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IN~ODUCCI01' 

La lucha por la tierra, eobre todo por la propiedad de tierraa 

comv.nal.ee y ~equeRas parcelas campesinas, sigue provocando la muer

te a manaa1va, la detenci6n ilegBl, la deeapar1c16n forzada.de qui~ 

n•• •e llCX'Upan para defender aua derechos y, por desgracia, eigue 

taabi6n dando origen a oscurse asociacionea entre caciquee y terra

teniente•, por un lado, y autoridades estatales y municipalee por 

el otro, de tBl aanera que el homicidio o 1a de ... paric16n de pers2 

11&11 quedan impune• y •• peraigue a quienea debería defenderse (cam

P••inoa pobres y analfabetae). 

r.e Cotlunidadee Indigenaa (llinoriae 6tnicae), desprotegida• de~ 

de siempre, ee encuentran entre lo• grupoe que con mayor frecuencia 

ven violado• au• Derechos Htlftlanos. Lo anterior, se comprueba con -

las opiniones de un organiemo de gran prestigio inten>acionaJ. como 

lo ea Amniat{a Internacional. 

Consideramos que nada corrompe mis las relaciones entre gober-

nantea y gobernados, que una administraoi6n tardia y parcia1 de la 

~tioia. La ra116n de1 letado de Derecho se debilita oon 1a impuni

c1&4 y ~· tortal.ece con el ~erecho. Por ello, es nuestra propueeta 

JlllÍ'a la creaci6n de una Comi.ei6n Naciona1 Protectora de las Comuni

dad•• Indígena• (mi.noria• 6tnioaa) con el fin expreao de hacer pre

va1ecer la juaticia y la ley sobre 1a arbitrariedad y la violencia 

que sufren las COlllUllidBdes Ind{genaa. La presente investigaci6n Be 

encuentra e•tructura.da en la Biguiente formas 
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In el primer Capítul.o, hacemos un anAlieie de la tenencia de la 

tierra en el M6xico Prehiep&nico. IA cual de acuerdo a la mayor!a 

de lou tratadiutae en materia agraria, ee encontraba eatruct111"ada 

de la siguiente manera• a).- Tierra• del Betado; Tierras de loe sa
cerdotes; 'l'ierrae de loe "oblea; Tierra• de loe llU.litaree; Tierras 

de lou Barrios 1 Tierras del l'lleblo. 

In el Segundo capítul.o, analis,,.oa lo relativo a laa comunida4ee 

agrarias durante el periodo de la Colonia a la Reforma. Al efecto, 

noa remontamoa a lo que establecía la Bula de Alejandro VI1 las 

Le7ea de Indias. Posteriormente eetudiamoe el pen..aaiento 118%'1U'io 

de loa h6roea ina\ll"gentea Miguel Hidalgo 7 Costilla 7 JoaA Jlaría M~ 

reloá 1 Pav6n, Cerramoe el Capítulo, con el estudio de lo que res

pecto a laa comunidades indígena. establecían lee CCnutituctonea P~ 

deralea de 1824 1 1857. Sin olvidar, lo que establecía la Le7 de -

Deaamortizaci6n de 1856. 

Kl Tercer Capítulo, ae hace un eatudio de la eituaci6n que han 

guardado las comunidades de indígena• en laa legielacionee agrarias 

que ee dieron durante el periodo comprendido del Porfiriato a la -

Bpooa Contempor6nea, talea comos la legialaci6n Porfirieta, loe Pl~ 

nea Revolucionarios, la Le7 del 6 de Bnero de 1915, IA Conatituci6n 

Péderal de 1917, loe C6digos Aerarioe, la Ley Pederal de Refornia 

Agraria 1 la nueva Ley Agraria. 
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Bn el Capitulo Cuarto, ae haoen algunas consideraciones sobre -

el Betado, al erecto, analizamos su conoepto, las teorias sobre su 

or!gen, eue elaaentoe (poblaoi6n, territorio y gobierno). Asimismo, 

analimamos l• relaci6n.entre Betado 7 Derecho. Pinalizamos el Apar

tado, analizando la de!inic16n de Bstado de Derecho. 

In el Quinto y dl.tiao Capitulo, presentamos loe aspectos del d~ 

rec!lo consuetudinario indígena en materia agraria, eocio-política, 

aaí como en materia penal. Otro tema a estudio, es el relativo al 

principio de igualdad jurídica como excluyente de otro tipo de Dar~ 

choJ relaciona4o con el principio ee!'lalado, se encuentra lo re!ere!l 

te a la unicidad jurídica 7 cult1U'Bl como baee del Betado mexicano, 

t ... que tambi•n deaarrollamos. Pinalmente en el dl.timo inciso de -

la presenta inYaatigaoi6n, p .... oa a exponer nuestra propuesta pa-

ra la oreac16n da una Com1ei6n ~acional Protectora de las Comunida

des Indígenas~ 

Durante el periodo del Bjacutivo Pederal, Carlos Salinaa de Go!:. 

tari ae retorm6 el artículo 4o., de la Constituc16n Pederal, recone 

ci,ndoae que no todos eomoa iguales, y de eata manera ae alinea con 

laa nueva• tendencia• de loa Derecho• l!Umanoe en todo el mundo que 

promueven •l derecho a aer diferente• y a la exiatencia de minorías 

dentro de loa Estados Nacionales. Pensamos que la política indige-

nieta del Licenciado Carlos Salinas de Gortari, tendría mejores re

lllUl tadoe de hacerse realidad nuestra propuesta de creaci6n de una -

Comisión Nacional Protectora de las Comunidades Indígenas (Minorias 

•tn1caa). 



OOHUliO PUDRO . 
Ll 'l!pll!OU DI u tmRA D •r. mrao PUllISPAl'100 

l,l,- tierr.U. 4•1 .. tlldo 

1.2.- tie:iTu ele lo• a.Cer«oh• 
l,J,- tierru 4• lo• Wobl•• 
1,4,- tierr .. 4e lo• •tlitlll'tla 
1.5.- tlerru 4• lo• 8111Tio• 
1~6.- ti•rr••clel Plleblo 



Antes de entrar de lleno al desarrollo del presente incieo, pe~ 

eamoe que ee necesario hacer las siguientes ref'"'lexionee: podemos d~ 

cir qua al .-!• T otr ... plantas que se cultivaron en algunas regio

n•• del mundo originaron la aparici6n de la &«ricult\ll'&. Por lo que 

llaca al territorio que ho7 lla....os M6xico; lae caractar!eticas del 

cultivo m«s importante como lo tu6 el ma!c, fijaron las formas de 

poblamiento tales como: c11Ser!os desparramados entre las milpas;ch~ 

z ... tr'cilee, hecha• para moverse de acuerdo con el cultivo de la 

milpa y no para perdurar, Tª que as! lo exig!a,el cultivo transhu

IW&nte del arono el cu~l era considerado aagrado. 

El cultivo neceeariamente intinersnte del ma!a, tavoreci6 la 

conatituoi6n de la familia extenaa,una unidad econ6mica autoauticie~ 

te, ~o• lacoa de sangre se fortalecieron en el aial..U.entp T en el 

••fuer.o colectivo de eue miembros para asegurar la supel'Yivenoia. 

Podemos observar que en nuestro territorio, la relaci6n familia-ti!, 

rra tu' ... poderosa, porque no existieron especies de animales do

.. sticables, recur•o• que en otros lugerea hicieron menos rigurosa 

la relaoi6n con la tierra • 

.. a...._enta importante .aeftalar que desde aua or{genea, la fam1 

lia oa.peaina a6lo utilia6 la extenai6n de tierra necesaria para el 

auatento de sus mi .. broe, T por consiguiente no cre6 derechos terr! 

tort.ales sobre el suelo que cultivaba porque este labor no era est~ 

ble; de tal manera que la tierra era comln para todos, T solamente 

el producto de ella, obtenido mediante el trabajo, tu' objeto de la 

propiedad familiar o particular. 



De esta manera, lllientraa la ~or parte de loe grupos 6tnicos 7 

comunidades que habitaron el paía se mantuvieron en el oniemo nivel 

de organizaci6n social 7 de avance t6cnico, la tierra ee explot6 C! 

munalmente 7 por lo tanto no se di6 1118Br a laa acumulaciones exce

sivas 7 las diferencias sociales entre los individuos no fueron de

masiado grandes. Sin embargo, esta eituaci6n tu6 constantemente qu! 

brantada por el eurgimiento de grupos no caapeeinoe, o de sectores 

desprendidos d• eea comunidad, que al evolucionar 8'a r'pidaaente 

que aqu6lloa, lograron dominarlos • imponer otro orden social. Así, 

en distinto tiempo 7 lugar, pero siempre en toJ'llla progreaiva,laa c2 

llllllidadea caap••inas fueron soaetidaa 7 gobeniadaa por grupo• reli

gioaoa o militare• que ain modificar radicalmente la estructura de 

natural••• agraria aobre la que d••oanaaban, la orientaron hacia f1 

n•s diterent••· Beaultando, que bajo la teocracia o loa.gobienioa 7 

contederacioneo militarea, la comunidad campesina continu6 siendo 

la aiama, pero el producto de eu trabajo 7 loe excedentes de su ec2 

nomía ya no beneficiaron directa 7 principalmente a loe campesinos, 

sino a sus dominadores. Por la mi111111 raz6n el acceso a la tierra,7a 

no tu6 -'s dereicho exclusivo de loa oaapeainoa. 

Dentro del marco eeftalado encontramos las características de la 

.propiedad de la tierra en la aociedad prehis~ca, 7 entre otraa, 

cabe citara el dominio absoluto, eminente 7 dtil de la propiedad t~ 

rritorial 7 el usufructo de eue productos perteneci6 ~ Betado, re

presentado por el Soberano; 6sts extendía su derecho de propiedad 

sobre loe bienes del subsuelo. 
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Los tratadistas en materia agraria han coincidido con la sigui•~ 

te tabla clasificatoria, la cual a nuestro modo de ver, establece la 

torma en que estaba distribuida la tierra en la sociedad azteca. Ca

be mencionar, que 8ata ser' la base para el desarrollo de los inci-

•Oa que conforman el presente ca!lítulo. 

1.- Tierras del Estado 

2.- Herra11 de los Sacerdotes 

3.- Tierra11 de los Noble• 

4.- Tierras de los Militares 
5.;.. Tierraa de lo• Barrios 

6.- Tierras del Pueblo 

Siguiendo a la Doctora lllartha Ch'vez Padr6n en su obra cl,eica -

•Bl. derecho agrario en ~Axico-, ob•ervamoe que entre loa aztecas so

lamente al Seftor podía disponer de la tierra como propietario y de 

esta manera ejercer el derecho de usar, del truto y de dieponer de 

la co••· Podía dejar la coea para e{ o repartirla entre loe prinCiP!, 

l••· ~ el pri88r caso recibían al noabr• de Tlatocalli, lae del 
segundo tipo se llamaban Pillalli.(l) 

(1 ) ctr. CHAVBZ Padron, Martha. "El derecho agrario en •éxico". 
~al Porrda. S.A., 9a. Edici&n. México D.P., 1986. 
P'6• 148 



8 

Menciona el Doctor Lucio Mendieta y Ndi!ez en su obra cláaica"El 

problema agrario de ~6xico", que el Rey disponía de sus propiedades 

sin limitaci6n alguna, las pod!a tran1111itir en todo o en parte por 

donaci6n o enajenarlas a darlas en uautructo a quien creyera conve-· 

niente; entre las personas a quienes el Rey tavorec!a dilndoles tie

rras encontramos: a loe miembros de la familia real, estos a cambio 

rendían vasallaje, preet"1dole servicios particulares; al extin~i~ 

ae la familia en la linea directa o al abandonar al aervioio del s~ 

ftor por cualquier causa, volvían las propiedades a 6ste y eran sus

ceptibles de un nuevo reparto. Se prohib!a que a loe plebeyos, les 

hicieran donaci6n o enajenaoi6n de tierraeS 2> 

Pinalizaremoa el presente inciso, seftalando las caracter!aticas 

tundamentalea de la organi!:eci6n del pueblo &!:teca: ae dividía en 

doa clases: la clase noble 7 la clase plebeya. La nobleza era here

ditaria y a ella perteneo!ailas gentes allegadas a la monarquía, de 

una manera principal aqu6llae que habían prestado algiin servicio i!!! 

portante en las guerrea con le• dem4s tribus, o que habían demoat~ 

do superioridad intelectual o de eabidur{a. La clase plebeya estaba 

constituida por la ....,. del pueblo, por la ma.yor!a de aqu6llos que 

se dedicaban al, traba~o rudo del campo, o de otroe m,enesteree de a~ 

te a que tambi'n eran muy atectoa loa aztecas. 

( 2 ) 2!!:• MENDIETA y Ndñez, Lucio. "El problema agrario de 
lditorial Porrda, S.A., 16a. Edioi6n. 16xico ~.P,, 
p. 15 

M6xioo" 
1979. 
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Ante esta situaci6n, ea obvio que las tierras que pertenecían 

al reino eran indudablemente las de mejor calidad, consistiendo en 

grandea extensiones de terrenos f6rtilee y de f6cil cultivÓ,los m6s 

privilegiado• por la naturaleza. SolRmente as! se explica la abun

dancia de elementos de que disponían loe reyes aztecas, para soste

ner la fastuosidad y el lujo de eu aorta. 

l.2.- fierras de loa Sacerdotes 

Para efectos de hacer notar la intluencia de loe sacerdotes en 

la organizaci6n social de los pueblos del ahora llamado Ve.lle de M! 
xico, cebe mencionar que loe mexicea, al principio de eu peregrina

ci6n, rueron conducidos por sua sacerdotes, quienes compartieron, 8!l 

dando el tiempo, con loe jefea guerreros, el mando de la tribu. Con 

re•pecto a las tierras de loe sacerdotes, enseguida analizaremos lo 

que escriben loe lll.ltorea en consulta. 

Atendiendo a que la sociedad azteca era una sociedad dividida 

en eatratoe T clases •ocialea con rangos T privilegios que estable

cían diferencias •u.r marcada• entre loe distintos grupoe, poco a P.!!. 

co una parte de las tierras culti,,.blee pas6, de·lae manos de camp!. 

einoe, a las de loe sacerdotes o tu6 adjudicada al templo. 
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.ll referirse a estas tierras, le Doctora Mertha Chávez Padr6n 

les llama Teotlalpen y se~ala que sus productos est~ban destinados 

a sufraP,Br los p,astos del culto religioso~)) 

Por eu parte el Doctor Radl. Lemus ~arc{a, menciona que eran ti~ 

rras cuyos productos se destinaban a sufragar los gastos.motivados 

por el sostenimiento de la funci6n religiosa~ 4 ) 

De acuerdo a lo que escribe el Doctor Lucio Mendieta y Nuflez, 

fueron tierras destinadas al eoatenimiento de los gnetos del culto; 

ae daban en arrendamiento a loe qua as{ lo solicitaban, o bien eran 

labradas colectiva~ente por loe habitantes del pueblo! 5 ) 

Podemos concluir mencionando que: bajo las teocracias o loe go

biernos y confederaciones militares, la comunidad campesina aigui6 

siendo la misma, pero el producto de su trabajo y los excedentes de 

au econom{a ya no beneficiaron directa y principalmente a los camp~ 

•inoe, aino a sua dominadores. Por la misma raz6n, el acceso n la 

tierra ya no fu6 m4e derecho exclusivo de los campesinos. Poco a P2 

co una parte de las tierras cultivables paa6, de las manos de los 

campeainoa, a las de los guerreros o de loe sacerdotes, o tue adju

dioada. aJ. inatituto militar o al templo.La historia.nos refiere que 

el ndmero de aacerdotee que lleg6 a existir en lo que fuf la gran 

!enochtitlAn, aJ.canz6 una cifra de mds de cinco mil individuos. Es

ta clase sacerdotal se dedicaba exclusivamente Al aervicio.del cul

to, T a predecir los destinos del pueblo; viv!a con la mayor faetu2 

aidad, en contraste con la miseria del pueblo. 

( 3 ) -º!'.!:• CllAYll Padí'dn, ll!artha. obra c.itada. pilg. l.49 

( 4 ) !!!!:• LllSUS Garo!a, Radl. "'>ereoho a¡rario mexicano". B:U torial. 
Porrda, S, A., 6a. Eiici6n. Mexico D,P., 1987. pág.72 

(5) !!!'.!:· ;~BNl)IBU y lfÚÍ'lez, Lucio. obra citada. pág.18 
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1.3.- Tierr .. de loa Robles 

Bntre loe Aztecas la pirAmide social, controlada por la noble

za (eeffores, sacerdotes, guerreros y comerciantes), ee rleterminsn

te en la organizeci6n econ6mica. Por lo tanto, el régimen de pro-

piedad de la• tierras con fines de producci6n agro~ecusriA ae ~iv! 

de en oolectivae 7 privadas. 

Bl mismo eetatua aociel privilegia a lea clases .qltas, exent"" 

de gravilmenee, que ee benefician con loe servicios y tributos de -

loe pueblos conqui!!tadoa y con la fuerea de trabajo de loe eeole-

voa, maeebuales, tlememee, mayequee y teccallec. Estos dlti~oA ti~ 

nen la reaponaabilidad de la preparaoi6n de la tierra, aiembr~ 7 -

cosecha de loa productos egricolAs. al igu•l que la de lR conaerv~ 

Di6n de los predios para ~ue estén actos perA el cultivo. Cebe men 
oionar que no eon propietario• de los bienes que producen. 

Sin lugar a dudes el !'lgimen de propiedad es concomitante con 

las categorías eociales, al cergo (p;uerreroa, jueces, etc), o bien 

a objetivos sociales de la comunidad, sostenimiento de la poblaci6n 

7 gABtos del culto. La dnica oropiedad absoluta era le del Re7. ·~ 

te monarca no tenia reatr1coi6n pera engjenarle, transmitirla, ce
derla, etc. 

Bntre loa aztecas las tierras da propiedad privada de· lo·s no

bles, ee clasificaba de la siguiente maneras 
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e).- TecpentAlli, tierras nrooiedad c'el aei'lor o tecnhtli, hA-

bian aido heredadas de su~ antepae~dos, en ellas se establecí~ l~ 

teC!J'UlCelli o cAea señorial ne un lina.je. Eran trabajAdae 'POr loe 

mecehuAlee. La DoctorA Martha Chévez P•dr6n escribe que erRn tie-

rras de la Corona raeervndaa si~m~re ~l ~ominio del Rey y ~e lA8 -

cualee gozabAn el usufructo ciertos ae~ores llamados teopRn~ounnue 

y teopimtlACA, que era la gente de pe1Acio~ 6 ) 

todo pBr9ce indioRr que estas tierras no se podían enajenar,n~ 

ro e{ heredar a sus sucesores. Si el detent~dor de estA heredad 

caia en pena, o era separado del cargo, o la familia se extinguía, 

el predio se reincorporRba al patrimonio del Rey. Coalnmente eran 

tierr~R tr~bajadlitB ~or ~qcehualee. 

b).- Pillalli, tierras nropiedad de loa nipiltzin o miembros -

del rtt'UpO diri~ente. Dich~s tierras podían ser hered~~qe a eue ~e~ 

cendientes, o bien, po~ien ser otorgad~e por el tlatoani oomo ~Pvo 

nor e1 cumnlimiento de cargos administrativos como el de cal~ix~ue 

o reoBUdador de tributos. Estas tierras las trRbajabJU'l los mRye~uea 

o CRlnulleques. De acuerdo a 1~ Doctora Ch~vez P~dr6n, erRn ~oee-

stonea !lntiguaa de loa pipil,ain, transmitidas de pedrea a hijos, 

o concedidas por el Rey en galard6n de loa aervioioa hechos a la -

Corona. lscribe la ~utora en conaultR ~ue, entre loe pipfltzin se 

contaban loe oarientea y allegAdos clel Seflor, loa princioalea 

e hijos de principales, ORbRlleros (tecutli) comendadores (teulea) 

Y -gobe:rnRdores o oaciauea (t1Rtoani)~7) 

( 6 ) ~. ~Z Padrón, Martha. obra oi tada. pág. 148 

(7 ) !!!!::· illi· pág. 148 



El Doctor Lucio ~endietA y Nd~ez, escribe Que AAtAs tierT~s 

las traba;fab""n gentes del pueblo que no eran due;¡ns •Je ellqs, nue 

eran labradRs en beneficio de los sefforea ~or macehualee o ~eones 

de campo o bien por renteros que no ten{gn ningtln derecho sobre ·

las tierras que trabajeban~B) 

Por su parte, el Doctor Redl GerciR Lemus eAcribe lo siP.Uientes 

•Las pillalli eren posesiones otorgadas a los Pipiltzin, con -
la facultad de transmitirlAa por herencia a aus desceniientee; en 
tanto que las Tecpillalli se otorgR.bui a los seflores llsmR~os 'l'ec-
pentlaca, que servían en los palacios del T1acatecutli, o jefe su
premo•. (9) 

o).- TlRcopipiltzin, eran posesiones antiguas de cada uno de -

los tlaoopipiltzin o hijos de nobles, que formab~n parte de al'ldn 

lin~je. Bren teuctetin o se~ores que se traaladab~n a vivir Rl no

blado o altepetl aunque no pertenecierA!l al mismo linaje. Un lina

je comprendía varios teoalli o casas ae~orialee o varios teuctetin, 

cada uno con su titulo y posesiones aeparadR!I o cedi1~s ~or rAzo-

nee matrimoniales. 

Como se puede observar, las tierras de la nobleza er~n de bue

na c~lidqd, puesto que pertenecían a le gente m~s influyentA. Aei 

se explica la abundanci~ de elementos_ de que diaponian_1os nobles 

aztecas, para sostener la fRstuosidad y el lujo de lR Corte. 

( 8 ) Qf!:• JfENiIETA y N'11!ez, Lucio. obra cita:ia. pág. 16 

( 9) Qf!:. LE:lolUS García, Raúl. obra citnta. pág.72 



1.4.- Tierra• ele loe !11litar.e 

Para el deearrollo del t•lllA reterent• a lae ~erras de loe mil!· 

tarea durante la etapa prehiapAnica, empezaremos citando a el Doctor 

lla6l. Lemua García, eecrib•• lae 1Jitlchiaia1li 1 tueron tierras cuyoe 

trutoa ee deatineban al eoetenimiento del aj&rcito aei ca.o a loe -
gaatoe de la gu11rra tribal~lO) 

La Doctora llartha Ch'vez Padrón, cita lo eiguiente: 

•ftlchi.alli, a11tae tierra• eataban cle11tinada11 a •uminietrar 
vívere11 al ej6roito en tiempos de guerra lae cuales ae 11-..Jlan mil 
chiiaalli11 o cacal.omi.lli, eegdn la eepaoi• de v!veree que daban•(llT 

.. cribe el Doctor l.ucio •endieta 7 lfuftez, que axietian grandes 

extensiones de tierrae lee cuale11 estaban destinadas al aoetenimia~ 

to clel ej6rcito en ceapalla; estas tierrae ee otorgaban en arrenda

miento a loe que la 11olicitab11n, o en au detecto eran trabajadas de 

una 111Anera colectiva por loe habitantes del pueblo a que corra11pon

cli1111, Podeaoe decir que, eran propiedad de una inatituci6n tal y co 

ao lo td el ej6rcito~12 ) -

Tocio parece indicar que laa tierra que detentaban los jete• mi

li taree, tuvieron c ... o origen la11 tierras de loe pueblo• oonquieta

doa;- y al igual que la11 tierras de la nobleza aran tambi&n de buena 

calidad. De acuerdo a loe hietoriadore11, el ej&rcito lleg6 a conet! 

tuir una ca11ta 7 tu6 una verdadera carga para el pueblo aateca. 

hol 2!!:• LlllltlS Garoia, Badl. obra citada. pq. 72 
(11) OBAV.BZ Padrón, llartha. obra citada. pq. 149 
(12) MBNDI•TA y Hdftez, IAJ.cio. obra citada. pq. 18 
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1.5.- Tierras de los Barrios 

necordemos que en sus or!genee, la fBl!lilia campesina solamente 

util1•6 la extensi6n de tierra necesaria para asegurar el sustento 

de sue miembros, en otras palabras, la tierra era común a todos y 

a6lo el producto de ella, obteniendo mediRnte el trabajo, tu6 ob

jato de propiedad fl!llliliar o particular.Sin embargo, cuando loa c~ 

•erlos disperso• entre las milpas quedaron conectados a ciudades o . 

oentros religioao-adminietrativos con poder y unidad superiores a 

lo• de la coml.Ulidad CBl!lpesina, 6sta tuvo que adecuar a las nuevas 

oondio1onee tanto llU movilidad como sus derecho• a la tierra. Así, 

4e la t11111ilia.que adquiri6 coheei6n en la medida en que sus compo

nantee e•trecharon aus ligas con el suelo que los alimentaba, deri

Y6 el Calpulli,del cual adelantaremos que es una. forma de organiza

o16n social cuya base la constitu.!an loa lazos de parentesco y loe 

derechos sobre la tierra. 

otro autor en consulta, Ra.U. Lemua García menoiona: 

•BJ. calpulli -en plural Calpullec-, ea una unidad aooio-pollt!, 
ca que, originalmente •ignitic6 •Barrio de Gente Conocida o L1111>
~e Antiguo•, teniendo ""ª tierras r t6rminos conocidos desde au pa 
•ado remoto,Lea tierras ll111n&dae Celpnllalli pertenecían en comu::' 
nidad al ndcleo de poblaci6n integrante del Calpulli." (13) 

( l)) LAllUS García, Raúl, obra ci tañ.a. pág, 70 
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El Doctor Lucio Mendieta y Nul'lez, escribe al respecto: ceda tri 

bu se componía de pequeHoe erupos emparentados, sujetos a la autori

dad del individuo mAs anciano, de tal manera que al ocupar al terri

torio elegido como su residencia definitiva, loe grupos descendien-

tee de WlA misma cepa se reunieron en pequeHas aeccionea sobre las 

que edificaron eua hogares y se apropiaron de las tierras necesnrias 

para su subsistencia; a estas secciones o barrios se les llam6 Chi-

nacalli o calpulli, y a lae tierras que pertenecían al Chinacalli, 

ee les di6 el nombre de Calpullalli~l4 ) 

De acuerdo a lo que escribe la Doctora llartha ChAvez Padr6n, el 

Calpulli tenía las siguientes oaracter!sticae1 era una parcela de 

tierra que se le asignaba a un jefe de familia; el jefe debía dep'!!: 

tenecer a un barrio o agrupaci6n de casas; las cabezas o parientes 

mayores de cada barrio eren quienes distribuían loe Calpullec; era 

una eepec1e de pequeña propiedad con una funci6n eociel que cumplir 

la propiedad era comunal y pertenecía al barrio; pero el ueo y el 

fruto era privado y lo gozaba quien lo estaba cultivando; para obt~ 

ner un Calpulli ee debía reeidir en el barrio y continuar viviendo 

en él; la tierra debía cultivarse sin interrupci6n, de lo contrario 

ee perdía el Calpulli~l5 ) 

Nuestra opini6n es que en los Calpulli, que fueron comunidndee 

de personas ligadas por ln sangre, se institucionalizaron los dere

chos a la tierra que la familia había adquirido antes por la costu!!! 

bre. S6lo loe ~iembroe de lR familia o del mismo linaje podían per-

tenecer a _un Calpulli y tener derecho a la tierra. Esta si¡;ui6 sie!l 

(14) 2!!:· •ENnIETA l Nd!lez, Lucio. 

(15) Qf!:. CHAVEZ Padrdn, Martha. 

obra citada. pAg.16 

obra oita.-ta. pág.149 
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do comdn, pero cada Calpulli disponía de un terreno claramente deli

mitado, el cual ee dividía en parcelas cuyo usufructo correspondía 

a las tsmiliae del mismo.Es decir, no había propiedad privada de la 

tierra porque ésta pertenecía al CBlpulli, pero los miembros de 61, 

7 e6lo ellos, tenían derecho a recibir el usufructo de Llna parcela, 

7 con el tiempo adquirieron tambi6n el derecho de transmitirlo a -

lrUB descendientes por herencia.Bsos derechos a61o se perdían cuando 

el u1111fructuario dejaba de cumTilir con el objetivo.esencial de la 

comunidad campesina; que es el de hacer producir la tierra. De esta 

manera aqu61 que dejaba de labrar la tierra sin justa causa durante 

el periodo de doe af!os coneecutivoe perdía derecho a ella, 

O sea que en lo orgonizaci6n superior del Calpulli, se integra

ron loe patronee esenciales de la familia primitiva1la tierra se pa 

ae!a en comdn; el derecho a cultivar una parte de ella lo tenia la 

familia y dentro de 6sta, e6lo ae deba a quien la hacia producir y 

a6lo en la extenei6n necesaria para que con su producto se satisfa

cieran las necesidades de la familia y loe deberes comunales. 

lt'l reeumen, podemos decir que las tierras pertenecientee a los 

vecinos, es decir, a la comunidad, a la clase" plebeya; eran tierras 

de Íntima categoría y estaban generalmente alejadae del pueblo, Ae.i:, 

ai .. o,deb .. oe mencionar que en loe Clalpullia hab{a ad•""• de loa ca 

aianeroe duelloa de parcelaa,otro tipo de trabajadores que en calidad 

de peones ofrecían todos loe d{aa eua servicios. 



Bs de &dvertir que le fuente principal. en la coneervaci6n de 

la tierra se hacia con1'orme al derecho y la principal. fuente d•l d~ 

recho azteca fu6 la cost1.t111bre. 

Seftalan la lll&TOria de loe historiadores, que la distribuoi6n de 

lae tierra• en Tenochtitliln ee hiso por agl'U.pacionee olilii1cae, lo 

que significa un sistema comunal. de propiedad; ea decir, propiedad 

no por individuoe particulares, sino por las colllllnid&dea. Sn princ!. 

pio no se hace referencia a propiedad•• privada• de ninguna eepeoi• 

ni eiquiera ee eeftal.an J*rcelaaiento• particulares, simplemente se 

enwneran loe diversos clanes que constituían el grupo. Casi todos 

los investig&doree coinciden en seflalar coao propiedad de tipo com~ 

nal el Altepetlalli, que eer4 estudiado en el presente inciso. 

Una definici6n mAs amplia es laque nos da el Doctor Ra4l Lemus 

García, y la cual a continuaoi6n nos paraitiaos citar1 

•&:1.tepetl&lli. Bran tier .... da loe puebloe que ee encontraban 
enclavadas en loe barrios, trabajada• colectivamente por loe comun~ 
roa en hora: determinada y sin perjllicio de loe ctll.tivoa de sus par
cela•, cuyoe productoe se deetinaban a realizar obras de servicio 
p4blico a inter6e colectivo 7 al Pll&O de tributoe. Con loe produc
tos restantee, se integraba un fondo·com4n que di6 origen a lae Ca-
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jaa de Comu.nidad que reglBl!lent6 en la Colonia la Legielaci6n de In
diaa"-(16) 

r.a tratadista en materia agraria •artha Ch•vez Padr6n, siguien

do a Clavijero nos dice al reapeoto1que eran tierras que sufragaban 

loa gastos del pueblo, y que el Altepetlalli se dividía en tantae 

partea como eran loa bArrioa de la poblaci6n y cada barrio poseía 

eu parta con entera independencla de loa dem'8{l7) 

Por considerar que son sumamente interesantes las pa.labraa del 

Doctor Lucio ••ndieta y Nulles, a continuaci6n nos pe:nnitimoa repro

ducirlaa1 

"A4•'"'- da las tierraa del Celpulli divididas en fracciones en
tre l•a faa111aa ueutructuariaa,hab{a otra clase, comdn a todoalos 
habitantes del pueblo o ciudad, carecían de cercas y eu goce ara g!. 
naral.Ona parte de ellas se destinaba a loe gastos pdblicoe del pue 
blo y al pago de tributo: eran labradas por todos loa trabajad.oree 
en horas determinadas. Batos terrenos ae llamaban Altepetlalli".(18) 

Siguiendo a loa historiadores en la materia, podemos asegurar 

que lae tierras pertenecientes al Altepetlalli, eran de !nfima cat!. 

¡or{a y estaban generalmente alejadas del pueblo. 

(16) LEllUS Gerc!a, Ra.U. obra citada. pág.71 

( l7) Q!!:• CllA'IEZ Fa~rón, Martha. obra ci teda. pág. 149 

( l8) .llllNl>IEl'A l HW!ez 1 Lucio. pág.16 
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2.1.- Bula de Alejandro VI 

lecordemos que, a partir de que los descubrimientos ame~icanos 

comenaaron a ofrecer perspectivas de gran futuro, Eepalla ide6 la BJ! 
la Noverint Univerei,para tener una base que legitimara sus conqui!!. 

tae posteriores. De esta Bula se derivaron, en efecto, los derechos 

patrimonial•• de lo• Reyes de Bspal!a, y eaoa derechos fueron el PU!! 

to d• partida de que se deriv6 deepu~s toda la orgenizaci6n Jur.!di

ca de las colonias¡ inol~endo obviamente a la Nueva Bepalla. 

A11! obaervaao11, que de loe expresados derechos patr1moniale11 se 

derivaron en efecto, todo• loa derecho• pdblicoe y privados que hu

bo en laa coloniaa. lilntre eaoa derechos hay que contar loa de la t!!. 

nencia o propiedad de la tierra. A este respecto la citada Bul.a ex

pedida por Alejandro VI, eatablecía: 

•Alaxandro Obiapo. Siervo de loe Siervos de DioesA loe ilustres 
Clari•i•o an Chrieto, hiJo Rey Pen.ando, 7 lllUT amada en Chriato, hi
Ja Isabel leyna de Castilla, de Le6n, de Arag6n, de Sicilia y Grana 
~·• aalud, y bendici6n apoat6lica ••• Bntendimoa, que desde atr4ii 
haviadea propuesto en Vuestro "1imo buacar, 7 descubrir algunas ie
laa 7 tierra• firmes reaotaa e i~taa de otro• Jamata aora no ha 
11 .... , para reducir loa •oradora~ Naturalea de alla al servicio de 
naaatro redentor, 7 que profesen la Pe cat6lica ••• Aaí, que nos 7 
alabando -cho en el Seftor e11te 'lueetro Santo, 7 loable prop611ito, 
7 deseando, que sea llevado a debida execusi6n, y que el mismo nom
bft de nuestro Salvador ae plante en aqu6llae tisrraa; oa aaonesta
moa muy -cho en el Setlor, 7 por el 511«rBdo Bautismo, que recib!a
teia, mediante el cual. eetttie obligadoe a loe Mandamientoe Apoet61! 
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coa, 7 por lae Bntra!iae de misericordia de nuestro Seftor Jeau ChriJ!. 
to atentB111ente oe requerimos, que cuando intentaredea emprender, 7 
proeeguir del todo semejante empresa, quet'Ais, y deb6is con 6niao 
pronto, 7 celo de verdadera te, inducir a loe pueblos, que viYen -
en la11 tale11 ielaa, y tierrae, a que reciban la Religt.6n Chrietiana 
7 que en nin¡¡dn tiempo oe eepanten 1011 peligroe 7 trabajoe, tenien
do eeperanza 7 confianma firme, que el Omlipotente Dio• Pavorecer6 
feli•11ente Vuestre empre11ae, 7 para que eiendoo11 concedida la lib!. 
ralidad de la Gracia Apost6lica, con m6e libertad, y etrevillliento -
to116is el cargo de tan importante negocio• aotu proprio, 7 no a in~ 
tancia de patici6n Vuestra, ni de· otro, qua por Yo• noe lo h~ pe
dido¡ úe de nuestra aera liberalidad, 7 de cierta ciencia, 7 de la 
plenitud del poderío Apoet6lioo, toda• lae I11las, 7 tierras firaae, 
hallada11, y que se hallaren de11cubiertaa, y que se descubrieren ha
cia el Occidente, 7 •ediodia, fabricando, 7 coaponiendo una linea 
del Polo Artico, qua •• el Septentri6n, al Polo .t.nt6rtico,que ss el 
•ediod{a¡ ora ee h97an hallado Ialae, 7 tierras. ora se h97an de h~ 
llar uia la India, o uia otra cl1Blquiera parte, la cul.l linea di!!. 
te de cada de las Ial&11, que vulga.,.ente dicen de loa Azores, y ca
bo Verde, cien legua11 uia el Occidente 7 •ediod{a. Aai que, todas 
aua Ielae, 7 tierraa firaea hallad&e, 7 que se hallaren deecubier
ta11, 7 que ee descubrieren desde la diaha línea uia el Occidente y 
•ediodia, que por otro Rey, o Príncipe Cllristiano no fueren actual
aente poseídas hasta el dia del Nacimiento de nueatro Seftor Jelllia, 
pr6ximo paaado, del cual comienza el afto preeente de ail ouatrocie~ 
toa y noYenta 7 trea, quando fueron por Vuestros ••n911geroa, y Cap~ 
tan•• halladas algunae de las dicha• Ielae; por l.a autoridad del O!!. 
nipotente Dios a Noe en san Pedro concedida, y del Vicariato de Je
... Christo, que exercemoa en.lee tierra•, con todos l.oa Seftoríoa de 
ell.as, Ciudades, PU.ermae, 1"1garea, Villas, Derechos, Juriadicciones 
7 todas eua pertenencia•, por el tenor de las presentas, las damos, 
concedemos 7 asignamoe a Vos, y a loa dichos Vuestro• herederos y 
aucaeoras Seftores de ellas con Libre, llano, 7 abeoluto poder, aut2 
ridad, y juriadicci6n1 con deoleraci6n, qua por esta nueetra dona
ci6n, conceei6n, y asijp1Bci6n, no se antiaa4a, ni •• pueda entender 
que ea quita, ni bltl"' de qui ter el derecho adquirido a ningdn Princ!._ 
pe Chri•tiano que actualmente huviera poseído J.as dichas Ialae,y ti.!. 



rraa firmes hasta el susodicho día de Navidad de Nuestro Seffor JJ, 

ll1l Christo ••• " (l.9) 

Analizando loa p&rr&ro• citados de la Bula Noverint Universi,e~ 

cont....,os que el Papa Aiejandro VI, representante de Dios en la ti~ 

rra, don6 a los Re7ee de Bspal'la, lae Islas 7 tierras firmes ya des

cubiertas 7 aqu611ae que en el futuro ee descubrieren. 

La Doctora •artha Ch&vez Padr6n, menoiona que evidentemente el 

Papa Alejandro VI no tenía derecho al.guno para disponer del conti-

nente de•cubierto; aa{,_puee, como documento jurídico no tiene va

lor alguno. Pero al la Bula no es título bastante para la juatific~ 

ci6n del dominio de loe re7es eepal'lolee •obra las Indie.a, el hecho 

ea que loe soberanos ee apropiaron de las tierras que poseían loe -

paebloa aoaetidoe a eue &raa• en virtud del derecho de la conqUi•ta 

que era aceptado como legitimo en aqu~lloe tiempos. Batos derechos 

reoibieron la eanci6n del tiempo r se vieron robustecido• por una -

poaea16n no'interruapida en el tranecureo de tres eigloe, 1 no cabe 

du4a que lo anterior as l.a juetificac16n jurídica moderna de loe hJ. 

Cho• pai;adoe, pero en aqu,lla 6poca y dado el espíritu religioa•dtl 

pueblo eepaftol., la Bula de Alejandro VI tu• el verdadero 1 dnioo t! 

tul.o que juetific6 la ocupac16n da J.ae tierras de lae Indias por -

lu fuersae real.ea de llepefla. 

h9) 

Continuando con la Doctora Martha Oh&vez Padr6n~ obeervaaoe que 

G0~4LE~ de Cossío, Pranoisco. "Historia ñe la tenencia y ex-
plotaci6n del camPo desde la t!Poca prehiepanica basta l.a Ley 
del. 6 de lnero ñe 1915. Bditorial. Ine1:1 tute Racional. de lletu-
dio• lliaidriooe de l.a Revoluc16n •exicana. la. Bdio16n. •lxi 
oo 'l.P., 1957. pq.23 -
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en Bepafla ae dieron trea tipos de patrimonio; y pen....,os que ea ne

cesario analizar. estos para entender el r'gimen patrimonial que se 

di6 en la Nueva Bepafla, 

Primeramente tenemo8 al Real Patrimonio, este pertenec{a a la C~ 

aa Real para aua ge.atoa y •e conatituia por el conjunto de bi•n•a -

daatinadoa a satisfacer las nece•idadea pareonalea del R97, 7 para 

eaprend•r 111&...,. conquiataa~20) 

llrl aagi.indo lugar •ncontramoa al Patrimonio Privado del Re7, aa
ta la partenecia personalmente, antea 7 dellJlll'ª de ser investido e.e. 

tal~U) ªº 
Pinalaente exietia el Patrimonio del Bstado o Tesoro Rftal,ae d,!. 

dicaba a la ad!llin1atraci6n, el orden r la defen .. del reino~22 ) 

De lo eacrito,deduclaoa que laa tierras de la Nueva Bapafla pa

aaron a pertenecer al tercer tipo da patrimonio. Pu.ea,cabe recordar 

que la Bula Alejandrina otorg6 a loa Re7ea llspaflolea las tierras de 

la Nueva Bepaf!a, pero en su calidad de gobernantes, Habiendo dejado 

eatablecido el derecho de poaeai6n de laa tierras de la Nueva Bapa

lla en favor del patrimonio del Estado llapallol, anaeguida varamos -

como se deriv6 da ah{ la propiedad durante la 'poca Colonial. 

La ma.rcria da loa tratadistas en materia agraria eatfn acordes 

<2t) 
2!!'.· CHA'IEZ Padr6n1 Martha, obra citada, pág. 161 

(22) 2!!:· ~· pág. 161 

(23) Cfr. ~·pág. 162 



en eeftalar que la propiedad en esta 'poca, se clBBiftcaba en rele,.. 

ci6n a le peraona que ostentaba la tierra y a~illliB1110,en que esta ee 

conoentraba en1 loa eepallolee y eua deecendientes; el clero, y loa 

inlllgenae. Loa tipoe de propiedad exietentee erans la propiedad de 

tipo in41Yidual; la propiedad de tipo intermedio y la propiedad de 

tipo colectivo; con eue correspondiente• eubdiYieionee. 



2.2.- Les Le:ree de Inc!:l:ee 

La Bula de Alejandro VI confiri6 e los Reyes de Bepaffe el ~omi 

nio de las· tierras descubiertas con el prop6eito de ~ue contribuy~ 

ren a exhortar y dilAte.r la ~& cat6lica, reR~etAndo a loe nu~voe -

pueblos sus trebRjoe, dignidades y buen"" costumbres. 

Deepu6a del descubrimiento de Am6rics, en 1521 lle~6 ~ lne co~ 

tes de Ver•cniz, procedente de Cuba, HernAn Cortés. Cort6s escri-

bió el Rey Carlos V, exponi6ndole la aituaci6n que guardeb~n loa -

neturalee en une de eue Cartas 4e Relaci6n re~tere, con asombro,la 

forme en que loe indios poseen les tierras y el arraigo t'Ul fuerte 

oue tenis entre loe indi~enas la comunidad agrlH'ia. 

El 26 de Junio de 1523, Carlos V mand6 e Hern~n Cortés la~ in~ 

trucciones a oue habie de ajustarse, relativas a le población, ne

oificaci6n de "ueva Bspafta y tratamiento y conversión de sus "Rtu

ralee. En reeumen, eeae instrucciones, importBntes nor ser la~ nr1 

meres que ~Rra el gobienio de la Nuev~ Bepe~a se daban, decían: 

"Primsramsnte sabed que por lo que principelmsnte avemoa holge 
do y dedo infinitas gracias a Wuestro Seftor de no RVer descubieto
eaee tierra e nrovincie de ella, a eeido y es porQue sagdn vueatrao 
Relaciones y de les persones que de eaaes partes an benido, loa Y!l 
dios evitantee y naturales della son mAs avilea y aep•ses y rezonR 
bles que los atrae yndios n"turale• de la tierra :firme e yels esnn 
ñole y Sant·Jpan e de las otras que asta aqui ee Mi BllR~o e ~eeo; 
bierto y poblad.o por muobae ooeAe, eeperenciaa y muestras oue en ::-



n 

elios ee An visto y conosido, e ~or eatAs caue?s RY en ellos ~&e -
aperejo pll.rA conocer R nuestro Seil.or e ser inetruido"s e vivir en -
su BAntA te CRt6lica co~o X~iano~ pqrR que se ealben, ~ues nuestro 
~rinci~al deseo e yntenci6n, yo vos encarao y m~ndo cu~nto pue~o -
que tengAls especial y principal cuidado de le conberci6n y ~octr! 
nA de loe tecles e yndios de essas partee y provincias que son ~e
bajo de TUeatra ~obernAci6n, e que con todas vuestras fuerces, su
l)uestoe todos otros intereses y provechos11 .(24) 

Bn otra instru.cci6n , se recomendaba mantener lee ~oblaciones 

de los in~ios oin intro~ucir mAa novedades que le f~ cat6lica y 

buenas costumbres, impidiendo 1os e~cri~icioe humanos y la antrop2 

fagie. 

L• tercera de esas .instrucciones tiene especial importancia, -

~arque en ells se ~rohibe el rensrtimiento de indios y se Bnulen -

loa yq hechos nor Cort6s. 

Hern~n Cort~s, por su pRrte, oomyletaba eeae instniccione9 con 

diveraAs Orden~nzAs entre las mAe conocidas encontramos l~s ~e 15?d 

~ara loe vecinos y moradores de Nueva Bepafia, les de venteros, ref'.!. 

rentes al uso que los encomenderos ~odien hacer de los indios y de 

eus encomiendas, que son el primer reglAmento del trabAjo en el 

nuevo continente. 

<24) GOH;.\ALEZ <le Cossío, J.l'rancisco. obra citada. pa¡¡. 30 



El interé• que a~rlos V mostr6 por la protecci6n de la nro~ie

dad comunal ae refleja en la inclusi6n que se hace de la comunida~ 

agraria en la Legislaoi6n de Indias, ésta Legisloci6n se car•ct•ri 

ZR por doe tendenciaer 

a).- La de hacor del ~recepto legal una tentativa,suaceutible 

de corregirse en vista de mAe a~plia 1nformaci6n; y 

b).- La del respeto a las coetumbrea de los pueblos en todo lo 

no incomp~tible con la nueva cultura. 

Bn cu"'1to al inciso a), aparte de que repetidamente las diauo

sicionee tecu1taban a las autoridades locales pAra euspenñer su 

ejecuoi6n hSY' el precepto de la Ley 22 titulo l, Libro ~ de la ~e

copilaci6n que ordena1 

"Los ministros y jueces obedezcan y no cumplan nuestr9s c~~u-
las y despaohoa en que intervinieren los vioioa de obrepción y su
brepoi6n y en la primera ocaai6n nos aviaen de las causas poraue -
no lo hicieron. Y- aun cuando no sobrevivieren esos Vicios de 1~ 
Ley 24 del mismo titulo f.<tculta R lea autoridades p~ra sobreseer -
en el cumplirni.ento de los mandFunientoe c4!du.las y orovisionP.s, '!n -
los casos que de su cumplimiento se siguiera esclmdalo conoci~o o 
da~o irrepsrable•,(25) 

( 25).QONZALE~ de Oossío 1 Francisco. obra citada. pag.35 



?9 

En cu~nto ~l inciso b), l~ Ley 4 del mi~mo titulo or~enqr 

"Que l~s leyea y buenas co~tu~bres ~ue :mtiguamente teni~n los 
in~ioe nqra RU buen gobierno y po1ieia, y Rus usos y costumbres o~ 
servadas y p.:uardl'ldes, des-pu~s riue son cristitmoa, y 'lUe no se en
cuentren con nuestr8 BBRrAda reli~i6n, ni con lss leyes de eAte Li 
bro, y lns 'lUe han hecho y ordcnaiio rle nuevo, se ~uarden y ejecu-
ten, y sien~o necesArio, ~or la nresente lAs ~nrobAmoa y confiraa
moo•.(26) 

L~s L~y~s ~e In~i~s disnon!Rn que a los indios se lea deil'lrq -

lo necesario y tuvierl?\n el alivio y deecBnso posible ~qra su~tento 

de sus cgs1s y fRmiliast y si al~ee tierrae o heredndea fueren -

ocun~dRs ~ los indios, ae les debfq devolver y re~tuir libremente 

y se les ~uitariA cu~lquier imposici6n nueva ~ue sobre elloe ee h~ 

hieren impuesto. 

Por otra p~rte, la Ley en consulta habla sobre la sucesión de 

loe in~ios estableciendo que el re~artimiento perpetuo p~ra "ue -

loe indios 1uedaeen contentos y quietos y que los encomenderos no 

no~i?.n suceder en lRs tierras y heredamientos que hubiesen ~ued~do 

v~cnntcs por haber muerto los indios de sus enoomiendae sin hered~ 

ros o sucesores y en ellas si no hubiere herederos, Auce~iRn loe -

pueblos ~onde fueron vecinos. 

( 26) GONZALEi de Coeeío, Frnnci•co, obra cita<ia, pág. 38 



Otra diapoeici6n de Indias, eotablecie. lo oi,guiente1 

01-!n.ndnmos Que los repartimientos de tierrRs, as! en nuqvsa no
blaoiones, como en lugares y términos, q11e ya estuvieren noblarloe, 
ae hagAn con toda justificeci6n, sin Rdmitir singulRridRd excepoi6n 
de personas ni agravio de los indios" .(27) 

La Ley de Indias distinguia rierfectamente bien " los eji<1oe v 
a las comunidades pero en repetidRs oca~ionea h~cia ~lusi6n a loe 

montee y ~astas a los que deaiP,naba como bienes comúnes; la ra~6n 

es qÜe las tie.rras con pastos o montes eran bR.ldias y 1oa ee1)al:'io-

les e indígenas los 9proveohaban para paetizal~s o pqra extraer 1.,!. 

Ha. Al efecto, Carlos V decia lo siguiente1 

"Has hemos orden~do, que los pastos, montes y agua9 sean comd
nes en loe indios, y algunas personas sin titulo nuestro tenían 
ocupadas muy grande parte de término y tierras, ni que no consien
ta que ninguna ponga corral ni bllhio, ni traiga abi su P,anRdo; man 
damos que e1 uso de todos ios pestos, montee y aguae de las ~roviñ 
ciae de 1os indios sea comdn a todos los vecinoe de ell~s, que ah0 
ra son :y deepu6s fueren, para que loe puedRn gozar libremente"(21J} 

Podemos mencionar que, la buena voluntad de las Leyes de IndiRs 

a favor de la poblaci6n indígena no 1JUdo plRsmarse total'!lente en -

realidRdes, de tal manera que la noblaci6n indígena sigu16 sien~o 

objeto de exnlotPción del conquiet8dor espaMol. 

( 27) GONZALEZ de Cossío, Prancisco. obra citada. p~g.39 

( 28> ~· pilg. 40 



2.3.- Pensamiento Agr:ario de Miguel Hidalgo 

Se ha negado a Miguel Hidalgo habar tenido ideas preciase so

bra lee retormae sociales que requeria el pueblo. Tal verei6n la 

desmiente el propio Hidal.go con la actitud que asumi6 trente al 

desvalimiento de las gentes con quienes convivi6 en eu curato, en 

donde procur6 mejorar la eituaci6n econ6mica de sue feligresas m~ 

diante la eneeftanza de diversos oficios (carpintería. altareria); 

promoviendo la craaci6n da nuevas industrias (da la seda) 7 la i~ 

plantaci6n de nuevos cultivoa(la vid, el olivo); a deapacho de 

la prohibici6n oti~ial que hab{a al reapecto. Bra en pequefto, to-

40 un progrBma acon6mico, que da la medida de lo qua pudo haber 

:realizado ei hubiera triuntado su movimiento. 

Sil primer doCU111ento político es el Bando del 5 de noviembre 

de 1610 y lo dicta a tavor de las comunidades; textualmente dice: 

"Por el presente mando a todos loe jueces y justicias del Di~ 
tfito de aeta capital, qua inaediataaente procedan a la recauda
oi6n de las rentas vencidas hasta el d{a, por loe arrendBmientoe 
de las tierras de loe naturales, para que entre""1dolas en la ca
ja nacional, ae devuelvan a loe reteridos naturales lae tierraa 
para eu cultivo ein que en lo auceeivo puedan arrendarse, puee ee 
lai voluntad que su gobierno aea dnic .. ente de los naturales de 
!lúe respectivos pueblos."(29) 

<.29) SILVA Herz.og, Jesús. "El agrarismo mexicano 
ria''• Bditorial Fonio <\e Cultura Económica. 
XICo ry.F., 1964. pág. 40 

y la refonnn ngra-
2a, E'\ición, hit!-



De lo citado podemos deducir: que la diaposici6n tenía por o~ 

jeto restituir a las comunidades aquellas tierras que, original

mente alquiladas a agricultores acomodados, 6stoa hab{an acabado 

por considerarlas como suyaa; as:[ como aquellos t.errenos de "uso 

conn1n" que loa recaudadores de tributos retenían con el pretexto 

de garantizarse el pago. 

Sabido es que la Iglesia "excomulg6" a loa jefes inaurgentea 

a raiz del Grito de Dolores y en el Bdicto del 8 de octubre de 

1810 en que ratifica la excomuni6n, ee dice: 

•• .•.•. que en cuanto al cura Hidalgo 1 aue eecuacee intentan 
persuadir Y. persuaden a loe indios que son due~oa 7 eeftoree de la 
tierra de la cual loe despojaron loa eapafiolea por la conquiata,y 
que por eee mi11110 medio ello• la re•tituirln a lo• indio•••••••• 
en eata parte el proyecto del aura Hidalgo constituye una parti
cular de guerra civil, de anarqu{a y destrucci6n." (30) 

Bl documento analizado serenamente, noe demuestra que el cau

dillo insurgente capt6 con claridad el problema agrario, al soet~ 

ner el principio restitutorio. Bato explica la presencia del gran 

contingente hwaano que eigu16 al ilustre pr6cer en tan breve tie~ 

por al atardecer del 16 de septiembre ten{a 300 hombrea; al aman~ 

oer del 17 contaba con lO 000 campesinos; el 21 del propio mee, 

BU ej,rcito se componía de 50 000 labriegos; y al llegar a Guana

juato, diapon{a de 60 000 ineurrectoe. 

(30) hlEJIA l'ernil.ndez, Mieuel. "Folíticn agraria en M<!xico". E-ti to
rial Sielo XAI, .;.A., la. E1ición. Mílxico 1>.P., 1979. pág, 
45 



Prente a tRn extraorrlinario despertAr de lRa mae~e onrimi~ea, 

el gobi~rno virreinRl se debRtia furioso y atemorizado. ~1 Rrzo-

biepo de M'xico, lenz6 un nuevo B~icto condenatorio: 

"Yerra· efectivnmente (RidAl~o) y su uroyecto de reconauiet~r -
A-'rica par• loa indica; no sólo es anticatólico eino oui~rico y 
extravagante, ridiculo y sumamente oerjudiciAl oarR el autor ~ue -
lo prooone, a la Naci6n que intenta establecer y a cu~~toe hAbi
tan esta tierra ,,,,Hijos mica, no oa dej6ie engaffar; el cure Hi
aalgo esta orocesado nor herejía. No cre41e lo que os dice. Creed 
al arelado ~ue Dios os ha querido dar y oue oe ama por vuestra -
inooenciA, vue~tro cendor y lea1tad", (31) 

A esta conminatoriA u~ra ~ue inrligenas y castas Ab&ndonar~n a 

Hidalgo, fste respondió con el Bando publicAdo en Valladolid el 6 

de diciembre de 1810, que declaraba abolidos loe tributos y le ea

cl..,,itud, Decia el Bandos 

"PRIJOERA1 Que todos loe dueffos de esclavos deberé?! darles li
bertad aentro del t6rmino de diez dfae, ea ~enR rle muerte auP. se 
aplicarA por trenegreei6n e eats articulo. 

SSGUNDA1 Que cese 0ara lo sucesivo la contribución de tribu-
toa, reapecto de lea o .... taa que lo pagan, y toda exacci6n a loa 
indioa que se lee exige".(32) 

Loa historiadores que pretenden disminuir la personaliñ•d ~el 

cura Hidalgo preaentAndolo como simple politice ajeno a l"s rei-

Yinrlicacionee 'OOnuleres, ignoran lo que Luces AlJUnM dijo sobre el 

el movimiento del cura Hid~lgo: 

(31) IDJIA .. rni!ndez, Mipel, obra citada, pág. 45 

<32> ~· p'8a. 45 y 46 



"Llrun6 a eu auxilio a las castas y a loe indios, excitRn~o a -
unos y a otros con el cebo del BAqueo a los euro~oa1 y a loa últ! 
moa con el atractivo de le distribuc16n de las tierras. 

No fue ella una guerra de naci6n a naci6n, como ae ha querido 
preaenter; ni fue un esfuerzo heroico de un pueblo que lucha por -
su libertsd para sacudir el yugo de un poder opresor; fue e!, un -
levantamiento de la clase oroletaria contrR le oropiedRd y la civ! 
lhaci6n".(33) 

De eate modo vamoa que ea el propio te6rico de loa conaervndo

ree quien nos presenta al cura H1da1go como un jete que ae preocu

p6 de loa problemM de su 4poca, incluyendo el de la tierra. Segu

ramente Hidalgo jlll!!Aa ae plente6 la "reconquista de Alll!ricR ~nra -

loa indios" (como se lo atribuJ'6 el arr;obispo de •Axico). Y- en ba

se a loe Documentos que hemoe citado, vemos que lo que pronuso ea 

la restituoi6n de loe terrenos ueurpedce e loa pueblos por loaegr! 

oultoree y agentes del fisco. Isnoramoa empero, que otros nene!lllle!!. 

toa tendría el cura Hidalgo sobre el partioular. 

Bl historiador Ceetillo Le6n aseguraba sin embArgo, ooeePr un 

proyecto del cure •iguel Hidalgo por medio del cual peneRba creAr 

un instituto agrario, o sea un 6rgano eubem8119ntal encerp;ailo. de -

realir;ar la reforme territoriill en •tlxioo. 

A grandes rasgos hemoa analizado le que consideramos fue el 

ideal agrario del cura Miguel Hidalgo y Costilla. 

(33) •BJIA J'emMdez, Mil!Uel. obra citada. plg.46 
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2,4.- PeneBaiento AgrArio de Joe4 Wa. Wore1oa 

•uerto el cura Miguel Hidalgo en Chihuahua el 26 do Julio de -

1811, otros sigttieron sus prinoi~ios como ~ie oRre seguir nelean

do por la causa de ln libertad; el m~e destacado de ellos fue ure

ciaamente don Joa' •aria Moreloe 1 Pavón. 

Se ha dicho que en •'xioo la Guerra de Independencia tuvo un 

CArActer ~oculRr mAe acentuado que en loa demAe peiaea letinosrner! 

CRDOB 1 eaa caraoteriatica ae define mejor durante la actuación del 

curs de Car!cuaro. Bl fue quien preciso de modo clsro la idea de -

nuestra Independencia, habien~o hecho la declaro.torta formRl el 

Congreso de Chilpancin~o el 6 de Noviembre de 1613. 

•orelos em~ero, tret6 de hacer algo mls1 dar nueves bases eco

n6•icaa a nuestro pala, empezando por modificar au estructura la

tifundiata como medida fundamental para fincar au desarrollo futu

ro. Aai en la SAptima ClAueula de au Proyecto pera la Confiacaoi6n 

de loa Intoreeoa de loa Buropeoa 1 Americanos adictoe Bl. gobierno 

espallol; eetablec{a lo aiguientei 

"Deben t,..biAn inutilizarse todae lae grandes haciendas, cu,yos 
terranoa laborioa paaen d~ doa leguas cusndo ""10ho, porque el bene 
f1c1o de la agricultura consiste en que 111choa se dediquen con 88::. 
pB!'aci&l a beneficiar un oorto terreno que l'lledan asistir con eu -
trabajo e induatria 1 no en que un sólo particular t•nRa much~ ex-



tenAi6n dP. tierraA infnictiferaa, esclavizando lllilll!ll"Ba de ~ntea 
~ara que lae cultiven por la fuerza en la clRee de gaPl.enee o eaOl,! 
vos cuando uueden hacerlo como propietarioe de un terreno limit~o, 
con libertad y beneficio suyo y del pueblo". (34) 

Bs evidente que al pretender la destnicci6n del latifundio y -

proooner la entrega de lA tierra al oamneeino, •oreloe enunci~bR -

l& idea medular de la reforma agraria. 

Observamos sin embargo, que •oreloa no pretendia socializAr -

la tierra en al eentido que hoy •• entiende. Por una parte, la di~ 

triwci6n en el cupo culminaria con la foraaci6n de peque!lae ex-

plotacicnea independiente•, pues el beneficie positivo de l& ,......i

cultur& coneiste en que mcbo• ee dediquen con aep1U"aci6n a ben•f'! 

ciar un corto terreno que puedan aaietir con •u tr&bejo e indue--

tri&. Por otra parte, considera in&:!'ectablee lae fincaa cuyos te-

rrenoa leborioa no pasen de doe leguae. Ba decir, habri& una coe-

xiatancia de doa formas de tenencia individual de la tierra; l& v!, 

que!la propiedad caepe•ina y la .. di.,a propied!IAl agrícola. Penes-

moa que no ae podia exigir a Don Joa6 •aria Moreloe y Pav6n una ª2 

luc16n aoc1al1•ta en una lpoca en la cual, ni adn en loa val••• 

.a. indu•triali•ado• de Buropa era dable plantearla. 

Lo que Jos~ •oreloa planteaba ~ra la deatnicci6n del letifun-

dio en cuanto este representaba un Ñgiaen injusto. Lo• princinios 

agrlU"ioa de Morelos encajan consecuentemente dentro del liberelia-

(34) SILVA Herzog, Jeslis, obra citada, pi!gs. 41 y 42 
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ao econ6aico T social que tendia a liquidAr lee aupervivenciae fe,!! 

4alea del colonialismo. 

••aoecto a lR oropieda4 col'IDl\el, eu peneAaiento fue iguel,...!We 

cleros aentener e loe pueblos en la ~osea16n de eue tierras orde-

nen4o lo miftao que HidPlgo, lA reatituci6n de aqu6llee que eeteben 

en po4er de extralloe, pare que en adelante loa indigenee lAB cult!, 

varen por au cuente. Un Docwoento fecbado en Tecpen el 18 de Abr.il 

de 1811, dices 

•y en cuanto a lea tierras 4e lee pueblos, harén eaber dichos 
coaiaion&do• e loa natural•• T a loa juecea T justicia.a que· reoeu-
4 • aua renta.a que deben entreglraela.a T hechas lea entregaa (de -
lea rentas) entregar6n loa 3uet1oiae lea tierras e loa 'f'llebloa ua
ra eu culti•o ••• Sin embargo no pod.rAn errenderee, puea eu goce -
'ba de eer de les natural•• en au reapeotivo pueblo•. (35) 

•1 eetudio T eu beata experiencia le llevaron R1 conocimiento 

de loe grll'l'ee problemas eooialea; T eu aenaibilidad 4e mestizo le 

orient6 hacia tea mejores soluciones en fll'l'or de le gente m4e dee

TAlidR. Por eeo fue que rneetisoe, csetRe e indígena.e, encontraron 

en au pen•aaiento, como en ningdn otro lider da la Indepen~encia, 

la expreei6n de eu• anh•loa. 

Bl proyecto de euatituir el r6gimen de la hacienda uor un aie

teaa 4• -pequeftae explotacionee de tipo familiar, tendia a fa'l'ore--

(35) lliB.JIA Perndndez, •if!Uel. obra citada. pág. 52 



cer a meetizoa T castas que en au inmenso mQforia caree!"" de tie

rrRa en la inteligencia de que •oreloe ~roponia para Amboa gru~oa, 

la forma ini!ividul\l. de ls tenencia de la tierra, a la cual se ha

brían acogido o adan'llllo• \)!lea BlCho11 de ello11 por ra•onea de ,... -

t'ol'tllaci6n hiet6rica, hab!m perdido la tradici6n cOlllrtal por l11•bel: 

Be desenvuelto en.campos de ~CCi6n econ6aica (•1ner{a, Arteasn{aa, 

eervidumbre do!116atice, 111iliciaa, arrieria, trabajo en los obrajes, 

etc.) distintos e su comunidad de origen. 

Por este raz6n, para 1011 indígenas la soluci6n correcta ern la 

de·reatituirles sus pertenanc1 .. uaurpsllae por hacendados T t'unci2 

nario11 001onisla11 T 111111tanerlo11 en la poaesi6n T disfrute de laa -

IDiemae, bajo la t'o!'!lla COlllWlel que lea era P!'OJ>ia. 

Pensaaos qua la pre•atura -•rt• da Don Joa• •aria •oHlos y -

Pev6n, retard6 durante 11111.chos al'lo11 ls conaumaci6n de le Ini!enen~ea 

cis reol y verdadera de •~xico, osi como le adecuada aoluci6n ~Pl 

problema da la tenencia de le tierra. 
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2.5.- La Oonetituc16n •ederal de 1824 

9n 1821 ae consum6 la Independencia de •dxico. Bs importante -

mencionar que, como no fueron Miguel Hidal.go y Josá •aria Morelos 

quienes la renlizaron no tuVo eteotos positivos para laa clRses -

deaher9dadae. Obaervamoe oue el general Don Vicente Guerrero, pre~ 

cup!ldo por la libertad política, aacrific6 temporalmente algunoa -

de sus ideales en be~~fioia de lae clases desheredadas. Por el oon 

trario con Agustin de Iturbide, los jefes del ejdrcito realista, -

loa h•cendadoe y la Igleaie conservaron 1111s privilegios y sus eno~ 

mee riquezAs territoriales. 

De alUllquier modo hubo beneficio• con la emAncipec16n ooliticá. 

Y uno de ellos fue que algunos liberales comenzaro~ a exponer sus 

¡m10a de vista sobre la reforma social y en particulRr •obre el i!!! 

portante problema de la tierra. Don •rancisco Severo •aldonsdo pr~ 

JlldO una Ley Agraria en loa primero• al'los de la Indel>"ndencia. En 

eu Proyecto establecía lo siguientes 

"Artículo l.- Todas lea tierra• pertenecientes a la Kaci6n y to 
clu aqu•llae de oue pueda diaponer ein perju1o1o de tercero y que 
que411!1 eepeoif1oa4a• en el capitulo 11 del ap•ndioe anterior, ee
rAn clivididaa en predios de un octavo de legua cuadrada o en pro-
.porotone s de cinco cab~ller!Aa en ~ue quenA?t treinta fane~as de 
eeabradura de mah. ~ 

Articulo 2.- Bl precio ~el arrendRll!iento anual de cada una de 
lee referidas treinta fanegas de eembrAdura de maiz, en las tierras 
mAs feracee y m4e ventajoa~mente eituruiae plll'a el comercio, aerA -
de doce reales; en las de mediana calidad, de un peso; y en las de 



40 

infi~a ol~se, de ~oca más de eeis reales, o lo que ea lo mismo,loe 
predios de ~rirnera clase ae arrendarán por cuarenta y cinco uesos 
al allo loe de segunda, por treinta y loa de tercera, por veinte y 
cinco. 

Articulo 3.- Loe ciudad""ºª que arrendoren estos pre~ioe, loe 
dietrutarAn por todo el tiempo de eu vide, y seriúi árbitros e ha-
cer en ellos todas las mejoras que quisieren, obligéndoee la Na-
c16n a pag'rsel!UI por su justo precio el dia en que fallecier•n o 
~uiaieren renunciarlos, nroce~iendo para el efecto avaláo ~e neri
toe sorteados de entre los mismos labradores.• (36) 

Don Prgnoiaco SP.vero •aldonado, se~alaba adem~s que ~iP.ntraa -

no se adoptare un sistema de reparto de tierras como el contenido 

en loe nueve art!culos del Proyecto de Ley Agraria expueeto, ni 

las tierras rendirén loe productos que puedRJl dar, ni se conse~t

r6 formar con solidez un buen gobierno republicano. 

En el Primer Congreso Oonetituyente de 1823-1824, uno de lo~ -

insurgentes veteranos don Oarloa •9.l'ia de BuetRmante, nronueo que 

se dieron tierras R loe indigenae ~que se noblar"11 l~~ costee, 

Otro liberal que con heohoe y con ideaa trat6 de solucionar el 

proble•a de la tierra fue Lorenzo de Zavala, quien primero ee~a16 

ouAlee eran l"" condiciones de la Colonia, expresando: 

".in medio de estas riquez!UI cuyo origen aunque no del to~o reu 
dal era debido a privilegios, a concesionea, a rentas pernetuee ; 

(J6) SILVA Herzog, Jesús. obra citada, pág.42 
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vitaJ.ici~e sobre la tesoreria real, al monopolio, a abusos de la -
auperetición y de la autoridad y muy poco a la industria de los P2 
seedores, la masa de la poblaci6n estaba sumergida en la ~As esnR!!, 
toen miseria, Tres quintos de la población eren indigenae, que sin 
propiednd territorial, sin ninl'ldn gfnero de industria, sin siquie
ra la esperanza de tenerla alg6n dia poblaban las haciendns, ran-
cherips y mings de loe ~andes propietarios". (37) 

A pesor de las ideas liberales, la Conetituci6n Pederel que en 

tr6 en vigor en 18~4, s6lo adujo, en torno a la propiedad de la -

tierra, ~ue el Presidente no estaba facultado pRra determinRr 1~ -

ocupaci6n de la propiedad de -.lgdn particular o corporac16n, por -

motivo de utilidad ndblioa, sin contar previamente con la aproba-

o16n del Senado y mediAnte el pago de la indemnización correspon-

<liente. 

Por otro 1~1o, también en 1824 se nprob6 el Decreto sobre col2 

nizaoi6n, el cusl nrohibie la BCU1111laci6n de tierra en una sola m~ 

no, ea decir, que un propietario reuniera a mAe de unA legua cue-

drada de cinco mil vnraa de tierra de regadlo, cuatro de superfi-

cie de temporal, y seis de superficie ds abrevadero. 

AdemAa, ee otorgaron libertades de colonizaoi6n eobre todo a -

•xtranjeroe, situeoi6n que a la postre reeultaria contraproducente 

s la integridad del territorio nacional. La vigencia de la consti

tuoi6n de 1824 concluyó cuando lee fuerzas centralistas tomaron el 

poder 7 promulgaron en 1836, las Siete Le7es, carta que especific~ 

be el respeto a la propiedad privRda de la tierra. 

(37) IILYA Herzog, Jesús. obra citada, p'ga. 46 y 47 



2,6,- Ley de Dea!l.lllorti&aci6n de 1856 

Bn •~xioo, las ideas l1beralee tuvieron suma importancia, nor 

cuanto, en su tiempo, se dec1araban enemigas de1 letifundiemo, com 

bati~ ebiertamente el poder de la Iglesia que detentaba grandes -

propiedades rura1ee y urbanas con el pretexto de que le eren nece

sarias para el sostenimiento de loa cultos y ciertas actividades -

socia1es. 

Bl Doctor Jos~ •aria Luie •ora uno de loe primeros liberales -

mexicanos propuso en aquella lucha entre tedera1iemo y centralismo 

como forma de gobierno, que loe gastos del culto fueren cubiertos 

por loa Batadoa y que se quitara la tierra a la Iglesia a fin de -

que su economía sustentara en al aubaidio guberna111Sntal. 

Observamos que las ideae de1 Doctor MorA, eembradae en campo -

propicio, enfrentaron a las dos tendenoi"" polítiCAB la conservad2 

ra y la liberal en una cruenta lucha ideol6gica¡ l6gicamente los -

integrentee de las comunidades agrarias, ~or su atraso, t1111ntismo 

e ignorancia, soju&gadaa como estaban desde la Colonia por el po-

der eclesilstico, adoptAron una posici6n conforme a sus princi~ioe 

religiosos. 

Después de lee efímeros periodos gubernamentales de Bustamante, 

Paredes Arrillaga, Arista y del retorno de Santa Arma al noder, ya 

nadie soportaba no s6lo quienes sustentaban un -pens3miento liberal 

avsn&ado, por gran meyoria de aquellos que nunca habían militado -
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en la ~olitice, nero aue resentian sus consecuencias y esteb~n ~e

cididoe a luchRr por un cambio de gobierno y por una transformación 

eoonómicR y social de México. 

Con el triunfo de le Revolución de Ayutla, don JuAn AlvArez t2 

m6 la Presidencia de la Repdblica, este liberal fue uno de loe más 

ardientes defensores de los campesinos¡ el gabinete de JuRn .\lva-

rez estuvo· formado por liberales rRdicales, a excepci6n de I,rznacio 

Comonfort que era un liberal moderado. 

A la renuncia del Presidente Juan .Alvarez lle~6 al gobierno 

don Ignacio Comonfort, quien integró su equino de ~obierno por una 

m~oria de liberRlee moderados eolrunente dej6 a Benito Ju~rez y a 

•i1111el Lerdo de Tejada, que eran liberales radicales. 

Don Ignacio Comonfort exoidi6 el 25 de Junio de 1856, la Ley -

de Desamortiz•ci6n de lee Pincae Rdeticae y Urbanas Prooieded de -

Corporaciones Civiles o Religiosas, conocida con el nombre de Ley 

Lerdo (Ley de Desamortizeci6n de 25 de Junio de 1856). A continu~ 

ci6n transcribimos el texto principal de la referida Ley. 

"Que considerando que uno de loe m~oree obstAculos P•ra la 
pro•p•ridad T engrendecilliento de la Nación, es la falta de movi-
miento o libre circulaci6n de una gran parte de la nropieded raiz, 
baee fundamental de la riqueza pdblice; y en uso de lae facultAdee 
'!u• 118 concet!e el plan procla~•do de Ayutla y reform,.do en AOaoulco, 
be tenido a bien decret~r lo sieuiente1 

Articulo 1.- Todas lee fincas rdeticas y urb~nae que hoy tiene 
o administren como propiet~ioe las corpor~ciones civiles o ecle-
siAeticae de la Repdblica, se adjudicarAn en propiedad e loe aue -
l11e tienen arrendedaa, por el valor correspondiente a la rent~ ~ue 
•n la ActuAlidet! pRgan, calcullll!a como rádito al eeie por ciento -
anual. 



Articulo 2.- La misma adjudicRci6n se hará a loa ~ue hoy tie-
nen a censo enfitáutico finc~s rdeticae y urbRnRe de cor~oraci6n. 
cepiteliznndo e.1 seis nor ciento el canon que pa~an, nara determi
nar el valor de aqu~llaa. 

Articulo 3,- Bqjo el nombre de corporaciones ee comprenden to
das las comunidRdea religioens de ambos sexoe, cofrad!ae y ArChico 
fradias, congregAcionea, hermandades, pArroquiaa, ayuntamientos, = 
oole~ioe y en general todo eetqblecimiento o fundaci6n ~ue ten~a 
el carácter de duraci6n perpetua e indefinida. 

Articulo 4,- Lqs fincRe urbanas arrendadas directamente nor 
las corporaciones a varios inquilinos se adjudicariln, capitalizan
do la suma de arrendamientos a aquel de loa actuBlee inquilinos 
que pague mayor renta, y en caeo de igualdad, ql mAa "11ti"'1o. Res
pecto a las rd.aticaa que se hallen en el mismo caso, se adjudicará 
a cada arrendatario la narte ~ue tenga arrendada. 

Articulo 5.- ~ento las urbanas, como las rdsticqs que no eat6n 
arrendadas a la fecha de la publioqoi6n de esta Ley ae adjudicarán 
a1 mejor poetar en almoneda que se celebrará ante la primera auto
ridad politice del Partido, 

Articulo 8,- 96lo se exceptúen de la enajenaci6n que queda ~re 
venida, los edificios destinados inmediata y directamente ql eervI 
cio u objeto del instituto de lee corporaciones, aun cuenda se -
B.rriende alguna parte no separada de el1oa, COMO loa conventos, pa 
lacios episcopales o municipales, colegios, hoepitalee, hoe9icioe-; 
meroedoe, caea• de correcci6n y de bene~icienoia. Como parte de ca 
da uno de dichos edificios podr' comprenderse en esta excenci6n 7 
una caea que eetd unida a ello y la habiten por rez6n de oficio 
loa que sirven al objeto de le instituci6n coao laa cesas de loe -
párrocos y de loa oapellanes de religioeaa, De las propiedades per 
tenecientee a loa ayuntaaientoe se exceptuarán también los edifi-= 
cios, ejidos y terrenos destinados exclusivamente al servicio nd
blioo de las ~oblncionee a que pertenezcan. 

Articulo 25,_ Desde ahora en ~delRnte, ninguna corporRci6n ci
vil o eclesiAstica, cualauiera que aea su carlcter, denominaci6n u 
objeto, tendrá capecidad legal n•ra adquirir, en propiedad o a~mi
niatrar por si bienes raíces, con la dnica excepoi6n que expresa -
el articulo So., respecto a loe editioioe destin~~os inmediatamen
te al servicio y objeto de le inatituci6n, 
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Articulo 26.- En consecuencia, todas lea sumas d~ nu~er~rio aue 
en lo sucesivo ingresen a l'lB RrCP.s de las corporaciones, ~or re-
denoi6n de capit9les, nuevas donaciones, u otro titulo, poñrán !~
ponerlas sobre propiedades particulares o invertirlas como accio-
nietaa en empresas Agr{colaa, industriales o mercantiles sin poder 
por esto A~quirir para d. ni administrar ningun11 propiedA~ raiz" (38) 

Loa objetivos A cumplir por conducto de esta Ley, erRn eoon6m! 

cos y politiaos. Loa primeros as pueden enunciar en lR si8Uiente -

tormaa 

a).- Incorporar a lA vida econ6mioa nacional el gnieao de te-

rrenos rdsticoe, ademAe de loa predios urbanos en manos del clero, 

de prestanombre; 

b),- Poner lea bases de una politice tieoal, por medio de los 

graYAl!enee A eatoa inmueblee; y 

e).- Alentar un nrooeso distribuidor de la riqueza entre 11111 -

aapaa a!l,foriteriae de lA sociedad, o ""ª loa trabajadores y campe

•inoe del medio rural. 

Desde lo politico 111 Ley se encauzaba s1 

a),- Someter al influyente clero oat6lico a los dicte~oa del -
poder temporal, neoido al influjo de la Reforma; 

(39) SILY& Herzog, Jeelle, obra oita~a. pdg,85 
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b).- Sumar adeptos, de loe grupos cAmnesinos, a la c~uaa del~ 

ReformA; y 

c).- Conformar instituciones juridico-econ6micas como resoeJ.do 

de la Repdblica en su lucha con conservadores y extranjeros. 

Bs importante mencionar que, la Ley fue cuestionada por la I,o:lf_ 

aia, que emple6 el anatema religioso con sua feligreses, adem&a ob!, 

taculiz6 la titulaci6n de loa biene.e de referencia. 

Por lo que tooa a las comunidadee indigenae, estaban compren~! 

dae en el proceso desamortizador de la Ley, de ahi que loe oomu'1e

roe debían tramitar la adjudicaci6n en el lapso de tres mesee, a -

partir de la publicRci6n de le Ley. 

Por ignorancia y falta de recursos ~con6micos no fue cubierto 

con oportunidad, quedando los bienes de 11111 comunidedee sujetos al 

denuncio que normalmente fue practicado por terratententee y ex--

tranjeros, para apropiarse de lae tierras de comunidad. 
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2.1.- La Oonatituai6n Peder&l. de 1657 

lecordemoa que el 25 de Junio de 1656, IgnRcio Comonfort, nre

aidente sustituto, nromul~6 la Ley de Desamortizeci6n. elabor~da -

por Miguel Lerdo de Tejad~, cnusando una fuerte conmoción entre 

conaervadorea y liberales. Beta Ley pretendía acabar con el régi-

men que impedfa la libre circulación de gran parte de prooie~adea 

~aiaea, la mayoría de las cuales estaba bajo la administración o -

propiedad ecleeiAatica. 

•eaea m6a tarde se convocó al Congreso Constituyente, cuya fi

n&l.idad era le elaboración de una nueva Constitución. Bntre loa D! 

lQtlldoa conatituyentea vario• de ellos se preocuparon por loa oro

ble .. a sociales, Ignacio l!lllirem, tom6 en conaideración laa ditic! 

lea condiciones de todos loa trabajadores. Otros se refirieron en 

concreto e la tenencia de la tierra, entre ellos Poncieno Arria.a, 

•arieno Otero, José •arfa Castillo Velaeco. 

Ponciano Arri91<a, miembro de la Comisión da Constituoi6n, nre

aentó aobre el derecho de ~ropiedad, la agudeza del oroblema con -
eetaa ideaa1 

• •••Uno de loa vicios m6s arraigados y profundos de que ado
lece nueetro pa!a, y que debiera mereoer una atención exclusiva de 
au• legi•ladoree cu..,do ae trata de eu código fundamental, consis
te en la monatruoaa diviei6n de la propiedad territorial". 



Poseedores de tierrR hay en le rendblica mexictm.a, ~ue en fin
cas de ctuDpo o haciendas rústicas ocunan una su~erficie ~e tierraA 
mnyor que las ~ue tienen nuestros Bstedoa soberanos, y At1n mAe di
latadas que la que alcanza alguna o algunas naciones de EuronA. 

Bn esta grande extenei6n territorial, mucha parte de la cu~l -
eet! ocioea, desierta y Rbandonada recl11.11ando loe brazos y el tra
ba30 del hombre ee ven diseminados cuatro o cinco millones de mex! 
canoa•. (39) 

Mariano Otero, tambián presentó au "911nto de vistR en relaci6n 

con el problema de le nropiedad y dijo lo si1<11iente1 

"Loa que buecan lee instituciones y las leyes de un paie como 
ingenioaae combinaciones de ntlmeroe ignoran que eea conet1tuci6n -
existe toda entera en la organ1Baci6n de la propiedad, to1111111do es
ta traee en au latitud debida, 

La propiedad ha aonetituido el deepotiamo en loe nu•bloa de 
Allia, ella aonetituy6 el feudalismo que dominara tantos años e la 
luropa, ella oonetituy6 la aristocracia de la anti¡¡uedad, y ella -
sola hs fundado la democracia. 

Aai lo antee dicha, moetrAndonoe el estado de la propiedad en 
una verdadera bancarrota, noa hllll advertido que indefectiblemente 
el desorden y la miseria debían reinar en el sena de esta aocie-
ded•. (40) 

Jos~ Maria Castillo Velqsco, representante par el Estado de o~ 

xaoa, manifestaba lo eiguiente1 

(J9) SILJA Herzog, Jesde. obra citada, pág,69 

(40) ill!· p4g,69 
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•C6mo ~uede concebirse una Re~&blica en que el mayor nú~ero rle 
eue habitantea, que son indigen~e, eetlm reducidos a eea ~esiRTacia 
y a eaR humillaci6n que he bosquejado Rpenas Y que vosotros cono-
c6i• 1111.y bien, C6mo ee h!U\ de establecer y afirmar las institucio
nee liberal.e•, ei hay una msyoria de ciudedanoe para quienes la l! 
bertad ea una quimera y tel vez un abeurdo. C6mo ha de existir una 
•e,,dblica, cuyo mayor ndmero de habitentee ni produce, ni consume. 
Que el poder de vuestra palabra, ee~ores diputados, rehabilite a -
eaa r11Za desgraciada, y hRbr6ie destruido uno de los grandes focos 
de disoluci6n que amenazan de muerte a la Hepdblica y habráis ere~ 
do recureoe para su bacienda y habr6is aumentado su poblaci6n como 
por enoanto".(41) 

Las citadas expoeicionee revelen una clara oomprenai6n de los 

graves problemas que acarreaba la mala diatribuci6n de le tierra. 

La Conetituc16n Pederal de 1857 fue pro1111.lgRda en medio de una im

port .. te efe..,,.eoencia politica; la juraron aolemnemente don Vele~ 

tin G6roex Parias y todoe loa Diputados; luego, el Presidente de ls 
Rept\blica. 

•1 Papa oonden6 toda la obra reformista y la Constituoi6n, ya 

que fata era, decie Pio IX, un insulto a la religi6n. Levantando -

eu voz pontifioia, conden6, reprob6¡ y declar6 sin valor lae leyes 

Y la Conatituci6n y fulmin6 su ira contra loe que habian obedecido 

al gobierno. Por eu pRrte, el epieoopado aexicano, haci'ndoae eco 

de Pio IX, fulein6 1111e excomuniones y exig16 retractaciones a qui~ 

nea habi1111 jurado la Conatituc16n. Ante esta situaoi6n empez6 una 

IU•rra oiYil, arrojando en •1la a los dos bandosa el coneervo~or y 

•l. libera1; a '•ta guerra, ee le llam6 la guerra de Reforme. 

(4l) SILYA Herzog, Jesús, obra citaaa, p,g, 78 
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El articulo ~7 conatitucionel antecedente del 27 RCtu•l, fue -

aprobado quedendo de la siguiente menera1 

•La J>ropiedad de las pereonae no puede ser ocupada 1111.n su con
sentimiento, sino por cauan de utilidl!ld pdblica y previa indemniz~ 
ai6n. La Ley determinarA la autoridad que deba hacer la expropia-
ci6n y loa requiaitoa con que 'eta haya de verificarae. 

Ninguna corporeci6n civil o ecleeiAstica, cualquiera que sea -
eu carActer, denoainaci6n u objeta, tendrA capacidad legal pare ad 
quirir en propiedad o administrar por ei bienee raioee, con la dn! 
ca excepoi6n de loe edificios destinadas inmediata y directamente 
al servicio u objeto de la 1netituoi6n".(42) 

Recordemos que, de acuerdo a la Ley de Deeemortizaci6n del 25 

de Junio de 1856, la propiedad agraria eufri6 modificaciones impo~ 

tsntes, p~es los terrenoe 0011U11elee y los bienes propios de 10111 

Ayuntamientos tuvieron que ser rematadas. Be cierto que loe eji~oe 

ee exceptuaron de la Ley de Deeamortizaci6n; pero como el Articulo 

27 de la nueva Constituci6n establecia la incapacidad le~al de to

das lee corporaciones civiles y religioeae para adquirir bienes 

raiaee, se interpret6 tal diepoeiai6n en el sentido de que los ej1 

dae na podian eeguir eubeietienda coma propiedad comunal de loe 

pueblos. BRsadae en esta diepoaic16n numerosas personae iniciaron 

una eerie de denuncios de terrenos ejidale11, consider!\ndolos como 

bRldios. 

De estA manera observamos que, los logros de lR Oonetituci6n -

Pederal de 1857 no lo fueran en el aapecta ggrario. 

(42 ) OHA'IEZ Padrdn, -Martha, obra ci taña. pág. 229 
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).l.- Legielaci6n Portirieta 

Dllrante la dictadura del general Porfirio D!az, y con la creea 

cia de que loe inmigrantes extranjeros harían progresar &l. pa{e,ee 

exp diYron diversas leyes cuyo resultado tue que nUftlerosae compa-

n!as extranjeras se apoderaban de grandes extensiones de terrenos. 

Al nú.smo tieapo se prop1c16 el despojo de las tierras de las coau

nidadee indígenas y de diversos pu.ebloa. 

Con contiansa exoeeiva en tales inmigrantes se aplic6 una Ley 

en 1875, para traer colonos extranjeros; pero l• Ley de Coloniaa-

ci6n de 1883, promulgad& durante el gobierno del gensml.llenuel Gon 

zl.lez, :fue la que trejo lee peores consecuencias. Blntre sus diapo•!. 

cionee figuran las eiguientesa 

•Articulo lo.- Con el tin de obtener los terrenos neceaa:rioe p~ 
roi el eetablecinú.ento.de colonos, el Bjecutivo .uide~ deslindar, 
~cctonar y T&luar los terrenos b&ld{os 4e propiedad nacional que 
hubiere en la ReptibUca, noabrandc al. electo l .. coaisiones de in
genieros que considere necesarias, y determinando el eietema de 
operaciones que hubiere de seguirse. 

Artículo 2o.- Las tracciones no exceder.In en ningdn caeo a dos 
1111 quinientas hect,reae, siendo &ata la ,..yor extenei6n que podr4 
lldjudicaree a un s6lo individuo aayor de edad, y con capacidad le
.aa1 para contratar. 
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•.&rt!culo 18.- ID. Ejecutivo podrd. autorimar a compai'líae para la 
habilitac16n de terrenos baldíos con las condicionee de medioi6n, 
deal1n4e, fraccionamiento en lotee, avaldo y deeor1pci6n y para el 
t..-neporte d• colonos y su eetableoimienro en loe miemos terrenos.• (43) 

Loe terrenos a colonizar por mexicanos e inmigrantes extranje

roe tenían que sujetarse a la siguiente m6canioa para eer tranere

ridoe: 

1.- Coapraventa en abonos pagaderos en diez ai'loe, con un al'lo -

de 81'BC1a inicial. 

2.- Compraventa de contado o en plazo• menores de diez al'los,y, 

3.- l título 81'Btuito en extensiones hasta de 100 hect,reas,con 

la obligaci6n de poeeerlae durante cinco al'los, a la vez culti""r 

toda extenei6n o bien la d6ciaa parte. Ae! ee hacían acreedores a 

••r titulados en propiedad loe predios a favor de las pereonas que 

cubrieran los requisitos marcados por la Ley. 

Loe inatgrantee-colonoe gozaban de ayude para tranaporte, al! 

mentaoi6n, al igual que exeneionee y diepeneas de tr4mitee admini~ 

trativos. Algunoe incentivos por introduoci6n de nuevos cultivos, 

induetriaa y plant!oe de 'rboles. 

(43) cugz PadrcSn. llUtha. obra citada. ~- 236 y 237 
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La poseei6n de1 Tiredio por e1 co1ono era indispeneab1e, ya que 

si 1o abandonaba sin ca~ justificada por ""s de un a~o (antee de 

que lo pagara), perd{a e1 derecho sobre ,l. '1'1lmbi&n a loe co1onos 

mexicanos se 1es estimu1aba con lotes grataitos en 1as nuevas po-

b1aoiones, con 1a ob1ige.ci6n de construir casa en ese lugar loe si 
guientee dos e.fl.oe. A le vez, a 1oe mexicanos que resid{an en el e~ 

tranjero y que desearan eeteb1eceree en 1os 11189l"es de la zona 

f~anteriza se 1ee daban terrenos en fol'l!la gratuita. 

La oo1onizaci6n estaba a cargo de las co~pal'!{aa deslindadoras 

y, en una menor proporci6n1 de partLcularea que eran autorizados a 

colonizar terrenos de su propiedad pare establecer un mfnimo de 

diez f11111i1ias. Laa compal'l{aa dea1indadoras eran autorizadas por e1 

Juez de Distrito pare sus diligencias de apeo 7 deslinde, las que 

deapu'• de concluidas se preeentabsn a 1a Secretaria de Pomento p~ 

ra efectuar el tras1ado de dominio. Autorizada 1a compafl{a para -

su• trabajos de deslinde, etc., contaba con un p1azo de tres meees 

para in1ciar1os. Por sus trabajos 1a compaf!{a des1indadora recibía 

la tercera parte de 1os terrenos, con 1a restricci6n de no enaje-

nar1oe a extranjeros que no estuvieran sutorizadoa y con un 1Ímite 

de 2 500 hect&reaa. 

Bato airvi6 para que se deaarrollaran loa 1etifundioa1 1a mey2 

r{a de e1lae en manos extranjeras. 
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Por ai fuera poco, en 1894 se dict6 una ley sobre terrenos bal 

d{os que vino a complementar la anterior. Entre otros preceptos t~ 

n!a los siguientes: 

"Artículo 5o.- Son nacionales loe terrenos baldíos descubiertos 
de•lindadoe y medidos por comisiones oficiales o por compal!ías au
tori&adas para ello, y que no hayan sido legalmente enajenados. 

'rBlllbi'n se reputaran terrenos nacionales loa baldíos denuncia
dos por particulares, cuando ~atoe hubieren abandonado el denuncio 
o ••t• se haya declarado desierto o improcedente, siempre que se -
hubiere llegado a practicar el deslinde y la medida de los terre-
noa. 

Artículo 60.- Todo habitante de la República, mayor de edad y 
con capacidad le~al para contratar, tiene derecho, en loe t'rminoa 
de la pre••nte ley, para denunciar terreno• b•ld{oa,denuasíae y ex
cedencia• en cualquier parte del territorio nacional y sin limita
ci6n de extenei6n; excepto loe naturales de las naciones lim!tro
te• de la República y de loa naturalizados en ellas, quienes por -
nincdn título pueden adquirir baldíos en loe Retados que con ellas 
linden. 

IA franquicia otorgada en el presente artículo no deroga las -
limitaciones eetablecidae o que establezcan las leyes vigentes,eo
bre adquieici6n, por extranjeros, de bienes inmuebles de la Repd-
blica. •(44) 

Loa terrenos propiedad de la naci6n, que son objeto de la Ley 

lo• clasifica y define de la siguiente forma: 

(44) SILVA H•rco1, Jeeds. obra citada. pilg.115 
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I) Bald!oe.- Loe terrenos de la Repdblica que no hayan sido ~ 

destinados a un uso pdblico por la autoridad responsable, o no hu

biesen sido concedidos a t!tulo oneroso o lucrativo a. corporacio-

nes o personas físicas. 

II) Demas{ae.- Loe particulares con t{tulo primordial, que po

sean una cantidad mayor de terreno de la que 11111para el r!tulo,aie~ 

pre que el terreno excedente se encuentre dentro de los linderos y 

se confunda con la extenei6n de terreno titulado. Bee excedente de 

terreno ea la demasía. 

III).Exoedenciae.-La porci6n de terreno poee!da por un particu

lar durante veinte 11.f'ios, por una extenei6n superior a la amparada 

por t!tulo primordilll.. Bate excedente de terreno debe estar colin

dando al que ampare el t!tulo principal.. 

IV)Nacionalee.- Son loe terrenos bald{oe descubiertos, deslin

dados 7 medidos por comisiones oficiales o por comp!lfl!ae deslinda

doras autorizadas, y que no hayan sido leeaJ.mente enajenados. Tam

bi~n son terrenos nacionales loe bald{oa denunciados por particul~ 

rea, siempre que el denuncio no ~a sido concluido, pero que se -

hubiera dealindado 7 medido el terrenó, 

Cubriendo loe requisitos de mayor!a de edad 7 capacidad legal., 

ae pod{an denunciar bald!oa, demas!ae 7 excedencias sin ningdn li-
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aite de medida. Esto era bueno para nacionales y extranjeros, ex-

cepto en predios limítrofes a su pa!s de origen. Cesaba la obliga

ct6n de cultivar los terrenos, acotarlos y colonizarlos. También -

se desechaba la prohibici6n a las Compai!Íae Deslindadoras de enaj,2. 

nRr los terrenos que lee correspondían. 

Procedía la enajenaci6n de baldíos previo el denuncio corree-

pendiente ante la autoridad responsable, en tanto que las demasías 

poseídas duJ'flllte veinte aflos o m~e a título traslativo de dominio 

podían ser adquiridas por denuncio o por composici6n. En cambio 

loe terrenos nacionales podíen ser enajenados o cedidos a título -

gratuito por la Secretaría de Pomento. Bn el caso de loe terrenos 

baldíos, se aceptaba el arrendamiento y la aparcería. La preecrip.

ci6n operaba para loe baldíos hasta cinco mil hectiireae. Algunos -

terrenos estaban protegidos de enajenaci6n o prescripci6n, como las 

playae del mar, la zona marítima en una extenei6n de 20 metros coa 

tadoe desde la orilla del agua en la mayor pleaaar, una zona de 

diez metros de ambas riberas de loe r!oe navegables, etc&tera. 

Para agilizar loe procedimientos t&cnicoe-jurí~icoe-adminietr~ 

tivoe la Secretaría de Pomento estableci6 una red de agencias en -

todo el territorio nacional, culminando con la expedici6n de loe -

títulos de propiedad, que tenian la alternativa de proteger al pr!!, 

pietario al inscribir sus heredades en el Gran Registro de la Pro

piedad de la Rspdblica. Kl gobierno federal le otorgaba una alta -

confianza, al considerarla ••••• perfecta y exenta de todo g&nero -
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de revisi6n ••••pues el simple certificndo de una .nscripci6n~U!:. 

tiré el efecto de un título perfecto e irrevocable, sin que por 

ningdn motivo pueda rectificarse la extenei6n superficial de la 

propiedad inscrita. 

La Ley otorgaba un sinnúmero de ventajas a efecto de adjudica~ 

se los terrenos, no lo era menos para loe precios y sus descuentos 

Así, a loe poseedores de demasías se lea otorgaba una rebaja del -

66~. A los de excedencias y baldíos con título traslativo de domi

nio y posesi6n de veinte ai'los el descuento ascendía al 50~, mismo 

que se reducía al 33~ si la posesi6n oscilaba de veinte a diez 

l!J'!oa, acompai'lada del título traslativo de dominio. De estas sumas 

dos tercios eran para la Pederaci6n y el resto para los Estedos,en 

tanto que en los terrenos naciona1es se fijaban precios convencio

nales, cuyo monto ingresaba a la Pederaci6n. 

Se reitera la •••• Prohibici6n e incapacidad jurídica que tie~

nen las comunidades y corporaciones civiles para poseer bienes ra! 

ces; •••• Bn ese mismo precepto se estipalaba el fraccionamiento 

de lotes y la adjudicaci6n, entre los vecinos de los pueblos, de -

los terrenos que formen los ejidos. Ahora bien, loe pueblos que e~ 

tuvieren poseyendo, a títalo de eJidos, excedencias o d8lll&síae, se 

admitían a com~osici6n. Se vuelve a enfatiear el contenido del ar

tículo 9 de la Ley de Baldíos de 1663, de que nadie se puede opo-

ner a que se midan o deslinden terrenos por orden de autoridad com 

petente. 
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La Revoluci6n Mexicana justific6 su cause en m6vilee aparente

mente políticos, como era la permanencia en el rodar por mds de 30 

affoe del general Forririo Diez: sin embargo, además del.prop6eito 

de derrumbar una dictadura, otras razones socio-econó~icAs impuls~ 

n>n este movimiento social. El latifundismo se había desarrollado 

e su maxima expresi6n y se había atropellado frecuentemente el de

recho comunal. 

El clero fue un factor importante en el acaparamiento de las -

tierras y en la conservación del sistema latifundista. 

Loe hacendados; durante la dictadura, ee habían apropiado de -

grandes estensiones territoriales. 

Loe partidos políticos, las agrupaciones, los caudillos de la 

Revoluci6n a1'rontaron la cueeti6n progresista de las comunidades -

agrarias; ea{, el programa del Partido Democrático, de 20 de enero -

del afio de 1909,suscrito por Rafael Zumbaran Capmany, Jee~e Uru~ 

ta y Jl!anuel Velero, ee refiere a "lee Leyes agrarias, el cr,dito -

ap;r{cola y a otras medidas que tiendan a hacer efectiva la eubdivl 

ai6n de terrenos poseídos por comunidades". Bl Partido Democrático 

co~o ee lee, no ten!a conciencia clara entre el planteamiento agr~ 
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rio y la propiedad comunal, pero ello no reata, de ninguna mELnera, 

inter'e por cuanto denota preocupaci6n de loe intelectuales, deec~ 

nocedores de la verdadera aituaci6n que privaba en las comunidades 

agrarias. 

En el Plan de San Lui.e, suscrito el 5 de octubre de 1910 por 

Prancieco I. Madero en el dltimo pilrrafo del segundo punto refi--

ri&ndose a la administraci6n porfirieta, dice: 

Abusando de la ley de terrenos bald{oe, numerosos propietarios 

en eu mayor!a indígena han sido despojados de eus terrenos por 

acuerdo de la Secretaria de Pomento, o por rallos de loe tribuna-

lee de la Repdblica. Siendo de todo justo restituir a sus antiguos 

poseedores los terrenos de que se lea deapoj6 de un modo tan arbi

trario, se declaran sujetos a reviai6n tales diepoaicionee y fallos 

y se les exigir'- a quienes loe adquirieron de un modo tan amoral o 

a sus herederos que loe restituyan a sus primitivos propietarios,a 

quienes pagar!\n tambi&n una indemnizaci6n por los perjuicios sufrl 

dos. S6lo en caso de que eeoe terrenos hayan pasado a tercera pe~ 

sana, antee de la promulgaci6n de eete Plan, los antiguos propiet~ 

rioe recibir!\n indemnizaci6n de aquellos en cuyo beneficio ee verl 
fic6 el despojof 45) 

En el Plan de Ayala, suscrito en el E•·tado de Moreloe el 29 de 

Noviembre de 1911, por el General !lmiliano Zapata y los jefes del 

Bj,rcito Libertador del SUr, en el punto sexto claramente se leas 

(45) 2!!:• llBlfDIBfA z 1'dfiez, Lucio. obra citada. p¡(g.180 
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Co~o parte adicional del Plan que invocamos·hacemoe constar: 

Que loe terrenos montee y aguas que hayan us1.1rpado los hacendados, 

cient!ficoe o caciquee a lR sombra de la justicia venal, entrarán 

en poeeei6n de esos bienes inmuebles desde luego, los pueblos o 

ciudadanos que tengan sus t1tulos, correspondientes a esas propie

dades, de las cueles han sido despojados por mal.a fe de nuestros -

opresores, manteniendo a todo trance, con las armas en las manos, 

la mencionada poeeei6n, y los uBUrpadoree que ee consideren con d~ 

recho a el.loe lo deducirán ante loe tribunales especial.ea que ee 

establezcan al triunfo de la Revoluci6n! 46) 

Ade""e de loe planee citados existieron muchos más,pero puede 

considerarse como otro an+.ecedente hist6rico de BUl!ll importancia -

para el movimiento agrario; el discurso pronunciado por don Luis ~ 

Cabrera el 3 de diciembre de 1912, del cual. entresacamos loe el-

guientes puntos: Consideraba de utilidad pdblica nacional. la re--

conati tuci6n y doteci6n de ejidos para loe pueblosi que se expro-

piaran loe terrenos necesarios para reconstituirlos ejidos de l.os 

pueblos que los hayan perdido, para dotar de ellos a las poblacio

nea que loe necesitaren, o para Btl"llenter la extenei6n de los exis
tentea!47) 

Se afirma que el discurso del licenciado Luis Cabrera, ea el. -

verdadero antecedente de la Ley del aeie de enero de 1915, como a~ 

ta dlapoa1ci6n lo es a su veB del art!culo 27 de la Conetituoi6n -

(46) .g!!:. lll!lfOI&!4 y lldltez, Lucio. obra citada. ptfg.l.82 

ptfg. 187 
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Carranza :y otros revolucionarios ten!an una concepción -sui "6-
neris-, del problema agrario :y esto era natural, porque entre ellos 

llabía hombres que dis!rutaban del eeftorío de la tierra, 7 di!íoil-

aente podían entender el problema de las coaunidades. Las solucio

nas que se apuntaban eran, desde luego, la destrucción del l&ti!un

dio 7 la creación de la pequefta propiedad 7 el ejido, pero de las 

coaunidadea agrarias, sólo Zapata entendía 7 exigía la aclución del 

problaaa .comunal 7 luohaba contra la propiedad espuria, aacida de 

loe terrenos comunales, el pensamiento zapatiata !ue1 respeto a la 

propiedad oomunal oontra la oual:no pueden atentar ni loa pequeftoe 

propietarios, ni loa ejidos. 

A !inea de 1914, CarrlUUla reconoció el ;11uoto reclamo de loe co

-roa 7 tanto por ello coao por quitarle la bandera a Zapata que 

Hguía leYantado en armas contra el gobierno !ederal, ar&117enio 

que no ae había resuelto, entre otros el problema de las coaunida-

des. 

Con !eolia 6 de Dlero de 1915, en el Puerto de Veraoruz, lanzó -

el Deoreto que enseguida se transcribe• 



D E C R E T O 

•1.- Todas las enajenaciones de tierras, aguas y montee pertene
ciente• a loa pueblos, rancherías, co~egacicnea o comunidades, h!!, 
chas por los jefes Políticos, Gobernantes de loa Estados o cual.qui!!, 
,.. otre autoridad local, en contravenci6n a lo dispuesto en la ley 
de 25 de junio de 1856 y dem«s leyes y disposiciones relativas. 

11.- Todae las concesiones, composiciones o ventas de tierras, -
a,suaa y montea he.mas por 1"8Secretar!aa de Pomento, Hacienda o cul!IJ: 
quiera otra autoridad federal, desde el d!a primero de Diciembre de 
1876 hasta la fecha, con las cual.ea se hayan invadido y ocupado il,!l. 
saJ,mente los ejidos, terrenos de repartimiento o de cualquiera otra 
el•••• pertenecientes a loe pueblos, rancherías, congregaciones o -
comunidades, y 

111.-Todae las diligencias de apeo o deslinde practicadas duran
te el periodo de tielllJIO a que ea refiere la rracc16n anterior, por 
coapalliae, jueces u otra• autoridades, de loe Batadoa de la Pedera
ci6ri, con l•a cuales ae h~an invadido y ocupado ilegalmente tie--
rraai, &g1.1&a y montee de loe ejidoa, terrenos de repartimiento o de 
cualquiera otra clase, perteneciente a loe pueblos, rancherías, co~ 
gre¡acionee o oo.,.nidadea. 

Articulo 2o.- La diviai6n o reparto que se hubiere heeho leg!ti 
,..,.ente entre los vecinos de un pueble, rancher!a, congregaoi6n o -
cOllUnidad, y en la que h~a habido algdn vicio, solamente podrtl ser 
nulificada cuando aa! lo soliciten las dos terceras partes de aque
llo• vecino• o de 9118 cauaa-habientea •• 

Articulo Jo.- Loa pueblos, que neceaitllndoloa carezcan de eji-
doa, o que no pudieren lograr ... reatituo16n por falta de títulos, 
por imposibilidad de identificarlos o porque legalmente hubieren e1 
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do enajenados, podrl.n obtener que se lee dote de terreno euficiente 
para reconetruirloe co~orme a las neceeidadee de su poblaoi6n, ex
propil.ndoee por cuenta del Gobierno Nacional el terreno in41epensa
ble para eee efecto, del que se encuentre inmediatamente colindante 
con loe pueblos intereeadoe. 

Artículo 40.- Para loe efecto• de esta ley y demAe leyes agra~ 
riae que ee expidieren, de acuerdo con el programa político de la -
Revoluci6n, se crear&tr 

I.- Una cold.lll.6n Nacional A¡p'aria compueeta de nueve pereonae, 
por cada .. tado o Territorio de la Repdblica, y con lae atribucio-
ne• que lae leyee determinen: 

II.- Loa Oomitfa Particularee Bjecutivoe que en cada Estado se -
neoeei ten,lDs que se compondrl.n de tres pereonae cada uno, con las 
atribllcionee.que se lea aeftalen. 

Artículo 5o.- Loe Oomitfs Particulares Ejecutivo• dependerl.n en 
cada Betado de la Oollliei6n IP.cal Agraria respectiva, la que a eu 
ves estar& .ubordinada a la Ooaiei6n Nacional A¡p'aria. 

Artículo 60.- r.e eolicitudes de restituct6n de tierras pertene 
oiente11 a loe pueblo•, qua hubieren •ido invadida• u ocupadas ilegI 
ti....nte y a que ee refiere el artículo lo., de eeta lay, ae pre-
-t&m, en loe .. ta4oe, lirect-te ante lo• Oobernadoree, y en 
loe territorio• y Di•trito .. darel, anta la• autorilad•• política• 
.uperioree. Paro en loe ca11oe en qua la falta de c-1.cacionee o el 
estado de guarra dificultaren la acci6n de loe Oobiarno11 Id.litare• 
qua eetfn autorisalo~ e11pecial .. nte para el efecto por el Bncargado 
del Poder Bjacutivo. A estas eolicitudae ee adjunt~ 1011 docuaen
toe en que 11e :tunden. 
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'l'llabi'n ee pre•ent~ ante las mismas autoridades las solicit~ 
dee sobre conceai6n de tierras para dotar de ejidos a loe pueblos -
qu• carecieren de ellos, o que no tengan t!tuloe bastantea pera ju!!. 
titicar sus derechos de reiv1a4icaci6n. 

Artículo 70.- La autoridad respectiva, en vista da las solicit~ 
dee preeentadae oir6 el parecer de la Comiei6n Local Agraria sobre 
la justicia de lee reivindicaciones y sobre la conveniencia, necee! 
dad y extenei6n de las concesiones de tierras para dotar ejidos y -
re•o1Yer6 ei proceda o no la reatituci6n o conceai6n que ea solici
ta. Bn caeo atirmativo,pae~ el expediente Bl Comit6 particular -
~ecutivo que corresponda, a fin de que, identificando loa terrenos 
4eelln4f.ndolos y midi6ndoloe, proceda a hacer entrega provisional -
de ellos a los interesados. 

Art{culo 80.- Lae resoluciones de loe Gobernadores o jef ea mili 
tarea tendr6n el c~cter de provisionales, paro ear6n ejecutadas :: 
en eeauida por el COll1t6 1-rticul&r Bjecutlvo y el expedienta, coa 
todo• llUB doouaantoe y de-'8 datos ee estimaren naceearioe, ee rem! 
tlr'n deapu6e a la Comial6n Local. .A«raria, la que, a eu ve1:, lo el!!. 
var6 con au informe a la Colliel6n llaoional Agraria. 

Articulo 90.- La Comla16n ftacional Agraria diotaminarf. sobre la 
aprob&oi6n, reotiticaci.6n o mo4ificaoi6n de las resoluciones eleva-
4u a 1111 conocimiento, y en Yleta del dict11111en que riada el Bncar~ 
4o del Poder Bjecutlvo de la ftacl6n, eancionarf. lae reiYlndicacio~ 
nea o dotaciones etectuadae, expidiendo loe títulos reapectivoa. 

Articulo 10.- Loe interell&doe que ee creyeren perjudica4oe con 
la reaoluci6n del Bncarga4o del Poder Bjecutivo da la ftaci6n, podrán 
oClllrl'ir ante loe tribuna.lee a deducir eue derechos, dentro del t6r
lliao de un ello a contar deede la techa de dichao resoluciones, pues 
~o eee t6r11ino, ni~a recllllll8ci6n eez4. admitida. 
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En los casos en que se reclame contra reivindicaci6n y en que -
el interesado obtenga reeoluci6n judicial declarando que no proce-
dÍa la restituci6n hecha a un oueblo, la sentencia e6lo dar' dere-
cho a obtener del Gobierno de la Naci6n la indemnizaoi6n correspon
diente. 

Bn el mismo t6rmino de un año podrán ocurrir loe propietarios 
de terrenos expropiados, reclamando lae indemnizaciones que deban -
pag,rselee. 

Artículo ll.- Una ley reglamentaria determinar' la condici6n en 
que han de quedar loe terrenos que se devuelvan o ee adjudiquen a -
los pueblos y a la manera y ocaei6n de dividirlos entre los vecinos 
quienee entre tanto loe diefrutariln en comdn. 

Artículo 12.- Loe Gobernadores de loe Betedoe, o en su caeo,los 
jetes militares de cada regi6n, autorizados por el encargado del Po 
der Bjecutivo de la Repdblica, nombrari\n desde luego le Comiei6n L~ 
oel Agraria y loe Colld.t6e Particulares Bjecutivoe."(48) 

Kl. Decreto de 6 enero de 1915 tiene vital importancia pare nuee 

tro estudio, porque hist6ricamente, le Revoluci6n hace un reconoci

miento de les comunidades agrarias, declarendo la nulidad de las 

enajenaciones veriricadae en terrenos pertenecientes a ellas y seff~ 

lendo el procedimiento para la restituci6n de les tierras e loe pu~ 

blos. 

Carranza anunci6 en el artículo ll del decreto de 6 de enero de 

1915 el advenimiento de una ley reglamentaria para determinar "la -

(48) l!II.YA B!rzoc. Jeda. obra citada. pl(g9. 234-236. 
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condici6n en que han de qu~dar loa terrenos que se devuelven o se -

adjudiquen a loa pueblos y la manera y ocasi6n de dividirlos entre 

loe vecinos, quienes entre tanto los diet'rutar!n en comú.n 11
• 

Sin embargo, no hubo necesidad de tal regl!lnlentaci6n porque en 

1916 se instBl.6 en Que~taro, el Congreso Constituyente que· elabor6 
"la aonat1tuc16n de 1917, que es la ley de la tierra•. 



3,4.- ID. artículo 27 de la conetituci6n 
••deral de 1917 

El con¡¡reso Constituyente de 1916-1917, convocada por don Venu~ 

tiano Carranza, ee integr6 en su mayoría por representantes del mo

vimiento armado de 1910. in artículo Constitucional empez6 a discu

tirse la tarde del lunes 29 de enero de 1917, tomaron pRrte en loe 

debates loa ce, Luis T, Navarro, Juan de Dios Boj6rquez, Bpigmenio 

llartínez, Pastor Roauix, Enrique Colunga, Amado Aguirre, Hilario ·~ 

dina, Ram6n Paueto, Alberto Terrones Benitez, Prancisco Mdgica, Re~ 

noeo Enríquez, l!nrique O•Parril, Sallluel de los Santos, •ernando Li

zardi, Joa• Alvarez,_Paulino llachorro Narvaez, Rafael Cal'!ete, RatBld 

Nieto, David Paatrana Jaimea, Luis EEpinosa, Manuel Cepeda Medrano, 

Jo•• Ma. Truchuelo y Pederico B. Ibarra, c&ndido Aguilar, Heriberto 
Jara, 

Al iniciarse la discusi6n del artículo 27 constitucionel,loe 

ce. Diputados fueron solicitando la palabra para referirse a loe 11!_ 

oanc•• de la ley o bien proponer las enmiendas que consideraron 

oportunas; algu.,ae de las cuales fueron consideradas por la comi~~ 

ai6n Dictaminadora, 

lilaeguida reproducimos lo dicho por algunos diputados, 

•JD. C, MACIAS: A esta tracci6n (la relativa a las comunidades)le 
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fa1ta un a1go y ee: "o que se lee restituya en 1oe sucesivo", por-
que hable a6lo de la ley pesada, y hay muchos pueblos, muchas ran-
cherías, e les que todavía no se les hace le restituci6n y se lee -
est~n lesionando sus intereses, de manera que ~uedara.n fuera de es
ta ley. Así pues, es necesario que se complete el pensamiento.•(49) 

El c. BSPINOSA: Dice la fracci6n que se discute que loe pueblos 
tendr!n derecho para disfrutar en comdn, de las tierras, aguas y 
bosques, y al final se agrega que las leyes que se dicten para la -
repartici6n, etc, en lo que perece que hay contradicci6n. 

Bl. c. llUGICA1 •e permito informar al c. Diputado Espinosa que 
se treta de las comunidades que comprenden tierras, bosques y agua~ 
y que cuando se dicte la ley de fraccionamiento de esas comunidades 
e6lo se repartiriln las tierras; de tal manera que les a¡¡ua.s y los -
bosques siempre se disfrutar«n en comdn, no pudiendo en ningún caso 
dividirse. Esa es le mente de la fracci6n, segdn puede verse. 

Loe condueftazgoe, rancherías, pueblos, congregaciones, tribus y 
deml.e corporaciones de poblaci6n, que de hecho o por derecho guar-
den el estado comunal, tendrAn capacidad para disfrutar en com&n lm 
tierras, bosques y aguas que les pertenezcan o que se les hayan re~ 
tituido con1'o:rme a la ley de 6 de enero de 1915. La ley determinar& 
la manera de hacer el repartimiento, dnicamente de las tierrae~.(50) 

"Bl c. CAlllTB: Yo creo que es conveniente que, al eetablecer el 
derecho de e8a8 comunidades para poseer esos bienes, se diga que 
tendriln capacidad para defenderlos judicial 7 extrajudicialmente. 

lll c. llUGICA1 Aquí se trata de la capacidad para adquirir y no 
ae refiere a otra cosa.•( 

(50) 

2.'0LBDO Corro, Antonio. •La lelJielacicSn acraria en 111.Jxico". 'r2. 
mo 2. E<U.toria1 Secretarla de la Reforma Agraria. la. B:l.i-
ci6n. •.Jxico D.P., 1979. pals,100 

ru1· pllg. 101 
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El C. CAflBTB: Las dificultades que por ahora se hRn suscitado -
aquí, han consistido precisamente en detenntnar y establecer ei las 
comunidades tienen o no personalidad para defender sus intereeee.Ha 
sucedido que, el despojarse a une comunidRd de une parte de sus te
rrenos, ha habido prolongedea contrsveraiae y se han dict~do resol~ 
ciones contradiotoriee, precisamente por no estableceree que un ªP2 
derado o el eíndico del ayuntamiento tiene personalidad para defen
der eses propiedades. Pido que en esta fracci6n se esteblezca la 
personalidad jurídice de esas comunideda• con el objeto dicho."(51) 

ElC. llBDIRA: Las dificultRdes que sobre estos asuntos se han 
Buecitado en la Suprema Corte de Justicia no se han referido a le -
personalidad jurídica suficiente, sino a le manera de completar le 
representaci6n en juicio de aquellas comunidades; pero la ley ha 
previeto el caso, para que siempre que dos o mAs personas litiguen 
unidas, se pueda nombrar un representante para que ~ate pueda comp~ 
recer pare que los represente en determinado eentido, y aun un re-
preaentante para acci6n en sentido diverao. De manera que si no BP. 

consideraran comprendidos en la organizaci6n municipal y política -
- que yo creo que e! esttln comprendidas;- pero suponiendo que no le 
estAn, no ea obet,culo pera que puedan perfectamente completar su -
personalidad politice. Por otra parta, seria curioso que la Consti
tuci6n lee diera el derecho, la capacid~d de adquirir bienes reices 
y no se comprendiera invivito el derecho de defenderlos en juicio o 
de alguna otra manera.•(52) 

Observamos que el artículo 27 fue votado a las tres y media de 

la mel'laaa del d{a 30 de enero. A continuaci6n transcribimos loe puu 

toe ""ª importantes pare nuestra tesis, que establece el cit!ldo ar

ticulo veintisiete constitucional. 

(51.) 

(52) 

'l'OLBDO Corro. .Antonio , 

!!!!!· pq. 101 

obra citacla. 
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"Artículo 27.- La propiedad de l"s tierras y a¡ruas comprendidas 
dentro de los límites del territorio nacional corresponde oriffina-
riamente a la naci6n, la cual ha tenido y tiene el derecho de tran~ 
mitir el ñominio de ellas a los particulAres, constit1iyendo la pro
piedad privada. 

Las expropiAciones a6lo podrán hacerse por causa de utilidad p~ 
blica mediante indemnizaci6n. 

La Naci6n tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la pro
piedad privada las modalidades que dicte el interés público as{ co
mo el de rep.ular el aprovechamiento de los elementos naturales sus
ceptibles de apropiaci6n, para hacer una d1stribuci6n equitativa de 
la ri~ueza pública y para cuidar de su conservaci6n. Con este obje
to ae dictariút las medidaa necesarias para el fraccionamiento de 
los l&tifundios; para el desarrollo de la pequeffa propiedad agr{co
la en explotaci6n; para la creaci~n de nuevos centros de poblaci6n 
~{cola con las tierras y aguas que le sean indispensables;para el 
fomento de la agricultura y para evitar la destrucci6n de los ele-
mantoe naturales y los daffos que la propiedad pueda sufrir en per-
,juicio de la sociedad. Los núcleos de poblaci6n que carezcan de ti~ 
rrtls y aguas o no las tengan en cantidad suficientes para las nece
sidades de su poblaci6n, tendrlin derecho a que se lee dote de ellas 
tom4ndolas de las propiedad•• inmediatas, respetando siempre a la 
pequeffa propiedad agr{cola en explotaci6n • 

.La capacidad para adquirir el dominio de la tierras y aguas de 
la Naci6n se regirA por las siguientes prescripciones: 

1.- S6lo loa mexicanos por nacimiento o por naturalizaci6n y -
las sociedades mexicanas, tienen derecho para adquirir el dominio -
de las tierras, aguas y sus accesiones •••• El Estado pod2' conce-
der el miR1fto derecho R los extranjeros siempre que convengan ánte -
la Secretar{& de RelAciones en considerarse como nacionales reape.!:,-



to de dichos bienes, y en dlchoa bienes, y en no invocar, por lo 
mismo, la protecci6n de sus gobiernos. 

72 

11.- La.e asociaciones religiosas denominañae iglesias, cualqui~ 
ra que sea su credo, no podr4n, en ning6n caso, tener capacidad pa
ra adquirir, poseer o administrar bienes ra!cee, ni capital.ea im--
pueetoe sobre ellos; los que tuvieren actualmente, por s! o por 1n
terp6ei ta persona, entrartln al. dominio de la Naci6n: concedi,ndose 
acci6n popular para denunciar loe bienes que ee hallaren en tal ca
so. La prueba de preeuncionee sertl bastante para declarar fundada -
la denuncia. Loe templos destinados al culto público son de la pro
piedad do la Naci6n, representada por el Gobierno Pederal, quien d~ 
terminartl los qua deben continuar deatinados a su objeto. Loe obis
p&dos, caeas curalee, sendnarioe, aeiloe o colegios de asociaciones 
religiosas, conventos o cualquier otro tipo de edificio que hubiere 
sido constru!do o destinado a la adm1nietraci6n, propaganda o enee
~anza de un culto religioso, pasartln desde luego, de pleno derecho, 
al dominio directo de la Naci6n, para destinarse exclusivamente a -
los servicios públicos de la Pederaci6n o de los Estados en sus re~ 
pectivas jurisdicciones. Los templos que en lo sucesivo se erigie-
ren para el culto público, ser«n propiedad de la Naci6n. 

V.- Loe bancos debidamente autorizados, conforme a lee leyes de 
instituciones de cr6dito, podr"1 tener capitales impuestos sobre 
propiedades urbanas y rústicas de acuerdo con las prescripciones de 
dichas leyes, pero no podriln tener en propiedad o en adminietraci6n 
m'e bienes ra!cea que los enteramente necesarios pera su objetivo -
directo. 

Lee Leyes de la Pedereci6n y de loe Bstados en eue respectivas 
juridicciones, determinar4n los casos en que sea de utilidad públi
ca la ocupaci6n de la propiedad privada, y de acuerdo con dichas lit 
yes la autoridad administrativa her« la declaraci6n correspondiente 
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VII.- Loe n6.cleos de poblaci6n, que de hecho o por derecho gua!_ 
den el eetado comunal, tendrán capacidad para disfrutar en comiin 
las tierras, bosques y aguas que les pertenezcan, o que se lP.s haya 
restituido o restituyeren. 

VIII.- Se declaran nulas: 

a).- Todas las enajenaciones de tierras, aguas y montes perten~ 
cientes a los pueblos, rancherías, congregaciones o comunidades he
chas por los jefes Políticos, gobernadores de loe Estados, o cual-
quier otra autoridad local en contravenci6n a lo dispuesto en la -
Ley je 25 de junio de 1856 y dem~e leyes y disposiciones relativas. 

b).- Todas las concesiones, composiciones o ventas de tierras, 
aguas y montes, hechRB ¡:or las Secretarías de Pomento, Hacienda o 
cualquiera otra autoridad federal, desde el d!a lo.de diciembre de 
1876, hasta la fecha, con las cua1ee se hayan invadido y ocupado 
ilegalmente los ejidos, terrenos de comdn repartimiento o cualquier 
otra claae, pertenecientes a los pueblos, rancherías, congregacio-
nea o comunidades, y núcleos de poblaci6n. 

c).- Todas las diligencias de apeo y deslinde, transacciones, -
enajenaciones o remates practicados durante el período de tiempo a 
que se refiere la fracci6n anterior, por compBf!{ae, jueces u otras 
autoridadee de loe Retados o de la Pederaci6n, con loe cuales se h~ 
yan invadido u ocupado ilegalmente tierras, aguas y montee de los : 
ejidoa, terrenos de común repartimiento, o de cualquier otra clase, 
pertenecientes a ndcle.oe de poblaci6n. 

Quedan exceptuadas de la nulidad anterior dnicamente laa tie-~ 
.,..e que hubieren sido tituladas en loe repartimientos con apego a 
le Le7 de 25 de junio de 1856 y poseídas en nombre propio a título 
de dominio por m's de diez afloa, cuando su superficie no exceda de 
cincuenta hectfreea. 
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IX.- La diviei6n o reparto que se hubiere hecho con apariencia 
de legitima entre loe vecinos de alg>Úl núcleo de poblaci6n y en la 
que haya habido error o vicio, podr¡ eer nulificada cuando as{ lo 
soliciten las tres cuartas partee de loe vecinos que est6n en poe~ 
ai6n de una cuarta parte de loe terrenos, materia de diviei6n, o -
una cuarta parte de loe miamoe vecinos cuando eet6n en poeeei6n de 
las .tres cua.rtae partee de los terrenos. 

X.- Los núcleos de pob1Aci6n que carezcan de ejidos o que no -
puedan lograr eu restituci6n por falta de t!tulos, por imposibili
dad de identificarlos, o porque legalmente hubieren sido enajena-
dos, sertln dotados con tierras y e.guas suficientes para constituir 
loa, conforme a las necesidades de su poblaci6n, sin que en n{ngÚñ 
caso deje de conced,reeles la extenei6n que necesiten, y al efecto 
se expropiar¡, por cuenta del Gobierno Pederal., el terreno que ba~ 
te a ese fin, tom'ndolo del que se encuentre inmediato a loe pue-
blos interee&dos."(53) 

De lo analizado a lo largo del presente inciso, podemos con--

clui.r diciendo que la Revoluci6n de 1910, tuvo en loe campesinos -

su m's fuerte apoyo, siendo eu más decidido eost'n en la edifica-

ci6n de una sociedad ,,.¡s pr6spera y justa. De esta manera la Revo

luci6n hizo una de sus ""ª importantes banderas a la refornaa agra

ria, lo que eisnific6 que fue el mejor instrul!lento para terminar -

con loe vicios de le dictadura porfiriana. 

Oonatituc16n Pol!tioa de loa ••tados Unidos llexicanoe, Bdito
ria1 d•l Inatitv.to de In·n•tigacionee Jvldiau <le la UR.All. 
la, •d1a16n. •lxico 'D.P, , 1985. páa•. 61>-70 · 
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3.5.- ta propiedad co•unal. en loe C6digoe Agrarios 

El 30 de diciembre de 1920, con facultades extraordinarias, el 

Pr•Sidente Alvaro Obreg6n, expidi6 la Ley de Ejidos publica.da en el 

Diario Oficial de la Yederaci6n el 8 de enero de l92l, esta ley ea 

•broeada en abril 17 de 1922, fecha en que se expide el Reglamento 

Agrario. lll artículo lo., del referido Reglamento concretamente 

eeftala: pueden obtener tierras en concepto de dotaci6n o reati-

tuci6n de ejidos en toda la Repdblica: 

I.- Loe pueblo e, 

u.- LA e rancher!ae. 

III.- Lea congregaciones. 

IV.- Los condueflazeos, y 

v.- Les comunidades. 

Por la redacci6n del citado precepto,el Reglamento no entiende 

el concepto de comunidad agraria, toda vez que quiere dotarla de -

e ;!ido. 

El 28 de abril de 1927 el Presidente Plutarco BJ.{ae Callee, con 

tacultadea extraordinarias, expidi6 la Ley de Dotaciones y Reatitu

oionea de Tierras y A!!U;"ª• reglamentaria del art!culo 27 Constitu;__ 

clonal •. In decreto de 17 de enero de 1929, el Lic. Emilio Portes 
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Gil, puso en Vi8or la Ley que refonna la anterior y deepufe, en ma

yo de 1929, expidi6 la Ley que refunde en la de Dotaciones y Resti

tuciones de Tierras y Aguas lee Reformas y Adiciones de la miB1111l.Dh 

cha Ley fue publicada en el Diario Oficial de la Pederaci6n el pri-. 

mero de julio de 1929 y como eu nombre claramente lo indica trata -

de unificar lee disposiciones de dotaci6n y restituci6n de tierras 

y aguas, con las refonnas y adiciones hechas hasta el 17 de enero -

de 1929. 

Bn 1933, en uso de facultades extraordinarias, el Presidente de 

la Repdblioa, General Abelardo L. Rodr!guez, expidi6 el C6digo Agr~ 

rio, que resula la eituaci6n ejidal sin ocuparse de la comunidad.La 

publicaci6n en el Diario Oficial del referido ordenamiento jurídico 

se hace con fecha 22 de marzo de 1934· 

Beta condici6n es el antecedente m~e directo del C6digo Agrario 

expedido por el Congreso de la Uni6n de 23 de Septiembre de 1940 y 

publicado en el Diario Oficial de la Pederaci6n con fecha 29 de Oo

tv.'bre del mismo afio. 

ltl el C6digo Agrario de. 1940, aparecen ciertoe preceptos que 

tratan el problaaa comunal; como son loe eiguientear 

Art!aulo 109.- Loe ndcleoe de poblaot6n que de hecho a por der~ 
cho guarden el estado comunal, tendrl.n capacidad para disfrutar en 
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coadn de las aguas, tierras y bosques que les pertenezcan o que se 
lee hayan restituido o restituyeren. 

Artículo 110.- Bl Presidente de la Repdblica, por conducto de -
la Secretar!e de Agricultura y Pomento y de acuerdo con las diepoe! 
cienes de este C6digo, deterininar4 la orgenizeci6n y el r&gimen de 
exploteci6n de loe bienes comtlnalee pare obtener el mejor eprovech~ 
miento y equitativa dietribuci6n de loe productos. 

Jll ndcleo de pobleci6n, por meyor!e de eue componentes y con -
aprobaci6n de la Direcci6n de Organizeci6n Agraria Bjidel, podrá 
cambiar el r6gimen comunal por el ejidel. Bl cambio ee anotar4 en <i. 
legietro Agrario Nacional, en cuya caso le propiedad, ee sujetará e 
l .. di•poeicionee que pera 6etoe "contiene el presente código. 

Artículo 111.- Las comunidades tendrán preferencia pera obtener 
del Gobierno Pederal concesiones sobre bienes concesioneblee que 
pertenezcan a la Naoi6n, ubicados en terrenos de su propiedad y de 
ecuae que aproYeehen directamente.Igual preferencia tendrán pera 
que se destinen e eu servicio los bienea nacional.es efectos e eerv!_ 
cioe pdblicoe o que pudieran afectarse a 6stoe. El Gobierno Pederal 
•iaplific~ loe trf.mites y denl facilidades e lee comllnidadee pera 
tal•• efectos. lift loe trf.mitee pera otorgamiento de concesiones o -
ezpedici6n de reuoluciones que puedan beneficiar e lee comtlnidedes, 
•i .. pre se oir4 al Departamento A8J'Brio y el Departamento de Asun-
toe Ind!genau¡ lo mismo cuando se trate de fijar las regalías que -
deban correuponderles de acuerdo con las leyee."(54) 

Bs decir que 23 Bflos despu6e de que en el texto constitucional 

•• habl6 de loe bianee comunaJ.eu, fue regulada la uituaci6n de ellos 

por la Ley, ai bien de una manera pobre que no eign1fic6 gran ade~ 

lento en esta aateria. 

~io Oficial de la Pederaoi6n del 29 de Octubre de 1940. 
• 24 
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Las disposiciones agrarias aJ. reglllar 1oe bienes comunaJ.ea,ree

pecto de 1os cuales no existen criterios 1egal.es que faci1iten su -

regu1ari~&ci6n r'pida, sino que por e1 contrario las oaiaionea, coa 

tradiccionea y abaurdos son frecuentes y un prob1elll& que deber{a -· 

aer aencil1o, es 11evado a extremos que obviBlllente perjudican a un 

importantísimo aector campesino. 

Con 1os antecedente• anotados, pasareaos al. '""'1.isia de1 C6digo 

Agrario de 1942, en su parte re1etive e 1os "bienes comunal.es". 

In eate ordenamiento, son varias y dieperaea 1as disposiciones 

que se refieren a 1os bienea comunal.ea, 1os 1in•amientoa que el1as 

aeffal.an eon por cuanto se refiere e 1os siguientes puntos1 

a).- Loa núc1aos de pob1aci6n que da hecho o por derecbo guer~ 

den e1 estado comunal., tendr"1 capacidad pera disfrutar en común 

1aa tierras, bosques y aguas que 1es pertenezcan, o que se 1ea ha-

yen restituido o restituyeren. 

In real.idad este artíclllo no es m's que una transcripci6n de1 -

tezto conatituciona1. 

b).- Para 1oa efectos del uso y aprovechllnliento de 1as aguas, -

núc1eoa de pob1acionea que guarden e1 estado collltlnlll. tend""1 1as 

miS111as preferencias.que 1oe ejidos. 



ESTA 
SAWl 

TESIS 
OE LA 

NO DEBE 
BIBUIJfEGA 

79 

e).- Les actos de partieu.l.aree que tiendan a privar o pareial-

••nte de sus derechos agrarios a loe ndcleos de poblaci6n son 1n.·-
. Jd.•'41ntee. 

:tllperioea necesidad, es la de establecer tajantemente lo ante-

rior, y que los despojos de los bienes de loe ndcleos, fue precie~ 

•ente lo que motiv6 el clima de malestar e intranquilidad que dió -

punto de partida y piedra de toque a la Revo1uci6n Mexicana. 

4).- Loe ndcleoe de poblaci6n que posean terrenos comunales po

d""1 adoptar sl r6gimen ejidal por voluntad de sus eomponentea. 

at el Cllp!tulo lo. del T!tu.l.o Quinto del Libro OUarto del C6di

go &erario de 1942 ,a lo largo de oeho art:!culoe se dan lse bases 

oonfor.e a las cuales ae desarrolla el procedillliento que persigue -

1• titulsci6n de los bienes comunales, loe lineamientos a seguir 

aon dadoa a grandes rasgos por la ley a!!l'aria y de ellos se deepre¡¡ 

den los siguientes principios rectoras de asa acci6n agraria& 

El procedimiento se inicia de oficio o a petici6n de parte,cusa 

do no haya conflictos de linderoa. 

Bl poblado intereeado elige dos representantes, uno propietario 

T otro auplente, par& que intervengan en la tramitsci6n del expe·~ 

4ienta "aponando loe t:!tu.l.oa de propiedad de la comunidad y lea -
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pruebae que estimen pertinentee•. Se nos antoja que el legislRdor 

fue contradictorio Bl. establecer que se "aporten los títulos de 

propiedad de la comunidad", precieB11ente cuando lo que se persigue 

en el procedimiento a que dicha diaposicicSn se refie:ni, ee "titu-

lar correotamente" esa propiedaoi, es decir, que si un poblado in-

tanta esta eccicSn agraria es porque carece de títulos y buses obt~ 

nerlos. 

Bl artículo 308,eetablece que el Departamento de Asuntos Agra-

rioe y ColonizacicSn debe recabar las pruebas neceeRriae sobre la -

exactitud de loe títulos •que determinen la localizacicSn de las ti~ 

rrae y el Area de 6etas" y si eetAn debidamente verificadas ambas -

cosas, dictarA orden pare que se haga la inscripcicSn del bien comu

nal en el Begistro Agrario Nacional y en el Registro Pdblico de la 

Propiedad aorreepondient~:5 iquí surge otro error puesto que se ins

cribe una propiedad que no ha sido reconocida ni titulRda por tal.lo 

presidencial. y consecuentemente, no ha nacido plenamente a la vida 

jurídica, ya que la ley la reconoce a partir del fallo de la mAxima 

autoridad agraria. 

Si no existen títulos o no pudiera determinarse el Area de la 

localizacicSn de la propiedad comunal., el Departamento de Asuntos 

Agrarios y ColonizacicSn recabar! loe datos necesarios para levantar 

la plenificacicSn correspondient~. ~oaiblemente de aquí deriva uno -

de los problemas mAa graves a que ae enfrentan las propiedades com~ 

(55) Diario Oficial. de la Pederaai6n del 27 de Abril de 1943. 
28 

pAg. 
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nalea, porque en la casi totalidad de los CRBOB los datos existen-

tea son amb{guoa y, sobre todo, porque las mojoneras descritas en 

loe t{tuloe, si los hay, o las que eeff&lllll loe n~cleoe que promue-

ven, delimitan sus propiedades, y parten de accidentes natura1ee,c~ 

mo un arroyo, una roca, una arbo1eda, etc., que, como ee fácil com

prender, con el transcurso del tiempo desaparecen o cambiRn BU ubi

caci6n con lo que puede verse alterada considerablemente le euperf1 

cie real y le que &111paran loe t{tulos o pretenden los comuneros. A 

todo ello he.y que agregar que en la mayor{e de las entidades fede~ 

tivee las propiedades particulares no esti!.n inscritas en el Regie-

tro Pdblico de le propiedad o bien las inscripciones son defectuo-

sas, razones por lae cuales en un momento determinado es dificil d!.. 

limitar las extensiones de unae y otras. 
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Los sistemas de propiedad posteriores a la Revoluoi6n de 1910 y 

que lR reforma agraria ha creado son: la propiedad ejidal, conside

rada como la conquista m'e relevante de dicha reforma¡ la propiedad 

comunal que es la que guardaban los ndcleos de poblaci6n; y la pe~ 

queña propiedad, atribuida a los agricultores aislados. Estas for-

mas de propiedad ser~ analizadRS en el presente inciso: 

Se considera, por lo comdn, que la creaci6n del ejido es la CO)l 

quista mi.e relevante &> Ja reforma agraria mexicllna; que no eolB111ente 

constituye una soluoi6n a la falta de tierras entre los C""'Jlesinos, 

sino sobre todo por ser una instituci6n social que ha penoitido en 

gran medida satisfacer los anhelos de justicia social de pueblos y 

gobernantes y por constituir en potencia la base misma de una forma 

m'e justa y eficiente de producci6n econ6mica: la cooperativa o co

lectiva. 

Con el fin de satisfacer las necesidades ingentes de la pobla-

ci6n campesina, mediante la dotaci6~ o la restituci6n de tierras a 

loe campesinos, loe gobernantes desclJ.idaron las necesidades de con~ 

tituir unidades agrícolas viables desde el punto de vista econ6mico 

De esta manera el tB111al'lo de la parcela ejidal, señalado por la Ley 
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fue modificado a lo lar~o de los al'ios. Comen?.6 siendo de 4 hectáre"8 

de labor, y actual~ente es do 20 hectáreas de temporal o 10 de rie

go, o sus equivalentes. 

La parcela ejidal no es una propiedad privada. De acuerdo con -

la Ley, lBs parcelas ejidales no pueden ser vendidas, al~uiladas,hi 

potecadas o enajenadas de cualquier otra manera. Según algunos est~ 

dioaoe, el hecho de que la parcela no le pertenece en propiedad se

ría la raz6n por la que muchos ejidatarios no realizan inversiones 

de capital y beneficio en sus parcelas. 

. Bn la ~or!a de los casos, sin embargo, la gran ventaja para -

el ejidatario es justamente que su parcela ejidal le proporciona s~ 

gurida4 y protecci6n. Y por lo tanto nadie puede legalmente despo-

jarlo de su parcela. 

La propiedad ejidal nace a partir de las dotaciones de tierra a 

que alude el artículo 27 de la Constituci6n Pederal; y con el 'nimo 

. de precisar los conceptos de propiedad ejidal, cabe mencionar el Dg_ 

cumento Oficial que present6 M6xico en la segunda Conferencia Mun-

dial de Reforma Agraria Rural, celebrada en Italia. Seffala el docu

mento, que el ~ido es una sociedad de inter6s social, integrada por 

campesinos mexicanos por nacimiento, con un patrimonio social ini-

cial canstituido por las tierras, bosques y BgUaa que el Estado lea 

entrega ¡p-Rtuitamente en propiedad inalienable, instransmisible, 



inembargables e imprescriptibles; aujatoa 1111 explotaci6n y aprove

chamiento e les modalidades establecidas en la Ley, bajo la orient~ 

oi6n del Estado en cuanto a la organi~aoi6n de eu adminiatraoi6n i~ 

terna, baaada en la oooperaci6n y la de•ooracia económica, y que 

tiene por objeto la explotaci6n y el aprovechami.ento integral de -

sus recursos natural.ea y humanos, mediante el trabajo personal de 

sus socios en su propio beneficio. 

Bn cuanto a loe derechos de cada ejidatario,pueden darse dos c~ 

aoe general.ea: cuando las tierras cultivables que de acuerdo a la 

Ley pueden ser objeto de adjudicaci6n individual. entre loe miembros 

del ejido, en ning.U. momento dejar"1 de aer propiedad del núcleo de 

poblsci6n ejidal.!aabi&n puede euoeder que e:iciata una manera de ha

cer aprovechamiento individual, la cual tel'IDi.narA al resolverse, de 

acuerdo con la Ley, que la explotaci6n debe .. r coleotiva en benef! 

oio de todos loe integrante• del ejido y renacerf. cuando 6eta termi 

ne. 

Por las reformas y adiciones a la Ley Pederlll de lleforms Agra-

ria de 1971, lo referente al r6gisen de propiedad de los bienes ej! 

dale• he quedado establecido de la eigl&iente ..,,era& 

"Art!culo 64.- Si el ndcleo de poblaci&n 'beneficiado con una r~ 
ao1uci6n preaidencial que le conceda tierrae o acuaa, sanifeetare, 
ante el Delegado Agrario, con plena libertad que no quiere recibir -
loe bienes objeto de dicha reeoluci&n, por deciei6n tesada en Aaam
bles, con una asistencia de cuando menos el nOTenta por ciento de -
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sus integrantes, el Ejecutivo Pederal declarará perdido el derecho 
del.núcleo a las tierras o aeune que se les asignaron, quedando las 
mismas a su diepoeic16n con el fin de acomodar a los campesinos con 
derechos a salvo. Pata llevar a cabo este acomodo, se preferird A -
quienes quedaron sin tierra en loe ejidos de la Entidad Pederativa 
correspondiente, y entre ellos a loe que habiten en los ndcleos de 
poblaci6n más cercanos. 

Cuando despu&s de haber recibido lns tierras o aguas concedidas 
un nucleo de poblaci6n'desaparezca o se ausente el noventa por cien 
to o mle de sus integrantes, se observan1 lo dispuesto en el pllrra... 
to anterior, previa comprobeci6n del hecho por la Comisi6n Agraria 
Mixta le cual ~ará constar en el acta que al efecto levante. 

in loe casos anteriore8 se establecer!, con loe nuevos benefi-
ciados, el r'gimen ejidal, en loe t&rminoe de esta Ley, respetando 
les superficies de la minoría que sí acept6 las tierras. 

·Los casos de inconformidad de los camnesinos beneficiados con -
la ejecuci6n de resoluciones presidenciales dotatorias, se regirán 
por lo dispuesto en el artículo 308."(56) 

lil artículo 85 de la Ley Reformada, establece loa casos en que 

el ejidatario perderá sus derechos sobre la unidad de dotaci6n y,en 

g9neral los que tenga como miembro de un ndcleo de poblaci6n ejidal 

o comunal, a excepci6n de los adquiridos sobre el splar que le hu-

hiere sido adjudicado en la zona de urbanizaci6n, lo que sucede cu92. 

do: 

"l.- No trabaje la tierra personalmente o con su familia, durau 

i.1 .. deral. de Reforma A«reria. B~itorial Porrda, S.A., 
adici6n. · •'xico D.P., 19B9. p.35 
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te dos e..~os consecutivos o máe, o deje de realizar por igual lapso 
los trabajos que le corresponden, cuando se h~a detel'll1inado la ex
p1otaci6n colectiva, salvo en los casos permitidos por la Ley; 

11.- Hubiere adquirido los derechos ejidales por suceai6n y no 
cumpla durante un affo con las obligaciones econ6micae a que qued6 -
comprometido para el eoetenimiento de la mujer e hijos menores de -
16 afias o con incapacidad total o pennanente que dependían ~el e ji·· 
datario fallecido; 

111.- Destine los bienes ejidales a fines ilícitos; 

IV.- Acapare la poseei6n o el beneficio de otras unidades de do
taci6n ? superficie de uso común, ejidos y comunidades ya constitu! 
dos; 

V.- Enajene, realice, pennita, tolere o autorice la venta total 
o parcial de su unidad de dotaci6n o de superficie de uso comdn o -
la d~ en arrendllll!iento o en aparcería o en cual.quier otra forma le
gal de ocupaci6n a miembros del propio ejido o a terceros, excepto 
en los casos previstos por el artículo 76; y 

VI.- Sea condenado por aembrar o permitir que ae siembre en su -
parcela o bienes de uso com'1n, ejidalee o comunales, marieuana, am~ 
pola o cualquier otro estupefaciente. "(57) 

Con respecto a los juicios privativoe de derechos agrarios indi 

viduales, la Ley Agraria refonnad& establece en su artículo 69: 

"La euepenei6n o privaci6n de loe derechos de un ejid~tario o -

(57) i.1 Pederal de Ref'ol'lla Acraria. obra citada. pq.42 
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comunero e6lo podrá decretarse por resoluci6n de la Comisi6n Aera-
ria Mixta. En cReo de inconformidad con la privación se eet0rá a -
lo &.apuesto por el artículo 432 de esta Ley. 

Con respecto al r~eimen ejidal, cabe citar la siguiente Jurie-

prudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

"EJIDOS y PEQUEnA PROPIEDAD.- La Constitución Pederal establece 
la creación de los ejidos y la protección a la pequefia propiedad,c2 
mo base a la economía nacional, pero de ninguna manera establece el 
derecho absoluto del Presidente de la Rep&blica para proceder en m~ 
teria agraria como mejor le parezca. Lo que la Constitución eetabl~ 
ce ea la facultad del Presidente de la Repdblica de dictar en eegu,u. 
da instancia resoluciones de los procedimientos agrarios para dotar 
de ejidos a laa comunidades, pero siempre con la restricción de que 
en toda resolución afectatoria se respete la pequefla propiedad¡ tan 
to ea así, que la propia Constitución establece tambiln el derecho 
que tiene todo propietario y poseedor de una pequefla propiedad de -
interponer el juicio de amparo aun en contra del mismo Preeidente -
de la Repdblica, cuando aus resoluciones a1'ecten la pequefia propie
dad amparada con un certificado de inafectabilidad, aun cuando ca-
reEca de late, si el quejoso es un tercero extraflo a dicho procedi
miento agrario, ya q.., las garantías coneagradae por los artículos 
14 y 16 constitucionales, no estltn proscritas para aqu'l que sufre 
algdn perjuicio en BU propiedad agraria, sin haber sido o{do ni ven 
cido en juicio.•(58) 

Resumiendo, pues, el ejido es una institución caracter!aticamen 

te mexicana, surgida de la Revolución de 1910, que lo mismo ha sido 

objeto de loe más enconados ataques doctrinarios que de loe mayores 

panegÍricos y, seguramente, seguirá siendo objeto de discusi6n,apa-

&a> luri• naclenciaa B ecutorias de la Su rema Corte de Justicia 
de la ll'aci nen .. teria ~ª· Bditorial Secretar a de la -
Re:toma Acraria. la. BdiCiñ. •lfxioo 1>.P., 1982. ¡M(g.124. 
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eionada o serena, desde varios ~untos de vista tomando diversos as

pectos del intrincado problema que representa el decidir sobre eu ~ 

eficacia económica-social. · 

Ea importante eeiialar que la mayoría de loa trata•Uetas en mat2. 

ria agraria, estudian al mismo tiempo la propiedad eji1al y la com~ 

nal, lo anterior ee porque el 1erecho agrario las regula conjunta-

mente. Pero, aon aietemae de propiedad diversos desde BU orígen, t2, 
da vez que la propiedad ejidal nace a partir de laa dotaciones de -

tierras a que alude el artículo 27 conetitucion.J., "I por BU lado las 

comunidades tienen eu nacimiento en &pocae anteriorea siendo reco"!!, 

cid~ eu propiedad mediante las acciones reatltutorias y de confina!!. 

ci6n establecidas en el menciona1o precepto constitucional, no obs

tante ea importante el hecho de que las comunlda1ee tienen la faca! 

tad de optar voluntariamente por el ngimen e~idal. 

Lo referente al r&gimen de propiedad de loe bienes comunales, -

ae encuentra establecido en el artículo 64 de la Le"I Agraria refor

mada en 1983, en el cuál tambi&n ea establece lo relativo a el r&g1 

men de propiedad de loe bienes ejidalee, artículo que ya ba sido c1 

tado en p'4¡inae anteriores en donde deearroll...,s el presente inci

so y a las cuales noa reaitimoa. 

lle la mimna manera, lo referente a la p4rd1da de derechos sobre 

loe bienes coaúnalee ha eido establecido en el artículo 85 de la 

Ley Agra.rta, y el cual taabi&n ha quedado citado en la• p'4¡inaa que 

anteceden. 
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Pensamos que con respecto al tema que nos ocupa, que es el ref~ 

rente a la propiedad de loe ndoleos que guardan el estado comunal, 

cabe )lacar las siguientes reflexiones: 

No existe una clara legislacidn con respecto a este tipo de P1'?. 

piedad, Bn la mayoría de los casos los comuneros ueufructdan en lo 

individual una parte ~e la tierra de labor de la comunidad y la coa 

sideran de hecho como una propiedad privada, La tenencia netamente 

comunal de la tierra de labor tiende a mantenerse en las zonas en -

que las condiciones de suelo y clima obligan a una agricultura pri

mitiva y de subsistencia. 

Bn las zonas m'e prósperas en que se está desarrollando una es

pecie de agricultura comercial que requiere un cierto nivel de ins~ 

moe, o bien all! en dcn~e la preaidn demográfica se ha hecho sentir 

en a117or grado, las fuerzas sociales y econdmicas operan en contra 

del •uatenimiento de la tenencia comunal de las tierras de cultivo. 

'le acuerdo con la legislacidn, loe bosques y pastos de las com~ 

Didades deben ser utilizados exclusivamexite para disfrute colectivo, 

sin ninguna parcelacidn. Más también aquí la apropiacidn privada ha 

hecho au aparicidn en algunas comunidades, con frecuencia apoyada -

por fuertes intereses madereros y pcl!ticoe, que de hecho explotan 

loe bosques comunales en provecho propio sin beneficio alguno para 

1a COS\IDiiad. 
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Podemos resumir lo refe~ente a la propiedai comunal, diciendo -

que en esta se presenta la característica 1e estar en p1ena ~esint~ 

gración, debido sobre todo a las reflexiones citadas en loa párra-

foe anteriores y aunado a que hay pocas fuerzas internas de las pr~ 

pias comuniiadea que luchan por su mantenimiento o reYitalización. 

Con respecto a los datos históricos y jurídicos de este tipo de 

propiedad, cabe citar la Jurisprudencia de la SUprema Corte de Jus

ticia de la Nación : 

"COMUNIOA~ES AGRARIAS ~E HECHO Y ~E ryERECJIO PERSONALI~A1 DE.
En relación con la distinción entre comunidades de hecho y de dere
cho, y comuniiades verdaderas copropiedades sujetas al derecho ci-
vil, cabe efectuar las siguientes consideraciones: la propiedad de 
los indios sufrió muchos ataques a partir de la conquista espai'lola, 
pero a decir de algunos historiadores, la propiedad más respetada -
fue la que pertenecía a loa Barrios (calpulli) propiedad comunal de 
loa pueblos. Sin embargo, cuando se empezó a legislar sobre la pro
piedad, se ordenó respetar la de loa indios y por medio de varias 
disposiciones se procuró organizarla sobre las miB111aa bases genera
les que la sustentaban antes de la conquista, a saber, en la fo:nna 
de propiedad comunal. 111 mayor parte de la propiedad de los pueblos 
indígenas quedó, por tanto, como en la 'poca precolonial. Algunos -
de esos pueblos vieron confi:nnada su posesión inmemorial, anterior 
a la Colonia, por loa Reyes de Eepafla durante el virreinato; otros 
recibieron tierras, por orden de dichos monarcas durante el gran 
proceso de concentración de loe indios dispersos, en pueblos, que -
ea efeotuó en cumplimiento entre otras, de las Cdiulae de 21 de mar 
zo de 1551 y 19 de febrero de 1560. En la Ley de 6 de Bnero de 1915, 
promulgada por Venuatiano Carranza, uno de los Coneideranioe, decía: 
"QUe segWi se desprende de loe litigios existentes, siempre han que 
dado burlados los derechos de los pueblos y comunidades, debido a = 
que, careciendo de ellos confo:nne al artíc11lo 27 <ie la Cona ti tución 
Pederal de capacidad para adquirir y poseer bienes raíces, se les -
bacía carecer también de personalidad jurídica para de~ender BUS d~ 
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recbos''. i::n 1.a 61.a. seeidn or<l.inaria del. Congreso Coneti tuyente :le 
QUerltaro, celebrada 1.a tarde del jueves 25 de Enero de 1917, se 
presentó una iniciativa suscrita por varios iiputados, referente a 
la propiedad en 1.a Bep~bl.ica. Entre 1.os párrafos importantes <l.e 1.a 
llllpos1ci6n de Motivos de 1.a Iniciativa, se encuentran loe que a con 
tinueci6n se transcriben• "Los derechos <l.e iominio concedi:loe a 1.oa 
indios eran aljrllna vez individual.es y semejantes a 1.oe de 1.os espa
ftolea, pero generalmente eran dados a comunidades y revestían la -
toraa ie una propiedai privaia restrin&ide. Aparte de los derechos 
expresamente conce:lidoa a 1.oe espaflolee y a los in:l{genae, 1.oe Be-
yea, por el esp!ritu de una. piadosa jlU'iapru:lencia, respetaban 1.ae 
diYeraaa formas de posesi6n de hecho que mantenían muchos indios, -
incapac•• todav!a, por falta de desarrollo evolutivo, de solicitar 
~ d• obtener concesiones expresas de 1erechoe ~etermina~oa. Por Vi~ 
tui de la Independencia se produjo en el. país una reacción contra -
todo lo tradicional. y por virtud de el.1.a, se adoptó una 1.egiel.ación 
civil incompl.eta, porque no se refer!a mis que a 1.a propiedad pl.ena 
y perfecta, tal y como se encuentra en algunos pueblos de Europa. -
Sea legisl.acidn favorecía a 1.as clases al.tas, descendientes de 1.oe 
eepafloles coloniales, pero dejaban sin emparo y sin protección a 
los indígenas. Aunque desconocidas por las leyes desde la lndepen-
dencia, la propiedad reconooi·:I& y 1.a posesión respetada de loe ini.f 
genaa, seguían, eino de derecho, si de hecho regidos por 1.as 1.eyes 
coloniales; pero 1.os despojos sufridos eran tantee, que no pudiendo 
ser remedia1os por loe me.:J.ios :!.e la ;justicia, daban 1.ugar a :!.epreda 
c1onee compensativas y represiones sangrientas. Bse mal ee agrav6 = 
de la Reforma en &del.ante, porque los fraccionamientos obl.igadoa 1e 
loe terrenos comunal.es de loa iniígenae, ei favorecieron 1.a forma-
ci6n de 1.a escasa propiedad pequefta que tenemos, priv6 a loe in1!ge 
nae de nuevas tierrae, puesto que a expensas de lae que antes te--= 
nían, se fona6 la referi1a pequefta propiedai, Frecisamente el cono
cimiento exacto de 1.os hechos sucedidos nos ha servido para compreE 
der las necesidades indscliaabl.ee de reparar errores cometidos. Be 
abeolutamenie necesario que en lo sucesivo nuestras le7es no pasen 
por alto loe hechos que palpitan en la real.ida:!., como hasta ahora -
ha euce:lido, y ee neceeario al1n, que la Ley Constitucional, fuente 
y or!gen '1e todas las <lemáe que habían <le iiotaree, no alu:!.!a, como 
1.o hizo la de 1.657, las cuestiones de propie<lad por mie:!.o a 1.as con 
secuencias. Así pues, la Nación he vivi1o durante cien allos con los 
transtornos produci<loe por el error de haber adoptaio una 1.egisla--
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ci&n extraña e incompleta en materia de propiedad preciso aerá repa 
rar ese error para que aquellos transtornos tengan fin. Volvien~o 8 
la legislaci6n civil, como ya dijimos,no conoce más que la propie
dad privada perfecta: en loe C61igoa Civiles de la República, ape-
nas hay una que otra diapoaici6n para las corporaciones de plena 
propieda1 privada permitidas por las leyes constitucionales: en nin 
guna hay una sola diepoeici&n que pueda regir ni la existencia ni = 
el funcionamiento, ni el desarrollo de todo ese aundo 1e comunida-
des que se agita en el fondo de nuestra Canetituci6n Social: las le 
7ea ignoran que con1\18~azg0a, ranchería, pueblos, congregaciones, = 
tribus, etc; y es ver~aderamente vergonzoso que, cuan1o se trata de 
algún asunto referente a las comunidades aencionadas, se tienen 
que buscar las leyes aplicables en lae coapilacianes de la época co 
lonial, que no hay cinco abogados en toda la Repliblica que conozce.ñ 
bien. Bn lo sucesivo, las cosas cambiarán. El pro7ecto que nosotros 
formulamos reconoce tree clases de derechos territorialea que real 
y verdaderamente existen en el país; la de la propiedad plena, que 
puede tener aua doa ramas, o sea la individual 7 la colectiva; la -
de la propiedad pl'JVllda restringida de las corporaciones o comunida
des de poblaoi6n y dueaae de tierras y aguas poseídas en ooaunida1; 
y la de posesiones de hecho. Los breves datoe bist&ricos y jurídi-
coa aqui expuestos, en punto a las comunidades .ind!gsnas, permite 
concluir que por comunidad se entiende los indios diapersoe, en pus 
blos, durante dicha época, o que por cualquier otro título tuviereñ 
r•conocido BU derecho a determinadas tierras, bosques y aguas; y 
atribuy& exiatenoia jurídica a las comunidades ie hecho, al recono
cerles existencia jurídica constitucional a lae poaeeionee respeta
das por loa monarcas eepaiioles, aun cuando no tuvieran título, o 
aquellas posesionas que a partir de la conquista adquirieron algu-
noa pueblos. Y por último, al adoptar la tesis de una tercera cate
goría de coaunidadee, ein peraonalida~ para comparecer ante una au
ridad judicial, ee regresar al estado que guardaban las comuni1adea 
en al periodo comprendido entre la coneumaci&n de la Independencia 
7 la Constitución de 1917 y que ea agrav& por la Ley da 25 de Junio 
de 1856. Pinalmente, el artículo 27, ~racci&n VII, constitucional, 
reconoce personalidad jurídica a los núoleos de poblaci&n que de ha 
che o por derecho guarden el estado comunal, sin hacer distinción = 
entre las que tengan títulos coloniales o 1e la epoca indepen1iente 
y las que no tengan título alguno y si la norma funiamental no dis
tingue, el intérprete tampoco puede hacer distinci&nw.(59) 

(S9) Juriaprude~cia B ecutoriae de la Su rema Corte de Justicia -
de la Naci&n en materia Agraria. obra citada. p 8. 72-76 
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Por lo que hace a la pequeña propiedad, obeervamoe que ee la e~ 

tensión máxima de tierra protegida por la Constitución Pederal, co

mo inai'ectable. ABÍ lo determina el párrai'o tercero 1Bl. artículo 27 

al señalar: 

"Loe ndcleoe de población que carezcan de tierras y aguae o no 
lae tengan en cantidad eu1'iciente para las necesidades de su pobla
ción, tendrán derecho a que se lee dote de ellae, tomando lae de 
las propiedades inmediatas, respetando siempre la pequeña propiedad 
agrícola en explotación". ( 60) 

De acuerdo a la legielación agraria vigente, podemos obsel'Yll?', 

que la pequeña propiedad puede eer agríoola o ganadera y se determi 

na por eu extensión o por eu cultivo. Así de acuerdo con su exten-

eión la pequeña propiedad agrícola será aquella que no exceda de 

cien heotáraas de riego o humedad de primera o sus equivalentes en 

otrae claeee ie tierras en explotación. Para los efectos de la equi 

valencia se computará una hectárea de riego por dos de temporal 1 por 

por cuatro de agostadero de buena calidad y por ocho de monte o de 

BBOBtadero en terrenos áridos. 

Por eu cultivo, se considerará como pequeña propiedad, la aupe~ 

ficie que no exceda de doscientos hectáreas en terrenos de temporal 

o de agostadero susceptible de cultivo; de ciento cincuenta cuando 

las tierras se dediquen al cultivo del algoAón, si reci.ben riego de 

avenida fluvial o por bombeo, de trescientos en explotación, cuando 

se dediquen al cultivo del plátano, calla de azúcar, cafá, henequán, 

hule, cocotero, vi1, olivo, quina, vainilla, cacao, o árboles frut.! 
les. 
(60) Constitución Política, obra citada. pag. 70 



La pequeHa propiedad ganadera ser4 aquella que no exceda de la 

superficie necesaria para mantener hasta quinientas cabe~as de gan~ 

1o mayor o su equivalente en ganado menor, de acuerdo a la capaci-

dad forrajera de los terrenos. 

Los propietarios de una pequeHa propiedad asr!cola o ganadera -

tienen derecho a que ee lee extienda un Certificado de Inafeotabili 

dad, es 1ecir, un documento en el cua1 se hace conatar que esa pro

piedad es inafectable por no exceder loe límites m4x1moe de superfi 

cie y por estar en explotaci6n. Complementando el tema referente a 

la pequefia ~ropiedad, enseguida nos permitimos citar una Tesis Ju-

rieprudencial que a nuestro juicio, re~irma lo que hemos expuesto: 

"PEQUEfiA P.ROPIBDAD COMPROBADA EN EL JUICIO POR 5U PROPIETARIO. 
A LA AUTORIDAD TOCA LA PRUEBA DB QUB EXI5TBK AK'?EOBDBKfB5. Apareda>
do de autos plenamente acreditado con la documental y testimonial -
del quejoso, que el predio que ~ecta la reeoluci6n presidencial 
!14!raria reclamada tiene una extensi6n comprendida dentro 1e la seHa 
lada por la ley para la pequefia propiedad, reeoluci6n que se fun4a
en la ~irmaci6n de que el quejoso es propietario de numerosos pre
dios que arrojan mayor extenei6n que la legal de la pequeHa propie
dad, de acuerdo con el informe rendido por la Receptoría de Rentas 
correspondiente y el levantamiento topogr4fico de ellos, al no en
contrar demostrada esta aeeveraci6n de la autoridad con ninguÍla 
prueba que aportara al juicio, ante la falta de preeentaci6n del 
ofioio relacionado de la Receptoría de Rentas y del informe relati
vo a loe trabajos topog~icoe que ~irme fueron reali~ados, la ma
nifeetaci6n de la autoridad responsable ee insuficiente para justi
ficar la improcedencia del juicio."(61) 

Jurisprudencias y Bjecutorias de la 5uprema Corte de Justicia 
en Materia Acraria. obrn citada. p.216 



3.7.- Loa núcleos de pob1Rci6n comunal en la 
nueYa Ler 41rar1a de 1992 
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Bl Titular del Poder Bjeoutivo Pederal, licenciado Carlos Sal!_ 

nas de Gortari, en cumplimiento de lo dispuesto por la tracción 1 -

del art!culo 89 de la Conetituci6n Política de loe Estados Unidos -

Mexicanos expidió un llecreto por medio del cual ea deroga la Ley -

Pederal de Retonia Agraria y entra en vigor la nueva Ley Agraria.Bl 

citado Decreto tiene fecha de veintitrés de febrero de mil novecie~ 

toe noYenta y dos, y fue publicado en el ll1ario Oficial de la Pede

rac16n, del mi,rcolee Yeintis,ie de tebrero del mismo eflo. entrando 

en vigor el d!a siguiente de la publiceci6n. 

La •ituaci6n de loe núcleos de población comunal se encuentra 

rel\llada en el T!tulo Tercero "lle loa ejidos y comunidades"; Cap{~ 

lo 'i ""Oe las comunidades". Y dada su importancia para nuestra inve.!!. 

til!llci6n, a continuación nos permitimos transcribirlo. 

".Artículo 98.- El reconocimiento como comunidad a loe núcleos -
acrarioe deriva de los siguientes procedimientos: 

1,- Una acción agraria de restitución para las comunidades des
pojadas de su propiedad¡ 

11.- Un acto de jurisdicción voluntaria promovido por quienes 
guardan el estado comunal cuando no exista 11 tigio en materia de pg, 
seei6n l propiedad comunal; 

lll.- La resolución de un juicio promovido por quienes conserven 
el estado comunal cuando exista litigio u oposición de parte inter!. 
eada respecto a la solicitud del núcleo; o 
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IV.- El procedimiento de conversi6n de ejido a comunidad; 

1>e estos procedimientos se derivar! el registro correspondiente 
en los Registros Pdblicos de la Propiedad y Agrario Nacional. 

Art!culo 99.- Los efectos jurídicos del reconocimiento de la C,!!. 
munidad son: 

l.- La personalidad ~urídica del n11oleo de poblaoi6n y su pro-
piedad sobre la tierra; 

11.- La existencia del Comisariado de Bienes Comunales como órga 
no de representaci6n y g11sti6n adainistrativa de la Asamblea de co= 
muneros en los t4rminos que establezca el estatuto comunal y la co!!_ 
tumbre; 

lll.- La protecoi6n especial a las tierras comunales que las hace 
inalienables, imprescriptibles e inembargables, salvo que se apor-
ten a una sociedad en loe Urminos del artículo 100 de esta Ley; y 

IV.- Loe derechos y las obligaciones de loe comuneros conforme a 
la Ley y el estatuto comunal. 

Artículo 100.- La comunidad determinaril el uso de sus tierras, 
su diviei6n en distintas porciones segdn distintas finalidades y la 
organizaci6n para el aprovechamiento de sus bienes. Podril conetiúúr 
sociedades civiles o mercantiles, asociarse con terceros, encargar 
la a<!ministraci6n o ceder temporalmente el uso y disfrute de sus 
bienes para eu mejor aproveohaaiento. La Aeamblea, con loe requisi
to• de aeistenota y votación preYietoa para la fracción IX del ar
t!oulo 23 podrl. decidir tranl!lllitir el dominio de 'zoaae de uao oo
mdn a estas sociedades en los caeos de manifiesta utilidad para el 
ndcleo y en loe t4rminos previstos por el artículo 75. 

Artículo 101.- La comunidad implica el estado individual de co
munero y, en su caso, le permite a su titular el uso y disfrute de 
su parcela y la cesión de sus derechos sobre la misma en favor de -
aue faailiares y avecindados, aaí como el aproYechalliento y benefi
cio de loe bienes de uso comlin en loe términos que establezca el ea 
tatuto comunal. El beneficiado por la cesión de derecho de un comu= 
nero adquiriril la calidad de comunero. 

Cuando no exista litigio, ae presume como legÍtima la asignación 
de parcelas existentes de hecho en la comunidad. 
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Artículo 102,- Rn los ca.sos en que no exista asignación de par
celas iniividuales se presumirán iguales, mientras no se pruebe lo 
contrario, los derechos correspondientes a los comuneros. 

Artículo 103.- Los ejidos que decidan adoptar el régimen de co
mun11ad podrán hacerlo con loe requisitos de asistencia Y votación 
previatos para la fracción XIII del artículo 23 de esta Ley, La eal.g 
nación parcelaria de los ejidos que opten por la calidad comunal S!!, 
rá reconocida como legítima. 

A partir de la inscripción de la resolución respeotiva en el R!!, 
gistro Agrario Nacional, el ejido se tendrá legalmente transformado 
en comuni.1.a.d. 

Art!culo 104.- Las comunifades que quieran adoptar el régimen -
ejiial podrán hacerlo a través de su Asamblea, con los requisitos -
previstos en los artículos 24 a 28 y 31 de esta Ley. 

A partir de la inscripción de la resolución respectiva en el Re 
giatro Agrario Naci·inal, la comunidad se tendrá por legalmente tr~ 
for.ada en ejido. 

cuando los inconformes con la conversión al r4gimen ejidal for
men un ndaero mínimo de veinte comuneros, éstos podrán mantenerse -
coao comuni~a1 con las tierras que les correspondan. 

Artículo 105.- Para su administración, las oomunidades podrlln -
establecer grupos o eubcoaunidades con órganos de representación y 
gestión administrativa, aa! como adoptar diversas formas organizati 
vaa sin perjuioio de las facultades de loe órganos generales de la 
Aaamblea. Esta podr' establecer el régimen de organización interna 
ie loe grupos comunales o suboomunidadee, 

Artículo 106,- Las tierras que corresponden a loe grupos indíge 
na.e deberllln ser protegidas por las autoridades, en loe términos de 
la Le;y que reglamente el artículo 4o., y el segundo púrato da la -
tracción VII del artículo 27 constitucional. 

Artículo 107.- Son aplicables a las comunida1es todas las dispo 
eiciones que para loe ejidos prevé asta Ley, en lo que no contraveii 
gan lo dispuesto en este Cap!tul.o",(62) 

(12) 
Diario Oficial de la federación del 26 de lebrero de 1992. 
pílge, 22 7 23. 



98 

Obeerv11111os que l.a nueva Le;r Agraria, protege eepeoialaente a l.as 

comuniiades ind!genae, Reconoce :r valora la vida comunitaria de ase~ 

taaientoe :r de puebl.oe, Las comunidades indígenas tienen una natura

leza m's social que econ6mica, que sólo puede concretarse por la au

deterainación, ain m's l.imitación que l.a impuesta intern&llente para 

el. aprovechamiento de su territorio :r el. respeto a l.os intereses in

dividuales de sus miembros. 

SUe tierras, al. conservar condición de inal.ienabil.idad, imprea-

criptibilidad e inembargabilidad, quedan protegidaa de eapeculacio~ 

nea :r deapojoe, 

La protección no estaría compl.eta ei l.a Le;r no estableciera el. 

derecho que asiste a los ndcleoe de población para obtener la resti

tución de las tierra• que l.ea fueren il.egalaente arrebatada. Bate d~ 

reobo ee tortal.ece con el. reapal.do del. recurso de apel.ación ante el. 

Tribunal. superior Agrario, en el. evento de que la resol.ución del. c. 
Juez de Primera Instanoia sea lesivo a loe intereses del. ndcl.eo de -

población. 
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4.1.- Concepto de 11 Batado" 

Si observamos el mundo en que nos desenvolvemos, percibimos de 

inmediato la complejidad de situaciones y circ\Ulstancias que nos I'!!. 

de~, las cuales, traducidas al lenguaje de la teoría polítioa, no 

son otra cosa que relaciones, cooperación, presiones en un mundo 

institucional cuya estructura nos rsvela un amplio proceso del .dev~ 

nir hist6rico. Esto quiere decir que lo que conocemos en nue.stras -

diarias vivencias ha tenido un orígen, un desenvolvimiento; en po

cas palabras, historia. Si podemos conocer loe inicios de una insti 

tuci6n, pongamos por caso la familia, tembi4n es posible deeentra-

ñar otros fen6menoe institucionales de cuyo mundo forma parte el E~ 

tado, Esta postura nos asegura cuando menos la comprensión de algo 

que sólo nos resta perfeccionar como objeto de conocimiento. 

El Estado supone necesariamente, otros conceptos que no podemos 

soslayar, entre los cuales alcanza una cara importancia el l)erecho. 

Nos colocamos, pues, ante una doble dimensión científica. Al teóri

co político interesa el Estado y al jurista el Derecho. Sin embareo, 

ea eviñente que cada uno ~e estos conceptos ae complementan entre -

sí. 

Hablar de r4gimen nos lleva de inmediato a la idea de represen

tación política, As!, el Estado se configura con la existencia de -

una sociedad organizada jur!dioamente, bajo postulados de Derecho -

que hacen cumplir los titul.aree de la representación. ' 
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A continuaci&n, veremos l.o que respecto al concepto de 11 Estad.o" 

escriben los siguientes tratadistas: 

l'r!lllcisco Porrúa Pérez, autor de la obra "Teoría del Estado" a~ 

ñ&la: 

"La noción o concepto del "&atado se encuentra determinada por -
la naturaleza y loe caracteres de l.os Estados reales; es aquell.a ~ 
se obtiene utilizando el primer camino que hemos indicado,a través 
del examen de loe "Sstadoe reales que han eXiatido en un período de
tenninado de la hietoria".(63) 

Escribe el autor en consulta que, Jellinek considera que la ba

se para la elaboraci&n de un concepto del "Betado" no es 11nicamente 

la observaci6n y comparaoi&n de loe Estados empíricos o concretos -

que se dan en el desarrollo hist&rico, sino que se debe tratar de -

construir un Eetaio tipo, cuyas notas esenciales correspondan igu~ 

mente a una construc~i6n ideal del mismo. 

Para el trataiiieta en estudio, el. concepto "Estad.o" en su acep

ción más amplia, significa que: 

"Estado ea la manera de ser o de estar construida pol!tioamente 
una comunidad humana. Pero ei examinamos la sociedad. humana, encon
tramos que dentro ~el Estado existen otros grupos sociales; que el. 
hombre se relaciona con sus semejantes en asociaciones de distinto 
or~en: la familia, la ielesia, la corporaci&n, etc".(64) 

(63 ) PORRUA Pérez, Francisco. "Teoría· del Estado". Editorial l'orroa, 
s.,\., l·'.ln. E1ici&n. México TJ.P., 1977. pág,182 

(64) !l!ll· pág. 184 
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El eminente jurista mexicano Ignacio Burgoa, refirit!ndoae al 

conce'Pto de "Estado", nos ilustra con le.s siguientes ya1abrae: 

"El Estado no es una mera concepción de la mente hwnana, no es 
un simple ideal del pensamiento del hombre ni un sólo producto de -
su actividai imaginativa. No denota un deber-ser sino un.ente posi
tivo, cuyo concepto debe elaborarse por la observación reflexiva y 
analítica de esa realidad donde se encuentra su ser y de la que se 
deriva su concepto". (65) 

Continuando con su intervención,el ilustre lloctor en Derecho 

menciona: 

"En su dimensión fenomt!nica pertenece al mundo <l.e la cultura y 
específicamente al &abito existencial político de las comunidades o 
sociedades humanas. Como fenómeno, es objeto de conocimiento, o sea, 
susceptible de aprenderse, analizarse y sintetizarse Fºr el pensa-
miento cognoscente para formular su idea. científica". l 66) 

Queremos concluir e1 presente inciso, mencionando que la socie

dai debemos comprenderla como grupo organizado y esta organización 

no puede darse sin la existencia de normas jurí11cas que mantengan 

su orden, todo esto dentro de un rolgimen político cuya expresión ú!, 
tima constituye el Bstedo, Bn otras palabras, el Betado, como eínt~ 

sis conceptual, no es otra cosa que una sociedad organizada •olíti

oamente en el Derecho. 

( 65) BURGOA, Ignacio. "Derecho constitucional mexicano". Editorial 
l'orrúa, S.A.' 5a. Edición. !Mxico l),P'. 1964. pág.94 

(66 ) Ibid. p~g.94 
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4.2.- Teor:laa sobre el "Betado" 

Cabe se~alar que, el. concepto de "Estado" ea uno de los más com, 

plejoe a que se ha enfrentado la ciencia política y el derecho,exi~ 

tiendo actuelmente una rama .1e las ciencias sociales dedicada exol!!. 

eivamente a conocer lo referente al Bstaio, que se denomina Teoría 

General del Bstaio, de acuerdo a esta ~ama podemos contar entre 

otrae a lae siguientes teorías acerca del Estados 

a).- Teoría· organicista; 

b) .- reoría socioldgica; 

c).- Teoría jurÍiica¡ y 

d).- Teoría que lo explica a través de los elementos que lo in
tegran. 

a).- Teoría organicista.- Considera al Bstado como un ente sim1 

lar a loe organismos Vivos. Con personalidad propia, distinta de la 

de los individuos que lo integran; dotado de capacidad de discerni

miento, voluntad y habilidad para ejecutar acciones complejas. Su -

desarrollo hist6rico es similar al desarrollo btol6gico~ 67 > 

b) .- Teoría sociológica.- Bntiende al Estaio como una unidad C2. 

lectiva o de asociaci6n. Sostienen que es una comunidad con caract~ 

rística~ especiale~; que es la uni~nd ~e la asociaci6n, la cual coa 

(67) 
Cfr.- PORRUA I·érez, Prancisco. obra citada. páe;e. 169 y 170 
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siste en que Wla varie~añ de iniiviiuos se ponen en comunicnci&n en 

virtui de un fin, de moio tal que el contenido igual ~.e voluntad de 

~uienes participan en la comunidad, llega a adquirir por obra del -

poder de las voluntades de los órganos directores y de los miembros 

de que constan ástos~ 68 ) 

c).- Teoría jurídioa.- Esta es la que ha alcanzado mayor acept~ 

ción entre los estuiioeos de la Teoría General del Estado. Se clasi 

fica en dos grandes grupos: el primer grupo, sostiene la personali

dad jurídica del Estado y dicen que el Estado equivale a un ser hu

mano es decir es una unidad jurídica, afirman que la colectivi·'\ad 

de los ciudadanos forma un conjunto indivisible que se opone a los 

individuos y que como tal constituye un ser jurídico separado que -

encuentra su propia personalidad en el Bstado~ 69 ) 

La segunda teoría, parte de la afirmación de que el Estado no -

es una unidad o ente que pertenezca al mundo de la naturaleza, a la 

esfera de la causa; sino que pertenece a la esfera 1e las normas o 

de los valores, Al Bstado, dicen, hay que concebirlo como el orden 

jurídico o mejor, como la unida1 de tal orden¡ no es un ser natural 

cuya metodología explicativa sea el principio de la causali1ad¡ si

no que su metodología explicativa es la del derecho. 

(68) 2!!:• PORRUA P6rez, lfrancisco. obra citada. pács. 173 y 174 

(69 ) 2!!:• ~· págs, 176 y 177 
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d).- Xeoría que lo explica a trav.!s 1e los elementos que lo in

tegran.- Es importante sedal.ar que, existen diversas teorías sobre 

cuáles y cu~tos son los elementos dol Bsta,lo, nosotros nos alinea

mos con aqullla que coneiiera que se integra con tres elementos,l~s 

oua1es analizaremoa a continuación: 

Pueblo o poblaci&n.- los usaremos como vocablos sin&nimos. Es 

el grupo humano que reside en un cierto espacio físico, guardando 

con 'ste una relaci&n tambián 1e carácter físico. Es, en otras pal~ 

bras, un conjunto de habitantes que se asienta en un territorio de

terminaio, vinculaios por hechos de la convivencia. El pueblo es la 

sustancia hUlllana del Bsta10. Veremos enseguida lo que nos dice el -

artículo- 41 de la Constituci&n Política de los Estados Uni1os Mexi

oanoe1 

"Bl pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la -
Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Es 
ta~os, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los tdrminoe ~ 
respectivamente establecidos por la presente Constituci&n Pederal y 
las particulares de los Estados, las que en ningún caso po1r~ con
travenir las estipulaciones del Pacto Pederal". (70) 

Escribe el 1loctor Jorge Carpizo, que de este artículo claramen

te se desprende que las entidades federativas no son soberanas sino 

aut6nomae~71 ) 

(70) Conetttucidn Política de los Esta1os Unidos Mexicanos. "!i:'!fto-
rial Porr\ia, S.A., 90n. EiicicSn. México ~.F. 1990. pág.42 

171 ) CARPIZO, Jorge, "Estu1ios constitucionale~". 
to 1e Investigaciones Jurí1icas de la UN,¡,¡11. 
xico ~.!'., 1983. pág.448 

BU torial Insti tu 
2a. B:licdón. 1.té:: 
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Continuand.o con el lJoctor Jorge Carpi?,o, a continuación nos pe!:_ 

mitimos citar sus palabras: 

"La soberan!a raiioa por e~encia en el pueblo, t!ste es el prin
cipio y fin 1e toda la organización política. El pueblo es su pro-
pio legielador y juez. El pueblo crea y iestruye las leyes. El pue
blo es quien 1ecide y su voluntad convierte las simples conductas -
en leyes que son la guía '.le la volunta:l crea lora". (72) 

Territorio.- Es el segunia de los elementos que inteeran el Es

tado mexicano, de acuerdo n la teoría que hemos adoptado. El terri

torio como elemento geográfico del Bataio es el espRcio terrestre, 

aéreo y m•rítimo sobre el cual el Estaio ejerce su poder. La Const! 

tución l'ederal describe al territorio nacional en su precepto 42, ·· 

del modo siguiente: 

"El territorio nacional compre ni.e: 

l.- El de las partes integrantes 1e la Federación; 

ll.- Bl de las islas, incluyendo los arrecifes y cayos en los m~ 
res aiyaoentes; 

111.- Bl de las islas de Guadalupe y las '.le Revillagigedo situa-
das en el Océano Pacífico; 

IV.- La plataforma continental y los zócalos submarinos de las -
islas, cayos y arrecifes; 

v.- Las aguas de los mares territoriales en ln extensión y tér
minos que fije el derecho internacional y las marítimas in
teriorc s, y 

(72 ) OARPIZO, Jorge. obra citada. pág. 294 
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VI.- El espacio sttuo.1o r:obre el territorio ne.cional, con la ex
tensión y rno i.nli·la~es que estro.ble~ca el !_)ropio 1.er~cho in
ternncional". (73) 

Po1er.- ~n el terc~r elemento constitutivo 1el Esta1o; algunos 

autores lo conciben ... i:nplemente como el hecho de que algunos hombres 

man.-f.en y otros obe1.ezcan. Fara otros es la acción que se ejerce au

toritariamente sobre todos los in~ividuos que forman parte del gru

po nacional. 

L~ característica fundamental del poder del Bstado es la sober~ 

nín. A tal era-to es esencial la soberanía al concepto de po1er pd-

blico, que ambos conceptos se usan in~istint~nente. LR soberanía es 

la doble cualidad del poder público ~el Esta1o de ser iniependiente 

y de ser supremo. La iniependencia se retiere principalmente a les 

relaciones internacionales: des·:le este :punto 1.e vista, el poier so

berano do un Esta:lo existe sobre bases de la igualdad en relación a 

los dem4s Beta1os soberanos. La noción ñe supremacía, se refiere e!_ 

clusivamente a la soberanía interior, de tal manera que la potestad 

del Bstado se ejerce sobre los iniiviiuos y las colectividades que 

ostán ientro de la órbita del Bsta~o. 

Una vez realizaio el an.U.isis de las teorías respecto al Esta1o, 

e abe mencionar 11ue nos ai!herimos a la teoría que lo explica a tra-

vés ie los elementos que lo integran. 

( 73) Constitución Política. obra citada. pág.44 
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4.3.- Los elementos del "Bstado" 

No podemos limitarnos a indicar los elementos del Bstaio -pobl~ 

oión, territorio y gobierno- y sus caracter!sticas esenciales: per

sonalidad moral y jur!dica, soberanía, subordinación del Betado al 

Derecho. 

Es preciso, para comprender la estructura estatal, comprender -

la conexión entre elementos y oaracter!sticas esenciales. Por tal 

motivo en el presente inciso analizaremos las oaracter!sticas eeen

ciale s del Estado y en loe incisos siguientes analizaremos indivi-

dualmente a cada uno de los elementos del Bstado. 

Los caracteres dimanan de la esencia misma de la agrupación po

lítica suprema. !lel hecho que la organización estatal se estructure 

en torno al bien comdn, se desprenie, in~ediatamente, que tiene que 

ser un integral y activo centro de imputación nonn.ativa. Tenemos 

as:(, la primer característica del Bstado: su personaliiad moral y -

jurídica. ':>e la superioridad del fin del Esta'lo, en el puro or·len -

temporal, con respecto al de loe individuos y al de los grupos, se 

deriva su. poder supremo de mando; esto ea, la sobera.n!a. Pero como 

la soberanía no es un poder de hecho y discurre por cauces jur!ii-

cos, ~ecimos -he aqu:( la tercer caracter!stioa- que el Bstado es

tá suboriinado al 1Jerecho. El Esta~o como estructura esca~a a la 

percepción de nuestros seriti·los, porque en el mundo exterior no 

existe ninguna realidad concreta que corresponda a la personifica-

ción estatal. Sólo sus elementos materiales: pueblo, territorio y -

gobierno, caen bajo nuest:ras facu1tades sensoriales. En los siguien
tes incisos, analizaremos los citados elementos. 
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4.3.1.- Poblaci6n 

Bl. prilller elemento permanente del estado 1 de indicutible im-

port..,cia, es el llamado tradioionalmente pueblo, Cl11"' significa-~ 

ci6n correcta ea el de poblaci6n, jurídicamente hablando. 

todo estado regula 1 fija las caracteriaticae de eu poblaci6n1 

quien•• •on nacionales 1 quienes extranjeros; quienes, siendo nacig 

nale• han llesado a la calidad de ciudadanos con el -'xi•o de dere

chos 1 t .. b1•n de r••poneabilidad. Quianee, siendo eZtr.njeroa pue

den adquirir la nacionali4a4 de un cierto pa{a naturaliailndoee. bajo 

1111pue•toe, requiaitoe 1 condiciones que e6lo el derecho nacional. e 

internacional. pueden preecribir. Pero no dnicaaente eeta, •ino que 

.. 1-i .. o el derecho bajo la acci6n del estado regula a la llaaada -

poblaci6n flotante que entra 1 sal~ todos loe d{ae de unos países a 

otro• (eaigrantea, inmigrados, residentes, turi•tas, etc,tera). .. 

decir, t..,to el derecho nacional como el internacional detel'l!liU-.. -

jur{dicaaente la entra4a 1 salida de loe individuoa 1 lae. caracte~ 

r{aticaa con que lo hacen. 

Para llegar a establecer en que consiste la nacionalidad debe-

mos partir del an&lisis de otros conceptos. 1>ebemos analizar los 

conceptos de sociedad, pueblo y naci6n, y en esta forma podremos 

llegar a explicar en que consiste la nacional11ai. 
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Escribe Francisco Porrúa Pérez que, la sociedai es la unión ie 

los hombres basaia en los distintos lazos de la eolidari1a1¡ pueblo 

y nación son conceptos pnrticuleres de la sociedad examina1a desde 

puntos de vista especiales, Pero ambos conceptos tienen como género 

supremo, ientro del cual están conteniios, la sociedad~74 l 

Se usa el vocablo •pueblo", para 1esignar aquella parte :le la -

población que tiene derechos civiles y políticos plenos, es :lecir, 

el concepto de pueblo tiene una ceraoter!stica distinta al iel po-

blaci6n, ya que éste se utiliza para designar un conjunto 1e hom --

bree en un sentido aritmético. Se dice que la poblaci6n es el núme

ro de habitantes de un Estado, 

ne aouerdo con el tratadista en consulta, la nación es una so-

ciedad natural de hombres con unidad de territorio, de costumbres y 

de lengua y con una vida y conciencia comúnes. 

Bn conclusión, la nacionalidad es un determinado carácter o con 

junto de características que afectan a un grupo de individuos ha--

ciéndo1os afines, ea iecir, dándo1es bomo&eneidad y por ella la na

cionalidad aproxima a los individuos que tienen esas caracter!eti-

cas afines y loe distingue de los grupos extranjeros que tienen 

otros signos peculiares. La nación.significa la suma de individuos 

0 1 más bien, la serie de generaciones sucesivas marcadas con el mi~ 

mo carácter nacional. 
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4,3,2,- Territorio 

TratÑ11ose 1el Estn1o, el territorio es un elemento de primer -

orden, el cual colocaio a1 lado ~el elemento humano su presencia es 

impresointible para que ~urja y se conserve el Esta1o. 

Cabe sefia1ar que los hombres llamaios a componer el Esta1o, de

ben estar permanentemente eetableci~oe en su suelo, suelo que a1gu

nos tratatistae ienominan pRtria; que ieriva ie dos vocablos lati-

nos: terra patrum (tierra de los padres). 

La formación estatal misma supone un territorio; ie tal. manera 

que, sin la existencia del territorio es impoaible la existencia de 

un Bstaio. 

Bl Estaio, para realizar su misión y sus fines, tiene necesi~ai 

de un territorio, es decir, de una porción determinaia del suelo que 

le proporcione los medios necesarios para satisfacer las necesida-

tes materiales 1e su población, Esta obligación que tiene el Estado 

de proporcionar los medios necesarios a su población es una de sus 

obligaciones específicas~75 > 

lll. Bsta1o, dentro de su territorio, está capacita1o para vigi-

lar a los habitantes que se encuentren 1entro del mismo. El iominio 

(75) !!!!:• PORRUA P6rez, Prancisco, obra citada. pág. 269 
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ie un espacio :ietenninado le pennite controlar a la población, le -

pennite consi1erar a esa población como población 1el mismo Estado, 

El l>octor Ignacio Burgoa en su obra cliisica"."Las garantías in1! 

· viri.Ut'"-les", escribe al respecto a 

"La proriedad origina.ria de las tierras y aeuas a que se refie
re el primer piirrafo 1el artículo 27 constitucional, es equivalente 
a dominJ.o eminente, es <l.ecir, se concibe, en ouanto a 1011 bienes por 
ella compren1idos, como un elemento del ser miBDo del Bsta1o (terr! 
torio), como el objeto sobre el cual date despliega su poder sobara 
no (imperio)",(76) -

Por otra parte, en el aspecto internacional, el Estado goza de 

la exclusividad con que posee BU territorio T en caso de invasión -

puede defenderlo de acuerdo con sus posibilidades militares. 

El Estado que pierde su territorio desaparece, pues ya no tiene 

espacio donde hacer va1er su poder, es decir, donde deaarro1lar eu 

misión. Cabe aclarar que, del territorio depende tsmbidn su indepe~ 

dencia frente al extranjero. 

Concluiremos el presente inciso, seaalando que todo Estado tie

ne un derecho sobre BU territorio, 

(76) BURGOA, Ignacio. "Las ga.rantías individuales". E1itorial Po---
rl"lla, S.A., 15n. RU<'i«n. ".("'ico '),!'., 1981. plig, 487 
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4.3.3.- Gobierno 

Vamos a iniciar el estudio de otro de los elementos oonetituti

voe :iel Beta10, que es la autoridad o po1er (gobierno). 

Obeervamoe que el bien público temporal sólo puede lograrse por 

me1io de la actividad reunida de todos loe indivi:iuos y todos loe -

grupos que integran el Bstado, actividad que debe ser oordinada por 

el Botado para que no sea desviada y pueda conseguir el objetivo al 

cual debe orientarae, Es 1ecir, todos loe individuos que forman el 

elemento humano del Beta1o. '.fados ellos deben concurrir para reali

zar la tarea in1ispeneable común, 1irigida a conseguir la eatiefao

ci6n de las necesida-tes propias. indivi1uales y, concomitantemonte ,

el bien común. 

La misión ooor-tinaiora <\el Eetaio implica que éste pueda impo-

ner obligatoriamente sus iecisiones: para ello necesita tener poder. 

Be 1ecir, la realización del bien público postula la necesidad de -

una autorida1. 

Bl bien p\{blico requiere una 1iviei6n.del trabajo entre dos~ 

pos• uno de ellos determinará cuál.es son las exigencias del bien Jl!! 
blico, cuál -tebe ser su contenido, y después de ello deciiirá e im

ponirá su volunta1, con el objeto <le realizarlo. Bl otro grupo rea

li~ará las actividades correspondiente& a su libertad rcgula1a por 

el or1en y las 1irectrices que le son señaladas. Es la distinción -

~ntre p,obernantes y gobernados. 
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El EstRlo es el re~ultant~ 1e la nctivi1a1 de toios, ie las mu

tuac relacionea de los BQbernantes y 1e los eobornaios y de la int~ 

rre1aoión ~e los BOberna1os entre sí. 

Una vez que hemos fijado la necesi1a1 ie la existencia de la a~ 

toridad, O.ebemos hablar ie su tarea, es ·\ecir ie su activi1ad (en -

que consiste gobernar al Estaio), 

hn el plano internacional, la autoritla1. representa Et.l Esta:l.o; -

pero la función primorUal de la autori-iad se enfoca, no hacia el -

plano internacional, sino al aspecto interno, hacia el gobierno del 

propio Esta1o. 

La autoridad tiene que definir las actividades positivas y neg~ 

tivas susceptibles de llegar al fin propio del Bstaio. Pero una or-

1.en que no puetle imponerse es una orien tla•la en el vacío, carece 1.e 

ef'eotividad. Por ello ea lógico que la autoridai llamaia a man1ar -

tenga el derecho de obligar a la obeiiencia de sus órdenes. Y en e~ 

to consiste la primera tarea en que se manifiesta la autoridad. 

Este aapocto consiste en formular man1atos exigienio que se re~ 

licen o no actividades en tal o cual aenti~o, para la conservación 

del Estado y para el logro de sus fines. 

Bl segundo aspecto fo:nnal o segun1a tarea de la autoridad apar~ 

ce cuando ésta organiza los servicios públicos destinados a ayudar 

o suplir la actividai de los particulares en vista de la obtención 

iel bien público. 
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Ob9ervl:llnos -1ue l:t primera tarea es el. Gobierno, pro r:oin.'ilente di

chó, y l.a segunda es l.a AJninistr::i.ción. 

Por lo que hace n1 Gobierno, po<\emoa 1ecir t~ue es la -\irección 

genera1 ie las activi1aiee ~e los ciuiala.nos en vista iel bien pú-

blico en tolos sus aspectos. 

La a·\ministración es l.a función organiza:iora :le l.os servicios -

públ.icos :le dirección, uyu:ia y supl.encia ae l.a activiia:i ~e l.os p~ 

ticul.ares. 

Bstas :los tareas se impl.ican mutuamente. El. Gobierno es imposi

bl.e sin l.a a1ministración y ésta requiere un ~obierno que asuma l.a 

dirección de l.os servicios públ.icoa en que consiste. 

Escribe el T.loctor Ignacio .Burgoa, refiriéndose a nuestro tema: 

"El. sujeto pasivo ie l.a. rel.ación jurí1ica que iinpl.ica l.a garan
tía indiviiual. está integra:io, por el. Bstaao como entidad jurídica 
y pol.ítioa en que se constituye el. puebl.o y por l.as autoriiaaes del. 
mismo. Batas, son las directamente l.imitadas en cuanto a su activi
dad frente a los gobernaios por l.as garantías individual.es como ma
nifestaciones de l.a restricci&n ;jurídica del. po:ier de imperio"• (77) 

Bn resumen, el. Gobierno es esencialmente la acción por l.a cual 

l.a autoridad impone una l.ínea de conducta a iniiviiuos. tos goberzl!! 

·ios son l.os habitantes iel. Bsta1o, nacional.es y extranjeros, que se 

encuentran en el. territorio estatal.. 

(77) llllflOA. Icnacio. obra citada. pág. l.76. 
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4. 4.- ll•1ación entre ••tado• y "Derec11o• 

1'o ea posible 21ab1ar del llerecho· aiD hacer refereacia al. Batado_, 

oabe recordar que siempre que 21ab1uoe del Batado nos b.eaoa referi

do lll. orden jur!cUco. Ya menoioDB1110B que uno de loa aspectos del B.!!, 

tado ooneiete en ser creador, definidor y sancionador dftl orden j!l

r!dico. 

llecordeao11 que al estudiar el incieo 4.2., que se rei'iere a las 

teor!as sobre el •Estado" aencionaaos que 11011 adherimos a la teor1a 

que 1o explica a travlfs de 1011 eleaento11 que lo intecran. 

Al Estado lo vemos oomo un ser alojado en el orden de 1a cultu

ra. Pero al&unae otras corrientes lo catalogan como un ser de la n~ 

turaleza y otras sólo se ocupan d• eu aspe~to jurídico. lle esas do~ 

trinas dijimos que no ee posib1e asimilar el listado a la materia 

inorg"1ioa, ·pues no es un eer 1neena1ble¡ n1 tampoco ea materia or-

8'zrlca, ya que no ee un ente biológioo, como las plantas, como loe 

animales o como el hombre. Por tal motivo pensamos que, el Estado -

es un ser real, un ente de cultura. 

••noionaremoa una vez •'• que, hemos eeti.Jaado al Bataclo como 

una sociedad humana asentada en el territorio que 1e corresponde, -

en la oual existe un poder soberano que crea, d•i'ine y aplica un º!'. 

den jur!dico para obtener el bien pi1bl.1co teaporal. 
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4, 5.- Definici6n de "Betedo de Derecho" 

Bn le antigüedad, es{ como en la Bdad •edia, el Bstado existía 

meEclado con otras disciplines. Se considera como producto de le d1 

vinidad 7 le comunidad de entonces, se regule dentro de esta mixtu

ra de orden1 religi6n, tradiciones, convenoioneliemoe, moral, etcé

tera. 

Bn"I.a ciudad Antigua", su autor explica que loe t'J:111inoe de le 

Poli• tienen divieione• sagrada• pera destacar lo que es le ciudad 

de la urbe, como sucede con le propiedad, CUTO• t'rminos, o linde-

ros eran religio•o• 7 se mercan con pequefio• templos o dioses, que 

eefialan no •6lo le propiedad sino la pertenencia al cul.to & ciertos 

dio••• que loe protegen. Bato trasciende & la ciudad, por lo que e!!. 

tendeaoe que loe dioses o dioee• protectores formen parte de le vi

da cívica 7 jurídica de loe hombrea. 

Celllbiando el sentimiento religioso en un ser abstracto 7 puro, 

quo habla de le caridad, de le igualdad del hombre por ser cede uno 

semejante e 'l 7 del amor univerll&l., se revolucionen l&• idees 7 le 

sociedad •• ••tructura dentro de ese modelo, que se mero& en la hi.!!. 

torta como la Ma4 ••die. 

Bn esta 'poca se explica al Betado desde un punto de vista div1 
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no, por<¡ue es el deaeo de Dios regul.ar la• coaaa a au imagen 7 aem~ 

j&n11a, por lo que Dio• a• conatitU7e en la rigura de un hombre en -
la tierra. 

Ante la ca!da del Iaperio Romano, :luropa tiene que a.ural.lar -

aua pequel'laa POrcionea de tierra, llaaadaa reudoa, para protegerae 
de laa inY&aionea b'1-baraa, en donde el aeffor raudal ae constituye 

en el protector de loa aieryoa, quiene• a c&11bio de un pedaao da -

tierra 7 de ai aeguridad le deben obediencia 7 el pago de parte de -
lo• producto• de la tierra. 

Pero todo ea un proc••o dial,cticc en donde la nueya ne .. ci6n -

da origen a un nueYo caabio hiatSrlco. Bl hoabre ya no v1Ye con la 

zo•obra de lo• birbaroa e inicia un gran caabio. Poco a poco eaoa -

auros ae quitan 7 ae inicia el oomercio, el intercaabio cultural 7 
el deaarrollo de las uniYeraidadea mon'aticaa ... erge del contexto 

aocial una el••• n1Hft, la de loa coaerciantea, que "9ftiri el ca-
pi tal auriciente ... no el poder. 1.aa cCllllln1dadea ee dan cuenta de 

.U peraanencia en la tierra coao parte de un jp'llpo aocial. que loa -

!lace direrentea a otraa organizacionea aocial.ea en la lengua, tradi 

otaa, rallcl.ora, ra••• etc•tera, lo qua va a reaialtar que ae taaca -
el aentimtento de aer una naci6n, F todo ••t• .. biente hiao poaibl• 
•l aurgimiento ·del S..tado lloderno, porque la 1'aotico o real ••taba 
dado, lo que raltaba era la noraao18n Jurídica. 



119 

~•• grandes potencia• re4nen eetae ceracter!eticaa: Prancia,B.!. 

palla • Inclaterra priaordial.aente, y con ell•• el concepto Betlldo -

ooao ecnapaci6n d• hoabr•• con peraanenci• en un territorio y un P2 

4er 4• 1111ndo oristnario de l• aoberan!a coao atributo d• ••e Betlldo 

Be• paso de la Jlclad ••dia al llenaciaiento aeflala al salto cult!!. 
nl. que el hoabre dari a travb de llaquiavelo (1469-1527), quien al 

••r e1q11alaado 4• ~orencia ••cribe eu ••Jor obra •JO. Pr!ncipe•(l513) 
7 habla del .. tlldo con la concepci6n aoderna da la ciencia pol!tica 

.. extl'llllo que por su anhelo de unir a Italia surJa •n ••• 11111-

bient• 4e .... brado la concepci6n aoderna del Betlldo, 

11&11 tarde, en Prancia un relisto•o rebelde, Jean Bodin (1530-
1596), en •:r.o. ••1• 14.'bro• de la Bep6blica• ooneidera que la eobe~ 

da •• inlivillible, •b•oluta 7 perpetua, por lo que e•te atributo :.. 

d~ende~ el ab•oluti .. o, 79 que lo deposita en el re7, quien •• el 
6110• •oberano, 

.&naliSado en una f orwa breve el an-anque hiet6rico del a.tlldo 

ll04erno, •• con•idera neceearto hacer un estudio del Betlldo de Der.!, 
oho, 

la •1egali4lld• •• uno de loa concepto• clave en la teorfa del -

.. '840 7 el Derecho. La iaportanci• 7 el lupr de e•te concepto •e 
4•b• a que ¡uarda relaci6n indieoluble con la• inetitucionee 7 fa-
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cet•• de 1• vida po1{t~ca 7 jur{dico-eetatal de 1a eooiedad ooao 

l•• funcione• de1 Retado, la creaoi6n de Derecho, l .. to:n1&11 de llll 

realisac16n, la deaocracia, 1oe derechoe, libertad•• ., deberea del 

in4iYiduo. La 1ecaJ.i4a4 •• un concepto jur{dioo-••tatal. llla •••noia. 

radica •n 1• ob••nancia, C1111P1ia1ento ., aplicao16n risuro•u ., 
conetante de 1ae 1•7•• por todO•·lOe 6rsanoa., funcionario• pdb1i

ooa, lae orsani••cionee po1{ticaa 7 aocialee, ., loe ciudadanoe. 

Bl. prob1- de la legalidad •urg16 al nacer e1 19tado ., el Der.!!. 

cho .,, 1o aieao que •atoe, tienen ~cter de olue. IJ. eatado, •1 

ni• ... 1 ., la e•t•bi1idll4 4e 1• lep1idad conetitu;ru 1a Urea te6r1oa 
., po1Ítica p~ctica de toda aociedad de c1aaea, de todo tipo hiat6-

rico de .. ta4o ., Derecho. 

I.a leg9l.ida4 •i••pre •• apoya en ley•• 7 otraa actu jurfdicas, 

que 1• eirven de ba•• noraatiYaa. Sin .. barSo, l•• acta• ., norma• -
jur{dicaa en a{ no fol'lll&n parte de1 concepto de 1ega1idll4. La hito

toria conoce auchoa ca•o• eu&ndo,peae a la abundancia de 1 • ., •• , no 
exiet{a legalidad ., ae 1111ep•nd{a la vigencia de iaportantea actaa 

1eglalativu (•n priaer lugar, de la Conatituci6n). l:n tal•• caaoe 

1a a4ainbtrac16n pdblioa e• ejercida recurrien4o a la TI.o1enoia ., 

repre•i6n. .lato oaracteriaa en eapecial. la p1'otioa do loa S.ta4oa 

fUOi•taa. 

La eetrocha 1ipc6n d• la legalidad con loa fen6aenoe coao e1 -
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Derecho, las relacione11 y el orden ;jurídico, la creaoid'n del Dereollo 

y la De•ocracia no supone su incorpcracid'n necearia en la legalidad 

y Yiceverea. 

La lejl&lidad guarda !ntiaa relacid'n con la democracia, pero no 

e8 8U elemento. La legalidad es important!eima condicid'n pclitico

~IUl'Ídica de la estabilidad y realidad de la democracia. Asi, toda 

Yiolacid'n de la Ley e8tablece loe derechos y libertades de loe oiu

dadeiloa no ad'lo el! una divergencia de la legalidad, sino t11111bill'n 

lana Yiolacid'n de la de•ooracia. 

La ob.arvancia de las 110l'llle11 ;tur!dica11 por loe d'rgano11 y funoi!!. 

narioe pdblioo• tiene llincul.ar iaportanoia para que aea estable y -

real le leaaJ.idad, Si loe d'rganoe de poder y de justicia intri~n 

11i11w•ilt1cuente las leyes, &demole de violar la legalidad, 11ocavan 

en la paü el re•peto a la Ley y el Bstado, y perturban loe pil

ree eoond•icoe de la 11ooiedad. 

Lo• moderno11 •tado11 1apariali11ta11 experimentan la cr!eia 8911!., 

ral que implica la cr!ei• de la leplidad burguHa. La obH1'9Ueia 

eetriota de lall normas ~ur!dioa8, comelllluado por loe ciuda4eno11 y -

teminanl!o por lo11 d'rgano11 del aparato utatal sarutiza una opor~ 

llidad de di11trutar de modo pleno 1011 derecho11 ciudadanos. 
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Bl. axioma de l.a legal.idad con11tituye un rasgo carac1'eríe1'ico 

eeencial. del. Betado Legiel.ador, que en el eiglo XIX era conaiderado 

por el l.iberal.i-o como po11tulado fund•ental. l.legando a nrH rea

l.izado en no pocos pa{11ee. Bl Beta<!.o l.egiel.ador, denoainado 1'Mbiln 

Be1'ado de 'Derecho en 11entido fonaal. o en llU upec1'o de entidad ore 

Dizadora, actda por medio de la J..ey, fun<!.llndoae en l.a Le:r 7 de con

formidad con l.a •i11ma. La Ley d' aaimi•o a 1'o4a actiYidad ea1'a1'al 

la oon<!.ición de legitimidad, toda yez que, •iendo el.l.a mi ... orea-

ción de la npreeen1'aoiÓn naoional, Tiene a eer, por CODlliguien1;e, 

l.a expreeión d• la vol.untad nacional.. Bl. axioma de l.a legal.idad ee 

aanifieata eeenoial.mente en do• iaperat1vo11 funduental.e11: la &aai
Di111'raoión l.eg!tima 'T l.a Jurisprudencia leg!tima. Todo11 l.os 6rgano11 

ea1'atal.es, 11in excepción al.guna, 11e hal.lan eome1'ido• a la obaerYan

cia de las nomas ;lur!dicaa que imperan •obre el.l.oa de11de un pl.ano 

auperior. 

Bl. principio de legal.idad preaupone la existencia de Leye11, la 

efec1'iYidad de un conjunto 11i111'••'tico de normas ;jurídicas. A medi

da que se amplía el. diabito de la• actividades estatal.ea comprendi

da11 dentro de las nomas ;jurídicas, la foraul.ación de dichas norma• 

H YUelve m'8 preciea, arrojando una ma.,or claridad sobre el orde~ 

aientc ;jurídico, :r reducido el. margen de apreciación dejado a la 

diacreción de las autorida<!.ea encargadu ie aplicar el '1erecho, ma-

7or eer' la eficacia con que se hará obaerYar el principio de la l~ 

gal.idad a l.oe fines de la consolidación de la seguridad jurídica. 
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Con 1o 11encio11ado, peDSBllloe que 7a podemos entrar de 11eno a1 -

••tudio de 1& re1aci6n entre letaio 1 Derecho. Y a1 efecto cbaerva

..,., 1a aiglliente aituaci6n1 

a).- 11' lletadc ea un ente coaplejo que presenta diversos aspee-

b).- lntre esos aspecto• ae encuentra un conjunto de hombrea 

produciendo, oreando 1 definiendo un orden jurídico; 

c).- In consecuencia, !atado y Derecho ae encuentran en una re

laci6n ele todo & parte. B1 Derecho ea una de laa partea auatancia-

le11 de1 !atado, porque no ae concibe a late eiD e1 Derecho, ni a1 -

Derecllo coao re&1idad positiya aepar"1do1o de1 Batado; 

d).- Como mera operaci6n 11ent&1 1 sí podemos concebir &1 Batado 

1 al. 11erecbo aie1aclB111ente; pero coao simples concepto e, pues en 1a 

real.idad exiatencia1 son paralelos; 

•).- La relaci6n entre Derecho y .Sstaio ea 1a de una parte eus

tanoi&1 ie un ente con 1a tot&1idad de1 mi11110; 1 

r).- Bl pape1 de1 Derecho ea encauzar &1 Ba'l;ado en aua íuncio-

ne• '1entro de un sistema normativo. Bn otros tolrminoa, e1 YJerecbo -

limita a1 !atado, por cuanto regul.a 1ae instituciones de date y el 

flolDCionemiento de laa mi11111aa. 

Con lo anterior, fin&1icB111oa el inciso que trata sobre la rela

ci6n entre •Batado" y •!Jerecbo". 



124 

Para al.canzar el objetivo de lograr mayor seguridad jurídica es 

indispensable que, con anterioridad a au entrada en Vigencia, laa -

normas jur!dicaa sean pueetae adecuadamente en oonocimiento de qui~ 

nea hayan de estar sometidos a las miemaa y qua no ee lea conceda -

efecto retroactivo, en tanto que eato pudiere causar perjuicio a 

loe sujetos de derecbo, 

Con el fin de lograr que prevalezca al Bstado de Derecbo ae han 

previsto ciertas garant{ea que conaieten en someter la actividad de 

un drgano del Betaio al. control de otro drgano estatal. desde al Pll!l 

to de vista de la legalidad. Unllnimemente ae reconoce qua el oon--

trol ea tanto m'e eficaz cuanto mayor ea el gre1o de independencia 

del drgano que lo ejerce. 

Bn baea e lo anterior, existen en numerosos pa:(aea tribunal.ea 

administrativos independientes o tribunales de la juriadiccidn urdi 

naria feoultadoa e pronunciarse sobre la legalidad de loe actos ad

ainiatretivoe. Bn el dmbito de la juriediccidn civil yen el de lo -

criminal., loe fallos de loa tribunal.ea inferiores son susceptibles 

de recurso ante loa tribunales de orden superior. 

Bn loa pe!aee que tiene un verdadero Batado de Derecho, exis-

ten tribunal.ea habilitados para examinar la constitucionalidad de -

laa Leyee, 

Tal ea a grandes rasgos lo relativo al desarrollo del presente 

inciso, y que se refiere al "Betado de Derecbo". 
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5.1.- Aspectos del Derecho con1111etudinario indif!!na 

A lR llegada de loe espaftoles en 1519, el extenso territorio -

del Anibuac constituis una poderosa, ordenada y bien administrada 

federaci6n, integrada por tres Bstados o seftorioa principales: 'l'e_!! 

coco, 'l'enochtitlan y 'l'lacopan, y un buen ndllero de aeftorioe de me

nor importancia. Beta federaci6n, con una s6lida y pujÍllDte estruc

tura social, obedeoia a una eetricte realidad de recil!IB y profuno

dl!IB raioes religiosas, militares y econ6micl!IB. 

'l'iene 1111cha raz6n, por coneiguiente, Ignacio Romerovargas Ttll!: 

bide, cuando afirma que, el ponernos en contacto con loe habitan-

tes del Anflhuac mediante el estudio de sus instituoionee, llama n~ 

deroeamente la atenoi6n la fe profunda y eincera que tenian en BU 

justicia y en la eficacia de sus m'todoe de organizaci6n political78 l 

Aflade Romerovargae Yturbide que son 11117 variadas las fuentee -

del derecho autóctono, eeftalando entre ellae1 la jurisprudencia, -

los precedentes de los tribunal••• la costumbre inveterada, les 

in•~itucionee territorialee y del Betado, loe pactos oolectivoe y 

la actividad ••tatal~79) 

Pero ei tuvieramoe que apuntar la característica mAe deetaoada 

del derecho BUt6ctono eeftalariamoe la de tratarse de un derecho 

2!!:• ROllBROVARGAS Tturbide, Ignacio. •Laa In•titucionea. Ba
§lendor del 1"xico Antiguo•. Editorial d.el 'falle de •~xico. 
ª• idioi6ñ. W4xico D.P., 1985. p.729. 

Q!!:• Ibid. P• 729 
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eminente11&nte cone11etudina.rio, 'P8rfectamente concorde con l.a idiO

eincracia de 11noe puebloa que supieron eoelaya.r, con acierto, las 

d~ioultadee econ6micae, conforme a l.oe adel.antoe de su ciencia y 

de mu 'PrO'Pio peneAmtento fil.oe6f.ioo. 

La costumbre se erigió en el. el.emento rector de l.a vida de es

to• pu•bloe, que de una forma eepont6naa se adapta a lae o...,,büm

tee otrounetanoiae, 'T que era ooneiderada tan inviol.able como una 

nor.a escrita. La costumbre conetituia el. centro del. univarmo jur! 

dico, y su vigencia y 1111 eficacia estaban reep!ll.dadae 'Por l.a con-

vioci6n ~ur!dioa de l.a comunidad. Lo• ritos, las tradiciones, l.os 

ideal.•• anc••tral.ee ea convirtieron en la manife11taci6n pal.pitante 

de l.a voluntad colectiva, que era objeto de una realiEaci6n cona-

tanta. lln toda eeto bey latente la idea de un derecho vivo, ilgil,

nexible. 

De•de luego, ee trata de un sistema juridico revestido de las 

ca.racterieticaa de funcionalidad y rel.atividad. La particular idi~ 

111ncracia de lo• paebloe del AnAhuac entend!a al. hombre en función 

de la colectividad, noc16n de la que derivaba la idea de servicio. 

relativa a cada individuo. 

La noción ooleotivieta de la vida social. tan enraiEada en la -

conciencia 1nd!gena tiene fiel reflejo en el. cempo jur!dico. L& 

'Pfll'llOlla, la autoridad, la jerarqu!a en el derecho de loe pueblos -

indigenae, eon concebida• partiendo de la idea d~ la primicia de -

lo• :lntereH11 de la colectividad .La extraordinaria flexibilidad de 

este sistema jur!dico proporcionaba al derecho una coneiderable 
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tir ... za., estabilidad. Bl principio jerArquico, derivado de le co~ 

tumbre, imponia la neceeidad de eer e11tricto11 con qui•ne11 mú pod!_ 

re11 tenian, lo que di6 por reeultado un r~gimen de justicia llll'I 

equilibrado tanto en lo individual como en lo colectivo. 

Las normas de este derecho esencialmente con11~etudinario eren 

de distintas clasas1 

l.- Locales,_ Referentes a la• personas y pertenenciaa del ca! 

pulli, equivalente al 11i11teaa denorainado en Buropa del e11tatuto 

personal, ya que cada persona d11bia ser juzgada conro.- a 1011 l1808 

y oostulllbre11 de eu grupo o de su greaio. Bn ou11n.to a laa co11a11, !'!. 
gia 111 e11tatuto real del lugar. S11flala Jo11• lrohler en 11u obra "Bl 

derecho de 1011 azteca11" que 1111taa cuaetione11 apareoen, re11pecto de 

l!l9 aateri&11 mercantil y tributaria, en 111 06dice •endocinofSO) 

11.- De particu1are11.- Independiente.,.nte de la11 noraaa aplios

ble11 en raz6n del territorio, habis un sistema juridico dimanante 

de laa ift8tituoionee estatales. De 1111ts toraa, ezi11ti.an 11oci11dad11s 

gremiales de artesanos y comerciantes, 1natitucione11 educativas,111! 

litare•, aacerdotalee, oientiticu y de gobernmte11, <Nyas normaa 

arm reconocidas y reapetadae por el gobierno. 

111.- Ooaunes o regionales.- Atectaban a un ndmero mayor de per

aonu que las anteriores, ya que ae aplicaban a todo• loa hsbit""-

tao> .!?!.!:• l:OHLllll, Jo8'. "Bl derecho de loa aataoaa". 1'rad. Rovalo 
., Pernlmdez. Editorial lacuala Libre de Derecho. la. Bdici6n 
••zic'o D.P., 1924. ~.22 
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te11 de le regi6n. Toda entidad e11tatel perteneciente a le federa-

oi6n tenia eus propiee normaa que obligaban e todos sue miembros. 

IV.- En Tezcoco, uor dltimo, ee encontraban loe archivos genea

l6gicó11, que afectaban " toda l!l Peder&ci6n. De ah! l!lB faaoaa11 L~ 

,.. de l'lezRhualc6yotl, denominadae tambt•n de laa "Ochenta Le:r••", 

&plic&blee en todo lugar, pue11 1011 mexicanoe no obligaban a loa pu,! 

blo• anexado11 ni a hablar eu idiona, ni a obedecer sus leyes, 'Pile• 

reepeteban lee de loe dem'•• elllvo •staa que hemoe 11eftalado~Bl) 

Pero, tlll vez, lo que puede indic&rnoa con mBJ'or preciei6n el 

criterio Jurídico de los indígenas os la aplioaci6n de lae normee, 

•• deoir, la actu&li••ci6n del derecho, au forma de aplicarlo :r de 

cuaplirlo. Partiendo del principio de il!Uald&d relativa entre loa 

hombre•, lae norma.e tenian una gr., flexibilidad, eetando aujetaa 

al Arbitro judicial, quien (•n caeo de conflicto) actuando con fi~ 

.... aplicaba, mediante la eentencia, la ju11ticia al caeo concreto. 

Sntendf..,.,con buen criterio juridicc, que l!l elevaci6n en el grado 

de l• jererquia 11ooial conllevaba una mayor reeponaebilidad y una 

ll&e rigurosa aplicaci&i. del derecho; de ahi que tuviera una gran -

relevancia la justicia al caao concreto. 

De11de ante• de la fundaci&i. de ••xico exietia un sistema judi

cial organh:ado; loa tribunales eran reales y prcvinciale11, 1011 

pl'ill•ro• funcionaban en la capital, en el Palacio Real. Rabia tri

bunal•• de priaera 1n11tancia y tribunales Superiores. 

(81) 
~· KORLER, Jo8', obra citade. p,72 
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El especialista en materia indigeniate Rodolfo St'mrenhRgen, r!. 

firi,ndoee al. teme en estudio, noe dice al reepecto1 

"Si por derecho consuetudinario entendemoe lae nol'll!sa y regla• 
de comport"'9iento y de convivencia eocial que contribuyen a la 1n
tegreci6n de una aocieded, el mentenimiento del orden interno y a 
la eoluoi6n de oonflictoe (incluyendo un eiatema de esncionee para 
quienes violen estae norma.e), entoncea cabe preguntarse cull ee el 
origen de 'etee normae y reglae que lee den legitimidad ante la p~ 
blaoi6n y que laa 11entienen 00110 u.n aietema coherente•. (82) 

Bl autor en coneulte, •• contesta aeimiemo de la siguiente aa
nerat 

"En la gran meyoria de las ColllWlidadee indigenae. le legitimi
dad del derecho consuetudinario, entendido de esta 11111Dera, ee en-
cuentra en el siete11a de parentesco, en las concepciones rellgl:osee 
y en el vinculo social de la comunidad con la tierra•. (83) 

todo parece indicar qua en cuanto a loa aietemes de parentesco 

indigenae, 6ato• p11eden ser considerados no solamente como un aia

te .. de cluificaoi6n de pariente e, sino como un mecani••o para r.! 
gular laa neceaidadea de la reproducci6n social. Ea decir, laa re

laciones de parentesco regl ... ntan el aoceao de loa grupos o indi

viduos a las condioionea de nroducci6n y a loe recureoa. 

(82) 

(83) 

S!AVDHAGD, Rodolfo. "Derecho indi ena 
en· AMrica Latina". l!lditorial Coleaio de 
••xico D.P., 198e. p.99 

~· p,99 

derecho• lm.U..e". 
•6xico. la. :lol.6n 
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In el interior de las coainidadee indisenea exiate un aistemA 

global de control aocial, cuyas normas estÑ\ imbricadas unes con -

otrH y regule al miamo tie11po tanto las relaciones polf.ticaa, C,!?. 

ao lea eoon6micaa o las tsailieres, ain necesidad de separar en B!, 

terna concretas y sin relaci6n entre si a loa ilmbitos de lo polit1 

co, lo econ6mico, lo jurf.dico ciTil o lo jurf.dico penal. En la i:ir'S, 

tica de la• coainidades au. sistema normativo forma una unidad y -

•ata obtiene la legitimidad de su vigencia en la acumu.laci6n aoat!_ 

nida de su aplicación a traT~a de un largo tiempo. Al decir e~to, 

no pretendeaoa afirmar que lea co111nidedes indf.genaa aplican las -

llia ... a noJ'!l&8 que hace doacientoa o trescientos ldloa¡ •llaa, como 

todo &TUPO aocial, taabi•n han modificado aue normas pare respcn-

der tanto a le Tariedad de intereses im'IJUeatos por la sociedad na

cional, de la cual toras parte. 
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5,1,1.- !In aateria agraria 

La aqor parte 4e 1011 in4igeaBll ea •4lxico •on caapa111no11; coa 

frecuencia combinan la aotivida4 egricola ooa la arte•ania. nebido 

a la ••cace• 4e recur11011 7 la pre11i6n 4eaogrlfica en la 11a7or par

te de lea regione• 1a4igeaas, mcho11 indios 11alen por teápora4aa -

de .... co11J.Dida4e11 para trabajar coao ;tomaleroe en loa oaapoe ..-,! 
col .. de riego ~!l norte del pai•, en lae •afrBll de la cafta, la 

pimca del algodón o le coaecha del cate; te&bi6n 11e en«anchan como 

traba;tadorea en lea grande11 obras de infraestructura eaprendidaa -

por el B•tado. llucho• cientos de aile11 de iadigenea (incluyendo "'!! 

jere•) emigran e lae grandee ciudades (aobre todo la ciudad de M6-

xioo) para engrosar lee filae de le población urbana marginali•ada, 

7 ciantoa de ailea Ida •e dirigen anualmente a B•tado11 Unidoa 00110 

braceroe. 

Bl proble11a tundWllental de la11 comunida~ea campeainB11 indige-

nBll ea el de le tierra. De acuerdo con lee le7ea agrariu del Daia, 

derivadBll de la reforma agraria iniciada en 1915, tienen derecho e 

obtener tierras1 

a).- Por la vie de la reatituci6n1 lea co111UDidadea que demuea

tran haber aido privada• ilegal.mente de ellas; 

b),- Por le via de le dotaci6n de ejido111 las comnidadea Que 

no pueden deao11trar de11pojo11 ilegale11 pero que tienen nece11id!ld de 
tierree. 
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L& ms1oria de loe C!lDlpesino11 se ha amp!ll"ado en la legislación 

llf!l'Br1a aolicitmido el gobierno la reatituci6n de biene11 co11111nalee 

o la dotac1&n de ejtdo11. A lo lRrgo de ml11 de 70 a!loa de reforma -

llf!l'U'1a, han nrgido un ain1'in de problema11 que 11e han ido agrev~ 

do, Bntre ello11, citareao11 loa 11igui11nte111 

a).- Ko todo11 los caape11inoe con derecho a la tierra la hRn ?'!. 

oibido en raalidad, oreAndoee una gran masa de jornaleros sin tie-

rru; 

b).- Si bien lRe •comun.idade11 de indigenee" di11frutan de eua -

tierras en colectiTidad, de hecho en la a&Joria de 1011 casos exis

te la apropiacidn individulll. de terreno11 dentro de e11tae coainida

de•, ore6ndo•e oonflicto11 por ello entre 11ue miembros; 

o).- Bl proceso ;turidioo J administrativo de reetituci6n y do

tao16n de tierrae e• largo 7 engorroso (dura, en promedio, uno11 15 

a!lo•), por lo que la comunidad que finalmente recibe eue tierras -

7ª no tiene lu mi11aae oaraoterf.11ticae aociodemogrAfioas que cuan

do laa eolic1t6; 

d).- De•eaperado11 ante la lentitud de loa trtlmitea agrarioa,la 

corrupci6n, el burocratiaao, ato., nuaero11011 grupos indf.genae en -

41•tintu parte• del paf.a han optado en afio• reoiente11 por ocuoar 

J' trabajar l~tifundioa, terreno• blll.df.011 o tierras en litigio aun 

oalll4o no ex1atan reaoluc1onea agrarias que lea benef1c1en; 
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e).- Debido a1 burocratismo 1 la corrupci6n en esferas oficia

la• 88i como a entig11os conflictoe, all!llJJloB que daten desde la 6P2 

ca colonial, existen prcbleaae entre co..,,ida4ee 1 •~idos por Clle~ 

tionee de liaitee, derechos ri•alee sobre ciertas tierras, etc,, -

que algunas veces degeneren en enfrentamientos violentos; 

f),- Las tierras, B!UB8 1 bosques de muchas CODUlidadee ecn o! 

jeto de la codicia de terratenientes, ganaderos, aa4ereros 1 otros 

iatereeee pri•adoa loe calll.ee, en connivencia con 1111torida4es ~~ 

rias corroapidae, invaden 1 ee apropien de las tierras de loe ind! 

pnu; 

g),- Bl intermedieriemo comercial, el acaparaaiento de pro~uc

toa agricolae, el •caciquismo• politioo 1 econ6aico persietente en 

diversas regiones iadigenaa h1111 conducido a tensiones 1 fricciones 

frecuentes entre caapesinoa indigenee y .. atieos. lln ocasiones, e~ 

tas situaciones de conflicto ee transformen en enfrentamientos vi2 

lentes, 

Tal ee a grandes rBl!lgoe, le eituaci6n que en aateria agraria -

viven las comunidades de ind{genaa en llllxico. 
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5.1.2.- 811 materia •ocio-política. 

A la llegada de loa conqu1atadore•, la organisaci6n fBmiliar i!l 

doUeri- .. regía por principio• de orden coatwabriata de al.to -

'"'1.or .orai, ll:ld.atía - eatreeha coh••i6n al.rededor del padre, que 

era la •• alta autoridad faaiUar del clan, conatitu1do por pari•!l 

te• '1' al.lepdo•• ... a4em68 1111 aacerdote '1' un .!abolo de unidad; de 

r&ll)leto '1' de afecto fam1liar • 

.. ta lagielaci6n ccnauetudinaria •igue teniendo vigencia en la 

...,or parte de la• comunidll4ea indigena11. Be la le'I' da 1011 ancee--· 

tro• que aigue eziatiendo a peear de la acci6n de extrllftoe, que qui 

•ieron borrar eue veetigioa '1' a6lo conaigu1eron deatruir la buena -

organisaoi6n familiar de loa pueblo• aborígenes del continente. 

llr1 la 6poca precolonial., la organisaci6n fam1liar de loa pueblos 

&borícen•• del continente americano estaba cimentada en a6lidoa ~ 

priaoipioa de ol'llen biol6gico, mora1 '1' religioso, que eran obaarY&

doa Ji,guroaaaent• por loe nativoa, quienes loe fueron tranlllllitiendo 

de generaci6a en generaci6n, hasta llegar a transformarse con al -

u .. po, en an coapla~o '1' alnucioao dereeho familiar conav.atudinario. 

!odaa laa :Lnati tuctonaa ~urídica• que configuran eata rama lag81. 

en loa ordelllllllientoe modernos, laa encontramos incorporada11 a aete 
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excepcional derecho coet11111brieta, talee co•o• nombre, parenteeoo,e~ 

poneal.ee, impedimentos matrimonia.lee, divorcio, filiaci6n, guarda T 

custodia de loe hijos, patria potestad T potestad marital, proh1Ja

llliento (adopoi6n), sistemas patrimonial.ea del matrimonio, Wlionee -
de hecho (concubinato), patrimonio familiar constituido por una co

mwúdad de intereses que loa integrante• de la familia trataban de 

conservar, Bxiet!a, por fin, una gran variedad de principio• de or

den aucest>rio. 

Batos aspectos legales eran co111W1es T seaejantea en la gran ..... 

ror!a de los pueblos aborígenes del continente. SU estudio noa per

ai tir6 vieWlli&ar retrospectivaaente loe orígenes r la e:Eiatencia -

del derecho familiar indiano anterior a la conquista, que conserva 

a4n eu vigencia en exteneas 'reas geogr6ficaa, •n especial. en loa -

pueblos andinos, en loe de Aa'rica central r en aapliaa sonae de ..
nuestro ·territorio • 

.ll despojo Biatedtico, la violencia T el YBSal.la;je impuesto dJ.!. 

rente eigloa, no lograron destruir en eue ciJBientoe la e6lida eet"'!S! 

tura familiar, ni loe principios b'8icoe que airvieron de fund&ae1>

to al derecho coetwabrtata aborigen. 

Los gobiernos librea, const1tutdoa deepu'• de la dominaci6n ex

tninjera, ignoraron en eu gran 118,)"or!a las eetructurae faaili&re• -
illd!gen&e F a eue comunidadee. Unoe lae dieoriainaron del reato de 
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la poblaci6n; otroa laa incorporaron condicionalmente a la vida ac

ti'f'& del pa1a 1 a6lo algunos externaron serios prop6eitoa de dar s~ 

lucione• iuatas a estos candentes problemas sociales. 

Si por dereeho conauetudinario entendemos las normas 1 reglas -

de comportBllliento 1 de convivencia social que contribuyen a la int~ 

graci6n d• una sociedad, al mantenimiento del orden interno 7 a la 

aoluci6n de conflictoa (inclu,yendo un aistema de aancionea para qlll!. 

nea violan eataa normaa), entonces cabe preguntarse cu.tl es el ori

gen de est .. nol!'IUl• 1 reglas que lea dan legitimidad ante la pobla

ci6n 7 q~e laa mantienen como un sistema coherente. Bn la gran m111"~ 

ria de laa collllllidades ind!genas del continente latino&111ericano, la 

leg1tiaida4 del derecho conauetudinario, entendido de eeta manera, 

•• encuentra en el aietema de parentesco, en laa concepciones reli

g1oaaa 7 en el vinculo aocial de la comunidad con la tierra. 

Bn cuanto a loe sistemaa de p&renteaco ind!genas , ~atoe pueden 

aer conaideradoa no aolamente como un sistema de claa1ricaci6n da 

parientea, Bino como un mecani.,.o para regul.ar las necesidades de -

la repro4ucci6n aocial. Ba decir, laa relaciones de parenteaco re~ 

gl.aaentan el acceso de loa grupos o individuoa a laa condiciones de 

producci6n y a loa recuraoa. Kegulariaan el matrimonio, proporcio

llllll el marco social de la actiTidad pol!tico-relig1oaa, 7 taabi'n -

runcionan como eaqueaa ideol6g1co, como c6d1go •imb6lico para ezpr~ 

11&1' a au vea la• relacione• de loa hombrea entre a! 7 con la nat~ 
lema. 
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Loa aiete11111s de parentesco, y exieten varioe tipoe fundamenta-

lee entre loa puebloa indígena• de •6xico, determinan laa relaoio-

nea entre familias, que aon loa ndcleoa aocialea b'8icoe de lae co

munidades indígena•• 'l'mabi6n tienen la funci6n de normar lo• aiate

llllla de herencia y tranlllliai6n de riqueza, .. ooaaionea, el funciOJI!!. 

miento de eetoa eiatemaa de parentesco entra en contradicción con 

el aiatema jurídico nacional. Por ejemplo, mucha• aociedadea indíg~ 

naa poligtl¡U.caa, y laa diferentes mujerea de un jefe de familia de

••mpeftan papelee eepecÍficoa en la eetruotura familiar, Sin embargo 

la legialaci6n ciYil de loa letedoa no reconoce la poligamia, y ••

to puede ort!ar eerioa problema• para la estabilidad de la familia, 

la poaici6n de loa hi~oa, la tranamiai6n de hienee en herencia, y -

la posición aocial o el estatue del hombre en la conmnidad. 

otra forma de control social, ampliamente extendida entre laa -

comunidades indígenas del continente, y que tiene, a su vez un ori

gen colonial, ea el compadrasgo. Dice Bodolfo Stavenha¡¡;ens 

•Bn au calidad de control social, el comp&draZgo -
airve para canalizar conflictos. IA esencia del comp~ 
drallgo ea obeervar el modelo de interacción aocial a 
todos loa n1velee, enfatizando el padrón de COllJ>Orta.
mianto, altamente valoriaado, de respeto entre indi .. 
viduoa, Por lo que el compa4razgo ae caracteriza por 
una auaencia de conflicto ••• A trav6a del compadraZgo 
•• eatablecen ligas regionalea,6tnicaa y localea ••••• "(84) 

C84l STAVENHAGEN, Rodolfo, "Cultura~ aociedad en .Amll'rica Latina" 
Editorial Secretaría de Bducaci n Pd:blica-Colegio de •lxico. 
La, Edici6n. Kll'xico n.P,, 1988. p,22 
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La eetructurs política de mucha• comunidades indígenas de •'xi

co •e aglutina al.rededor de una jerarquía civil y religiosa, en la 

cual participan loe hombres de la comunidad. Esta estructura inclu-

7• cargos de tipo religioeo (es decir, que se vinculan al culto, el 

aantenimiento de le Iglesia del pueblo, la organi.zaci6n de lee fie~ 

tae religtoeae que tienen una gran importancia en el ciclo anual de 

lee comunidada•), 7 cargos civiles, es decir de autoridad con rea-

pecto a l• distribuci6n 7 el uso de la tierra, las relaciones con -

los forastero•, los conflictos entre las familias y 1011 individuos, 

la administraci6n de justicia, etc. Se trata da sistemas complejoe, 

vinculados • la estructura econ6mica de la sociedad. 

In muchas comunidadee, la autoridad local reside en un grupo de 

•mandon••• o coneejo de ancianos, aceptados por coneeneo, reapeta-

doe por todos, y que deeeapeftan funcionee importantee para el mant~ 

niaiento del orden interno. Lae legislaciones nacionalee no recono

cen a eetae au.toridadee, y los gobierno• tratan de imponer un eequ~ 

.. de gobierne local que reeponde • las estructuras de tipo coneti

tucional (aunicipioe, ayuntamientoe, etc,), lo cual conduce con tr~ 

cuencia • eerios conflictos entre las comunidades 7 los poderee COI!!, 

Utuido•• 

S. ha eefteledo con mucha frecuencia que uno de los elementoe -

tandaaentalee que proporcionan identidad a los grupos 'tnicos indÍ

pnu ea IN T!nculo con la tierra. La tierra ea a:>n•iderada no eola

mente un medio de producci6n o un recurso econ6mico, eino un eleme!l 
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to 1deol6gico, religioeo, politico, que garantiza la reproduoci6n -

del grupo a lo largo del tiempo. 

Dentro de este marco tradicional, la iaposic16n de nueT&a rormau 

individualisadae de propiedad de la tierra, coao tratan de lleYarlo 

a cabo di•ereoe gobiernos en las regiones indigenaa, entra en con-

rlioto con las rormae establecidas de conviYencia 7 organizaci6n ·~ 

cial. 
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5,1.3.- Bn materia penal 

JD. dereeho penal prehi11pAnico supone un el.aro testimonio de se

veridad aoral, de concepci6n dura de la vida 7 de una llllQ' consider~ 

ble coheai6n pol!tica. Bepecialmente rigurosa a este respecto era -

la legilllaci6n de Texcoco, ni siquiera su delicado sentido art!eti

co 7 su inclinaci6n por las artes pac!ficae ~e capaz de mitigar la 

aeveridad del ordenamiento penal. Inclusive en Texcoco, donde ca--

br!a haber eaperado un derecho menos duro que en el estado militar 

de Huits1lt6n, el c64igo penal conaervaba una gran capacidad repre

aiva. Ae!,l•• 11ancionea establecidas por Resahualc67otl oetentaban 

la impronta del rigor ""8 absoluto. 

JD. aieteaa 3ur!dico-pena1 era de car,cter draconiano, las penaa 

principal•• eran la muerte 7 la e11clavitudr la pena capital oetent~ 

ba una conaiderable variedad en eu aplicaci6n, que ihll de11de el de~ 

cuartiaaaiento 7 la cremaci6n en vida, hasta la decap1taci6n 7 la -

eatrancuJ.aci6n, el maehacaaiento de la cabeza con piedras, el eapa-

1..S.ento, el .. aetBlliento 7 otros m,11, 

Ro era in~ecuente que la pena de muerte fueae acompllflada de la 

contiscaci6n, cosa que acontec!a en 1011 caeos de alta traici6n 7 p~ 

culado. Loa bienes se entregaban al monarca. TambUn la esclavitud 

era acoapllflada de contiecaci6n, recayendo loe bienes en el ofendido 

•8J!•Cialaente en el caso de plagio. 
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La deaol1c16n de la caea aooapal'laba algunas vecee a la pena de 

muerte, sobre todo en el supuesto de alta tra1ci6n. Ko era rara la 

pena de eeclaTitud, especialmente en los delitos contra la propie

dad, el condenado eo hacia esclavo del ofendido. Cuando la pena no, 

estaba determinada por la leT, el jusgador gozaba de un amplio arbl 

trio judicial para fijarla. 

Bn t'rminoe general.ea, la ve"8ftl'Sa privada no era permitida; ni 

siquiera la addltera, aorprendida in fraganti, pod!a eer muerta, no 

obstante que por el adulterio habia p- capital, no ee permitía la 

1ntervenci6n en el derecho eatatal para castigar. Sin eabargo, en -

algunae lugares veoino11, como 111choac6n, el eapoao u1trajado tenia 

la poa1b111dad de imponer castigos corporale11 tanto a la addltera -

coao a 1111 c&aplice, T en ~exooco, conforme a la leg1elaci6n de Kez~ 

hua1c6Totl, era 8'e aparente el elemento de v~a, paea el ca•tl 

go era 1111111or1 lap1dac16n, cuando el esposo aorprendia in :tragenti -

al cu1pable, T eatransuJ.ac16n en loe otros casoa. 

111 perd6n del ofendido era algunaa vecea motivo para la atenua

c16n de la pena, como eucedia en el adulterio T en el aeeainato1 en 

alg11noe lugarea el ca11tigo quedaba en aanoe del ofen41do, por CU&!!, 

to le estaba concedida la ejecuc16n de la pena impueeta. 

:llll relac16n con la reeponaabilidad por cu1pa, encontremos algu

nas partioularldadee. Quien ee echaba con una esclava ae hacia es-
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el.avo del. duefto, cuando aqu6l.l.a moría en el. parto o quedaba l.isiada 

6l. 11U11tituia a l.a escl.ava perdida. Bato acontecía especial.mente 

ouando l.a eacl.ava era tan joven que mor!a • 

.. toa precepto• deaueetran c6ao se consideraba la negligencia. 

Conviene eaber que l.,le7ee penal.ea, propiaaente dichaa, solamente 

•• ocupaban de loe delitoa intencionales; en este sentido estaban -

dictadas taabi'n laa le7ee contra el homicidio. Bn consecuencia, p~ 

rece que el homicidio por culpa ere castigado con indemnizeci6n 7 -

la consiguiente esclavitud, puea Wdcamente desde esta per11pectiva 

•• puede comprender lo indicado anteriol'llente. 

Por aupuesto que no cabría esperar una delimiteci6n conceptual 

de l• culpa, en cuanto g6nero de la culpabilidad, puea esta decant'!_ 

o16n ~IU'i41oa del concepto de culpa no pudo lograre• eino basta ei

aloe '"'8 tarde. Pero tampoco sería justo omitir el dato anterior, -

.aeetra ia4a4able de la tintura jur!dice del car&cter azteca. A ello 

contri~ -•in dudw.- la al.ta coheei6n social, la recia estructura 

del entre.ado eociol6g1co de la tederaci6n aeentada eobre el terri

torio del .&nauac~ 'l'l.ucala, 111choac6n 7 otroe lupree denotan en -

eue ordenamiento• repreeivoe una coneiderable Biailitud con lo que 

veniaoe ••ftalando, aunque con llQT rico• matice• di:terenciadorea. De 

Mi que la labor de hoaogeniaacicSn para tratar de obtener lo comdn 

de lo 4ivereo no aea precisamente una tarea t&cil T -deade luego- -

•e encuentra ~era de loe prop6aitos de nuestra tarea preeente. 
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La riqueza, la vitalidad, por decirlo con mayor propiedad, de -

las mUT variadas cultures indígenae son al propio tiempo un factor 

de dificultad para su estudio y un índice i~alible de la rat:6n 

de su permanencia a trav&e de las diversas circunstancias cr6nicaa 

T t6picse. 

Si la cultura, si las cul.turae ind{genss han resistido loe e111-

bates terrible• de una colonizsci6n llliope T en buena parte cerril, 

se debe a su extraordinaria solides, a au gran vitalidad, esto pa-

rece hoy fuera de duda par~ cualquier persona de buena fe. 

Pero la resistencia de lee culturas indígenas fue ª'ª al.l,, mu

cho -'e le~oa. Una ves conaecutda la independencia, a cuyo logro 

contribu;:,eron loe ind!genae con una alta cuota de &Blll;l"e, ee .antu

vteron finnee, iap,vidoa, frente a la nueva etapa nacional., conee:r

vando au matriz cultural. y pereistiendo en su reeistencia no al Cll!!! 

bio, eino a la p'rdida de sus identidades. 
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Al 11na1tzar la posición del orden jurídico existente en las co

aw>14adee indígenas de nuestro pa!s, lo primero que debemos pregun

tarnos ee si existe un derecho coneuetuclinario indígena. Si parti-

moe de la noción cl,sica rtel Betado-naci6n y de su correspondiente 

orden coaatitucional., encontraaoe que '•te es estructura en torno -

&l principio de igual.dad jurídica, segdn el cual, todos somos mexi

canos. Por lo tanto, extete un e6lo derecho nacional y no hB)' lugar 

para otro tipo de 4erechos, loe de loe pueblos ind!genas por ejem-

plo. 

Detr«a de eeta ccncepción preval.ece la razón de Betado, que de-

11ADd6 al Setado-nac14n del eiglo XIX la necesidad de la unidad para 

conetnú.rH como tal. Loe Bah.dos nacionales en Am6rica Latina ee -

rigieron por el llli•o principio. a. aquel momento ee negó de tajo -

l• existencia de lo diverao, repreeentado por loe pueblos tn4'genae 

Han trenacurrido varlae dfcadae deade entoncee pero 'atoe se laa 

ban arreglado para eobrevivir y resistir la acción estatal uniform~ 

dora. 

Ko ti•n• caeo abordar aqui el fenómeno hiet6r1co de la reaiete~ 

oia r oonaer.act6n de •atoe grupoe, e6lo planteaiaoe que la preooup!!. 

oicSn eol>re el derecho ooneuetuclinario intl{pna ee da 4e cara a una 
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realidad que persiste¡ la vigencia de ncrmae de control eocial en -

loa grupos indígenas al margen de lo conteaplado por el orden jur!

co . .nacional. Basta acercarse a la sttuaci6n que ellos ViYlln cuando 

entran en contacto con las le:rea nacionales, para observar la re~ 

da oontradicci&n que existe entre eua valoree :r los que tienden a 

proteger dicho orden jurídico. 

Si se trata de loe trÚlitee agrario•, loe pueblos ind!genae se 

ven sujetos eujetoe a las arbitrarias demarcaoionea de llUB líaitee 

territoriales, que cuando no loe despojan, loe diViden¡ ae!, ea t~ 

cuente encontrar un ejido que agrup6 sin mis a dos pueblos, o un 

pueblo que se convirti6 en ejido, de•articulando eue eetruoturae 

tradicionales. 

Jln loa coDrlictoe de orden penal la eituaci&n del ind!gena e• -

graYll. Se le acusa, procesa :r juzga en un idioaa que no entiende, -

•obre hechoa que en eu coaunidad tienen valoraciones distintas. La 

eanci&n que ee le aplica por medio del derecho positivo mexicllDO 

tiende a deearraigarlo de au coaunidad. So existe un eepacio donde 

la voE del ind!gena se eecuche • .te!, podríamos recorrer las 11 .. a-

dae •ruae del derecho• encontrando la ai .. a eituaci&n exclu:rente -

de la realida<! indígena. lln c•bio, al interior de eetos grupo e ""1!!. 

te un aietema global de control eocial, cu;ras normu eetin relacio

nada• unu con otraa :r regul.an al •iaao tiempo tanto las relaciones 

pol!ticaa,como laa econ6aicae o 1&11 r .. iliarea, ain necesidad de •!. 

parar en esteras concreta• :r áin relaoi&n entre e{ a loa Úlbitoa de 

lo político, lo econ6mioo, lo jurídico civil o lo jurídico penal. 
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Bn la pr~tica de las comunidades BU sistema normativo forma -

UD& unidai T 4•ta obtiene la legitiaidad de BU lñ.gencia en la acum~ 

l11Ci6n sostenida de 11U aplicaci6n a trav~• de un largo tiempo. Al -

decir esto, no pretendeaos afirmar que las comunidadea aplican las 

•i•aB normae que hace doecientoe o trescientos aftos; ellas, .como -

toio grupo sooial, taabi'n hsn mo1ificado sus no.,,,as para responder 

tanto a la variedad de intereses 7 contradicciones que se mueven en 

•u interior, como a la presencia T relaci6n de loa fuertes intereses 

iapuestos por la sociedad nacional, de la cual forma parte. 

Lo• indígena• tienen su propia organizaci6n, sus autoridade•, -

llUB nol'llas ~urídicas, llUB asncioneB 7 •in embargo, todo ello lla pe,t 

dido fuersa T su aplicacidn se limita a conflictos menores como ri

a .. , robos, faltas a lo• padre• o a la autoridad, 1ñ.olaci6n de nor

mas comunitarias, entre otro•. La integridai.de la funci6n que ant~ 

fto e~ercían las autoridadea tradicionales se ha Yieto disminuida -

por la iaplantaoi6n de las normas del Batado Nacional, miamaB que -

niegan la existencia de las comunidadea, al reconocer dnicamentequa 

a6lo exiaten ciudadanos. 

Pode110s obHrTar que algunaa tradiciones indígenas siguen rtge!!: 

'-•• pero aon rt11ta11 como un mero !"olklore; eue ceremonias en el na

ciaiento, matriaonio o muerte, no ocasionan un conflicto directo cm 
el derecho nacional. 
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Hemos visto que existe una cultura jurídica en las comunidades, 

por ello, aún se conserYan espacios de aplicacidn de la legalidad -

ind1gena. CUando h117 una aituacidn de conflicto que no involucra h~ 

chca de sansre entre miembros de la comunidad, se acude anta lae •!! 
ridades tradicionalea a preaentar la qua~a. Se cita al acuaado y g~ 

neralaente se le enjuicia en pdblico, cuando se reúne el pueblo en 

la eaamblee dominical. Aquí se obaerve un primer aleaento de conce~ 

cidn sobre le sancidn distinto al del derecho positivo, Se buace....., 

el inculpado sutra como oestigo le ver1111enza de haber sido visto en 

falte por todo el pueblo. 

llD nueatro país, los grupos indígenas empiezan a plantear la e~ 

pecítice reivindicacidn del reepeto·e su cultura jurídica interna, 

a au capacidad de negociacidn y resolucidn de conflictos. Han esta

do inaeraos en la dinfaica de la reaistencia, ancha• vece• ailenci~ 

aa, y en el reclaao de una de aus necesidades m'8 aentidae pera •xi!!. 
tir coao puebloe1 la lucha por mantener aus tierra•, eapacio indi•

penaable para actuar coao grupo• aocialea diversos. 

Ro de~ .. o• de lado la preocupacidn sobra las repercuaionea que 

pu.de tener el que el Retado •exicano asuma coyunturalaente la nec~ 

sidad de raconooar a los grupo• indígenas au derecho a administrar 

la ~Ulltioia dentro da sua coaunidadea. Con lo anterior, ae termina

ría con al principio de igualdad ~urídica como excluyente 1• otro -

tipo de derecho, 
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La priaera cueeti&n que nos parece insoslayable abordar, aunque 

no aea sino en torma muy eomera, ea l~ relativa al empleo que hace

llOB de la ezpru16n •nerechoe Humanos•, tanto para intitular nues-

tro trabajo como para delinear el contenido y desarrollo del mismo, 

toda vea que, por un lado, en nuestra Constituci6n vigente la mayor 

parte de esta materia se encuentra plasmada en el Capitulo l del T! 

tulo Primero, bajo el rubro "De las garantías individuales•, adem'• 

que, por el otro, la doctrina mexicana tradicional y 49neral.mente, 

ei bien se vale de esta mi11111a terminología para tratar el teaa, al

gunae veces lo hace bajo la denominaci6n de •Garantías ccnetitucio

aal.ea", y otrae prefiere referirse a la• garantías individuales de

aicnúdolas coao "T.>erechos pi1blicos subjetivos". 

llllaatra Constituci&n Pederal actual, tal cual es su texto, re-

tlaja con aayor propiedad la nueva noci6n, de loe derechos y liber

tades de la persona hUaana; segundo, que en un sentido estricto y -

actual, tanto en el plano ncraativo como en el terreno doctrinal, -

lae •garantí .. • no son otra cose. que loe diferentes recursos y pro

cadiaientca aapec{ficoa tendientes a asegurar la protecci&n efecti

,,. da talas 4arecboa y libertades; y tercero, que, a mayor abunda-

mianio, al contenido actual de nuestra Conetituci&n responde, en 

llll& gran aadida, al concepto y teZ'l!linologia que orientan el proceso 

aoraativo e inatitucional en materia de protecci6n de loa 'D9rachoa 

del Hombre en al orden internacional, especial.mente a raíz da la -
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adopción de la Tleclaración Universal de los Tlerechos Humanos, en 

1948, y, después, de la firma y ratificación de la Convención Euro

pea para la Protección de los Derechos del Hombre y lae Libertades 

l'undamentales, de 1950, de loe Pactos Internacionales sobre Tlereclxis 

Humanos, de las Naciones Unidas, de 1966 y de la Convención Allleric~ 

na sobre llerechos Humanos o Pacto de San José, ~e 1969, habremos de 

concluir que es objetivamente más adecuado el empleo de la expresión 

oon la que intitulamos y bajo cuyo Óptica desarrollaremos el preee~ 

te inciso, ee decir, la de los "Derechos Humanos". 

La lucha por la tierra, sobre todo por la propiedad de tierras 

comunal.es y pequeaas parcelas campesinaa 1 sigue provocando la muer

te a mansalva, la detención ilegal, la desaparición forzada de qui~ 

nee se agrupan para defender aue derechos y,por desgracia, sigue -

taabién dando orígen a oscuras asociaciones entre caciques y terra

tenientes, por un lado, y autoridades estatales y municipales por -

el otro, de tal manera que a menudo el homicidio o la desaparición 

quedan impunes y se persigue a quienes debería defenderse, Las com~ 

nidadas indígenas, desprotegidas desde siempre, se encuentran entre 

loa grupos que con mayor frecuencia ven violaioe sus derechos huma

noe. Lo anterior, ee comprueba con las opiniones de un organismo 

de gran prestigio internacional, 

Amnistía Internacional, en un libros sobre loe Tlerechos Humanos 

en Zonae Rurales de México, afirma que en el transcurso 1e 1985, d~ 

cenas de personas de zonas rurales murieron en fonna violenta, apa

rentemente como resultado de su participación en disputas sobre la 

propieiad de la tierra. En varios casos hubo informaciones que indi 

caban que loe responsables eran pistoleros contrataios por terrate

nientes de la zona y que actuaban con protección de las autoridades 

localea. 
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En muchas de las regiones en que se han denunciado homioiñios 

políticos ie campesinos e indígenRe, existen graves conflictos por 

la propiedad ~e la tierra, no resueltos, entre las comuni1ades in~f 

genae, los ejiios y los terratenientes. Muchas de estas disputas 

persisten desde hace años y han provocado estallidos esporádicos -

de violencia. Con frecuencia, tales conflictos hm. surgido a conse-

cuencia de las reclamaciones de los campeeinoe sin tierra y han 11~ 

vado algunae veces a éstos a ocupar las tierras en litigio que es-

t"1 en poder de personas que tienen poder polítco o económico. 

También se han producido incidentes violentos por desavenencias 

sobre límites de tierras entre comunidades indígenas y pueblos veci 

nos, y por reclama~ionee contenciosas de una misma tierra aun no r~ 

sueltas. Bn algunos distritos han teni1o lugar conflictos por cues

tiones de política local entre !acciones rivales dentro del mismo 

pueblo o comunidad, a raíz de las elecciones de autoridades munici

pales o ejidales, que han origina1o actos de violencia. 

Aaniet{a Internacional no toma partido en los litigios sobre 

la propiedad da la tierra ni en las controversias políticas que han 

provocado tales d•••venencias a nivel local. Pero le preocupa el 

que en al!W'OB c .. o• tales oon1'liotos han terminado, eegdn parece, 

en hoa1c1d1os deliberados de miembros de organizaciones campesinas, 

•n circunatanciaa que sugieren que las autoridades municipales o 

aiembros de las fuerzas de seguridad estuvieron involucrados. 

Amnistía Internacional, en su Informe sobre México de 1989,afi~ 

mA '111~: ~n Febrero por ejemplo-, &frén Sanábriga Bu:f'racio 7 Eduardo 
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Gonzilez Santos murieron a manos de pistoleros en Putla de Guerrero, 

Oaxaca. Alllboa eran miembros de la Unidad Popul.ar Mixteca, grupo in-

4!gena indepen1iente y estaban implicados en una prolongada disputa 

•obre tierras. 

Bn su Infonne, Amnistía Internacional menciona otros asesinatos 

4• campesinos, y considera probable la participación en el.loe de a~ 

!oridadee local.ea. 

Acl.ara que, incl.ueive, tuvo que intervenir ante las autoridades 

4•l. Estado de Chiapas para detener loe malos tratos sufridos por 

OU!peeinoe en el transe so de desal.ojos, l.levados a ef'eoto por po

~ic!as y soldados. 

Sin eosl.ayar l.oe avances conseguidos por el paíe on ciertos ór-

4enes, es claro que seguimos viviendo en tiempos de adversidad, de 

arieie, tiempos propicios para la dignidad de loe iniividuoe y de -

las comunidades indígenas la cual es vulnerada desde reg1one11 011cu-

ra11 del. poder político o econ6mico. Creemos por l.o mismo, que aon -

también,tiempos para formular ideas que mejoren el clima sooial y -

pol.!tico, que aseguren l.a paz y el perfeccionamiento del Estado ie 

l>ereoho. 

La violación de l.oe derechos humanos de loa grupos indígenas no 

se manitieata solamente por las carencias ie or1en material y los -

procesos de deepo30 y la explotación de que son víctimas, l.o cual. -

ha sido extensamente dooum•ntado en l.oe últimos ai\oe, sino también 
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porque se les ha negado sistemáticamente la posibiliiad de poder 

coneervar y desarrollar eus propias culturas (incluyendo lenguas, -

costumbres, moios de convivencia y formas de organizaci&n social). 

Consideramos qu~ nada corrompe más las relaciones entre gober-

nentea y gobernados, que una administración tardía y parcial de la 

justicia. La razón del Estado de Derecho se debilita con la impuni

dad y se fortalece con el Derecho. Por ello, es nuestra propuesta 

para la creación de una Comisión Nacional Protectora de las Comuni

dades Indíganas (Minorías 'tnicas) con el fin expreso de hacer pre

valecer la justicia y la ley sobre la arbitrariedad y la violencia 

que au1'ren las comunidades indígenas. 

La Comisión Nacional Protectora de las Comunidades Indígenas, -

podr' hacer Recomendaciones a efecto de que1 

a).- Se termine con la explotación de clase social, por au con

dición precia .. ente de campesinos pobres y marginados, carentes en 

algunas oca•ionee de tierrae 7 de recuraoe, insertos en muchos ca-

sos en sistemas de explotación de la mano de obra; y 

b).- Se termine, con su condición 'tnica de indígenas, diacrim!_ 

nado• y deapreciados por el raciBlllo y los sentimientos de superior!_ 

dad cultural de la sociedai nacional, dominada por los valoras cul

turales occi~entalea. 

A efecto de cumplir lo anterior, la Comisión Nacional Protecto

ra ~e las Comunidades Indígenas deberá primeramente, cubrir los si

guientes puntos1 
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El Primero, de carácter preventivo, impiica una iifusión sobre 

lo que son los l)erechos Humanos de las Comunida~es Indígenas (Mino

rías étnicas) y en que consiste su protecci&n. Para lograr lo ante

rior, se crearán programas en loe medios masivos de comunicación, -

asimismo, se impulsarán publicaciones y se foment&rén eventos ac&d~ 

micos. 

El Segun1o, representar al Gobierno Pe~eral en asuntos relati-

vos (nacionales o internacionales) a los Derechos Humanos 1e lae c~ 

munidades Indígenas (Minorías étnicas). Esto dltimo se realizará en 

coordinaci&n con la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

Bl Tercero, que ninguna violaci&n de los Derechos Humanos cometi 

da en contra de las Comunidades Indígenas quede impune. El Gobierno 

no puede permitir que loe serviioree pdblicoe, en lugar de que sus 

actos estén regidos por la norma jurídica y su arén de servicio, 

caigan en arbitrariedades y violaciones a los derechos de quienes -

por Ley eetán obliga1os a proteger. 

Con la creaci&n de l& Comisi&n Nacional Protectora de las Comu

nidades Indígenas se &7Udará a que se cumplan las peticiones de lae 

comunidades iniígenae (•inorías étnicas), entre las que se pueden -

contar las siguientes1 

a),- Bl fin de toda violencia que va en contra de su existencia 

y sus derechos como pueblos y como individuos, así como el fin a 

las invasiones mili~ares, -paramilitares y policiacas a sus territo

rios y su reemplazo por la justicia social. 
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b).- El respeto irrestricto a sus territorios, a su organiza--

ción autónoma, a su cultura y al uso 1e sus propios recursos, sobre 

los cugles tienen gran conocimiento y probados sistemas de manejo. 

e).- Que los organismos involucra~os en la defensa de los Dere

chos Humanos tomen como prioridai la defensa de los pueblos indíge

nas y sus culturas. 

d}.- Modificar el moielo de desarrollo el cual tiende a la des

trucción de los recursos natu.ralee y por lo tanto a la "iestrucción 

de los pueblos y culturas indígenas que dependen directamente de la 

naturaleza para subsistir. 

e),- Prenar el saqueo de los bosques del país, el cual ha sido 

realizado por las empreeaa trasnacionales y los grande• capitalistas 

madereros, en ocasiones coludidos con algunas autori~ades locales. 

f).- Lograr una plena autonomía sin llegar al extremo 1e la se

paración del !atado Mexicano. 

La política en tavor de las clases sociales m~s desprotegidas a 

tenido gran apoyo por parte del Bjecutivo Psderal, Licenciado Carlos 

Salina• de Gortari, ejemplo de ello, es que los Gobiernos anteriores 

se negaron e admitir le pluriculturalidad de le Nación y a adoptar 

una política pluriculturel, aduciendo precisamente le necesaria 
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ºintegración nacional". Pero durante el períoc\o del Licenciado Sal!_ 

nas se refonnó el artículo 4o., de la Constitución Pedera1, recono

ciéndose que no todos somos iguales, y de esta manera se está reco

nociendo y alineando con las nuevas tendencias de loe Derechos Hum~ 

nos en todo el mundo que promueven el derecho a ser c\iferentes y a 

la existencia de minorías dentro de los Estaios Nacional.es. 

El mundo entero se conmueve por el resurgimiento de las etnias, 

las peque~ae naciones, los pueblos exilia~os o sin patria, lae eom2_ 

nidadas ind{genes. Eso no pod{a dejar de impactar a un pa{e como el 

nuestro, diverso en lo ~tnico y cultural, y con una atroz desigual

dad econ&mice y política que entre otras cosas ~ecta a las comuni

dades indígenas; por eso, es importante la política indigenista del 

E~ecutivo Pederal la cual tendría mejores resultados de hacerse re~ 

lidad nuestra propuesta de creeci&n de une Coaiei&n Racional Prote~ 

tora de las Comunidades Indígenas. 
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CONCLUSIONES 

PRIJIERA,- Del an'1ieie de loe antecedentea hiet6ricos de la pro 
piedad en K~Xico, t~nemoe como reeulta~o que: desde la sociedad az= 
teca, el problema de la tierra ha sido un problema fundamental en -
nuestro país, De esta manera vemos que durante la ~poca prehiapitni
ca las tierras se diVidían en: las pertenecientes a la clase domi-
nante, encabezan a &eta el Rey, las que poseía la nobleza, las que 
eran propiedad de loe barrios, las del ej&rcito, ~las de loa pue
blos. Todo parece indicar que la comunidad agraria tiene au orígen 
en el Altepetlalli. 

s&GUlf!IA,- llllrante la Colonia loe conquistadores se apropiaron -
de lae tierras que estaban bajo el dominio de loe aztecas y de lae 
tierras de loe dom4e pueblos existentes, Por lo que respecta a la -
eatructura acraria, exietían1 tierras del Estado, la propiedad de -
tipo intermedio y la propiedad colectiva. Entre la propiedad de ti
po colectivo encontramos: fundo legal, ejido, dehese, propios, tie
rrae de coadn repartimiento y loe montee, pastos y asnas. Por lo 
que hace a la eituaci6n de las comunidades agrarias, observamos que 
loa eapalloles ee apoderaron de la mayoría de las tierras pertone--
cientee a los comuneros. 

1'BllCBRA,- Por lo que respecta a la etapa porfirieta, en &eta •e 
dictaron Leyes de Colonizaci6n bl.\aoando soluoioner el proble~a de • 
la deficiente distribuci6n de la poblaci6n, pero en lugar de solu~ 
oionar el problema, &etas leyes influyeron deciai,,,..ente en el rlgi 
aen de propiedad de la tierra, teniendo como resultado la creaoi6n
de enotwea latifundios en perjuicio de las comunidades agrarias que 
no podían justificar eu propiedad y por lo tanto, perdieron sus tie 
rras las cuales quedaron en manos de las CompaHiae Deslindadoras, -
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CUARTA.- Tomando como bandera el. Pl.an de San Luis, en el. afio de 
l.91.0, estal.l.a l.a Revol.uci6n acaudil.lada por Prancieco I, Madero. Bn 
Bnero de l.915, el. Gobierno provisional de don Venuetiano Carranza, 
expidi6 en Veraoruz la Ley que sirvi6 de base a l.a Legisl.acidn Agra 
ria • El. 5 de lebrero de l.91.7, el. Congreso Constituyente de l.91.6- -
l.91.7 incorpor6 a l.a Conetituci6n l.a Ley del. 6 de Bnero de l.915, en 
esta, ya se apuntaban eol.ucionee al. probl.ema de l.ae comunidades 
agrarias. 

QUINTA.- A l.a sociedad debemos comprenderl.a como un grupo orga
nizado y &eta organizaci6n no puede darse ein l.a existencia de nor
mas jur!dioae que mantengan eu orden, todo esto dentro de un rfgi~ 
men pol.!tico cuya expresi6n .U.tima constituye el. Betado. Bn otras -
pal.abras, el. Betado, como s!ntesie conceptual., ne es otra cosa que 
una sociedad organizada pol.Íticwnente en el. Derecho. 

SEXTA,- El. Betado ee uno de l.oe conceptos •'s compl.ejos a que -
se be enfrentado l.a ciencia política y el. derecho¡ existiendo varias 
teor!as que tratan de encontrar su origen, Nosotros nos al.ineamoa -
con l.a teoría que considere que, el. Estado se integra con tres el.e
mentos1 puebl.o o pobl.aci6n, Gobierno o poder, y territorio. 

SBPTDU..- A1 anal.izar el. orden jur!dico existente en iae comuni 
dadee ind!genae da mieetro pa!a, l.o priaero que ob•ervaaoe e• que,
anterioraente ne se tomaba en cuenta a dicha• comunidad••• Pero a .;. 
partir de l.a reforma constitucional. al. art!cu1o 4o., ya ee reconoce 
que no todos l.os mexicanos somos igual.es y que lll&xico es un pa!s 
pl.uriltnico. 
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OCTAVA.- La lucha por la tierra, sobre todo por la propiedad de 
tierras comunales, sigue provocando la muerte, la detención ilegal, 
la desaparici6n forzada de qUie.nes se agrupan para defender sus de
..,.cbos, y por desgracia, sigue tambián dando orígen a oecuaras aso
ciaciones entre caciques y terratenientes, por un lado, y autorida
d•• estatales y municipales por el otro. De tal manera que a menudo 
el homicidio o la desparici6n quedan impunes y ee persigue a qUie-
aee debería defenderse. 

NOVBNA.- Las comunidades ind!genas, desprotegidas desde siempre, 
ee encuentran entre loe grupos que con mayor frecuencia ven viola-
dos sus Derechos Humanos. Lo anterior, se comprueba con las opinio
nea de un orsazüsmo de gran prestigio internacional. como lo ee , 
Aluüstía Internacional., cuyos Inf'ormee .sobre violaoiones a loe De
rechos Humanos de las comunidades indígenas, no han sido deBlllenti-
dos por el Gobierno de Mlxico. 

DBCillA.- La violaci6n de loe derechos humanos de los grupos in
dígenas no ee manifiesta solamente por las carencias de orden mate
rial. J lo• procesos de despojo 1 la explotaci6n de que son víctimas, 
lo cual ha sido extensamente documentado en los .U timos allc s, sino 
tembiln porque se les ha negado eistem,ticamente la posibilidad de 
poder conaervar y desarrollar sus propias culturas (incluyendo len
guae, costumbres, modos de convivencia y formas de organizaci6n so
cial). 

DBCillA-PRDIBRA.- Consideramos que nada corrompe más las relacio 
nea entl'<I gobernado e y gobernantes, que una a.dminietraci6n tard:!a y 
parcial de la juaticia. La raz6n del Beta1o de Derecho se debilita 
con la impunidad 7 se fortalece con el Derecho. Por ello es nuestra 
propuesta para la creaci6n de una Ccmiei6n Nacional Protectora de -
laa Coaunidadee Indígenas (Minorías ltnicae) con el fin expreso de 
hacer pr•va.l.ecer la justicia 7 la ley sobre la arbitrariedad 7 la -
Violencia que aufren las comunidadea indígenas. 
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DBCIMA-SEGUNDA.- El mundo entero se conmueve por el resurgilllie~ 
to de las etnias, las pequeaas naciones, los pueblos exiliados o 
sin patria, las comunidades indígenas. Eso no podía dejar de impac
tar a un país como el nuestro, diverso en lo 6tnico y cultural, y -
con una atroz desigualdad econ6m1ca y política que entre otras co-
sas atecta a las comunidades indígenas; por eso, es iaportante la -
política indigenista del Bjecutivo Pederal, la cual tendría mejores 
resultados de hacerse realidad nuestra propuesta de creaci6n de una 
Comisi6n Nacional Protectora de las Comunidades Indígenas, 
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