupado ilegalmente tierras, aguas y montes de los ejidos, 

terrenos de repartimiento o de cualquier otra clase, 

pertenecientes a los pueblos, rancherias, congregaciones o 

comunidades. 

ARTICULO 2.- La division o reparto que se hubiere hecho 

ilegitimamente entre los vecinos de un pueblo, rancheria, 

Congregacion 0 comunidad, y en la que haya habido algun 

vicio, solamente podra ser nulificada cuando asi fo soliciten las 

dos terceras partes de aquellos vecinos o de sus 

causahabientes. 

ARTICULO 3.- Los pueblos que necesitandolos, carezcan 

de ejidos o que no pudieren lograr su restitucién por faita de 

titulos, por imposibilidad de identificarios o porque legalmente 

hubieren sido enajenados, podran obtener que se les dote del 

terreno suficlente para reconstituios conforme a las 

necesidades de su poblacién, expropidndose por cuenta del 
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gobierno nacional el terreno indispensable para ese efecto, del 

que se encuentre inmediatamente colindante con los pueblos 

interesados. 

ARTICULO 6.- Las solicitudes de restitucién de tierras 

pertenecientes a los pueblos que hubieren sido invadidas u 

ocupadas ilegalmente, y a que se refiere el articulo 10., de esta 

Ley, se presentarén en los Estados directamente ante fos 

Gobemadores, y en los casos de los territorios y dei Distrito 

Federal, ante las autoridades politicas superiores, pero en los 

casos en que la falta de comunicaciones o el estado de guerra 

dificuitare la accién de los gobiemos locales, las solicitudes 

podran también presentarse ante los Jefes Militares que estén 

autorizados especialmente para el efecto por el encargado del 

Poder Ejecutivo; a estas solicitudes se adjuntaran los 

documentos en que se funden. 

También se presentaran ante las mismas autoridades las 

solicitudes sobre concesiones de tierras para dotar de ejidos a 

los pueblos que carecieren de ellos, o que no tengan titulos 

bastantes para justificar sus derechos de reivindicacién. 

ARTICULO 141.- Una Ley Reglamentaria determinara la 

condicién en que han de quedar los terrenos que se devuelvan 

© que se adjudiquen a los pueblos y la manera y ocasién de 

dividirlos entre los vecinos, quienes entre tanto los disfrutaran 

en comin, 

ARTICULO 12,- Los Gobernadores de los Estados 0, en su 

caso, fos Jefes Militares de cada regién autorizados por el 

92
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encargado del Poder Ejecutivo, nombraran desde iuego la 

Comisi6n Local Agraria y los Comités Particulares 

Ejecutivos',4 

Desde nuestro punto de vista, la Ley de 6 de Enero de 1915, influyé 

efectivamente en el triunfo de jas fuerzas leales a Venustiano Carranza, debido a que la 

citada Ley aparecia mas justa, clara y practica a los campesinos, 

En 1915, la guerra civil alcanz6 proporciones sin precedente, y légicamente en 

tales circunstancias no era posible la aplicacién en gran escala de la Ley. Por esta razén, 

las estadisticas no registraran ninguna dotacién o restitucién de tierras en 1915, y sdlo 

registran algo mas de mil doscientas hectareas en 1916. 

Esta disposicién constituye el punto de arranque de ias leyes en materia 

agraria emanadas de la Revolucién. Es importante mencionar que la Ley introduce en 

nuestra legislacion un término indispensable en grado sumo para la efectiva reforma agrarta 

en México: DOTACION, esto constituye a nuestro juicio, uno de los aspectos mas positivos 

del ordenamiento analizado y acorde al momento histérico que el periodo analizado vivia 

nuestra nacién mexicana. 

3.6.- CONCLUSIONES 

Primera.- Es necesario insistir en que, tanto el movimiento iniciado en 1910, 

como el surgido a consecuencia del asesinato de Francisco |. Madero, revistieron un 

  

* ibidem. p. 43,
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profundo caracter agrario; una lucha eminentemente popular campesina, motivada por el 

matestar de todo el pais contra el régimen porfirista. Los peones acasillados y los 

campesinos sin tierras se levantaron en armas para modificar la estructura existente. 

Segunda.- El régimen semifeudal de Porfirio Diaz imposibilitaba e! desarrollo 

de la naciente burguesia mexicana. La entrega del grupo de fos cientificos a las 

inversiones extranjeras, impedia la consolidacién de una nueva clase en el poder. 

La politica econédmica de! dictador explica la confusi6n, aun imperante, 
$ 

manifestada al interpretar la mas completa y radical lucha de clases habida hasta ia fecha 

en el pais. 

Tercera.- La estructura de ja nacién presentaba problemas estructurales, el 

arribo de Porfirio Diaz con su industrializacién, provocé medulares distorsiones en la 

actividad econémica, al cobijar simultaneamente bajo el mismo techo, algunos de los mas 

grandes adelantos de la técnica de aquel tiempo, junto a rudimentarios procedimientos de 

un pueblo que vivia siglos de atraso, 

El feudalismo industrial porfirlano hizo de México, como nunca antes ni 

después, un pueblo de contrastes. 

Cuarta.- Los ferrocarriles, atgunas fabricas de hilados y tejidos, las obras 

portuarios, fas explotaciones mineras, la generacién de energia eléctrica y la extraccién de
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petréleo (que aumentaron paraddjicamente nuestra relaci6n a_potencias extrafias), 

configuran el origen incipiente de dos nuevas clases sociales en la historia de México: la 

burguesfa y el proletariado, sin olvidar claro est4 a la clase campesina. 

Fue la lucha de clasés, el sentido y sentimiento clasista campesino, el que 

encendid y mantuvo encendida la lama de la revolucién social mexicana. Son hechos 

histéricos y los testImonios probatorios lo ratifican, asi tenemos el hecho de que la doctrina 

social del Partido Liberal Mexicano, representado dignamente por los Hermanos Flores 

Mag6n, fue la que politizé a campesinos y obreros, es decir, al pueblo. Y que esa doctrina 

clasista es y sera conforme a tas normas juridicas constitucionales, la esencia de la 

dinaémica revolucionaria mexicana, 

Quinta. Como se sabe, Madero no advirtié la importancia de radicalizar la 

Revolucién de acuerdo con los ideales clasistas y apremios reales de los campesinos y 

obreros, Madero entregé la victoria de las armas populares a los continuadores del 

despotismo porfiriano a cambio de un triunfo electoral legalista y breve. Sus enemigos por 

obra de maquinaciones extranjeras, terminaron por derrocar y asesinar a Madero, ya 

encendida la guerra civil que, a partir del 19 de febrero de 1913, dirigiria el primer 

constitucionalista del Ejercito Mexicano Venustiano Carranza con el doble propdsito de 

amojar del poder publico a quienes lo habian usurpado y continuar el desarrollo de la 

Revolucion.
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Sexta- Los errores sociales del régimen maderista repercutieron 

estruendosamente en el campo, entre los campesinos otra vez victimas de las 

tortuosidades politicas de fos funcionarios ajenos a su clase y ala Revolucién que los habia 

lievado at poder. 

Séptima- Sobre los postulados de! Plan de Ayala, respetuoso del régimen 

politico institucional de México, libre de toda ambicion personalista, Emiliano Zapata 

convocs al pueblo para la guerra de liberacién de la tierra y de los campesinos. Estos 

aceptaron el llamamiento en toda ta Reptiblica aun cuando militaran en facciones 
! 

antag6nicas por causas caudillistas. 

Octava.- A la muerte de Francisco |. Madero, ef gobernador det Estado de 

Coahuila, Venustiano Carranza se lanzé a la guerra civil, ya en desarrollo, a fin de derrocar 

al régimen gubernamental usurpador presidido por ej general Victoriano Huerta. Carranza 

llam6 al pueblo a las armas conforme a los principios politicos de! Plan de Guadalupe, 

proclamado el 26 de marzo de 1913, para reestructurar el orden constitucional. 
1 

Las pugnas entre Zapata y Carranza no encontraron concordancia en sus 

principios y los choques armados fueron largos y sangrientos, Al fin, al triunfo de Carranza 

se expide ia Ley del 6 de enero de 1915. El retorno al orden Constitucional se da con la 

Carta de Querétaro de 1917. Por medio de ta promulgacién de la Constitucién de 1917, 

Carranza institucionalizé la reforma agraria, la reforma politica y la reforma econémica.
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Novena:- Por lo anterior, ef desarrollo de los ideales y de las instituciones 

revolucionarias, sin demeritar los esfuerzos y las obras de Emiliano Zapata y Venustiano 

Carranza por fograr la libertad de ta tierra y de los campesinos, es evidente que los 

campesinos armados hicieron nuestra revolucién social, ya como soldados, ya como 

caudillos. Y alos campesinos, a su mayoria en toda la Republica, corresponde el honor de 

haber creado el poderoso movimiento republicano y revolucionario del México actual.
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CAPITULO CUARTO 

MARCO JURIDICO DE LA PROPIEDAD EN MEXICO Y ESTUDIO 

COMPARATIVO DEL EJIDO, LA COMUNIDAD Y LA PEQUENA PROPIEDAD 

AGRARIA, RESPECTO A LA LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA DE 1971 Y 

LA NUEVA LEY AGRARIA DE 1992 

4.1.-GENERALIDADES 

4.2.-MARCO JURIDICO REGULADOR DE LA PROPIEDAD EN MEXICO 

4.3.-EXPOSICION DE MOTIVOS DEL EJECUTIVO FEDERAL DE LEY 

REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL (LEY AGRARIA), 

4.4.ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS FIGURAS: A).-EJIDO; B) 

COMUNIDAD AGRARIA; C) PEQUENA PROPIEDAD A LA LUZ DE LA LEY 

FEDERAL DE REFORMA AGRARIA DE 1971, ABROGADA Y LA NUEVA 

LEY AGRARIA DE 1992. 

4.5 CONCLUSIONES
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4.1.- GENERALIDADES 

El Constituyente de 1917 modiflcé el concepto de derecho de propiedad qué 

hasta entonces imperé. El nuevo concepto de derecho real de propiedad respondié a las 

exigencias de tos principios de justicia social que rodearon en las sesiones previas & fa 

formacién definitiva def articulo 27, el cual no tomaba ya come punto de partida al individtuo 

para regular el derecho de propiedad, sino que éste deberia evar un bdeneficio a la 

sociedad en general y no sdlo al individuo en particular, esto es, se abandonaba la idea de 

que tal derecho fuera absoluto, y en consecuencia se le despojaba del atributo expresado 

por los romanos de jus abutendi (el poder de consumir la cosa, y por extensién, de disponer 

de ella de una manera definitiva, destruyéndola o enajenandola). 

En ese contexto de ideas se elaboré el articulo 27 de la Constitucién, 

promulgada el cinco de febrero de 1917, en ta ciudad de Querétaro, lugar en el que el 

Congreso Constituyente se reuni a instancias de Don Venustiano Carranza, y en donde, 

después de 66 dias nacié a la vida institucional de México la Constitucién Federal de 1917. 

El articulo 27 Constitucional, constituye uno de jos preceptos socialistas de 

este documento fundamental; el cual representa el marco juridico, social, politico 

econdmico y filoséfico de la propiedad en México. 

Podemos resumir el contenido del texto original del articulo 27 de la Carta 

Magna de 1917, en lo que hace a la propiedad y a la regulacién de la materia de la 

siguiente forma:
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En primer término atribuye a a Nacién la propiedad originaria de las tierras y 

aguas comprendidas dentro dei territorio nacional, y da a fa Nacién misma fa facultad para 

constituir ta propiedad privada. 

Autoriza la expropiacion de ta propiedad por causa de utilidad publica mediante 

indemnizacién, pero cambia el momento de pago, que en la Constitucion de 1857 era 

previo a la expropiacién. 

Disponia el fraccionamiento de latifundios, e! desarrollo de la pequefia 
4 

propiedad y ta creacién de nuevos centros de poblacién agricola. Igualmente ordenaba que 

tos pueblos, rancherias y comunidades que carecieran de tierras, se les dotara, tomandolas 

de las propledades inmediatas, siempre y cuando se respetara la pequeria propiedad. 

Debemos destacar el hecho de que esta disposicién constitucional confirmé las 

dotaciones que se realizaron bajo el amparo del Decreto del 6 de enero de 1915. 

La norma que comentamos reservé para los mexicanos por nacimiento o 

naturalizacion, y a las sociedades mexicanas, la capacidad para adquirir tierras. A los 

extranjeros se les otorgd el mismo derecho. Siempre y cuando convinieran en considerarse 

como nacionaies respecto de dichos bienes y que no invocaran la proteccién de su gobiemo 

en {o referente a la defensa de tales propiedades. Prohibid ademas a los extranjeros la 

adquisicién de bienes raices en una franja de cien kilémetros a lo largo de la frontera, y de 

cincuenta kilémetros a lo largo de las playas.
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Este ordenamiento también prohibid a [as asociaciones religiosas, a las 

sociedades comerciales por acciones y a los bancos, la adquisicion de fincas nisticas. 

Por Gitimo, declaré nulas jas disposiciones, ditigencias, resoluciones, 

operaciones de deslinde, concesiones, sentencias, transacciones, enajenaciones, o remates 

mediante las cuales se haya privado total o parcialmente de sus tierras, aguas, bosques, 

rancherias, pueblos, congregaciones, tribus y demas corporaciones que existian desde la 

Ley de! 25 de junio de 1856. 

Como se ve el objetivo principal de este ultimo capitulo de nuestra 

investigacién representa el fondo de la presente tesis, por lo que nos interesa hacer 

referencia al marco juridico regulador de la propiedad en México y el estudio comparativo 

del ejido, la comunidad y la pequesia propiedad agraria a la luz de la ley de reforma agraria 

de 1971, abrogada por la vigente legislaci6n agraria sobre todo en las instituciones 

anteriormente referidas para asi estar en la posibilidad de hacer, en su caso nuestras 

propuestas personales en la presente investigacién. 

4.2.- MARCO JURIDICO REGULADOR DE LA PROPIEDAD EN MEXICO 

El marco juridico regulador de la propiedad en México se encuentra integrado 

de la siguiente manera: en primer término encontramos a fa Constituci6n Federal como 

norma suprema, y es el articulo 27 e! que establece lo relativo a la propiedad en México, 

cabe recordar que dicho articulo fue reformado en el afio de 1992 y tales reformas se 

publicaron en el Diario Oficial de la Federacion el 6 de enero del mismo afio.
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Como complemente legal a la reforma al articulo 27 constitucional, el titular del 

Poder Ejecutivo Federal envio a la Camara de Diputados una iniciativa de Ley 

Reglamentaria de la disposicién constitucional que habia sido aprobada, y que entrd en 

vigor el 7 de enero de 1992. 

Juntamente con ta aprobacién de la nueva Ley Agraria la cual consta de 200 

articulos mas 8 articulos transitorios, se decreté la Ley Organica de los Tribunates Agrarios, 

{a cual consta de 8 capitulos que contienen treinta articulos. Tiene ademas cinco articulos 

transitorios. En las disposiciones generales establece que los Tribunales Agrarios son los 

érganos. federales dotados de plena jurisdiccién y autonomia para dictar sus fallos, les 

corresponde por lo tanto ia administracién de la justicia agraria en todo el territorio nacional, 

desapareciendo la anterior estructura administrativa representada por las comisiones 

agrarias mixtas. 

En el Diario Oficial de ia Federacién del lunes 30 de marzo de 1992, se publicd 

el Reglamento de fa Procuraduria Agraria, la cual sera ia encargada de la defensa de los 

derechos ‘de los ejidatarios, comuneros y sus sucesores, de los ejidos, comunidades, 

pequerios propietarios, avecindados, posesionarios, jomaleros agricolas, colonos, 

nacionales y campesinos en general. De igual manera se dispone que la Procuraduria 

Agraria esta facultada para proporcionar ta asesoria necesaria a las personas y nucleos 

agrarios antes mencionados.
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El Reglamento Interior de la Procuraduria Agraria, entré en vigor al dia 

siguiente de su publicacién en el Diario Oficial de fecha 30 de marzo de 1992, tiene 

cincuenta y cuatro articulos y tres transitorios. Contiene en sus normas la organizacién, sus 

atribuciones y el procedimiento ante dicho drgano agrario. 

Por lo que hace al Tribunal Superior Agrario, su Reglamento Interior, aparecié 

publicado en e! Diario Oficial de la Federacién el 13 de mayo de 1992 y entré en vigor al 

dia siguiente de su publicacién. Consta de veintitrés capitulos, en los que se reparten 

ochenta y tres articulos, ademas de dos transitorios. 

El 41 de agosto de 1992 fue publicado en el Diario Oficial de la Federacién el 

Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, el cual consta de siete titulos, ciento tres 

articulos y tres transitorios. Este dispositivo legal tiene como finalidad la organizacién y 

funcionamiento del Registro Agrario Nacional. Dicho reglamento entré en vigor al dia 

siguiente de su publicacién. 

El 6 de enero de 1992, fecha significativa en materia agraria ya que es ef 

aniversario de la primera Ley Agraria decretada por Don Venustiano Carranza en 1915, 

aparecié publicado el Reglamento de ia Ley Agraria que consta de sesenta y ocho articulos 

repartidos en cinco titulos, Ademas tiene dos articulos transitorios. 

Este Reglamento norma lo relacionado con la materia de certificacién de 

derechos ejidales y titulaci6n de solares, y las atribuciones de las asambleas para
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determinar e! destino de las tierras ejidales y [a asignacién de derechos, Ademas contiene 

preceptos para la delimitacién y destino de tierras parceladas y de uso comtn, y para la 

asignaci6n y certificacién de derechos correspondientes. También regula el procedimiento 

para la delimitacién de las tierras para el asentamiento humano y la asignacién y titulacion 

de derechos sobre solares urbanos, asi como las inscripciones en el Registro Agrario 

Nacional. 

A los anteriores ordenamientos se afiaden entre otros: La Ley de Terrenos 

Baldios, Nacionales y Demasias, La Ley Federal de Aguas, la Ley Forestal, la Ley Organica 

de fla Administracién Publica Federal, la Ley General de Deuda Publica, la Ley de Obras 

Publicas, !a Ley General de Bienes Nacionales, la Ley Federal de Responsabilidades de 

los Servidores Publicos, la Ley General de Crédito Rural, la Ley del Seguro Agropecuario, 

la Ley de Fomento Agropecuario, Ley de Expropiacion y otras mas 

El anterior marco juridico lo podemos reducir al siguiente cuadro sindptico: 

  CONSTITUCION POLITICA DE Los ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

LEY AGRARIA LEY ORGANICA DE Los REGLAMENTO INTERIOR DE LA 
TRIBUNALES AGRARIOS PROCURADURIA AGRARIA 

REGLAMENTO INTERIOR DEL. REGISTRO AGRARIO REGLAMENTO DE LA LEY AGRARIA EN MATERIA 
NACIONAL DE CERTITIFACIGN DE DERECHOS EVIDALES Y 

TITULACION DE SOLARES 
REGLAMENTO DE LA LEY AGRARIA EN MATERIA REGLAMENTO INTERIOR DE LOS TRIBUNALES 
DE ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD RURAL AGRARIOS 

LEY DE TERRENOS BALDios, NACIONALES Y DEMASIAS 

LEY FEDERAL DE AGUAS 

Ley FORESTAL LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 
FEDERAL 

Ley DE ExPROPIACION 
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4.3.- EXPOSICION DE MOTIVOS DEL EJECUTIVO FEDERAL DE LA LEY 
REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL (LEY 
AGRARIA) 

El 7 de febrero de 1992, el titular del Poder Ejecutivo Federal remitié a la 

Comisién Permanente del Congreso de la Union el proyecto de iniciativa de la Ley Agraria, 

Reglamentaria del Articulo 27 Constitucional, cuyas reformas se aprobaron en diciembre 

de 1991 y se publicaron en el Diario Oficial de la Federacién el 6 de enero de 1992. 

La permanente convocs a un periodo extraordinario de sesiones a partir del 12 

de febrero y que se prolongaria hasta el domingo 23 de! mismo mes 

Decia la iniciativa en su Exposicién de Motivos, que era explicable la 

necesidad de reglamentar el articulo 27 de manera ya inmediata ya que el "Nuevo Texto 

Constitucional es ahora mandato y programa que debe traducirse en instrumentos agiles y 

sencillos para concretar las nuevas metas que nos proponemos alcanzar como Nacién", asi 

lo sefialé el Presidente de la Republica en ia introduccién de ia iniciativa.> 

Tumada para su estudio a las Comisiones Unidas de Gobemacién y Puntos 

Constitucionales y de Reforma Agraria, el grupo de trabajo responsable de elaborar el 

dictamen puntualizaba que la nueva Ley Agraria es el marco juridico concreto de la accion 

  

® Iniciativa de Ley Reglamentaria del articulo 27 Constitucional, enviada al Congreso de la Unién el 7 de febrero de 
1902, p.8
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de los hombres del campo para llevar a cabo la reforma integral de éste, afendiendo a los 

legitimos infereses de los campesinos y la sociedad. 

El 20 de febrero, con motivo del inicio de la discusién en lo general del 

Proyecto de Iniciativa, subié a la tribuna para fundamentar el dictamen de las Comisiones 

de Gobemacién y Puntos Constitucionales e! Diputado César Augusto Santiago. 

En la discusién en lo general, fueron 29 fos oradores que a nombre de las 

fracciones parlamentarias hicieron uso de la tribuna para hablar en favor o en contra. Los 

partidos de la Revoluctén Democratica y Popular Socialista expusieron su rechazo a la 

Iniciativa por conducto de sus diputados Jorge Calderon, Alejandro Encinas, Gonzalez 

Duran y Gampos Vega, entre otros, por aqué! partido; Ramirez Cuéllar, Martin Tavira y 

Rigoberto Arriaga representando ai segundo. 

Los argumentos en contra de la Ley Reg!amentaria habian sido ya anticipados 

en el debate del articulo 27 Constitucional. Asi, el Partido de la Revolucién Democratica 

sefialé en voz de Calderén Salazar que votarian en contra del dictamen porque “vulnera 

principios fundamentales del Pacto Federal y rompe las bases sobre las que se constituyd 

el Estado Mexicano". 

El Partido Popular Socialista sostuvo su vote en contra porque la Inicialiva 

busca "establecer un México con mercado libre de tierra, en el que la tierra entre al
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mercado nacional en funcién de la oferta y la demanda, desintegrandose !a propiedad 

social en el campo". 

Los Partidos Revolucionario institucional, Auténtico de la Revolucién 

Mexicana, Accién Nacional y ef Frente Cardenista de Reconstruccién Nacional apoyaron en 

lo general el proyecto a discusién, aunque anunciaron modificaciones en lo particular, 

El diputado Araujo, quien era el Presidente de ia Comisién de fa Reforma 

Agraria, sefialé la correcta correspondencia entre las reformas del articulo 27 y la nueva 

Ley que se discute, en la que "La propiedad social adquiere un estatuto juridico claro que 

propicia su permanencia y desarrollo. Et ejido, nuestra conquista, se va a transformar para 

permanecer”; la nueva Ley. Dijo, es proteccién y salvaguarda de los derechos, la 

democracia y la justicia de los hombres de] campo. 

El Partido Nacional, en voz de Jorge Zermefio, otorgé su voto en io general al 

dictamen en discusién, expresando fa enorme complejidad de los problemas agrarios, por fo 

que esta Ley debe ser transitoria hacia una nueva Ley Agraria Integral. 

Fuentes Leal, del Partido Auténtico de la Revolucién Mexicana, fundaments la 

coincidencia de su partido con la Iniciativa ya que "apoya las modificaciones sustanciales 

de fondo y forma de fa justicia agraria, manteniendo y respetando los derechos sociales de! 

Constituyente de 1917".
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En su oportunidad, ef Partido del Frente Cardenista de Reconstruccién 

Nacional, por conducto del diputado Juan Manuel Huezo Pelayo, manifest6 su apoyo a la 

nueva Ley porque en ella se reconocen las demandas de los campesinos y su texto se 

ajusta a lo que dispone el, articulo 27 Constitucional. 

Poco antes de las nueve de la noche y luego de nueve horas de discusién y 

veintiocho oradores, se sometié a votacién en general el Proyecto de Decreto de Ley 

Agraria, emitiéndose 388 votos a favor y 45 en contra. 

En dos sesiones el 21 y 22 de febrero- que sumaron alrededor de treinta horas 

de discusién en el Pleno y {a intervencién de 136 oradores que propusieron mas de 250 

modificaciones, se discutieron y aprobaron los diez titulos, organizados en 200 articulos y8 

transitorios, del Proyecto de Ley Agraria. 

El titulo Primero, de Disposiciones Generales, fue debatido principaimente en 

fomo a tos articulos que establecen comas supletoria de la Ley en discusién ta tegislacién 

civil, la mercantil, la de asentamientos humanos y ta de proteccién ecolégica. En el 

momento de la votaci6n se aprobd, sin modificacién alguna, por 357 votos a favor y 43 en 

contra. 

Los articulos cuarto a octavo que comprenden el Titulo Segundo, el cual fija 

los lineamientos para el Fomento y Desarrollo Agrapecuario, fueron motivo de discusién en 

cuanto a los alcances y obligaciones del Estado en estas actividades. Sometida a votacién,
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luego de 12 oradores que hicieron fas propuestas de modificacién, el Pleno lo aprobé por 

349 votos a favor y 25 en contra. 

El Titulo Tercero se refiere a los ejidos y a las comunidades, sus formas de 

organizacion, sus tierras, los derechos y obligaciones de los ejidatarios, las modalidades del 

régimen ejidal y su eventual terminacion. Por la trascendencia de sus implicaciones, fue 

tal vez uno de los Titulos mas debatidos y para lo cual se inscribieron 65 oradores que 

hicieron 170 propuestas de modificacién. El debate fue seguido con vivo interés por fos 

asistentes quienes consideraron la correspondencia correcta entre el texto constitucional y 

la Ley Reglamentaria. Nosotros analizaremos si tal correspondencia se generé o por el 

contrario se violé el Espiritu protector hacia los trabajadores de campo consagrado en ef 

original articulo 27 constitucional. A las 3 de la madrugada el Presidente de la sesién 

decreto un receso. 

A las 12:30 horas del dia 22 de febrero de 1992 se reinicié la sesién 

debatiéndose aun el Titulo Tercero y a Io largo del cual 101 oradores hicieron uso de la 

palabra, proponiendo 170 modificaciones de las cuales fueron aceptadas 24. Recogida la 

votacion nominal, ef Presidente dectaré aprobado el Titulo Tercero por 345 votos a favor y 

25 en contra. 

Las sociedades rurales es el tema del Titulo Cuarto que merecié el registro de 

§ oradores que presentaron dos modificaciones. Il Titulo Quinto, relacionado con la
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pequefia propiedad individual de tierras agricolas, ganaderas y forestales registro la 

intervencion de 5 diputados que propusieron 9 modificaciones. 

El Titulo Sexto, que comprende tos articulos 122 a 130, regula la participacién 

de las sociedades mercantiles 0 civiles en la propiedad de tas tierras agricolas, ganaderas o 

forestales, Para su discusi6n hicieron uso de la palabra 7 oradores, quienes hablaron de ta 

participacién de la inversién extranjera la cual a propuesta del Partido Revolucionario 

Institucional, por conducto det diputado Alfonso Serrano, se limité a un 49% en la tenencia 

de las acctones 0 partes sociales de la serie "T". La Procuraduria Agraria, su organizacion, 

funciones y atribuciones es el tema del Titulo Séptimo, que comprende los articulos 131 a 

144. Los diputados inscritos para el debate fueron 6, aceptando el Pleno las modificaciones 

al articulo 133 que sefiala las atribuciones de esta novedosa institucin coadyuvante de la 

justicia agraria. Ef Titulo Octavo representa el Registro Agrario Nacional, organo 

desconcentrado de la Secretaria de la Reforma Agraria e instrumento para el control de ta 

tenencia de ja tierra y la seguridad documental derivada de Ia aplicacién de ta Ley Agraria, 

materia del Proyecto en discusién; no siendo objeto de reserva ni debate alguno se 

procedié de inmediato a tratar el Titulo Noveno, que define y clasifica tos terrenos baldios y 

nacionales. Se registraron 2 oradores. 

La Ley de Justicia Agraria, sus instituciones, procedimientos y administracién 

contenida en el Capitulo Décimo, ta cual consta de 36 articulos !a Iniciativa fue motivo de 

coincidencia de un grupo plural de diputados de los Partidos Accién Nacional, de la 

Revolucién Democratica, del Frente Cardenista de Reconstruccién Nacional y
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Revolucionario institucional, uno de cuyos miembros, el diputado Cuauhtémoc Lopez, 

Sanchez, presenté siete modificaciones, mismas que fueron aprobadas por e! pleno. 

Los ocho articulos transitorias fueron discutidos de manera agil por 3 

diputados, aceptando la Asamblea una propuesta de modificacién hecha por el diputado 

prista Femando Ordorica. De manera inmediata se procedié a recoger en un sélo acto la 

votacién nominal en lo particular de los Titulos IV, V, VI, VIl, Vill, IX, X y los articulos 

transitorios, computandose 359 votos a favor de la Ley Agraria Reglamentaria del articulo 

27 Constitucional. 

Los votos en contra sumaron 47. Eran las 23:15 horas, cuando el Presidente 

fevanto fa sesién y dio cita para el domingo 23 de febrero, fecha en la que, luego de 

aprobarse la Ley Organica de los Tribunales Agrarios, se clausuré, a las 20:00 horas, el 

Primer Periodo Extraordinario de fa LV Legislatura. 

Tal es a grandes rasgos el contenido de la nueva Ley Agraria, publicada en el 

Diario Oficial de la Federacién del miércoles 26 de febrero de 1992. 

4.4.- ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS FIGURAS: A). EJIDO; B). 
COMUNIDAD AGRARIA; Y C) PEQUENA PROPIEDAD. A LA LUZ DE LA 
LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA DE 1971 ABROGADA, Y LA 
NUEVA LEY AGRARIA DE 1992. 

El derecho agrario mexicano regula tres formas de tenencia de Ia tierra en el 

campo: el ejido, !a comunidad agraria y la pequeria propiedad. Estos tipos de propiedad
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seran analizados de acuerdo a la forma en que los establecia la Ley Federal de Reforma 

Agraria de 1971, la cual fue abrogada por la nueva Ley Agraria del afio de 1992, 

promulgada por el entonces Ejecutive Federal, licenciado Carlos Salinas de Gortari. 

Pasamos ahora a realizar nuestro estudio comparado: 

a) Ejido.- Con el objeto de precisar el concepto de propiedad 

comunai, resulta conveniente acudir a la definicién contenida en el 

Documento oficial que presentd ef gobierno de México a la Segunda 

Conferencia Mundial de Reforma Agraria Rural, celebrado en la sede de ia 

FAO, (son las siglas en inglés de la Organizacién de las Naciones Unidas 

para la Agricultura y la Alimentacién), en Italia. Sefiala el Documento, que 

el ejido es una sociedad de interés social, integrado por campesinos 

mexicanos por nacimiento, con un patrimonio inicial constituido por las 

tierras, bosques y aguas que el Estado ies entrega gratuitamente en 

propiedad inalienable, intransmisible, inembargable e imprescriptible; sujeto 

su aprovechamiento y explotacién a las modalidades establecidas en ta 

Ley, bajo la orientacién det Estado en cuanto a la organizacién de su 

administracién intema, basada en la cooperacién y ia democracia 

econémica, y que tiene por objeto la explotacién y el aprovechamiento 

integral de sus recursos naturales y humanos, mediante el trabajo personal 

de sus socios en su propio beneficio.® 

ee 
* Ruiz Massieu, Mario. Derecho Agrann. Instituto de Investigaciones Juridicas ce la UNAM, 2° edicién, 1981 p 1213.
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Asi la Ley Federal de Reforma Agraria publicada en el Diario Oficial de la 

Federacion e] 16 de abril de 1971, establecié por lo que toca al "Régimen de Propiedad de 

los Bienes Ejidales y Comunates en su Capitulo Primero, denominado "Propiedad de los 

Nucleos de Poblacion Ejidaies y Comunales" en su articulo 51 preceptué que "A partir de ia 

publicacién de la resolucién presidencial en el "Diario Oficial" de la Federacién, e! nucleo de 

poblacién ejidal, es propietario de las tierras y bienes que en la misma se sefiale con las 

modalidades y regulaciones que esta ley establece. La ejecucién de fa resotucién 

presidencial otorga al ejido propietario el cardcter de poseedor, o se lo confirma si ef nucleo 

disfrutaba de una posesién provisional". 

Distinguiéndose en forma indirecta al ejido de la comunidad agraria en razon a 

que el Ejido se crea por dotacién de acuerdo con esta ley dotacién que otorga la maxima 

autoridad agraria como !o es el Presidente de la Republica; en cambio la Comunidad 

agraria nace de generacién en generacién procediendo que la autoridad agraria 

simplemente reconozca y titule en favor de los comuneros esa propiedad agraria por 

haberla poseido y trabajado de generacién en generacién, esto nos obliga a reproducir del 

articulo 17 al articulo 21 de la Ley Federal en cita para después pasar a hacer el estudio 

comparativo correspondiente con la Ley Agraria en vigor, asi el articulo 17 de la Ley 

Federal de Reforma Agraria en su libro segundo, titulado "El Ejido" de la representacién y 

autoridades intemnas de los nticleos agrarios, sefialé: "Cuando se inicie un expediente de 

restitucién, de dotacién de tierras, bosques y aguas, de ampliacién de ejidos o de creacién 

de un nuevo centro de poblacién, se constituiré un Comité Particular Ejecutivo con 

miembros del nticleo de poblacién o grupo solicitante, segin el caso".
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El articulo 18 agregd que: “Los Comités particulares Ejecutivos estaran 

integrados por un presidente, un secretario y un vocal, con sus respectivos suplentes 

miembros del grupo solicitante, quienes seran electos en ia asamblea general del nucleo, a 

la que debera concurrir un representante de la Comisién Agraria Mixta, preferentemente el 

vocal representante de los campesinos, o de la Secretaria de la Reforma Agraria, seguin el 

caso, quedando a cargo de las autoridades la expedici6n de los nombramientos y 

credenciales correspondientes, en el término de quince dias". Por e! articulo 19 se 

determinaron las condiciones para poder ser miembro de un Comité Particular Ejecutivo 

preceptudndose que: “Para ser miembro de un Comité Particular Ejecutivo se requiere: 

\ 

|. - Ser mexicano por nacimiento; 

II. - Estar en pleno goce de sus derechos civiles y politicos; 

Ill. - No haber sido condenado por detito intencional; 

\V. - Ser miembro del grupo solicitante; y 

V. - No poseer tierras que excedan de la superficie que esta ley sefiala 

para la unidad minima de dotacién”. 

El articulo 20 de la Ley en cita sefialé las facultades y obligaciones de los 

Comités Particulares Ejecutivos al mandar que: Son facultades y obligaciones de los 

Comités Particulares Ejecutivos: 

° i. Representar legalmente a los nticleos o grupos de poblacién durante el 

tramite de sus expedientes agrarios, hasta que se ejecute el mandamiento del Ejecutivo 

local o la resoluci6n definitiva, en su caso;
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l\.- Entregar al comisariado la documentacién y todo aquello que tengan a su 

cargo, al concederse la posesién; 

{ll.- Convecar mensualmente a asamblea a los miembros del nucleo o grupo 

que representen, para darles a conocer el resuttado de sus gestiones y ejecutar fielmente 

los acuerdos que en dicha asamblea se tomen; y 

iV.- Procurar que sus representados no invadan las tierras sobre las que 

reclamen derechos, ni ejerzan actos de violencia sobre las cosas o las personas 

relacionadas con aquéilas". 

El articulo 21 agregé que: Los Comités Particulares Ejecutivos cesaran en sus 

funciones al ejecutarse el mandamiento del Gobernador, si fuere favorable al nucleo de 

poblacién. Cuando el mandamiento sea desfavorable, cesaran al ejecutarse la resolucién 

definitiva. Tratandose de ampliacién, el Comité Particular Ejecutivo cesar en sus funciones 

hasta la ejecucién de la resolucién presidencial definitiva. 

Los miembros del Comité Particular Ejecutivo podran ser removidos por no 

cumplir con las obligaciones que ie se/iala ef articulo anterior, siempre que lo acuerden las 

dos terceras partes de la asamblea general, a la cual debera concurrir un representante de 

la Delegacién Agraria o de la Comisién Agraria Mixta, segdn el caso",
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Asimismo, el articulo 52 precisé que: "Los derechos que sobre bienes agrarios 

adquieren los nucleos de poblacién seran inalienables, imprescriptibles, inembargables e 

intransmisibles y por tanto, no podran en ningin caso ni en forma alguna enajenarse, 

cederse, transmitirse, arrendarse, hipotecarse 0 gravarse, en todo o en parte. Serdn 

inexistentes las operaciones, actos o contratos que se hayan ejecutade o que se pretendan 

llevar a cabo en contravencidn de esie precepto. 

Las tierras cultivables que de acuerdo con la ley puedan ser objeto de 

adjudicacién individual entre los miembros det ejido, en ningun momento dejaran de ser 

propiedad del nucleo de poblacién eyidai. El aprovechamiento individual, cuando exista, 

terminara at resoiverse, de acuerdo con ta ley, que la explotacién debe ser colectiva en 

beneficio de todos los integrantes del ejido y renaceré cuando ésta termine. 

Las unidades de dotacién y solares que hayan pertenecido a ejidatarios y 

resulten vacantes por ausencia de heredero o sucesor legal, quedaran a disposicién del 

nticleo de poblacién correspondiente. 

Este articulo es aplicable a los bienes que pertenecen a los nticleos de 

poblacién que de hecho o por derecho guardan el estado comunal”. 

Por su importancia tenemos que hacer referencia ademas a lo que 

preceptuaron los articulos del 53 al 56 y los articulos 62 y 64 dela Ley que establecieron:



i? 
- Articulo 53.- "Son inexistentes todos Ios actos de particulares y todas las 

resoluciones, decretos, acuerdos, leyes o cualesquier actos de las autoridades municipates, 

de ios Estados o federales, asi como los de las autoridades judiciates, federales o del orden 

comtun, que hayan tenido o tengan por consecuencia privar total o parcialmente de sus 

derechos agrarios a ios niicleos de poblacién, en contravencién a fo dispuesto por esta ley". 

Articulo 54,- "Se excepttia de las disposiciones contenidas en los dos articulos 

anteriores los actos a que se refieren ios articulos 63, 71, 87, 93 y 109 y en general, todos 

aquéllos expresamente autorizados por esta ley", 

Articulo 55.- "Queda prohibida la celebracién de contratos de arrendamiento, 

aparceria y, de cualquier acto juridico que tienda ala explotaci6n indirecta o por terceros de 

los terrenos ejidales y comunales, con excepcidn de lo dispuesto en el articulo 76", 

Articulo 56.- Corresponde a los ejidos y comunidades el derecho al uso y 

aprovechamiento de tas aguas destinadas al riego de sus tierras. 

EI ejercicio de los derechos sobre las aguas ejidales o comunales, por lo que 

toca al nticleo de poblacién cuanto a los ejidatarios y comuneros en particular, se regira por 

las reglas siguientes:
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|. La determinacién de fos volmenes y gastos se hara teniendo en cuenta 

lo que sobre el particular sefialen las resoluciones presidenciales a acuerdos de 

accesién correspondientes; 

I. Las aguas se utilizaran de acuerdo con los preceptos que sobre su uso, 

distribucién y aprovechamiento establece esta ley; 

\N. Se cumpliran estrictamente los regiamentos interiores acordados por la 

asamblea general y aprobados por la Secretaria de la Reforma Agraria; 
t 

. lV. Se cumpliran iguatmente las disposiciones generales que sobre 

: distribuci6n y reglamentacion de corientes dicte la Secretaria de Agricultura y 

Recursos Hidrdulicos, asi como las disposiciones y resoluciones dictadas por la 

Secretaria de la Reforma Agraria". 

Articulo 62.- "Los nucleos de poblacién que posean bienes comunales podran 

adoptar el régimen ejidal por voluntad de sus componentes. Este cambio operara en virtud 

de resolucién dictada por el Presidente de la Republica; pero cuando dichos nticleos sean 

beneficiados por una resolucién dotatoria, quedarén automaticamente sujetos a régimen 

ejidal”. 

Articulo 64.- "Si el nticleo de poblacién beneficiado con una resolucién 

Presidencial que le conceda tierras o aguas, manifestare, ante el Delegado Agrario, con
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plena libertad que no quiere recibir fos bienes objetos de dicha resolucién, por decision 

tomada en asamblea, con una asistencia de cuando menos el noventa por ciento de sus 

integrantes, el Ejecutivo Federal declarara perdido el derecho del nucleo a las tierras o 

aguas que se le asignaron, quedando las mismas a su disposicién sdio con el fin de 

acomodar a campesinos con derechos a salvo. Para llevar a cabo este acomodo, se 

preferiraé a quienes quedaron sin tierra en los ejidos de ia entidad federativa 

correspondiente, y entre ellos a los que habiten en los nticleos de poblacién mas cercanos. 

Cuando después de haber recibido las tierras 0 aguas concedidas, un nucleo 

de poblacién desaparezca o se ausente el noventa por ciento o mas de sus integrantes, se 

observara lo dispuesto en el parafo anterior, previa comprobacién del hecho por la 

Comisién Agraria Mixta, !a cual to hara constar en el acta que al efecto tevante. 

En los casos anteriores se establecera, con los nuevos beneficiados, ef 

régimen ejidal, en tos términos de esta ley, respetando las superficies de la minoria que si 

acepts fas tierras. 

Los casos de inconformidad de los campesinos beneficiados con la ejecucién 

de resoluciones presidenciales dotatorias, se regiran por lo dispuesto en el articulo 308". 

En el Titulo Il de ta Ley Federal de Reforma Agraria en comento intitulado 

“Dotacion de Tierras y Aguas"; Capitulo | Relativo a la “Capacidad de los nuicleas y grupos 

de poblacidn" el articulo 195 preceptud que: "Los nticleos de poblacién que carezcan de
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tierras, bosques o aguas o no las tengan en cantidad suficiente para satisfacer sus 

necesidades, tendran derecho a que se les dote de tales elementos, siempre que los 

poblados existan cuando menos con seis meses de anterioridad a fa fecha de !a solicitud 

respectiva’. 

Agregando el articulo 198 que’ "Tienen derecho a solicitar dotacién de tiervas, 

bosques y aguas por la via de creacién de un nuevo centro de poblaci6n, los grupos de 

veinte 0 mas individuos que retinan los requisitos establecidos en el articulo 200, aun 

cuando pertenezcan a diversos poblados, en los términos del articulo 244 de esta ley”. 
1 

En ta inteligencia de que sequin el articulo 199 establece que: "Los niicleos de 

poblaci6n indigena tendran preferencia para ser dotados con las tierras y aguas que hayan 

venido poseyendo". 

Ya el articulo 200 establece fa capacidad individual en materia agraria 

sefialando que: "Tendra capacidad para obtener unidad de dotacién por los diversos medios 

que esta tey establece, el campesino que retina los siguientes requisitos: 

1, Ser mexicano por nacimiento, hombre o mujer, mayor de dieciséis 

afios, o de cualquier edad si tiene familia a su cargo;
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AL. Residir en el poblado solicitante por lo menos desde seis meses antes 

de la fecha de la presentacién de la solicitud excepto cuando se trate de la creacién 

de un nuevo centro de poblacién o del acomodo en tierras éjidales excedentes; 

(Il. Trabajar personalmente la tierra, como ocupacién habitual: 

fV. No poseer a nombre propio y a titulo de dominio tierras en extensién 

igual o mayor al minimo estabtecido para la unidad de dotacion; 

V. No poseer un capital individual en fa industria, el comercio o ta 

agricultura, mayor del equivalente a cinco veces el salario minimo mensual fijado 

para el ramo correspondiente. 

VI. No haber sido condenado por sembrar, cultivar o cosechar 

mariguana, amapola 0 cualquier otro estupefaciente; y 

Vil. Que no haya sido reconocido como ejidatario en ninguna otra 

resolucion dotatoria de tierras. 

Desde luego que ei articulo 85 de esta Ley capitulo li, denominado “Derechos 

Individuales" establecié que: El ejidatario o comunero perder sus derechos sobre la unidad 

de dotacién, y, en general los que tenga como miembro de un nticleo de poblacién ejidal o
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comunal, a excepcién de los adquiridos sobre el solar que |e hubiere sido adjudicado en la 

Zona de urbanizacién, cuando: 

!. No trabaje la tierra personalmente o con su familia, durante dos arios 

consecutivos © mds, © deje de realizar por igual lapso fos trabajos que fe 

Correspondan, cuando se haya determinado la explotacién colectiva, salvo en los 

casos permitidos por la ley; 

{l. Hubiere adquirido los derechos ejidales por sucesién y no cumpia 
1 

durante un afio con las obligaciones econdémicas a que qued6 comprometido para el 

sostenimiento de la mujer e hijos menores de dieciséis afios o con incapacidad total 

permanente que dependian de! ejidatario fallecido. 

En estos casos, la nueva adjudicacién se haré siguiendo ei orden de 

sucesi6n del anterior titular, autor de la herencia, 

Ul. Destine los bienes ejidales a fines ilicitos; 

(V. Acapare la posesion o el beneficio de otras unidades de dotacién o 

Superficies de uso comun, en ejidos y comunidades ya constituidos; 

V. Enajene, realice, permita, tolere o autorice la venta total o parcial de 

su unidad de dotacién o de superficies de uso comtn 0 la dé en arrendamiento o en
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aparceria o en cualquier otra forma ilegal de ocupacién a miembros del propio ejido o 

a terceros, excepto en los casos previstos por el articulo 76; y 

Vi. Sea condenado por sembrar o permitir que se siembre en su parcela 

o bienes de uso comun, ejidales o comunales, mariguana, amapola o cualquier otro 

estupefaciente. 

Agregando el articulo 86 que: "Al decretarse en contra de un ejidatario ia 

pérdida de una unidad de dotacién, ésta debera adjudicarse a quien legalmente aparezca 

como su heredero, quedando por tanto destinada dicha unidad al sostenimiento del grupo 

familiar que econdmicamente dependia de! campesino sancionado; salVo lo dispuesto en la 

fraccién |) del articulo anterior". 

Observandose en su caso lo dispuesto por ei articulo 82 de esta ley que 

preceptud que: "Cuando el ejidatario no haya hecho designacién de sucesores, o cuando 

ninguno de los sefialados pueda heredar por imposibilidad material o legal, los derechos 

agrarios se transmitiran de acuerdo con et siguiente orden de preferencia: 

a) Al cényuge que sobreviva, 

b) Ala persona con la que hubiera hecho vida marital y procreado hijos; 

¢) Auno de los hijos del ejidatario;
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d) A ia persona con fa que hubiera hecho vida marital durante los dos tiltimos 

afios; y 

e) A cualquiera otra persona de las que dependan econémicamente de él. 

En los casos a que se refieren los incisos b), c), y e), si al fallecimiento del 

ejidatario resulfan dos o mas personas con derechos a heredar, la asamblea opinara quien 

de entre ellas debe ser el sucesor, quedando a cargo de la Comisién Agraria Mixta la 

resolucion definitiva que debera emitir en el plazo de treinta dias. 

Si dentro de los treinta dias siguientes a la resolucién de la comisién, el 

heredero renuncia formalmente a sus derechos, se procederaé a hacer una nueva 

adjudicacién, respetando siempre el orden de preferencias establecido en este articulo". 

Como se ve el ejido en la fey que se comenta fue estructurado como una 

institucién u organizacién politica, econémica y social mediante la cual se establecié ta 

unién de esfuerzos a partir de una dotacion presidencial para la explotacién y produccién 

del campo mexicano, 

E! movimiento armado de 1910 exigié una distribucién equitativa de la riqueza, 

partiendo en ef caso concreto de la obligacién det Estado de dotar al trabajador del campo 

tierras suficientes para su explotacién; a esta clase débif econémicamente hablando y que 

ha sido explotada inmisericordemente en forma historica, una primer gran diferencia de 

este tipo de ejido en relacion con la estructura que de él hace la Nueva Ley Agraria de 1992
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es desaparecer para e! supuesto de la constitucion de nuevos ejidos la dotacién de tierras 

Por parte del Gobiemo Federal en favor de la poblacién solicitante; pues el articulo 90 de la 

nueva ley agraria en vigor a partir de 1992 sefiala en su capitulo Ill denominado "De la 

Constitucion de Nuevos Ejidos" que: 

“Articulo 90,- Para la constitucién de un ejido bastara: 

1, Que un grupo de veinte o més individuos participen en su 

constitucion; 

{l. Que cada individuo aporte una superficie de tierra; 

Hi. Que el nticleo cuente con un proyecto de reglamento intemo que se 

ajuste a lo dispuesto en esta ley; y 

IV. Que tanto !a aportaci6n como el reglamento intemo consten en 

escritura publica y se solicite su inscripcién en el Registro Agrario 

Nacional. 

Sera nula la aportacién de tierras en fraude de acreedores: 

Como se ve ei grupo solicitante de un ejido debe aportar una superficie de 

tierra para que en esta se constituya el Ejido ya no se da la dotacion, lo que viene a 

transformar radicalmente con este primer elemento la estructura del ejido actual; en otras 

palabras el auténtico campesino o labrador mexicano carente de la posibilidad econdémica,
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con la nueva ley queda privado o imposibilitado para ser ejidatario en los términos 

sefialados. 

La politica gubernamental sostenida se da en el sentido de que la dotacién de 

tierras no ha resuelto la problematica de] campo mexicano, pues lo que éste requiere no es 

la dotacion ni posesién de la tierra, sino la produccién de ésta, por eso bajo ta politica de 

lograr la capitalizacién del campo mexicano resaltada en los articulos 4o. So. Y 6o. de la ley 

en comento que no es otra cosa, fa capitalizacién que el introducir capital al campo 

mexicano, permitiendo que en estas actividades productivas participen todo tipo de 

personas fisicas y/o morales, a través de asociaciones entre ejidatarios, comuneros, 

pequerios propietarios, incluso Sociedades Mercantiles que lo nico que van a generar es 

como en los tiempos del Porfiriato convertir al etdatario 0 comunero en peén de su propia 

tierra a cambio del misero jomal. 

Esto es, con la Nueva Ley se acentuara la explotacién del campesino 

mexicano. 

Nétese que este precepto serialé las caracteristicas fundamentales de ia 

propiedad agraria en México cuyas caracteristicas principales fueron de acuerdo con esta 

ley y exceptuando a la llamada zona urbana ejidal, regulada por la ley que se comenia del 

articulo 90 al articulo 100 Ia inalienabilidad, la imprescriptibilidad, la inembargabilidad e 

intransmisibilidad del régimen agrario que en éste sentido seria devastado por la nueva ley 

agraria en vigor.
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En razon a que en principio y a diferencia de la ley abrogada el articulo 44 de 

la Ley Agraria en vigor preceptua que: 

"...Para efectos de esta ley las tierras ejidales, por su destino, se dividen en: 

|.- Tierras para el asentamiento humano. 

Il. Tierras de uso comun; y 

(Hl. Tierras parceladas". 

Como se ve ya se distinguen estos tipos de tierras ejidales lo que la ley 

abrogada no hacia con ia claridad ahora precisada; sin embargo las caracteristicas de las 

tierras ejidales han desaparecido con la Nueva Ley Agraria pues ya es posible prescribirla, 

enajenaria, transmitiria en ios términos del articulo 48 de ta nueva ley que preceptiia que: 

"Quien hubiere poseido tierras ejidales, en concepto de titular de derechos de 

ejidatario, que no sean las desiinadas al asentamiento humano ni se trate de bosques o 

selvas, de manera pacifica, continua y publica durante un periode de Cinco arios si la 

posesion es de buena fe o de Diez si fuera de mala fe, adquirira sobre dichas tierras los 

mismos derechos que cualquier ejidatario sobre su parcela . 

Ei poseedor podra acudir ante el tribunal agrario para que, previa audiencia de 

los interesados, del comisariado ejidal y de los colindantes, en la via de jurisdiccién 

voluntaria o mediante el desahogo del juicio correspondiente, emita resolucién sobre la
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adquisicién de los derechos sobre la parcela 0 tierras de que se trate, lo que se comunicara 

al Registro Agrario Nacional, para que ésle expida de inmediato el certificado 

correspondiente. 

La demanda presentada por cualquier interesado ante el tribunal agrario o la 

denuncia ante el Ministerio Publico por despojo, interrumpira ei plazo a que se refiere ef 

primer parrafo de este articulo hasta que se dicte resolucion definitiva..." 

Por lo que una de las caracteristicas mas importantes dei ejido en México 

desaparece con la Nueva Ley Agraria. g Esto es ventajoso o desventajoso 7. Nosotros 

estimamos que resulta desventajoso para el campesino mexicano esta situacion pues 

consideramos que el trabajador del campo termina convirtiéndose como en la Colonia en 

"... Peén de su propia Tierra ..." Resuitando beneftciados otros menos el campesino. 

Lo anterior tiene su fundamento en fo que preceptian los articulos 4o, 50, 60, 

70 y 80, de la Nueva Ley que por su importancia transcribimos en sequida: 

EI articulo 40. Constituye el primer precepto del titulo segunda de la Ley 

Agraria en vigor denominado "... Def Desarrollo y Famento Agropecuarios..." y manda que: 

"El Ejecutivo Federal promovera el desarrollo integral y equitative del sector 

tural mediante el fomento de las actividades productivas y de las acciones sociales para 

elevar el bienestar de ta pobiacién y su participacion en la vida nacional.
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Las organizaciones de productores podran elaborar propuestas de politicas de 

desarrollo y fomento al campo, las cuales seran concertadas con el Ejecutivo Federal para 

su aplicacién’. 

Este precepto impone al Presidente de ia Republica la responsabilidad de 

promover el desarroilo integral y equitativo del Sector Rurat, fomentando las actividades 

productivas mediante la capitalizacién del campo mexicano a la que se refiere el articulo 

60, Que precepttia que: 

“Las dependencias y entdades competentes de ta Administracién Publica 

Federal buscaraén establecer las condiciones para canalizar recursos de inversion y 

crediticios que permitan (a capitalizacién del campo; fomentar fa conjuncién de predios y 

parcelas en unidades productivas; propiciar todo tipo de asociaciones con fines productivos 

entre ejidatarios, comuneros y pequefios propietarios y cualquiera de éstos entre si; 

promover la investigacin cientifica y técnica y la transferencia de sus resultados entre 

tades los productores rurales; apoyar la capacitacién, organizacion y asociacién de los 

productores para incrementar la productividad y mejorar la producci6n, la transformacion y 

fa comercializacién, asesorar a los trabajadores rurales; y llevar a cabo las acciones que 

propicien el desarrollo social y regionaimente equilibrado del sector rural 

Como se ve capitalizar al campo mexicano significa inyectarle recursos 

econémicos de infraestructura a través de todo tipo de asociacién permitiéndose que 

cualquier persona fisica o moral nacional o extranjera se asocie con el campesino
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mexicano fo que viene a revolucionar totalmente la estructura del ejido en México pues 

permite a los particulares sociedades civiles, mercantiles, asociarse con el campesino con 

el objeto de hacer productivo el campo 

Desde luego que es positivo hacer productivo al campo mexicano; sin embargo 

ai permitir que terceros contraten con el ejidatario y comunero permite implicitamente que 

estos sean los que realmente resulten beneficiados con la realizacion de tales asociaciones 

© sociedades . Nosotros consideramos que esa capitalizacién del campo mexicano debe 

producirse pero con los recursos, los créditos que por un lado los propios ejidatarios y 

comuneros sean capaces de generar y con los recursos que el Estado mexicano debid 

haber otorgado al campesino y que no otorgé, por cuestiones politicas y de corrupci6n; 

Consideramos que la abrogacién de ta Ley Federal de Reforma Agraria de 1971, por la 

nueva Ley Agraria ha sido un error no solamente por lo ya sefialado, sino por fo que 

veremos a continuacién. 

El articulo 50., 70 y 80 profundizan sobre esta capitalizacién del campo al 

preceptuar que: 

Articulo 50.- "Las dependencias y entidades competentes de ta Administracion 

Publica Federal fomentarén el cuidado y conservacién de los recursos naturales y 

promoveran su aprovechamiento racional y sostenido para preservar el equilibrio ecolégico; 

propiciarén el mejoramiento de las condiciones de produccién promoviendo y en su caso
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participando en obras de infraestructura e inversiones para aprovechar ei potencial y aptitud 

de las tierras en beneficio de los pobladores y trabajadores de! campo". 

Articulo 7o.~ "El Ejecutivo Federal promovera y realizara acciones que protejan 

ta vida en comunidad, propicien su libre desarrollo y mejoren sus posibilidades de atender y 

satisfacer las demandas de sus integrantes". 

Articulo 80.- "En los términos que establece la Ley de Planeacion, el Ejecutivo 

Federal, con la participacién de fos productores y pobladores del campo a través de sus 

organizaciones representativas, formulara programas de mediano plazo y anuales en los 

que se fijaran las metas, los recursos y su distribuciOn geograéfica y por objetivos, las 

instituciones responsables y los plazos de ejecucién, para el desarrollo integral de! campo 

mexicano". 

Por otra lado recordemos que de acuerdo con la Ley Federal de Reforma 

Agraria del 71 la creacién de los ejidos se realizaba mediante una dotacion de tierras hecha 

por Decreto Presidencial por el Ejecutivo Federal en favor de los pobladores solicitantes, 

esta dotacién constituyé una de las exigencias del campesinado mexicano derivadas de la 

Revolucién Mexicana y cristalizada en el articulo 27 Constitucional original; bien esta 

politica revolucionaria de dotacién agraria desaparece con la Nueva Ley Agraria. 

En conciusién y de acuerdo con nuestra Ley Agraria en vigor podemos decir 

que el ejido es una Institucién sociat, politica y ecandmica, integrado por un grupo de 20 0
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mas individuos, con un patrimonio inicial constitu:do por las tierras que estos aporten para 

, 
los fines comunes determinados por la Ley Agraria en vigor 

La nueva Ley Agraria no exige como la abrogada Ley Federal que el ejidatario 

fuese mexicano por nacirhiento por lo que se entiende que puede ser ejidatario, cualquier 

persona que no contravenga los lineamientos del articulo 27 Constitucional y la Ley Agraria 

en vigor. 

Con la Nueva Ley Agraria el ejido tiende a desaparecer en México por lo que 

nosotros proponemos que la Ley Agraria en vigor sea modificada substancialmente a efecto 

de restituirle al ejido su estructura fundamental sin restarle por otro lade la posibilidad de su 

verdadero desarrolio econdmico mediante la dotacién de recursos estatales que permitan 

su capitalizacién, pero no con dinero o capital extranjero ni provenientes de Sociedades 

Mercantiles las cuales procuran principalmente el lucro, la explotacién que solo beneficia a 

tales empresas menos al campesinado mexicano; esa capitalizacion ademas puede 

lograrse a través de la asociacién entre ejidos o comunidades agrarias, es decir, entre 

iguales, entre otro tipo de asociaciones esta desde iuego la Sociedad Cooperativa que 

pudiera funcionar dentro de ja estructura ejidal o comunai con tales asociaciones tos 

recursos que se generen permaneceraén necesariamente dentro del propio ejido o 

comunidad agraria. 

No queremos decir con esto que la vigente Ley Agraria sea totalmente 

negativa para el campo mexicano pues contiene dentro de su articulado cuestiones muy 

sanas y positivas para el régimen ejidal y comunal como son por ejempio ta divisidn de las
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tierras agrarias, la necesidad de capitalizar al campo mexicano para dar prioridad no a la 

dotacién inmisericorde de tierras sino a su produccién a efecto de lograr la autosuficiencia 

alimenticia de nuestra federacion mexicana, la necesidad de que todo ejido cuente con su 

propio reglamento interno documento éste que es resaltado en forma muy especial por la 

Nueva Ley Agraria y que desde luego consideramos un acierto legisiativo, toda vez que a 

través de este documento legal ei ejido tiene la oportunidad de auto organizarse para su 

desarrollo intemo tanto econdmico, polftico y social. 

De esta manera los bienes que integraron al ejido son, de acuerdo a lo 

sefialado por la Constitucién Federal y por ta Ley Federal de Reforma Agraria de 1971 son: 

las parcelas ejidales o unidades individuales de dotacién, la zona urbana ejidal, ia parcela 

escolar, la unidad agricola industrial para la mujer, las tierras de agostadero para uso 

comtn, las casas y anexos del solar, y las aguas Los bienes que integran un ejido, salvo el 

caso de los solares urbanos, son inalienables, imprescriptibles, inembargables e 

intransmisibles, A elios dedicaremos tos siguientes parrafos: 

Parcelas ejidales.- Seriala la fracci6n X, segundo parrafo, dei articulo 27 

constitucional, que: fa superficie o unidad individual de dotacién no debera ser en to 

sucesivo menor de diez hectareas de terreno de riego o humedad, o a falta de ellos, de sus 

equivatentes en otras clases de tierras, en los términos del parrafo tercero de la fraccién XV 

de ese articulo. Los equivalentes aludides son una hectarea de riego por dos de temporal, 

por cuatro de agostadero de buena calidad y por ocho de monte 0 de agostadero en 

terrenos aridos.
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€s decir, ef texto constitucional determina con toda claridad la superficie 

minima que debe reunir la parcela que se otorgue en lo individual a cada ejidatario y que 

sera ta tierra que debe trabajar para su propia solvencia. Esta extensién de tierra ha sido 

considerada como el limite que permite hacer rentable la actividad del campesino. 

Zona Urbana Ejidal.- Al formarse un ejido mediante la dotacién de tierras, 

debera contenerse en la resolucién presidencial la constitucién de la zona urbana ejidal. 

Es importante sefialar que la extensién de ta zona de urbanizacién se 

determinaré conforme a los requerimientos reales al momento en que se constituya y 

previendo en forma prudente su futuro crecimiento. Todo ejidatario tiene derecho a recibir 

gratuitamente un solar en la zona urbana ejidal cuya extension no podra exceder de 2,500 

M2. Desafortunadamente ta practica nos ha ensesiado que la gran mayoria de los ejidos 

carece de [a llamada zona urbana ejidal esto se ha dado de hecho pero en forma irregular. 

Esta se regulé del articulo 90 al 100 de la Ley abrogada 

Parcela Escolar.- Es una extension de tierra dentro de un ejido, destinada a ta 

investigacién, ta ensefianza y practica agricolas de la escuela rural a que pertenezcan. Su 

extension sera igual a la de la unidad de dotacién fijada para el ejido, y la explotacién y 

distribucién de los productos obtenido en estas parcelas se destinara preferentemente a 

Satisfacer fas necesidades de la escuela y a impulsar fa agricultura del propio ejido.
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Unidad Agricola Industrial para la Mujer.- Es una superficie igual a ia unidad de 

dotacisn, localizada en {as mejores tierras colindantes con la zona de urbanizacién, que 

sera destinada al establecimiento de una granja agropecuaria y de industrias rurales. 

explotadas colectivamente por las mujeres del nticleo agrario, mayores de 16 afios, que no 

sean ejidatarias, En ellas se integrardn las guarderias infantiles, los centros de costura y de 

educacién, fos molinos de nixtamal y en general todas aquelias instalaciones destinadas 

especificamente al servicio y proteccién de la mujer campesina. 

Las tieras de agostadero para uso comtin.- Son otras tierras otorgadas al 

ejido. Asi se sefiala que a las tierras de cultivo o cuttivables materia de la dotacién, se 

sumaran los terrenos de agostadero o de monte o de cualquier otra clase distinia a las de 

labor, para satisfacer las necesidades colectivas del nticleo de poblacién de que se trate. 

Casas y anexos del solar.- Sefiala la Ley Federal de Reforma Agraria, que las 

casas y anexos al solar que se encuentren ocupadas por Jos campesinos beneficiados con 

una restitucién, dotacién o ampliacién, quedaran a favor de los mismos, 

Aguas.- En el caso de las aguas como bienes ejidales, pueden observarse dos 

posibilidades: una en la que at dotarse a un nticleo de poblacién con tiemas de riego, se 

fifen y entreguen Jas aguas correspondientes a dichas tierras, y otra relacionada con los 

aguajes comprendidos dentro de las dotaciones o restituciones ejidales, en este caso 

siempre que las necesidades lo requieran seran de uso comtin para abrevar el ganado y
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para usos domésticos de ejidatarios y pequefios propietarios, y se respetaran tas 

costumbres establecidas. 

Los nticlees de poblacién tienen como representantes diversos Srganos 

intemos; en principio, durante la tramrtacién de la accién agraria que les permita obtener tas 

tierras, se encuentran representados por un Comité Particular Ejecutivo; de! que ya 

hemos hablado. Posteriormente, una vez conformado et ejido sus érganos son la Asamblea 

General, el Comisariado Ejidal y el Consejo de Vigilancia. 

Por su importancia haremos referencia brevemente a ia estructura de estos 

Srganos intemos del ejido (y comunidad agraria) a ta luz de las leyes agrarias en estudio: 

Estudio de los Organas Intemos de! Ejido y Comunidad Agraria en las leyes en 

estudio. 

De acuerdo con la Ley Federal de Reforma Agraria de 1971 abrogada el 

Capitulo |! intitulado Organizacién de fas Autoridades ejidales y comunales regulé del 

articulo 22 al articulo 50 la estructura, y facultades y obligaciones de tas autoridades 

internas de los ejidos y comunidades, estos titimos del articulo 47 al 50 capitulo Hl de la 

Ley en cita. 

El articulo 22 preceptud que: "Son autoridades internas de los ejides y de tas 

comunidades que posean tierras:
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i. Las asambleas generales; 

I. Los comisariados ejidales y de bienes comunales; y 

lil. Los consejos de vigilancia". 

La Unica autoridad que en este precepto se omite es el ya sefialado Comité 

Particular Ejecutivo por que como hemos visto desaparece una vez constituido el ejido al 

ejecutarse el mandamiento o Ia resolucién definitiva presidencial en fos 4érminos del 

articulo 21 de ta Ley en comento. 

1 

Desde luego que esta autoridad no debe estar en el precepto en comento. 

El articulo 23 agrega que: "Los ejidos y comunidades tienen personalidad 

juridica; ta asamblea general es su maxima autoridad intema y se integra con todos los 

ejidatarios 0 comuneros en pleno goce de sus derechos. Quienes se encuentren 

suspendidos 0 sujetos a juicio privativo de derechos no podran formar parte de la misma”. 

Los articulos 21 y 22 de la Ley Agraria en vigor establecen que: 

Articulo 21.- "Son drganos de los ejidos: 

1. La Asambtea; 

il. Ef comisariado ejidal; y
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It, El consejo de vigitancia 

Articulo 22.- "El érgano supremo det ejido es la asambiea, en ta que participan 

todos los ejidatarios. 

El comisariado ejidal llevard un libro de registro en e| que asentara los 

nombres y datos basicos de identificacién de tos ejidatarios que integran el nucleo de 

poblacién ejidal correspondiente. La asamblea revisard los asientos que el comisariado 

realice conforme a lo que dispone este parrafo" 

Como se ve el articulo 21 de Ia Ley en vigor sdlo se refiere a los érganos de 

los ejidos no a los bienes comunales to que constituye una aberracién legislativa pues en 

ninguna otra parte de la ley se habla de los drganas intemos de la comunidad agraria que 

desde luego son los mismos érganos del ejido por etio este precepto es desafortunado pues 

ei articulo 22 de la Ley Federal de Reforma Agraria si era preciso al respecto por lo que 

proponemos que este articulo 21 se modifique para estar en concordancia con la realidad 

agraria, denota ignorancia del legislador el hecho de haber omitido a la comunidad agraria 

fa cual como se ha visto por su origen tiene una diferencia substancial con ef e@jido, con fo 

anterior legaimente podria discutirse {a falta de ta personalidad juridiea de ia comunidad 

agraria atin cuando el articulo 23 de la Ley Agraria en vigor al hablar de ta competencia 

exclusiva de {a Asamblea de Ejidatarios en su fraccién XIN se refiere a la conversion del 

régimen ejidal al régimen comunal. 

"ARTICULO 90.- Para Ja constitucién de un ejido bastard:
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1. - Que un grupo de veinte o mas individuos participen en su 

constitucién: 

I - Que cada individuo aporte una superficie de tierra; 

Il. - Que el niicieo cuente con un proyecto de reglamento intemo que se 

ajuste a lo dispuesto en esta Ley, y 

1V.- Que tanto la aportacién como el reglamento interno consten en 

escritura pliblica y se solicite su inscripcién en el Registro Agrario 

1 Nacional. 

Sera nula fa aportacion de tierras en fraude de acreedores".” 

Una vez que esté inscrita la escritura publica que contiene la aportacién de ta 

tierra asi como ta expresién de la voluntad del grupo constituyente para integrarse al 

régimen ejidal, el nuevo ejido quedara legalmente integrado, y a partir de ese momento 

estara reguiado por ta Ley Agraria vigente. 

Asimismo, las tierras que un ejido ya constituido adquiera y las convierta al 

régimen ejidal, las debera inscribir en ef Registro Agrario Nacional, y a partir de ese 

momento se sujetaran a lo dispuesto en la legislacién para las tiervas ejidales, 

  

* Ley Agratia de 1992, Editada por ol Instituto de Capacitacién Agraria de la Secretarta de la Reforma Agrania, 17 
edicién, México, 1992. p. 1193
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De conformidad con la nueva Ley Agraria, los ejidos deben funcionar conforme 

a un regiamento intemo el cual debe estar inscrito en ef Registro Agrario Nacional, y debe 

contener todo lo relacionado con la organizacién econdmica y social del ejido, los requisitos 

para admitir nuevos ejidatarios y el reglamento para el aprovechamiento de las tierras de 

uso comin, asf como tas medidas y reglas para el buen funcionamiento det nticleo ejidal. 

Dentro det tema de ja organizacién de! ejido, se presentan fas siguientes 

situaciones: 

a) Lo relativo a la explotaciin de las tierras ejidales, la nueva legislacién 

agraria en forma expresa dispone que puede darse la explotacidén colectiva de las 

tierras de! nucleo ejidal, siempre y cuando la asamblea ast to decida por la voluntad 

de las dos terceras partes de los asistentes a ella. Los ejidatarios que hayan 

constituido una explotacién colectiva de sus tierras se encuentran facultados para 

modificar este régimen si asi lo determinan en Asamblea. 

b) Del caracter de eyrdatario, por disposicién de la Ley, son ejidatarios tos 

hombres y mujeres titulares de derechos ejidales. 

Los requisitos que se sefiaian para ser ejidatario son los siguientes: 

"ARTICULO 15.- Para poder adquirir la calidad de ejidatario se requiere:



141 
|. Ser mexicano mayor de edad o de cualquier edad si tiene famitia a su 

cargo o Se trate de heredero o de ejidatario y 

l. Ser avecindado det ejido correspondiente, excepto cuando se trate de 

un heredero, o cumplir con Jos requisites que establezca cada ejido 

en su reglamenio interno" ® 

Respecto a ia Fraccion |, encontramos que ahora la Ley sdlo exige, (La 

contradiccién con el articulo 90 ha quedado precisado) que sea mexicano ya no exige 
( 

que lo sea por nacionalidad. 

c) Comprohacién de fos hechos, ta calidad de ejidatario se acredita, 

segun la legislacion agraria en su articulo 16, de Ja siguiente manera: 

"ARTICULO 16.- LA CALIDAD DE EJIDATARIO SE ACREDITA: 

|. Con ef certificado de derechos agrarios expedido por autoridad 

compeiente; 

il. Con ei certificado parcelario o de derechos comunes; 0 

Il. Con la sentencia o resolucion relativa del tribunal agrario".® 

  

°° ipidem, pp. 58-59. 
°° ipidem. p. 58
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d) De los Avecindados, una innovaciédn de la actual Ley Agraria es 

feconocer como sujetos de derecho agrario a ios llamados “avecindados del ejido”, 

es dectr, las personas mayores de edad, mexicanos que han vivido por mas de un 

afio en ei nUcleo de poblacién ejidal y que han sido reconocides como tales por fa 

Asamblea © por ef Tribunal Agrario, 

@} Pérdida de los derechos agrarios, puede suceder que un ejidatario 

ceda legalmente sus derechos parcelarios 0 comunes, o bien, que renuncie a sus 

derechos legitimamente reconocidos En ese caso, el hasta entonces titular perdera 

su calidad de ejidatario, 

Como una modalidad, la Ley Agraria vigente establece ta hipotesis de 

pérdida de los derechos agrarios cuando opere en contra de un efidatario fa 

prescripcién negativa, es decir cuando por no ejercer sus derechos, pasan por 

prescripcién positiva en favor de quien trabaja ta parcela ejidal. 

La superficie de tierra que haya sido dotada al nticleo de poblacién, asi 

como aquellas tierras que hayan sido adquindas por cualquier via y se hayan 

incorporado ai régimen ejidal, seran consideradas como tierras propiedad del nucleo 

ejidal y estaran sometidas a tas disposiciones de la legisiaci6n agraria. 

Presentandose las siguientes situaciones:
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a) El uso de tierras ejidales por terceras personas, por disposicion 

expresa de Ia ley, las tierras ejidales pueden ser objeto de contrato de asociacién y 

aprovechamiento, y se comprenden dentro de éstas tanto las tierras de uso camun 

como las parceladas, Los contratos que para tal efecto se suscriban con terceras 

personas podran tener una duracién no mayor de treinta atios, que pueden ser 

prorrogadas. 

5) El usufructo de fierras ejidales, ia legislacién agraria actualmente en 

vigor autoriza a la Asambtea de ejidatarios a otorgar en garantia el usufructo de las 

fierras de uso comin. También los ejidatarios en particular pueden ofrecer este tipo 

de garantias sobre los préstamos para trabajar en tierras parceladas. La constitucién 

de {a garantla mencionada debe contenerse en escritura ptiblica ante notario, y 

también debera inscribirse en el Registro Agrario Nacional. 

c) Limites de los derechos parcelarios, con la finatidad de evitar la 

acumulacién de tierras ejidales en beneficio de un s6lo ejidatario, la ley dispone que 

dentro de un mismo ejido nadie podra ser titular de una extension mayor que el 

equivalente al cinco por ciento de la tolalidad de las tierras poseidas por el nucleo 

ejidal, ni de mas superficie que Ja equivatente a la pequeria propiedad. 

d) La prescripcion, por primera vez en la legislacién agraria mexicana se 

introduce Ja figura juridica de Ja prescripcién. El objeto de ta prescripcién son tas 

tierras ejidales, con la excepcidén de las destinadas al asentamiento humano y las
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ubicadas en bosques o selvas. El requisito para que opere la prescripcién agraria 

sobre tierras ejidales es que las personas que reclaman la prescripcién hayan 

poseido las tierras durante por to menos cinco ajios si dicha posesién es de buena fe, 

y de diez si la posesién es de mala fe en concepto de titular de derechos de 

ejidatario. 

e) Restitucion de tierras ejidales, cuando un nucleo de poblacién ejidal 

sea privado en forma ilegal de su tierra o de sus aguas, debera presentar ia demanda 

de restituci6n ante el Tribunal Agrario. Esto puede hacerse en forma directa por ef 

nucleo, o bien a través de la Procuraduria Agraria. 

f) Formas para producir, existe en la actual Ley Agraria la mas completa 

libertad para que los ejidatarios y los ejidos se organicen para ta produccién y 

comercializaci6n de sus cosechas Se tes autoriza expresamente para que formen 

uniones de ejidos, asociaciones rurales de interés colectivo, sociedades mercantiles 0 

civiles, 0 cualquier tipo de organizacién que no esté expresamente prohibido por fa 

Ley. 

9) Aguas éjidales este elemento se encuentra regulado por lo que hace a 

su disiribucién, servidumbres de uso y de paso, mantenimiento, tarifas y transmisién 

de derechos por la Ley de Aguas Nacionales. El uso y aprovechamiente de las aguas 

ejidales corresponde a los niicleos ejidates y a los ejidatarios, segiin sean destinadas 

las tierras al uso comtin o parceladas
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En el caso de que dentro de un nucleo ejidal se encuentren tierras no 

parceladas, la Asambiea General de Ejidatarios esta facultada para disponer de esas 

tierras. Forzosamente deberdn destinarse para e] asentamiento humano, el uso 

comun © ef parcelamiento. La delimitacién de las tierras, segun la nueva Ley 

Agraria, debe hacerse por la Asambiea, de acuerdo a las normas técnicas que dicte 

el Registro Agrario Nacional. Obviamente la delimitacién se hara constar en el plano 

intemo dei ejido. Observamos que para la delimitacién y destino de tas tierras 

ejidales se presentan las siguientes situaciones 

a) Asignacion de tierras de uso comun y parcelas, en principio, la Ley 

sefiala un orden de preferencia para ia asignacién de tierras de uso comin y 

parcelas, e! cual nos permitimos transcribir. 

“ARTICULO 57.- Para proceder a la asignacion de derechos sobre tierras a que 

se refiere la fraccién II! del articulo anterior, fa Asamblea se apegara. Salvo causa 

justificada y expresa al siguiente orden de preferencia’ 

|. Posesionarios reconocidos por la Asambiea: 

WN. Ejidatarios y avecinades del nicleo de poblacién cuya dedicacién y 

esmero sean notorios o que hayan mejorado con su trabajo e 

. inversién las lierras de que se trate; 

ill, Hijos de ejidatanos y otros avecindados que hayan trabajado las 

tierras por dos arios o mas; y
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iV. Otros individuos, a juicio de la Asamblea. 

Cuando asf lo decida ia asamblea, la asignacién de tierras podra hacerse por 

resolucién de la propia Asamblea, a cambio de una contra prestacién que se destine al 

beneficio del niicleo de poblacién ejidal."”° 

Por lo que hace a la asignacién de parcelas, se hard en la superficie 

identificada en el plano del ejido como tierras parceladas, y cuando haya sujetos con 

iguales derechos, la asignacién deberd hacerse por sorteo, que se efeciuara 

necesariamente en presencia de un Notario Publico o un representante de la Procuraduria 

Agraria. No pueden asignarse parcelas en selvas tropicales ni en bosques. 

b) impugnacion de las asignaciones, cuando un grupo formado cuando 

menos por ej veinte por ciento det iotal de los ejidatarios del nucleo de poblacién en 

donde se realiz6 la asignaci6n se sienta perjudicado, podra directamente, o a través 

de la Procuraduria Agraria, impugnar la decisibn de la Asamblea ante ei Tribunal 

Agrario. También la impugnacién puede darse por oficio, cuando el Procurador 

Agrario estime que la asignacion se llevé a cabo con vicios o graves defectos, o bien, 

violentando el orden publico. 

La primera clasificacién de fa tierras ejidales coresponde a las 

destinadas al asentamiento humano, que son basicamente la superficie de terreno en 

que se ubica fa zona de urbanizacion y su fundo iegal. Esta clase de tierra ejidal es 

**pidem. p 94,
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imprescriptible e inembargable, y sdlo se permite que se transmita a los ejidatarios y 

avecindados mediante solares para construir su casa-habitacién, y al Estado o al 

Municipio para que se detiene a algtin servicio publico 

Las tierras que no hayan sido destinadas para ef asentamiento humano 

ni para ser parceladas, se clasifican como “de uso comin", Segiin la nueva Ley 

Agraria, constituyen ef sustento de fa vida econdmica de} ejido. En principio, las 

tieas de uso comin participan de las caracteristicas de inalineabilidad e 

imprescriptibilidad, excepcidn hecha del caso en que exista una manifiesta utilidad 
I 

para el nucleo de poblacién ejidal. De ser asi, la Ley autoriza la transmision de 

dominio de estas tierras a sociedades mercantiles 0 civiles en las que ios ejidatarios 

participen como socios, 

Por to que hace a las tierras parceladas, estas son Jas que estén 

perfectamente delimitadas y fraccionadas para que un sdlo ejidatario haga uso de 

eilas, una vez que una parcela ha sido asignada al ejidatario, a éste te corresponde el 

derecho de aprovechamiento, uso y usufrucio sobre ella. El ejidatario, con 

aprobaci6n de la Asamblea y cumpliendo con tas finalidades de la Ley, puede 

adoptar el dominio pleno de su parcela, para fo cual se dard de baja el predio en el 

Registro Agrario Nacional y se le otorgara al ejidatario un Titulo de Propiedad en ef 

que conste que la parcela se desincorporé dei régimen ejidal, para entrar bajo las 

disposiciones del derecho comin. Ei Titulo debera registrarse en el Registro Publico 

de la Propiedad del jugar en que se ubique la parcela.
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Para que la venta posterior de la parcela que ha pasado al dominio 

pleno dei ejidatario sea valida, debera respetarse el derecho del tanto a favor de los 

familiares dei enajenante, fos ejidatarios, las personas que hayan trabajado ta 

parcela, los avecindados y el niicteo de poblacién ejidal. 

Para finalizar lo relativo a ta situacién que guarda el ejido en la nueva 

Ley Agraria, sdlo nos resta decir que los érganos del ejido son: la Asamblea, el 

Comisariado Ejidat y e] Consejo de Vigilancia 

b.- Comunidad agraria~ La comunidad reviste caracteristicas similares 

con el ejido, y las trata conjuntamente ef derecho agrario mexicano. Pero cabe 

recordar que si bien. Son sistemas de propredad diversos desde su origen, toda vez 

que la propiedad ejidal nace a partir de tas dotaciones de tierra a que alude el articulo 

27 constitucional y las comunidades tienen su nacimiento en épocas anteriores, 

siendo reconocida su propiedad mediante las acciones restitutorias y de confirmacién 

establecidas en el mencionado precepto constitucional. No obstante, las 

comunidades pueden optar voluntariamente por el régimen ejidal. En el documento 

que el gobierno mexicano envid a la Segunda Conferencia Mundial de Reforma 

Agraria Rural celebrada en Halia, se dice 

“Asimismo, la comunidad es el nécleo de poblacién con 

personalidad juridica y es titular de derechos agrarios recanocides por 

resolucién presidencial restitutoria o de confirmacién, sobre sus 

tierras, pastos, bosques y aguas, y como unidad de produccion; 

cuenta con organos de decisién, eyecucién y control, que funcionan
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de acuerdo con los principios de democracia interna, cooperacién y 

v9 
autogestién conforme a sus tradiciones y costumbres, 

Es importante comentar que, ta Ley Federal de Reforma Agraria no tiene un 

encuadramiento especifico para la propiedad comunal. A pesar que su mismo desarrollo, 

en el que inciden vinculos de naturaleza familiar, religiosos, de idioma, costumbres y 

tradiciones; se manifiestan en tas tierras, aguas y montes de propiedad del nticleo de 

poblacién comunera. 

| Las disposiciones juridicas sobre la propiedad ejidal, tienen plena vigencia en 

la propiedad comunal, salvo algunos lineamientos particulares que a continuactén nos 

permitimos comentar: 

De acuerdo al articulo 61 de la Ley Federal de Reforma Agraria, las 

comunidades que hayan obtenido el reconocimiento de sus derechos de propiedad sobre 

tierras, bosques 0 aguas, y se acojan al régimen ejidal, sus bienes se deslindaran. Y si es 

conveniente, y lo solicitan jos comuneros, se crearan y asignaran unidades individuales de 

dotacidn. 

Por su parte el articulo 62 de la Ley en consulta, establece que en el caso de 

fos nGcleos de poblacién que posean bienes comunales, sus integrantes pueden acogerse 

al régimen ejidal, sujeto a resolucién presidencial Mas si el nUcleo de poblacién es 

beneficiado con una resotucion de dotacién, queda sujeto al régimen ejidal. 

* Ruiz Massiou. Op. cit. p 1214 
i
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Actualmente la fraccién Vi! del articulo 27 constitucional reconoce ia 

personalidad juridica de los ntcleos de poblacién comunales y declara la proteccién 

constitucional para su propiedad sobre fa tierra destinada al asentamiento humano o de las 

actividades productivas. 

La gran mayoria de fas comunidades agrarias datan de tiempos antiguos, 

aunque solamente algunas de ellas estuvieron reconocidas por la Corona de Espafia y las 

demas solamente existian de hecho, y fueron fas que con mayor frecuencia sufrieron 

despojo. El legislador de la actual Ley Agraria sefiala los procedimientos a través de los 

cuales se da el reconocimiento de comunidad a un nucleo asi constituido. El articulo 98 de 

la citada Ley consigna este procedimiento en cuatro fracciones, que a continuacién nos 

permitimos transcribir: 

"ARTICULO 98.- El reconocimiento como comunidad a tos nucleos agrarios 

deriva de tos siguientes procedimientos: 

|. Una accidn agraria de restituci6n para las comunidades despojadas 

de su propiedad; 

If. Un acto de jurisdiccién voluntaria promovido por quienes guardan el 

estado comunal cuando no existe litigio en materia de pasesién y 

propiedad comunal;
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ti, La resolucién de un juicio promovido por quienes conserven elf 

estado comunal cuando exista litigio u oposicion de parte interesada 

respecto a [a solicitud de! nucleo; o 

(V. El procedimiento de conversién de ejido a comunidad. 

De estos procedimientos se derivara el registro correspondiente en tos 

Registros Puiblicos de la Propiedad y Agrario Nacional". 

El reconocimiento legal de una comunidad fe trae aparejada una serie de 

efectos importantes que inciden en la existencia def grupo, tanto para ilevar a cabo 

actividades productivas, como para proceder a su defensa, la constituci6n de sus érganos 

de representacion, y sobre todo para que ios comuneros sean sujetos de todos tos derechos 

y obligaciones consignadas en la Ley Agraria. Es en el articulo 99 de la Ley en consulta 

donde se dan a conocer los efectos Juridicos antes mencionados, Para una comprensién 

directa. Transcribimos el mencionado articulo: 

"ARTICULO 99.- Los efectos jurfdicos del reconocimiento de la comunidad 

son: 

|. La personalidad juridica del nicleo de poblacisn y su propiedad sobre 

la tierra; 

"Ley Agraria de 1992 p 126.
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i], La existencia del Comisariado de Bienes Comunales como érgano de 

representacion y gestién administrativa de la Asamblea de 

Somuneros en fos términos que establezca el estatuto comunal y la 

costumbre; 

It. La proteccion especial a las tierras comunales que las hace 

inalineables imprescriptibies e inembargables, salvo que se aporten a 

una sociedad en los términos del articule 100 de esta Ley; y 

IV. Los derechos y fas obligaciones de las comuneros conforme a la Ley 

y el Estatuto Comunat 

Acerca de la naturaleza juridica de las tierras comunales, observamos que por 

disposici6n expresa de ia Ley Agraria, las tierras comunales son_ inalineables, 

imprescriptibles e inembargables, sin embargo def contenido del articulo 100 de la Ley 

Agraria se observa que las tierras comunales pueden cederse en uso y disfrute, al igual que 

cualquier bien comunal, asimismo, las tierras de uso comtn pueden ser transmitidas en 

dominio para constituir sociedades civiles o mercantiles, previo cumplimiento de los 

requisitos exigidos para ello. 

Las integrantes de una comunidad tenen e} derecho de gozar y disfrutar de 

una parcela cuando ésta fe haya sido asignada de hecho, o asignada por la Asamblea, En 

aste caso, el comunero estara autorizado para ceder sus derechos sobre la parcela en favor 

de sus familiares o de aigtin avecindado. 

* thidem p 127



153 

En caso de que la Asamblea de una comunidad acuerde ta conversién del 

régimen comunal al ejidal cumpliendo con los requisitos de asistencia y votacién exigidos 

por la Ley el cambio podra operarse. En caso de que veinte de los comuneros se opongar 

al cambio, ellos pueden conservar el estado comunal con las tierras que les correspanden. 

Una vez que la resolucion de la Asamblea Comunal esté inscrita en el Registro 

Agrario Nacional, se operara legalmente ja transformacion, y a partir de ese momento la 

comunidad se transforma en ejido, 

Puesto que como lo establece la Ley Agraria, las disposiciones concemientes 

al ejido le son aplicables a las comunidades en fo que no se opongan a sus principios 

legales, debemos asentar que los drganos de las comunidades son: la Asamblea, el 

Comisariado de Bienes Comunales y el Consejo de Vigilancia 

Para cumplir con sus actividades productivas, las comunidades podran adoptar 

las formas organizativas que consideren idéneas. Por fo que hace a su administracién, 

podran organizar grupos o subcomunidades con érganos de representacién. De igual 

manera, tendran la facuttad de constikur sociedades civiles y mercantiles, o asoclarse con 

terceros para la explotacién de las tierras comunales. 

Tal es a grandes rasgos, fo que establece fa nueva Ley Agraria en relacién a 

las comunidades agrarias.
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c) Pequefia Propiedad - La pequeria propiedad es la extensién maxima 

de tierra protegida por la Constitucién Federal como inafectable. Asi lo determina el 

p4rrafo segunde del articulo 27 constitucional al serialar que: 

" .Los nticleos de poblacién que carezcan de tierras y aguas o no las 

tengan en cantidad suficiente para las necesidades de su poblacién, tendran 

derecho a que se les dote de ellas, tomandotas de las propiedades inmediatas, 

respetando siempre fa pequeria propiedad agricola en explotacién..."** 

La pequefia propiedad puede ser agricola o ganadera y se determina por su 

extension © por su Cultivo. Asi de acuerdo con su extension la pequefia propiedad agricola 

sera aquelia que no exceda de cien hectaéreas de riego o humedad de primera o sus 

equivalentes en otras clases de tierras en explotacién Para tos efectos de la equivalencia 

se computara una hectdérea de riego por dos de temporal por cuatro de agostadero de 

buena calidad y por ocho de monte o de agostadero en terrenos aridos. 

Por su cultivo, se considerara como pequetia propiedad, la superficie que no 

exceda de doscientas hectareas en terrenos de temporal o de agostadero susceptible de 

cultivo; de ciento cincuenta cuando las tierras se dediquen at cuitivo del algodén, si reciben 

tiego de avenida fluvial o por bombeo; de trescientas, en explotacién, cuando se destinen al 

cuitive de} pldtano, cafia de azticar, café, henequén, hule, cocotero, vid, olivo, quina, 

vainilla, cacao, o arboles frutales 

* Constitucién Polltca de fos Estados Unidos Mexicanos Instituto de Investigaciones Juridicas UNAM, 1 edicién, 

1985. p. 18.
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De acuerdo con el que estan destinadas son inafectables las superficies de 

propiedad nacional sujetas a proceso de reforestacién, los parques nacionales y las zonas 

protectoras; las extensiones que se requieren para los campos de investigacién y 

experimentacion de los Institutos Nacionales, y las escuelas secundarias técnicas 

agropecuarias o superiores de agricultura y ganaderia oficiales, y los cauces de las 

corrientes, los vasos y las zonas federaies, propiedad de la Nacion. 

Por lo que hace a la pequefia propiedad ganadera sera aquella que no exceda 

de ia superficie necesaria para mantener hasta quinientas cabezas de ganado mayor o su 
\ 

equivalenie en ganado menor de acuerdo a la capacidad forrajera de los terrenos. 

Los propietarios de una pequefa propiedad agricola o ganadera tienen derecho 

a que se les extienda un Certificado de Inafectabilidad, es decir, un Dacumento en el cual 

se hace constar que esa propiedad es inafectable por no exceder los limites maximos de 

superficie y por estar en exptotacion. A! respecto existe jurisprudencia de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nacién. 

Para conservar la calidad de inafectable, la pequefia propiedad no podra 

bermanecer sin explotacién por mas de dos afios consecutivos, a menos que existan 

causas de fuerza mayor que io impidan transitoriamente, ya sea en forma total o parcial. 

Por ultimo, cabe decir que el derecho agraria mexicano establece a la pequefia 

propiedad con el mismo rango constitucional que otorga a la propiedad social en el campo
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representada por ejidos y comunidades, siendo ambas el sostén de fa estructura agraria del 

pais. 

Con una gran simplificacién Ja actual Ley Agraria en su Titulo Quinto nes da a 

conocer el concepto moderno de pequeria propiedad y ademas sefiala por primera vez la 

superficie que debe ser considerada como pequeria propiedad forestal. 

Pequefia Propiedad Agricola, &) articulo 117 de la Ley Agraria determina ta 

superficie que se debe tener como pequefia propiedad lo que a continuacién exponemos: 

cien hectareas si se destinan a cultivo de vegetales, ciento cincuenta hectdreas si se 

destinan al cultivo de! algod6n; trescientas hectareas si se destinan al cultivo del platano, 

caria de azticar henequén, hule, palma, vid, olivo, quina, vainilla, cacao, agave, nopal o 

4rboles frutales. 

Pequefia Propiedad Ganadera, segiin Io dispuesto por el articulo 120, las 

superficies de tierra que deben ser consideradas como pequefia propiedad ganadera son 

las que, de acuerdo al coeficiente de agostadero, no exceda de la necesaria para mantener 

hasta quinientas cabezas de ganado mayor, 0 su equivalente en ganado menor. 

La Secretaria de Agricultura y Recursos Hidraulicos determinara el coeficiente 

de agostadero, lo que sera por regiones mediante estudios de campo que se realicen, pero 

siempre se obtendra tomando en cuenta la superficie que se requiera para alimentar una 

cabeza de ganado mayor o su equivalente en ganado menor, considerando la capacidad
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forrajera de ta tierra para !o cual se tomaran en cuenta los factores topograficos, climaticos 

y pluviométricos. 

La actual Ley Agraria considera el supuesto de que las superficies de tierra que 

por cualquier medio se haya mejorado seguiran consideraéndose de la clase original. Hay 

que considerar que el supuesto es valido tanto para las tierras agricolas como para las 

tierras ganaderas. 

; Por otra parte, y en relacién con las tierras ganaderas, se prevé el caso, en el 

articulo 122 de la nueva Ley, de que éstas tierras pueden ser destinadas a uso agricola, 

siempre y cuando su produccién se destine a ja alimentacién del ganado, o bien, que la 

superficie destinada a fa agricultura no rebase los limites sefialados para la pequeria 

propiedad agricola. 

Por ultimo, ef ordenamiento agrario en vigor, establece que cuando una 

pequefia propiedad ganadera se convierte en forestal, ja superficie debera considerarse 

como pequefia propiedad aun cuando rebase la extensién sefialada a esta forma de 

tenencia de la tierra. 

Pequeiia Propiedad Forestal, Por primera vez en la historia de la legislacion 

agraria mexicana, una ley sefiala la superficie de tierra para la pequefia propiedad forestal. 

El articulo 119 de la Ley Agraria dice que se considera como pequefia propiedad forestal de 

cualquier clase, ia que no rebase ochocientas hectareas
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Tal es {a situacién que guarda fa pequefia propiedad en la nueva Ley Agraria 

publicada en el Diario Oficial de la Federacién el dia miércoles 26 de febrero de 1992. 

4.5 CONCLUSIONES 

Primera.- El ejido en ta Ley de 1971 fue estructurado como una institucién u 

organizacién politica, econémica y social mediante la cual se establecié ta unién de 

esfuerzos a partir de una dotacién presidencial para la exptotacién y produccién del campo 

mexicano; sin embargo con la Nueva Ley Agraria esta caracteristica principal del ejido 

desaparece. 

Segunda.- Don Venustiano Carranza convocdé al Congreso Constituyente 1916 

- 1917 a realizarse en la Ciudad de Querétaro, promulgandose ej 5 de febrero de 1917 la 

Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, la cual en su articulo 27 le atribuye 

ala Nacién la propiedad originana de las tierras y aguas comprendidas dentro del territorio 

nacional y le otorga la facultad para constituir la propiedad privada, 

Tercera.- El articulo 27 Constituctonal autorizé ja expropiacion por causa de 

utitidad pUblica mediante indemnizacion. Escribe el Licenciado Emilio Chuayffet Chemor en 

su obra E] Derecho Administrativo: que dentro de fos diversos procedimientos de derecho 

ptiblico, a través de tos cuales e| Estado puede adquirir bienes, se encuentra la 

expropiacion, y afiade que la expropiacién es un procedimiento administrative en virtud de! 

cual el Estado adquiere la propiedad de bienes de particutares por razones de utilidad 

publica y mediante indemnizacion.
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Asimismo, el articulo 27, disponia el fraccionamiento de latifundios y la 

creacién de nuevos centros de poblacién, se establecia ta dotacién para los pueblos, 

rancherfas y comunidades que carecieran de tierras 

EI marco juridico vigente que regula la propiedad de la tiera en México se 

estructura de la siguiente manera. la Constitucion Federal (articule 27 reformado y 

publicado en el Diario Oficial de la Federacién el 6 de enero de 1992, establece como 

formas de propiedad el ejido, fa comunidad y la pequefia propiedad. La Ley Organica de 

los Tribunales Agrarios que establece Tribunales Agrarios dotados de plena jurisdiccién y 

autonomia para dictas sus fallos, desapaecendo \a anterior estructura administrativa 

representada por las Comisiones Agiarias Mixtas. El Reglamento de la Procuraduria 

Agraria, que le encarga a ésta la defensa de las derechos de los ejidatarios, comuneros, 

pequefios propietarios, ejidos, comunidades, etc. El Reglamento Interior del Registro 

Agrario Nacional, el cual tiene como finalidad fa organizacion y funcionamiento del Registro 

Agrario Nacional a efecto de que otorgue certeza y seguridad juridica a la propiedad ejidal, 

comunal y la pequefia propiedad, etc 

El Licenciado Carlos Salinas de Gortari envié al Congreso de la Unidn, la 

Iniciativa de Ley Reglamentaria det articulo 27 Constitucional, ta cual después de concluido 

ef proceso legistativo correspondiente fue publicada en el Diario Oficial de la Federacidn el 

26 de febrero de 1992, se establece que son suyetos de derecho agrario, entre otros, los 

ejidos, comunidades, pequefios propietaiios, ejidatarios, comuneros, sucesores de 

ejidatarios o de comuneros.
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Cuarta.- La Ley Federal de Reforma Agraria de 1971, regulaba tres formas de 

tenencia de Ja tierra: el ejido, 1a comunidad y la pequeria propiedad. El ejido, se le 

consideraba como una sociedad de interés social, integrado por campesinos mexicanos por 

nacimiento, con un patrimonio constituido por las tierras, bosques y aguas que el Estado les 

entrega gratuitamente en propiedad inaimeable, intransmisible, inembargable e 

imprescriptibie, sujeto su aprovechamuento y explotacién a las modattdades establecidas en 

ta Ley; los bienes que integran un ejido son [as parcelas ejidales o unidades individuales de 

dotacién, la zona urbana ejidal, la parcela escolar, fa unidad agricola industrial para la 

mujer, las tierras de agostadero para uso comun, las casas y anexos del solar y las aguas, 

estos bienes son inalienables, inembargables. imprescriptibles e intransmisibles. 

Quinta.- La vigente Ley Agrana de 1992, contempla como formas de 

nacimiento de un ejido: que veinte o mas individuos participen en su constitucién; que cada 

uno aporte una superficie de tierra; que cuenten con su reglamento tnterno; y que la 

aportacién y el reglamento consten en escritura publica Una vez inscrita la escritura 

publica el nuevo ejido quedara legalmente integrado, y a partir de ese momento estaré 

regulado por la Ley Agrana Vigente. Para poder adquirir la catidad de ejidatario se 

requiere: ser mexicano mayor de edad o de cualquier edad si tiene familia a cargo o se 

trate de heredero; sobre este particular {a Nuova Ley Agraria se contradice en sus articulos 

15 y 90. La propuesta- esta hecha en el sentido de modificar al articulo 90 para evitar 

contradicciones con el articulo 15. Ser avecindado del ejido, excepto si es heredero. Por su 

destino fas tierras ejidales som tierras para e! asentamento humana; tierras de uso comin, 

y tierras parceladas. Asimismo, se establecen como bienes ejidales; a la parcela escolar, la
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unidad agricola industrial para la mujer, la unidad productiva para el desarrollo integral de la 

juventud. 

Existe en la actual Ley Agiana fa mas completa libertad para que los 

ejidatarios y \os ejidos se organicen para Ja produccién y comercializacién de sus cosechas; 

se les autoriza expresamente para que formen uriones de éjidos, asociaciones rurales de 

interés colectivo, sociedades mercantiles o civiles, 0 cualquier tipo de organizacién que no 

esté expresamente prohibida por la Ley. 

Sexta- La comunidad en la Ley Federal de Reforma Agraria de 1971, reviste 

caracteristicas similares a las del eyido, y fas trata conjuntamente. Pero cabe aclarar que 

son sistemas de propiedad diferente, pues fa comunidad tiene su origen en épocas de fa 

precolonia; la comunidad puede optar por el régimen ejidal, se puede decir que la 

comunidad es el nticleo de poblacién con personatidad juridica y es titular de derechos 

agrarios reconocidos por resolucién presidcneial, restitutona o de confirmacién sobre sus 

tierras, pastos, bosques y aguas, y como unidad de produccién, cuenta con érganos de 

decision, ejecucién y control. Es importante comentar que, la Ley Federal de Reforma 

Agraria no encuadra especificamente a la propiedad comunal, sino que establece las 

mismas disposiciones que para el ejido, sieinpre y cuando no estén en contra del derecho y 

algunos lineamientos particulares. En suma, actualmente {a fraccién Vil del articulo 27 

Constitucional y {a Ley Agraria reconocen ja personalidad juridica de los nicleos de 

poblacién comunates.
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Acerca de la naturaleza juricica de ‘as tierras comunales, por disposicion 

expresa de la Ley Agraria, estas lierras soi inallenables, imprescriptibles e inembargables, 

sin embargo, del contenido del articulo {00 de la Ley Agraria, se desprende que estas 

tierras pueden cederse en uso y disfrute, al iqual que cualquier bien comunal, asimismo, las 

terras de uso comin pueden ser transmitidas en dominio para conshtuir sociedades civiles 

© mercantiles, previo cumplimiento de fos requisitos exigidos para ello. 

Séptima.- La pequefia propiedad en la Ley Agraria de 1971, en esta Ley la 

peaqueria propiedad podia ser agricola o gan:dera y se determinaba por su extensién o por 

su cultivo. Por su extensién la pequeria propiedad agricola no debia exceder de cien 

hectareas de riego o humedad de primera o sus equivalentes en otras clases de tierras ex 

explotacién. Por su cultivo, era la superficie que no excedia de doscientas hectareas en 

terrenos de temporal o de agostadero susceptible de cultivo; de ciento cincuenta cuando las 

tierras se dedicaran al cultivo de algodon, si reciben riego de avenida fluvial o por bombeo, 

de trescientas, en explotacién, cuando se destinen al cultivo del platano, cafia de azticar, 

café, henequén, hule, cocotero, vid, olivo, quina, vainilla, cacao o Arboles frutales, 

Octava.- Por lo que hace a la pequeria propiedad ganadera serd aquélla que 

no exceda de fa superficie necesania para mantener hasta quinientas cabezas de ganado 

mayor o su equivalente en ganado menor de acuerdo a la capacidad forajera de los 

terrenos. Los propietarios de una pequefia prepredad agricola o ganadera tienen derecho a 

que se les extienda un Certificado de Inaiectabilidad en donde se hace constar que esa
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propiedad es inafectable por no exceder los limites maxirnos de superficie y por estar en 

explotacin. 

Novena. La Ley Agraria de 1992, da a conocer el concepto modemo de 

pequefia propiedad y sefiala por primera vez la superficie que debe ser considerada como 

pequeria propiedad forestal. Et articulo 117 «le la Ley Agraria establece como pequeria 

propiedad agricola: cien hectéreas si se destinan al cultivo de algodén; trescientas 

hectareas si se destinan al cultivo del platano, catia de azticar, henequén, hule, palma, vid, 

Olivo, quina vainilla, cacao, agave, nopal o arbotes frutales. 
' 

Pequefia Propiedad Ganader. de conformidad at articulo 120 de la Ley 

Agraria son las que de acuerdo al coeficiente de agostadero, no exceda de fa necesaria 

para mantener hasta quinientas cabezas de ganado mayor o su equivalente en ganado 

menor. 

Pequefia Propiedad Forestal, por primera vez en la historia de Ia legislacién 

agraria mexicana, una Ley establece la superficie de tierra para la pequefia propiedad 

forestal, ef articulo 119 de la Ley Agraria menciona que se debe considerar como pequefia 

propiedad forestal de cualquier clase, fa que no rebase las ochocientas hectareas. 

Tales son las conclusiones correspondientes al capitulo cuarto, de la presente 

investigacion.



CONCLUSIONES GENERALES 

PRIMERA. En conclusién encontramos que durante la fase prehispanica 

mexicana los espafioles encontraron toda una organizacién politica, social y econémica de 

las diversas tribus mexicanas; dentro de esta estructura se subdividid en tos regimenes de 

propiedad sefialados la tierra, la cual fue respatdada en razén a la clase social y para el 

cumplimiento de determinados fines como los servicios ptiblicos, el patrimonio privado del 

monarca los fines en favor de la comunidad principalmente apareciendo dentro det régimen 

comunal e! Calpulli, el cual representa el antecedente mas remoto de nuestro actual 

municipio y también del ejido. 

SEGUNDA. Las caracteristicas fundamentales de la organizacién def pueblo 

azteca era que se encontraba organizado en varias clases sociales (Rey, nobles, 

sacerdotes, militares, comerciantes, macehuales, esclavos, etc.); pero de acuerdo a nuestro 

punto de vista existian dos clases representativas. la clase noble y la clase plebeya o clase 

baja, 1a nobleza era hereditaria y a ella pertenecian jas gentes allegadas a la monarquia, de 

una manera principal aquéllas que habian prestado algun servicio importante en las guerras 

con las demas tribus, 0 que habian demostrado superioridad intelectual o de sabiduria. Por 

otro lado, ia clase plebeya estaba constituida por la masa del pueblo, por la mayoria de 

aquéllos que se dedicahan al trabajo rudo del campo, o de otros menesteres de arte, a que 

también eran muy afectos los aztecas; pero carentes de tierras o de linaje que pudiera 

daries autonomia econémica.
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TERCERA. Ante esta situacién, es obvio que las tierras que pertenecian a la 

clase noble eran indudablemente las de mejor calidad, consistiendo en grandes extensiones 

de terrenos fértiles y de facil cultivo, es decir, los mas privilegiados por !a naturaleza. 

Solamente asi se explica la abundancia de elementos de que disponian tanto los reyes 

aztecas como los nobles, para sostener ta fastuosidad y el lujo de la Corte. 

Cuarta. Muy subdividida estaba la tierra y muchos eran sus propietarios, 

usufructuarios y beneficiarios. Con esta distribucién se proveia a la subsistencia del mayor 

numero fe familias; pero los bienes asi vinculados estaban como inertes. Todos los 

desheredados quedaban fuera del poco movimiento que se operaba en aquella sociedad 

azteca. La suerte de los privilegiados estaba asegurada, mientras que la condicién de los 

plebeyos era dura y dificil. Sin embargo fa tierra, su distribucion tuvo que ver con el linaje, la 

clase social y las funciones publicas, privadas y comunales teniendo la tierra en todo tiempo 

una funcién u objeto especifico. 

QuiNTA. Los trabajadores de fa tierra indigena eran plebeyos y se distinguian 

tres categorias: los aparceros, los mayeques y los macehuales. La condicién econémica, por 

lo tanto, de estos campesinos, era diferente. Acaso el aparcero o arrendatario se encontraba 

en mejores circunstancias, porque atin cuando solamente sobre él recaia todo el peso del 

trabajo, era, en cambio, un coparticipe en la produccién. No tenia mas derecho sobre la 

tierga que labraba, que el derivado de su convenio con el duefio. El mayeque tenia derecho 

sobre la tierra que explotaba, pero no era libre; sobre él estaba el vencedor, verdadero 

sefior feudal que exigia una parte sobre fa produccién de la tierra. Por ultimo, el macehual,
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en el orden mas bajo de los trabajadores del campo, sin patrimonio, sin mas recursos que la 

fuerza de su trabajo. Vivia trabajando la tierra de tos nobles, 

Sexta. Apreciaremos claramente la miserable condicién de {los trabajadores del 

campo en la época anterior a la conquista, si consideramos que realizaban sus tareas sin la 

ayuda de bestias de labor, que no existian, y sin instrumentos o maquinarias agricolas 

adecuadas, En estas condiciones, el trabajo en el campo debié ser extraordinariamente 

penoso, y era realizado por la clase plebeya y en beneficio de a clase noble. 

Séptima. La etapa colonial la podemos ubicar a partir de la caida de ta Gran 

Tenochtitlan el 13 de agosto de 1521 hasta el aro de 1821 en que se logra la Independencia 

del Estado Mexicano, respecto de la Colonia Espafiola, a través de la firma de los Tratados 

de Cérdova del setialado ario de 1821. 

Octava. El marco juridico a través del cual se pretendid justificar la Conquista 

Espajiola sobre la Nueva Espajia estuvo fincado en las bulas del Papa Alejandro VI de 1493 

y 1494 a través de las cuales el Papa realiz6 donaciones graciosas del teritorio que hoy 

forma el Continente Latinoamericano bajo la base del poder teocratico y como representante 

de Dios en ta tierra donando tales territorios en favor de los Monarcas Absolutistas 

poderosos de aquellos tiempos como lo fueron Portugal y Esparia; ademas tal justificacién 

pretendié darse con otras Instituciones de origen Romano como lo fueron: la Ocupatio, la 

Prescriptio, la Compraventa y otras Instituciones de origen espafiol como Io fueron las 

mercedes, fas peonias, las capitulaciones, etc.; pero en realidad la que con mayor facilidad
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justificé tal conquista fue una Institucién conocida con antelacién, por los propios aborigenes 

mexicanos llamada el derecho de conquista 

Novena. Dentro de la etapa colonial la tierra también tuvo una funcién 

especifica y asi los regimenes de propiedad reconocidos durante esta época fueron: el 

régimen de propiedad privada, de propiedad publica, de propiedad comunal y de propiedad 

intermedia, que se desarrollaron y perfeccionaron a lo largo de la conquista y a través de los 

siglos de dominacién de los espafioles sobre los conquistados 

Décima. El objetivo fundamental buscado durante la colonia por el conquistador 

espafiol fue el de despojar con un matiz de legalidad al conquistado a través de una politica 

de colonizacién, evangelizacién e instruccién del idioma espariol a los nativos. 

Decimoprimera. En razén a tas atrocidades det conquistador espariol sobre los 

conquistados y a las quejas que algunos frailes o religiosos hicieran a la corona espariola 

esta a través de las llamadas leyes de indias establecié que los nativos y aborigenes de la 

Nueva Espafia no podian ser sometidos a la esclavitud; sin embargo ésta se dio de hecho 

ilegalmente a través de la "Encomienda". 

DEcIMOSEGUNDA. Durante esta época se abusé de ciertas Instituciones a través 

dedas cuales se adquiria la tierra como fo fueron el Namado “Mayorazgo", la compraventa, 

ia ocupatio, la prescriptio, las donaciones y diezmos en favor de la Iglesia este ultimo, trajo 

como resultado al final de esta etapa un latifundismo individual generado por el mayorazgo



168 

y un latifundismo eclesiastico que ocasionéd una gran riqueza a la iglesia Catdlica y el 

manejo de bienes "En manos muertas" que generé un estancamiento por la falta de 

movilidad econémica respecto de tales bienes perjudicial desde luego a la economia de la 

Nueva Espafia. 

DECIMOTERCERA. La explotacién infrahumana sufrida por el conquistado, ja 

obtencién natural de un nacionalismo, la situacién politica internacional de aque! entonces 

que genera la conquista de Francia sobre Espafia, entre otros factores generaron el 

descontento de cierta élite poderosa, que propicio el movimiento de Independencia iniciado 

por Miguel Hidalgo y Costilla en septiembre de 1810. 

Naciendo asi una esperanza de una mejor vida para la nacién mexicana 

aspirando esta desde entonces con toda Justicia a la obtencién de su libertad, independencia 

de fa colonia espariola para poder rescatar su soberania y asi estar en la posibilidad de 

autolimitarse y autogobernarse; esto naturalmente tendria su costo social muy elevado. 

De lo anterior, podemos concluir sefialando que durante la fase histérica que se 

analiza "La Nueva Espaiia" vivid bajo las Instituciones sefialadas traidas por el conquistador 

Espafiol, Instituciones de origen romanistico y espafiol, que se desarroliaron y 

perfeccionaron en la "Nueva Esparia", hasta consolidarse plenamente estas diversas formas 

de tenencia de la tierra; sin embargo, en raz6n al abuso de ciertas Instituciones tales como 

"El mayorazgo" que consistia en el Derecho del hijo primogénito que sucedié en el 

patrimonio de su padre para el efecto de que la familia siguiera conservando la importancia
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de su “apellido” impidiendo que Ia riqueza saliera de ta famitia, lo cual Hevé con el tiempo a 

un “latifundismo individual"; y la compraventa, diezmos y donaciones hechas en favor de la 

Iglesia Catdlica, la cual los obtuvo en ocasiones a través de "prestanombres" o testaferros, o 

por interpésita persona lo que trajo la acumulacién de bienes en "manos muertas”, 

produciéndose un "latifundismo ectesidstico" 

Por lo que respecta al hecho de que si hubo o no problema agrario podria 

decirse que no existié en esta época, ya que existia una gran cantidad de tierra en relacion 

ala poblacién de esos tiempos; el problema consistié en que la poblacién se concentré en el 

centro del territorio, asentandose el conquistador espafiol en la tierra mas férti, mas 

productiva; aunque con la consigna de a exptotacién del indigena, a través del despojo de 

sus tierras, y la obtencién de mano de obra regaiada cayendo el indigena mexicano, a pesar 

de la prohibicién de las leyes de indias a una esclavitud de hecho (prohibida por las leyes de 

indias, pero disfrazada a través de la encomienda). 

Todas estas injusticias generadas a lo targo de tres siglos de dominacién 

espafiola comprendidos desde la caida de la Gran Tenochtitlén ocurrida el 13 de agosto de 

1521 hasta los albores del movimiento de independencia iniciados por el Cura Don Miguel 

Hidalgo y Costilla en 1810, justificaron este movimiento independentista en aras de una 

mejor vida social econémica y politica de una comunidad nobte como lo fue el aborigen, el 

indigena mexicano en aquellos tiempos estas demandas de justicia y libertad tenian que 

ganarse al conquistador espafiol como este lo hizo respecto de {os indigenas mexicanos; es 

decir a través de las armas.
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Decimocuarta. Es necesario insistir en que, tanto ef movimiento Iniciado en 

1910, como el surgido a consecuencia del asesinato de Francisco | Madero, revistieron un 

profundo caracter agrario; una lucha eminentemente popular campesina, motivada por ef 

malestar de todo el pais contra e! régimen porfirista. Los peones acasillados y los 

campesinos sin tierras se levantaron en armas para modificar la estructura existente. 

El régimen semifeudal de Porfirio Diaz imposibilitada el desarrollo de la 

naciente burguesia mexicana. La entrega del grupo de los cientificos a las inversiones 

extranjeras, impedia la consolidacién de una nueva clase en el poder. 

La politica econdmica del dictador explica la confusién, aun imperante, 

manifestada al interpretar la mds completa y radical lucha de clases habida hasta la fecha 

en el pais. 

DEciIMoquiNTA. La estructura de la nacién presentaba problemas estructurales, 

el arribo de Porfirio Diaz con su industrializacién, provocé medulares distorsiones en la 

actividad econdémica, at cobijar simultaneamente bajo el mismo techo, algunos de los mas 

grandes adelantos de fa técnica de aquel tiempo, junto a rudimentarios procedimientos de 

un pueblo que vivia siglos de atraso. 

DEcIMOSEXTA. El feudalismo industrial porfiriano hizo de México, como nunca 

antes ni después, un pueblo de contrastes
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Los ferrocarriles, algunas fabricas de hilados y tejidos, las obras portuarios, las 

explotaciones mineras, la generacién de energfa eléctrica y la extraccién de petrdleo (que 

aumentaron paradéjicamente nuestra relacién a potencias extrafias), configuran el origen 

incipiente de dos nuevas clases sociales en la historia de México: la burguesia y el 

proletariado, sin olvidar claro esta a la clase campesina. 

Fue la lucha de clases, el sentido y sentimiento clasista campesino, el que 

encendié y mantuvo encendida {a ilama de ta revolucién social mexicana. Son hechos 

hist6ricos y los testimonios probatorios lo ratifican, asi tenemos el hecho de que la doctrina 
1 

social del Partido Liberal Mexicano, representado dignamente por los Hermanos Flores 

Magon, fue {a que politizd a campesinos y obreros, es decir, al pueblo. Y que esa doctrina 

clasista es y sera conforme a las normas juridicas constitucionales, 1a esencia de la 

dinamica revolucionaria mexicana. 

Dectmoséptima. Como se sabe, Madero no advirtié la importancia de 

radicalizar ta Revolucién de acuerdo con [os ideales clasistas y apremios reales de !os 

campesinos y obreros. Madero entregé fa victoria de las armas populares a los 

continuadores del despotismo porfiriano a cambio de un triunfo electoral legalista y breve. 

Sus enemigos por obra de maquinaciones extranjeras, terminaron por derrocar y asesinar a 

Madero, ya encendida la guerra civil que, a partir del 19 de febrero de 1913, dirigiria el 

primer constitucionalista del Ejercito Mexicano Venustiano Carranza con el doble propdsito 

de arrojar del poder ptiblico a quienes fo habian usurpado y continuar el desarrollo de la 

Revolucion.
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Los errorés sociales del régimen maderista repercutieron estruendosamente en 

el campo, entre los campesinos otra vez victimas de la tortuosidades politicas de los 

funcionarios ajenos a su clase y ala Revotucién que los habla llevado al poder. 

Decimoctava. Sobre los postulados del Plan de Ayala, respetuoso del régimen 

politico institucional de México, libre de toda ambicién personalista, Emiliano Zapata 

convocé al pueblo para fa guerra de liberacién de fa tierra y de los campesinos. Estos 

aceptaron ef llamamiento en toda la Republica aun cuando militaran en facciones 

antag6nicas por causas caudillistas. 

Mas, a la muerte de Francisco |. Madero, el gobernador del Estado de 

Coahuila, Venustiano Carranza se lanzo a la guerra civil, ya en desarrollo, a fin de derrocar 

al régimen gubernamental usurpador presidido por el general Victoriano Huerta. Carranza 

liamé al pueblo a jas armas conforme a los principios politicos del Plan de Guadalupe, 

proclamado el 26 de marzo de 1913, para reestructurar el orden constitucional. 

DEciMoNovENA. Las pugnas entre Zapata y Carranza no encontré concordancia 

en sus principios y los choques armados fueron largos y sangrientos. Al fin, al triunfo de 

Carranza se expide la Ley de 6 de Enero de 1915, El retorno al orden Constitucional se da 

con la Carta de Querétaro de 1917. Por medio de la promulgacién de la Constitucién de 

1917, Carranza institucionalizé ta reforma agraria, la reforma politica y la reforma 

econémica.
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ViGEsima. Mas considerando con detenimiento el desarrollo de tos ideales y de 

las instituciones revolucionarias, sin demeritar tos esfuerzos y las obras de Emiliano Zapata 

y Venustiano Carranza por lograr la libertad de la tierra y de los campesinos, es evidente 

que los campesinos armados hicieron nuestra revolucién social, ya como soldados, ya 

como caudilios. Y a los campesinos, a su mayorfa en toda la Republica, corresponde el 

honor de haber creado el poderoso movimiento republicano y revolucionario del México 

actual,



10. 

11. 

2. 

13. 

RY 

BIBLIOGRAFIA 

ALEGRIA, Margarita, Sandro Cohen, Carlos Gomez Carro y Enrique Lopez 

Aguilar. Manual para ef manejo de informacion en la investigacién documental. 

Universidad Aut6énoma Metropolitana, Azcapotzalco, 14 edicién, México, 1994. 

CASO, Angel. Derecho agrario. Ed. Porruia, 17 edicién. México, 1950. 

CERVANTES Medina, José Ramén. Derecho agrario. Ed. Harla, 1? edicién, 
Mexico, 1987. 

CHAVEZ Padron, Martha. El derecho agrario en México. Ed. Porrta, 9? edicion. 
México, 1988. 

DIAZ Soto y Gama, Antonio. La cuestién agraria en México. Ed. El Caballito, 3? 
edicién, México, 1988. 

ECO, Umberto. Cémo se hace una Tesis._Técnicas y_ procedimientos de 
investigacién, estudio y escritura. 4* reimpresién, Gedisa, Mexico, 1987. 

FABILA, Manuel. Cinco siglos de Legislacién Agraria. SRA-CEHAM, 24 edicién 
México, 1990. 

FLORESCANO, Enrique. Origen y desarrollo de los problemas agrarios en 
México. Ed. Era, 8? edicién, México, 1986. 

GONZALEZ de Cossio, Francisco. Historia de la tenencia y explotacién def 
campo en México. SRA, 1? edicién México, 1981. 

GONZALEZ Roa, Fernando. Aspecto agrario de la Revolucién Mexicana. Ed. 
SRA-CEHAM. 3? edicion. México, 1981. 

IBARROLA Antonio de. Derecho agrario. Ed. Porrtia 2° edicién, México, 1983. 

LEMUS Garcia, Raul Derecho Agrario mexicano, Ed. Porrtia, 67 edicién, 
México, 1987, 

LOPEZ Gallo, Manuel. Economia y politica en la Historia de México. Ed. El 
Caballito, 214 edicién, México, 1982. .



14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20, 

21. 

22. 

23. 

24, 

25. 

26. 

175 
LUNA Arroyo, Antonio. Derecho agrario mexicano. Ed. Porrda, 1? edicién, 
México, 1975. 

MANZANILLA Schaffer, Victor. Reforma agraria mexicana. Ed. Porria, 2? 
edicién. México, 1977 

MENDIETA y Nufiez, Lucio. Ef derecho precolonal, Ed Porrta, 4? edicion, 
México, 1981 

. El problema agrario de México. Ed. Porria, 17? 

  

edicién, México, 1981. 

MOLINA Enriquez, Andrés. Los grandes problemas nacionales. Ed. Era, 23 
edicién, México, 1979. 

OROZCO Winstano, Luis. Legislacion y jurispredencia sobre terrenos baldios. 
Imprenta El Tiempo, 1? edicién, México, 1985 

PENA Rojas, Guadalupe. Ef agrarismo en la Constitucién de 1917. Centro de 
Estudios Histéricos de! Agrarismo en México. 1979 

PORTES Gil, Emilio. Evolucién Historica de la propiedad territorial en México 
Ed Ateneo Nacional de Ciencias y Artes, 1? edicién, México, 1971. 

RIVERA Marin, Guadalupe. La propiedad territorial en México. Siglo XXI, 2? 
edicién, México, 1983. 

RUIZ Massieu, Mario. Ef derecho agrario. Instituto de Investigaciones Juridicas 
de ta UNAM, 2? edicién, México, 1981. 

SILVA Herzog, Jesus. E£! agrarismo mexicano y la reforma agraria FCE, 28 
edicion, México, 1964. 

SOLORZANO Pereira, Juan. Politica Indiana. Ed. Tecnos, 1° edicién, Madrid, 
1946. 

TENA Ramirez, Felipe. Leyes fundamentales de México, 1808-1964. Ed 
* Porrtia. 2? edicién, México, 1964. 

27, . VALLE Espinoza, Eduardo. &! nuevo Articulo 27. Editorial Nuestra, 1? edicién, 
México, 1992. '



. 176 
LEGISLACION 

28. Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicano de 1917. 

29. Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicano vigente. 

30. Cédigo Agrario de 1934. 

31. Cédigo Agrario de 1940. 

32. Cédigo Agrario de 1942. 

33. Ley Federal de Reforma Agraria de 1971. 

34. Ley Agraria de 1992. 

35. Iniciativa de Reformas al Ariculo 27 Constitucional. 7 de noviembre de 1991. 

36. Iniciativa de Ley Reglamentaria del articulo 27 Constitucional. 7 de febrero de 

1992


	Portada 
	Índice
	Exposiciòn de Motivos 
	Metodologìa Propuesta 
	Introducción 
	Capítulo Primero. La Tenencia de la Tierra en el Mèxico Prehispánico 
	Capítulo Segundo. La Propiedad Agraria Durante la Etapa Colonial
	Capítulo Tercero. De la Etapa de la Independencia a la Ley Agraria del 6 de Enero de 1915
	Capítulo Cuarto. Marco Jurídico de la Propiedad en México y Estudio Comparativo del Ejido, la Comunidad y la Pequeña Propiedad Agraria, Respecto a la Ley Federal de Reforma Agraria de 1971 y la Nueva Ley Agraria

	Conclusiones Generales 
	Bibliografia



