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PREFACIO 

En la ~resente té~is no s6lo es hecha con el pr~ 

p6sito de llenar el requisito de nuestra máxima Casa de Estu

dios nos:exige para obtener el anhelo T!tulo de Licenciado en 

Derecho, si.10 también tiene el fin de comprender la problem4-

tica actual que se vive en nuestro pa!s con respecto al uso y 

tenencia de la tierra. 

cnooel t!tulo de la obra lo indica, el tema e~ 

tral de nuestro trabajo es el régimen de tenencia de la tie

r.ra en los Municipios del Valle Cuautitl!n - 'l·excoco; ya que 

es en éstos Municipios en donde se presentan graves problemas 

con respecto al uso de la tierra, lo que ha motivado que de -

tierras ejidales o comunales, se pase a tierras de uso urbano 

para satisfacer la creciente demanda social de vivienda en As 

ta zona. 

La propiedad de la tierra ha sido uno de los pi

lares de las diversas sociiedades a lo largo de la historia y 

ha serv-ido de par4metro para· medir el grado de estratifica--

ci6n social existente en momentos determinados: Calpulli, ~ 

tifundio, finca, Parcela, Tierras Comunales, Ejido, son tér

minos que nos remiten de inmediato la relación sue~o-socie

dad :.< nos ayudan a ubicar las condiciones de vida de un sist!!_ 

ma. 



Es por esta raz6n, qu~ ~i tésis empieza con un est~ 

d~o sobre la propiedad del suelo en las épocas: prehis~ánica, 

colonial y de la independencia al ¿orfiriatc. En el sigu~ente 

cap!tulo trato los debates que se dieron en el Congreso Cons

tituyente de 1~17 'especto al problema de la tierra, en donde 

triunfaron las· ideas sociales más avanzadas de la ~poca. 

Posteriormente a~al~zo el régimen de tenenria de la 

tierra en el Estado de M~.ico, desde la época prehispánica 

hasta la época contemporánea. 

En el cap!tulo ci.:.arto, analizo las ~aracter!sticas 

generales de los Municipios del Valle Cuautitl.!n-Texcoco: as! 

como la-forma en. que se encuentra distribuida la tierra y las 

pol!ticas de desarrollo dictadas por los Gobiernos Federal, -

Estatal y Municipal. Como punto final, estudio los p~ocedi--

mientos de regularizacidn de la tenencia de la tierra en el -

Estado de México y los organismos encargados de regularizarla; 

dándome cuenta de que el Gobierno del Estado ha puesto espe-

cial interés en regularizar la tenencia de la tierra en el -

Valle Cuauti~l4n Texcoco. 

Este trabajo es elaborado ccn el fin, de contribu--



ir en la medida de mis posibilidades, a la comprensi6n del 

grave problema que enfrentan las grandes ciudades del pa!s, y 

de manera es~ecial la Zona Metropolitana de la Ciudad de M~x~ 

co de la cual es parte el Valle cuautitl!n·Texcoco; para em--

. Prer.der un control efectivo sobre el uso del suelo. 



CAPITULO I 

MOVIMIENTO HISTORICO DEL REGIMEN DE LA 
TENENCIA DE LA TIERRA EN MEXICO. 

1.1 EL REGIMEN DE TENENCIA DE LA TIERRA 
EN LA EPOCA PREBISPANICA, 

1.2 EL REGIMEN DE TENENCIA DE LA TIERRA 
EN LA EPOCA COLONIAL. 

1.3 EL REGIMEN DE TENENCIA DE LA TIERRA 
DE LA ETAPA DE LA INDEPENDENCIA AL PORFIRIATO. 
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1.1 EL REGIMEN DE TFNENCIA DE Ll\ TIERRA 
EN LA EPOCA PREHISPANICA 

La cuestión de la tenencia d~ la tierra en ---

México, sus vinculaciones con la estructura agraria como el.?111en-

to ~arcial y su peer en la soc.adad, ha sido tema de m~ltiples -

investigaciones. La tenencia de la tierra, sus tipos y sistemas 

en que se ofrece, sus rasgos rsociados a formas espec!ficas de -

dominio, son siempre t6picos, polámicas y polltico;. 

Principia~emos este trabajo haciende brevemen

te la.:i referencias al origE.1 del ma!z y otras planta!" cultiv-das 

por aquellos hombres que derivaron dE los cazadores-recolectores. 

Cultivos que originaron la aparición de la ag=icultura, fenómeno 

que los antropólogos llamlll la primera revoluc~dn en el desarro

llo histórico. 

Al1n cuando el ma!z no fué sino uno de los cul-

tivos de los pueblos prehisp.tnicos, su significado remoto y pre

sente es fundamental en la historia de M4xico~ L<>s e~pecialistas 

han encontrado y sistematizado numerosos hallazgos en torno de -

restos culturales muy antiguos que se relacionan con el homble -

mismo y con las fases 4e una agricultura incipiente y de recole~ 

ci6n que condujo a la formación de las primeras aldeas, a través 

de estas investigaciones se ha logrado presentar el gran desarro 

llo socioecon6mico, pol!tico y cultural de Mesoamérica~ 

1 Jorge Mart!nez Rios, Tenencia de la Tierra y Desarrollo Agra-
rio en México, Ed. Instituto de Investigaciones Sociales UNAM, 
México( 1970, P. XIII 

2 Ibiaem p. XIV 
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Por lo que respecta al desarrollo de la agri-

cultura en las sociedades dominantes del Valle de México, encon-

tramos que el máiz, era la planta matr!z de nuestras culturas. 

Con respecto al régimen de tenencia de la tie 

rra ~ntre los aztecas, encontrarnos que solamente el rey (Tz!n) -

~ra el que dispon!a de la tierra como propietario y ejerc!a el -

pleno derecho de usar, disfrutar y disponer de una cosa. 

Cuando un pueblo enemigo era derrotado, el m~ 

narca vencedor se apropiaba las tierras que mejor le parec!an; -

de ellas una parte la separaba para s!; otra la distribu!a bajo 

ciertas condiciones, o sin ninguna, entre los guerreros que se -

hubiesen distinguido en la conquista y el resto, o la daba a los 

nobles de la casa real, o las destinaba a los gas~os del culto, 

o los de la guerra, o a otras erogaciones públicas~ 

Independientemente de estos repartos, en la -

época en que se fundaron los reinos, los pueblos que los consti

tu!an estaban en posesi6n y disfrutaban de algunas extensiones. 

Esta propiedad territorial de los pueblos y las propiedades de -

nobles y guerreros, dieron por resultado diversas clases de pro

piedad de la tierra: las cuales teniendo en cuenta sus caracterí~ 

ticas, son clasificadas por el Tratadista Mendieta y Nuñez de la 

siguiente manera: 

3 Lucio Mendieta y Nuñez, El Problema Agrario de México, Ed. -
Porrúa, México, 1970, pp. 13-14. 
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al Propiedad del Rer, d .. .:.os nobles y de los g·Jerreros. 

bl Propiedad de los pueblos. 

el Propiedad del ejército r de los d:'..oses. 

al Propiedad del Rey, d~ los nobles y de los -

guerreros. 

Como he mencionado anteriormente, el rey po¿!a 

disponer de la propiedad sin limitación alguna; pod!a transmitir 

la en todo o en parte por donación, o enajenarla o darla en usu

fruct.J, 

Pod!a también donarla bajo condiciones espe--

ciales de las que era muy dif!cil desligar a l~ propiedad, pues 

pasaban con ella de padres a hijos como algo inherente a su mis

ma esencia. Las personas favorec-das por el rey eran generalme~ 

te las siguientes: 

Los miembros de la familia real, con la ~onci

ción de transmitirlas a sus hijos, creándo~e verdaderos mayoraz

gos. A cambio éstos nobles rend!an vasallaje al rey prestándole 

servicios particulares, cuidando sus jard!nes y palacios: al ex

tinguirse la :amilia en l!nea directa o al abandonar el servicio 

del.rey, volvían las propiedades al rey, y eran susceptibles de 

un nuevo reparto. 

Los nobles en recompensa de servicios, sin la 

condición de transmitirla a sus descendientes, éstos pod!an ena

jenarla o donarla; su derecho de propiedad ten!a la prohibición 

de transmiti:la a los plebeyos, pues éstos no pod!an adquirir la 
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propiedad inmueble. En el mi~mo ca30 estaba la prop1edai de los 

nobles adquirida por herencia de los primeros pobladora~. 

Los guerreros recib!an ~ropiedades del rey, -

en·recompensa de sut hazañas, unas veces sin condición y otras -

con la usual de transmitirlas a sus descendientes. 

Las tierr~s pose!das por nobles y grerreras, -

que p:oven!an de la conquitta as! como las que se remontaban a -

la dpoca en que se fundaron los reinrs; fueron labradas por mace 

huales o peones de campo, o bien por renteros que no ten!an der! 

cho alguno sobre las tier~as que trabajaban. Ll diferencia con -

las tierras de conquista que el rey otorgaba, fue que '•ta• se -

encontraban ocupadas por los vencidos, continuando los primiti-

vos propietarios en la posesión y el goce de sus tierras con~ui! 

tadas, bajo las condiciones que los nuevos dueños le~ impon!a.n. 

Al perder su libertad, de propietarios pasaban a ser inquílin~s 

o aparceros con privilegios que pod!an transmitir a sus deseen-

dientes; no pod!an ser arrojados dz las tierras que pose!an y de 

los frutos, una parte era para ellos y otra para el noble o gue

rrero propietnrio~ 

b) La Propiedad de les pueblos. 

L~s tribus que vinieron del norte fundaron 

los reinos de la Triple Alianza-Azteca, Tecpaneca y Acolhua. Ca

da tribu se componía de pequeños grupos representados por parie~ 

tes s•1jetos ~ la autoridad del m!s anciano. Al ocupar el territ~ 

4 Ibidem PP• 15-16 
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rio elegido como residencia definitva, los grupos descendientes 

de una misma cepa se reunieron en pequeñas secciones sobre las -

que edificaron sus hogares y se apropiaron las tierras necesa--

rias para su subsistencia. A éstas pequeñas secciones o barrios 

se les di6 el nombre de Chimancalli o calpulli, palabr~ que. se-

g1ln Zurita significa: "Barrio de gente conocica o linaje ant~--

guo" y a las tierras que les pertenec!an, Calpullalli, que sig-

~ifica tierra del Calpulli. 

La propiedad de las tierras del Calpulli per-

tenec!a a áste; pero el usufructo de las mismas, a las familias 

que las pose!an en lotes perfectamente bien delimitados con cer

cas de piedra o de magueyes. El usufructo era transmisible de p~ 

dres a hijos, sin limitaci6n y sin término¡ pero estaba sujeto -

a dos condiciones esenciales: la primera, cultivar la tierra sin 

interrrupci6n; si la familia dejaba de cultivarla dos años conse 

cutivos, el señor principal de cada barrio le reconvenía, y si -

en el siguiente.,año no la cultivaba, perd!a el usufructo; la se

gunda era que debia permanecer en el barrio a que correspond!a -

la parcela usufructuada, pues el cambio de un barrio a otro y -

con mayor raz6n de uno a otro pueblo, implicaba la pérdida del -

usufructo. 

Como resultado de esta organizaci6n, dnica---

mente quienes descend!an de los habit3ntes del Calpulli, estaban 

capacitados para gozar de la propiedad comunal. Cuando alguna 

tierra del calpulli quedaba libre, el se~or la repart!a entre 

las familias nuevamente formadas, el jefe llevaba una especie de 

plano de las tierras que cambiaban de poseedr. Como ya ~o men---
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cionamos, cada parcela estaba separada de la otra por cercas de 

piedra o de magueyes, lo que indica que el goce y cultivo eran -

privados y quP-, sucedi6ndose una misma familia desde ápoca inme

morial en la posesi6n y cultivo de una parcela, llegaba a formaE 

se, de hecho, una verdadera propiedad privada con la limitaci6n 

de no enajenarla, pues los derechos del barrio solamente se eje~ 

citaban sobre las tierras vacantes o que no se cultivaban. 

Hab!a otra clase de tierra, coman a todos los 

habitantes del pueblo: carecían de cercas y su goce era general. 

Una parte de ellas se destinaba a los gastos paJ::>licos del pueblo 

y al pago del tributo: eran labradas por todos los trabajadores 

e·1 horas determinada~. Estos terrenos se llamaban Altepetlalli~ 

el La propiedad del ej6rcito y de los dioses 

Eran extenciones de tierra destinadas a soste-

ner al ej6rcito en campaña y otras para los ga•tos del culto. E~ 

tas tierras se arrendaban a quien lo solicitare, o las labraban 

colectivlll11ente los habitantes del pueblo a que correspondi4n. P~ 

demos decir que era propiedad de esas dos instituciones. En ás-

te grupo encontramos las tierras que el rey señalaba para cier--

tos cargos pdblicos, el goce correspondía a individuos designa-

dos pero la propiedad era de la instituci6n~ 

5 Ibidem pp. 16-18 

6 Ibiáem pp. 18-19 
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De acuerdo a los tratadistas Lucio Mendieta y 

Nuñez y la doctora Ch4vez Padrón, los tipos de propiedad durante 

la dpoca preh'sp4nica fueron los siguientes: 

Tlatocallalli Tierra del rey 

Pillalli Tierras de los nobles 

Altepetlalli Tierras del pueblo 

Calpullalli Tierras de los barrios 

Mitchimalli Tierras para la guerra 

Teotlalpan Tierras de los dioses 

Analizando el rdgimen de tenencia de la tierra 

pensamos que el problema agrario de los aztecas se deb!a a la -

explotaci6n de los aztecas no libres, y de los pueblos sojuzga-

dos, por parte de los nobles, guerreros y sacerdotes. Encontra-

mos que la tierra se concentraba en pocas manos, que hab!a expl~ 

taci6n, por que el que trabajaba la tierra no era el dueño de -

ella y pagaba los tributos. Por eso no extraña que los pueblos -

sojuzgados por los aztecas estuvieran inconformes con esta situa 

ci6n y que fueran factor propicio y determinante para ayudar al 

conquistador español a derrocarlos. 

En resumen, en la época prehispartica los indios 

reconoc!an y respetaban la desigua. distr1buc16n de la tierra, -

reconociendo y respetando las desigualdades sociales. La cradi-

ci6n manten!a el derecho de propiedad en forma drástica, ya que 

el cambio en las cercas que señalaban los l!mites de propiedad, 
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se castigaba con la muerte. Pl!!ro st•ced16, que las neces1dades se 

imp~sieron sobre las ideas y respetos seculares. La mise~ia ha-

bia sembrado el descontento entre lc5 indigen~s. Esta es 11 si-

tuaci6n que encontraron los conquistadore~ a su llegada al Méxi

co Prehisp4nico~ 

1.2 EL REGIMEN DE TENENCIA DE LA TIERRA 
ºEN .LA EPOCA COLONIAL 

Los españoles dieron legalidad a la conquista, 

invocando como argumento la Bula de Alejandro VI, especie de la~ 

dv arbitral que sirvi6 para solu~ionar la disputa que entablaron 

España y Portugal sobre la propieda~ de las tierras descubiertas 

por sus respectivos nacionales~ 

La Bula de Alejandro VI d16 a los Reyes Cat6-

licos la propiedad absoluta y la plena jurisdicción sobre los e~ 

rritorios y los habitantes de las Indias, estableciendo: • Así -

que todas sus islas, y tierras firmes halladas y que se hall2--

ren descubiertas y que se descubrieren desde la primera linea -

hacia el Occidente y Mediodía que por otro Rey o Príncipe cris-

tiano, no fueren act~almente poseídas hasta el d!a del nacimien

to de nuestro señor Jes•1cristo próximo pasado del cual comienza 

el año presente de mil cuatrocientos nov~~ta y tres cuando fueren 

7 Ibidem pp l7-30 
8 Emilio Portes Gil, Evolnci6n Hist6ric:i de la Propiedad Te::-r:-'

torial en M6x1co, Ed, Ateneo Nacional de Ciencias y Artes de 
M6xico, M6xico, 1948 p. 14 
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por vuestros mensajeros y capitanes halladas algunas de dichas -

islas; por la autoridad del Omrlipotent~ Dios a Nos, en San.Pedro 

concedida y d~l Vicariato de Jesucristo que acerpamos en las ti~ 

rras con todos los señor1os de ellas; Hacienaa~, Fuertes, luga--

res, villas, derechos, jurisdicciones y todas sus pertenencias -

por el tenor de las presentes, las da¡nos, _concedemos y asignam0s 

a Vos y a los Reyes de Castilla y Le6n, Vuestros herederos y su

cesores¡ y hacemos, constituimos y deputamos a Vos, y los hijos 

vuestros herederos y sucesores, señores de ellas con libre lleno 

y absoluto poder, autoridad y jurisdicci6n"~ 

Es evidente que el Papa no ten!a derecho al---

guno para disponer del continente descubierto¡ as!, pues, como -

documento jur1dico no tiene valor alguno. Pero si la Bula no es 

t!tulo. basta~te para justificar el dominio de los reyes españo-

les sobre las Indias, el hecho es que los soberanos se apropia-

ron las tierras que poseían los pueblos sometidos a sus armas en 

virtud del derecho de conquista aceptado como leg!timo en aque--

llos tiempos cuando se ejerc1a en tierras infieles. Estos dere-

chos recibieron la sanci6n del tiempo y se vieron robustecidos -

por una posesi6n no interrumpida en el transcurso de tres siglos, 

sin duda que loanterior es la jurisdicci6n jurídica moderna de -

los hechos pasados, pero en aquella dpoca y dado el espiritu re-

ligioso del pueblo español, la Bula de Alejandro VI fu~ el verda 

dero y único titulo que justific6 la ocupaci6n de las tierras de 

l - 10 Indias por las fuerzas rea es de Espana. 

9 Jesús Silva Hdrzog, El agrarismo Mexicano y la Reforma Agra-
ria, Ed. Fondo de Cult.ura Econ6mica, Mdxico, 1964, pp. 15-19 

10 Martha Ch!vez Padr6n, El Derecho Agrario en Mdxico, Ed. Porrúa 
Uxico, 1970, pp. 195-197 
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La tratadiqta Mrrtha Chávez, señala ~ue tres -

fu~ron los tipos de patrimonio que se dieron en el rein~ Español; 

los analizaremos brevemente para en~ender me~or el régime:1 de --

patrimonio territorial que se di6 a la N~~va España. 

a¡ El Real Patrimonio, pertenecía a la c~sa Real ~a-

ra sus gastos y se constituía por el conjunto de bienes destina

dos a satisfacer las necesi?a~es personales del Rey y a empren--
11 der ~uevas conquistas y gu2rras. 

bl El Patrimonio Privado del Rey, le es propio y pe;:_ 

sonal, antes y después de su investidura como tal. La Nueva Esp! 

ña se conquista con bienes de e~te tipo, originando confusiones 

y diciéndose que las tierras de la Nueva España pertenecían al -

Patrimonio Privado del Rey:2 

c) Patrimonio del Estado o Tesoro Real, ~e destinaba 

a la administraci6n, orden y defensa del reino, de lo escrito de 

duzco que las tierras de la Nueva España ~ertenecieron a éste P! 

trimonio. Recordemos que la Bula Alejandrina otorq6 a los R~yes 

Españoles las tierras de la Nueva España, pero en su calidad de 

gobernantes. La' Ley del 14 de septiembre de 1519 claramente dice 

qu~ las tierras son de la • Real corona de Castilla •13 

Estable~ido el derecho de F~ses16n de las tierras de 

la Nueva España en favor del patrimonio del Estado Español,a 

continuaci6n analizamos como derivó de ah! la propiedad durante 

11 
12 
13 

Ibidem 
Ibidem 
Ibidem 

p. 199 
p. 199 
p. 200 
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la Colonia. La propiedad se clasifica, de acuerdo con la persona 

que .deteJ:m.i.na.ba la t1erra y ~st.:> se concentraba en: 

l LOs españoles y sus descendientes 

2 El clero; y 

3 Los ind!genas. 

Para entender la estructura territorial y ~ 

gr!cola de la ~poca Colonial, es importante analizar la "Ley pa

ra la distribuci6n y arreglo de la propiedad", de 18 de junio de 

1513, en esta se establece que las casas, solares, tierras, cab~ 

ller!as y peon!as se deb!an repartir a los que fueron a poblar -

tierras nuevas en los pueblos y lugares, que por el Gobernador -

de la nueva poblaci6n les fueron señalados. Bajo esta disposi---

ci6n se repartieron tierras, hombre y otros dominios españoles, 

con funestos resultados; situaci6n que los reyes quisieron evi-

tar para la Nueva España, queriendo conservar las tradiciones in 

digenas. 14 

Sin embargo no lo lograron debido a los inte 

reses de las personas que hab!an invertido su patrimonio y arrie! 

gando su vida en la Ellllpresa, y que esperaban ver recompensados -

sus esfuerzos. Por eso, a pesar de la prohibici6n de que en la -

Nueva España no se hicieran, ni se consintieran repartimientos, 

Hernán Cortás, en 1522 y a t!tulo de provisionales inicia los re 

partimientos diciendo que fue "Casi forzado depositar los seño--

res y naturales de estas partes, a los españoles, considerando -

en ello las personas y los servicios, que en estas partes a Vues 

14 Lucio Mendieta y Nuñez, El Problema Agrario de M~xico, Ed. -
Porrda, M4xico, 197~, pp. 43-44 
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tra Majestad se han hecho" •1Í; 

Los tratadistas hacen notorio el hecho de que 

se habla de reparto de tierras y de reparto de hombres. 

A continuaci~n estudiaremos LOS tipos de pro-

piedad existe:nte en la Nueva España; que menciona la Doctora Ch! 

v~z Padrdn. Dividiendo a la propiedad en tres tipos que son: 

A.- Propiedades de tipo· individual 

B.- Propiedades de tipo ir.termedio 

c.- Propiedades de tipo colectivo. 

A.- Propiedades de tipo individual 

a) Mercedes 

b) Caballer!as 

c) Peonias 

di Suertes 

el Compraventa 

fl Confirmacidn 

gl Prescripcidn 

B.- Propiedades de tipo intermedio: 

al Composicion=s 

bl Capitulaciones 

el Reducciones de ind!genas 

15 Martha Ch.tvez Padrdn, El Derecho Agrario en M"'ico, Ed. Porrda 
-""xico, 1970, pp. ~03-204 
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c.- Propiedades de tipo colectivo: 

a) Fundo legal 

~ Ejidos y dehesa 

c) Propios 

d) Tierras de coman repartimiento 

e) Montes, pastos y aguas. 

A.- Propiedades de tipo individua1~ 6 Las orde

nes del Rey Fernando, dadas en 1513, permitieron que los españo

les se convirtieran en propietarios de la tierra y la pudieran -

vender, constituydndose as! la propiedad privada en la Nueva Es

paña con las caracter!sticas del Derecho Romano y las peculiari

dades de la legislación española e indiana. Los Españoles goza-

ron de las siguientes propiedades de tipo individual que ya enun 

ciamos y que analizaremos brevemente: 

al.- Mercedes Fueron tierras para sembrar, --

concedidas a conquistadores y colonizadores. Ten!an diferentes -

extensiones, segt1n los servicios de la Corona, los méritos del -

solicitante y la calidad de la tierra, ten!an calidad deprovisi~ 

nales, mientras el titular cumpl!a los requisitos para consoli-

dar la propiedad: requisitos de residencia y la labranza, cumpl~ 

dos éstos se deb!a confirmar. 

Al principio can la repartici6n de tierras 

se da~an los repartos de hanbre y posteriormente éstas ir1stitu-

ciones se dividen, y un reparto de tierras no implicaba necesa-

ri.11r.ente el reparto de ind!genas. Una Merced ten!a las medidas -

establecidas po4 las Ordenes de 1513, pero una merced comprend!a 

16 Ibidem pp. 205-206 
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una o varias cabdller!as o una o varias peonias. Pa~ece ser que 

Co~t~s no respet6 las medidas y como consecuencia las mercedes -

comprend!an enormes extensiones de tierras. 

bl Caballer!as. Medida de tierra que se daba 

en merced a i..n soldado de caballería, su medida se ectableci6 en 

las Ordenes de 1513; para el tratadista Mendieta y Nuñez la cab! 

llería es un paralelogramo de 609,408 varas o sea 42.79-53 hect~ 

reas. 

c) Peon!as. Medida de tierra que se daba en -

merced a un soldado de infanter!a, su medida tambi~n se fij6 en 

~as Ordenes de 1513, ~a peonia era una quinta parta de una caba

ller!a para Mendieta y Nuñez, medía aproximadamente 8.55-70 hec

táreas. 

dl Suertes. Solar para labranza qu? se entreg! 

ba a cada colono de las tierras de una capitula~i6n o simple me~ 

ced con extensión de 10.69-88 hectáreas. 

el Compraventa. Ti·erras pertenecientes al Tes~ 

ro Real, que a trav~s de la compraventa pasaban a manos de los -

particulares. 

fl Confirmaci6n. Procedimento mediante el cual 

el Rey confirmaba la Tenencia de tierras en favor de quien care

cía de t!tulos sobre ellas, o le habían sido titulados en forma 

indebida. 
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g) Prescripción. Normalmente se hac!a sobre --

tierras realengas y el tármino variaba de acuerdo con la buena o 

mala f~·del p~seedor. Fernando VI en 1754, dispuso que para obt~ 

ner la composición bastaba: "La justificaci0n que hicieran de 

aquella antigua posesión como t!tulo de justa prescripción". 

B.- Propiedades de tipo intermedio¿7 Estas COJ.!!. 

prend1an propiedades de tipo individual y propiedades de tipo co 

lectivo y fueron las siguientes: 

a) Composición, La corano con el f!n de regu-

larizar la Titulación y obtener ingresos; en 1589 ordena la rev~ 

caci6n o composición de las tierras mercedadas que dieron Cabil

dos, y en 1631 dispone que; "Los que hubieren introducido y usu~ 

pado mis de lo que les pertenece, sean admitidos en cuanto al ex 

ceso, a moderada composición y se les despachen nuevos t!tulos". 

En 1811 con un Decreto Real se extiende el ben~ficio citado en -

favor de los indios y cast~s de América. Las composiciones fue-

ron individuales o colectivas, debiándose preferir las composi--

ciones solicitadas por comunidades de indios. 

b) Capitulaciones. En la Nueva España se fun-

daron pueblos en los cuales se les dieron a los españoles tierras 

de uso individual y tierras de uso colectivo. La ~apitulaci6n se 

otorgaba a la persona que se compr1met!a a colonizar un pueblo y 

en pago se le daba determinada cantidad de tierras. 

17 Ibidem pp. 207-209 
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c) Reducción de i.1d!genas. Eran los pc~blos de 

fundación ind!gena, fueron el resultado de coordinar las necesid~ 

des P.Con6micas y poU: tic as de la Cor .ma, con 11 propagaci61. de la 

fé católica, y se fundamenta en la Ley exp~dida el 21 de marzo de 

1551, en donde se esLableció que: los indios d1ben ser instru!dos 

en la santa f~ católica; que fuesen reducidos a puebl<Js, con s·~a..: 

vidad y blandura, para que los otros viendo el buen tratamiento y 

amparo de los ya reducidos, acudiesen a ofrecerse para formar nue 

vas r~ducciones. Las reducc~ones de indígenas de~er!an tener 11 -

igual que los pueblos de españoles; c~sco legal, ejido propio, 

tierras de comdn repartimiento, montea, pastos y aguas. 

c.- Propiedades de tipo colectivo~8 

al Fundo legal. Era el terreno don~e se asenta 

ba la población, el caco del pueblo, con sus iglesia, edificios -

pdblicos y casas de los pobladores. En las leyes de Indias dicta

das por Felipe II, se ordenó que lo primero que se sacar!a al tra 

zar un poblado, ser!an los solares del pueblo (casco o fundo le-

gal). En 1567 el marqu's de Falcas, señaló que para el fundo le-

gal deb!an de medirse quinientas varas de terrrno hacia los cua-

tro vientos; la Real Cl!dul& de 1687 lll aurne.1tó a seiscient&s va-

ras e incluso aumentando tal cantidad si la vecindad fuere más == 
que ordinaria. Los espajoles protes~aron y la Cl!dula Real se modi 

fic6 er. 1695, en que se dispuso que las ·&<!iscientas varas se con

taran desde el centro d ]:J.os PUeblos· desde la iglesia y no desde -

la dltima uasa quedando esta med~da como defi~itiva. 

10 Ibidem pp. 209-211 
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bl Ejido y dehesa, Felipe II orden6 que de las 

tierras de capitulaci6n se sacara " el exido competente y dehesa " 

lo que significa que fueron dos instituciones distintas. En la Nu~ 

va España se olvid6 el t~rmino dehesa porque lo5 ~spañoles conce-

dieron poca importancia a las propiedades comunales de los pueblos. 

El ejido era el lugar donde pastaban ganados, se ubica a la salida 

del pueblo, era de uso y disfrute comunal, inajenable e imprescriE 

tible: ten!a como extensi6n una legua cuadrada. En la Nueva España, 

el ejido de un poblado ind!gena, tenía como finalidad que los in-

dios pudieran tener ah! sus ganados sin que se revolvieran con 

otros de españoles. 

el P:·opio, Instituci6n de or!gen español. los -

productos de éstas tierras se dedicaban a sufragar los gastos p~-

blicos, era inajebable; en la Nueva España se cultivaban colectiva 

mente. 

d) Tierras de coman repartimiento. Se conocieron 

también corno parcialidades o tierras de comunidad. Eran tierras co

munales, pero de disfrute individual se sorteaban entre los habita~ 

tes de un pueblo, para que las cultivaran; el ayuntamiento era su -

autoridad; su extensión era la de una suerte. 

e) Montes, pastos y aguas. Carlos V en 1533, e~ 

tableci6 que tanto españoles, corno indígenas debían disfrutar en -

común los montes, los pastos y las aguas; de las provincias de las 

Indias. 
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Aunque no es un t~~a espec!fico de ~i t~sis, - -

cabe uacer menci6n que la explotaci6n agr!cola en la dpoca colonial 

se llev6 a cabo mediante tres instituc{ones que eran: 

1.- Trabajo Agrfcola de libre concierto 

2.- La encomi~nda, y 

3.- La esclavitud. 

1. - Trabajo. ag.r!cola de libre concierto. Fue el 

menos ur-ado en la etapa colon'.al, los ind!genas se contratab..in es¡:~ 

r!dicamente para trabajos aqrfcol~s, al transcurrir el tiem~o se -

convertfan en los llamados peones de temporada;9 

2.- Encomienda. La explotaci6n agrícola de to-

das las tierras repartidas se realiz6, generalmente ·por medio de -

los indios encomendados, es posible que los ind!qenas encomendados 

se convirtieran en los llamados peones acasillados de las hacien

das~º 

3.- Esclavitud. La esclavitud de los ind!genas 

s6lo fue permitida en dos casos: el rautiverio por guerra justa y 

el cautiverio por rebeli6n religiosa~1 

En algunos casos los encanenderos hac!an que -

los indios en~omendados realizaran trabajos de esclavos, en 1528 

Carlos V dict6 una Instrucci6n sobre tratv y encomienda de los na

turales, orohibiendo ~ue se les tuvier' cuma esclavos e~ las minas. 

19 Ibidem pp. 217-218 
20 Ibidem pp. 21~-220 
21 Ibidem pp. 220-221 
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• 
En la Nueva España, se prohibi6 al clero adqu± 

rir bienes inmuebles y en 1535 Carlos V dispuso en relaci6n con las 

tierras, que: 11 110 las pueden vender a Iglesias, ni a monasterios, 

ni a otra persona eclasiástica, pena de que l~s hayan perdid.o y -

pierdar y puedan repartirse a otros". No obstante las leyes prohi-

birionistas, nos encontrarnos, que desde un principio el clero co--

menz6 a adquirir propiedades en la Nueva España, del tipo indivi-

dual y sin l!mite en su extensi6n y sin estar afecta su finali 

dad específica de propagaci6n de la f~. As! pues, las enormes ex-

tensiones de tierras en manos del clero fueron un factor más para

la formaci6n del probl~na agrario durante la ~poca colonia172 

El análisis hecho de la situaci6n general en-

la Nueva España, nos hace llegar a la conclusi6n de q"e el proble-

ma agrario fue una de las causas fundamentales que orillan a nues-

tros antepasados a luchar por la Independencia. 

Durante la lucha Independiente, encontrarnos --

que los insurgentes dictaron medidas sobre el problema de la tierra, 

don Miguel Hidalgo en diciembre de 1810, orden6 que se entregaran-

tierras a los naturales para que las cultivaran sin tener que pa--

gar arrendamiento por ellas; el 6 del mismo mes y año aboli6 la es 

clavitud73 

Don Jos~ Mar!a Morelos, en novi~mbre de 1813, 

en su "proyecto para confiscaci6n c'e inter6ses de europeos y amer_;h 

canos, adictos al Gobierno", expres6: " deben ·tambi~n utilizarse -

todas las haciendas grandes, cuyos terrenos laborios pasen de dos-

7.2 Lucio Mendieta y Nuñez, El Problema Agrario de México, Ed. Po-
rraa, M~xico, 1979, pp.59-62 

23 Jesas Silva H~rzog, El Agrarismo M~xicano y la Reforma Agraria
Ed. Fondo de Cult~ra Econ6mica, M~xico, 1964, pp. 39-40 
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leguas cuando mucho, porque el ~eneff ~io positivo de la arricultura 

consi~te en que muchos se dediquen con separación a benefi~iar un 

corto terreno que puedan asistir con s·t trabajo ~ industria, y no 

en que un s6lo particular tenga mucha extens~6n de tierras infruc

tíferas, esclavizando rillares de gentes para qu~ las cultiven por 

fueLza en la cluse de gañanes o esclavos, cuando pueden hacerlo ~o 

mo propietarios de un terreno limitado con libertad y beneficio 

suyo y del püblico"~, 

Consumada la Ind~pendencia, encontramos que --~ 

los realizadores de ~sta, en lugar de distribuir la tierra entre 

los naturales, los poblados y· ?Cinos necesitado~, pactaron que -

los españoles se quedaran en M~xico, sin que se les molestara por 

ello, ni en su persona, ni en sus pr ?piedades, signifieáncb esto -

la continuación de un régimen territorial rGstico y de explotac:ón 

del hombre en el campo, que hab!a dañado y que seguir!a,siendo --

perjudicial e injusto para aquella gran mayor!a de mexicanos que -

lucharon en la Guerra de Independencia para obtener, no sólo su -

liberación patria, sino tambi~n su li~eración económica y sociaL. 

24 Ibídem pp. 41-42 



1.3. EL REGIMEN DE TEN~CIA DE LA TIERRA EN 
LA ETAPA DE LA INDEPENDENCTA AL PORFI 
RIATO. -

El Máxico Indepen~iente se inicia el 27 de 

sep'tiembre de 1 . 821, la nueva Repliblica se en"rent6 a los hechos -

que le heredó la Colonia; una defectuosa distribución de tier-as y 

una defectuosa distribuci6n de habitantes. En los lugares poblados 

se observaba una propiedad ~nd1gena individual y comural casi des~ 

parec'.da y una propiedad siempre creciente en manos del cler0, Je 

los españoles y sus descendientes. E~ nuevo gobierno no quiso to-

car el aspecto de distribución de tierras, si~o trat6 de remediar-

la defectuosa distribuci6n poblatoria, creyend0 que la coloniza---

ci6n era la solución para este problema y especialmente si se re--

distribu!a la población !nd1gena _. se levantaba su nivel cultural

mezcl!ndola con colonos europeos~ 5 

Durante los primeros año~del Máxico Inda-

pendiente, la propiedad se dividió en : 

a) Latifun Usta 

b) Eclesiástica, e 

e) Ind!gena. 

a) Latifundista.' subsistieron los latifun-

dios formados durante la Colonia; e_ Partido Conservador, las ten-

dencia~ imperialistas, y el clero pol!tico militante, se aliaron -

para defender sus inter~ses y no permitir el fraccionamiento de s~~ 

25 Lucio Mendieta y Nuñez, El Problema Agrario de M~xico, Ed Po 
rrüa, Máxico, 1979, p.~9 
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bienes rasticos~6 

b) Eclesiástica. Esta propiedad continu6 ere--

ciendo, e~peorando la economía pues no pagaba impuesto, y no se mo 

vilizaban estas propiedades. Entraron en pugna. política y econ6m! 

camente, los interáses eclesiásticos y los gubernamentales, y cada 

vez que el clero sentía amenazados sus bienes, apoyaban indirecta-

mente a quien le ofrecía mantenerlo en el goce de todas sus prerro 

gativ1s y bienes~7 

c) Indígena. Al realizarse la Independencia la 

propiedad ind1gena casi no existía; éste hecho se reconoci6 por 

las leyes, tanto realistas como insurgentes. Las Leyes de Coloniz~ 

ci6n, quisieron resolver este problema dando a los indígenas tie-

rras baldías en lugares despoblados, estas leyes fueron ineficaces; 

debido a la ideología del aborígen, a la encomienda, al arraigo a 

su lugar de origen y a su ignorancia; que les impedian conocer el 

beneficio de las Leyes de Col~nizaci6n. Las tierras ce las comuni

dades indígenas ei.dll, las anicas que el indígena y el mexicano mes-

tizo detectaban; las parcelas de una comunidad, dado el crecimien-

to demográfico, apenas si bastaban para los vecinos del pueblo; es 

importante hacer notar que durante la ápoca independiente, no se -

dieron tierras de propiedad comunal para los pueblos~ 8 

Durante la etapa comprendida entre 1821 y 1856, 

el problema agrario.continao agravándose; para resolverlo se prom~ 

26 Martha Chávez Padr6n, El Derecho Agrar~o en Máxico, Ed. Porraa 
MAxico, 1970, p. 239 

27 Ibidem 239 
28 Ibiaem p. 239 
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vi6 la colonizaci6n en los ter~enos ')ald!os, principaJ.mert:e de -

las Lronteras y zonas despobladas; y tbdav!a más, de colo"izaci6n 

en terrenos no cultivables. 

De gravedad para el pa!s fue la tergiversaci6n 

de las normas que· permitieron lu colonizaci6n extranjera en el -

norte de la Repablica y que provocaron el desmrnbren.lento del -

pa~s; en ~sta ~poca se sentaron las bases legales mediante las -

cuales un.extranjero pod!a obtener tierras. 

Para 1856, el clero continuaba siendo un terra 

teniente y era, el más poderoso de ellos. 

La Ley de Desamortizaci6n de 1856, establec!a 
• 

en su considerando que • uro de los mayores obst!culos para la -
' 1 

prosperidad y engrandecimiento de la Naci6ri, es la falta de mo•:i-

miento o libre circulaci6n de una gran parte de la propiedad raíz, 

base fundamental de la riqueza pt1blica•, y fundándose en ~sra ex-

posición de motivos, el art!culo 1° orden6 que • todas las fincas 

rüsticas y urbanas que hoy tienen o ldministran como propietarios 

las corporaciones civiles o eclesiásticas de la Rept1blica, se ad

judicarán en prnpiedad a los que las tienen arrendada, por el va

lor ~orrespon1iente a la ~enta que en la actualidad pagan, calcu

lada com~ r~dito al 6% anual". En el art!=ulo 3° expres6 que: --

" bajo el nombre de c'lrporaciones se comrrenden todas las comuni-

dades religiosas de ambos sexos, cofrad!as y archicofrad!as, con-

gregaciones, hermandades, parroquias, ayuntamientos, colegios y -

en gene~al todo establecimiento o fundaci6n que tenga el car4cter 
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de duraci6n perpetua o indbfin.'.da •. Este art!culo fue interpreta-

do en perjuicio de las comunidades agrarias, considert.ndc~as como 

ccrporaci,,l'les civj les de duranci61"\ perpetua e i.ndefinida, cuyos -

bienes administrados por los ayuntamientos caían bajo el imperio 

de la Ley de Oesamortizaciór. 

Los arrendatarios deberían promover la adjudi

caci6n de las fincas rüsti~as y urbanas en su favor, dentro del -

tér1uino de tres meses, a partir de la pUblicac 16n e' :la Ley. Si el 

arrendatario dentro del plazo menciunado no promovía la adjudica

ción, se autorizaba el denuncio y al denunciante se le aplicaría 

en su favor la octava parte del precio de la finca. Se declaró, -

asimismo· que "ninguna corporaci6n civil o eclesiástica, cualquie

ra que sea su carácter, denorninaci6n u objeto, tendrá capacidad -

legal para adquirir en prúpiedad o administrar por sí bienes 

raíces", este fue el contenido fundamental; importante para nues

tra tásis, de la Ley de Arnor:iza::f6n de 1856~ 

El 30 de julir de 1856 se expidi6 el Reglarnen-

to de la Ley de Desamortización, que especificaba el procedimien-

to a seguir en las adjudicaciones o remates; es interesante su --

fracción !I porque claramente incluye dentro de las corporaciones 

a las comunidades y parcialidades ind~genas, con las graves conse 

cuencias que esto provocó, haciendo q·1e estas instituciones per--

dieran su personalidad, sus derechos 7 en consecuencia, sus tie--

rras. Como consecuencia de esto, se dictaron una serie de dispo-
• 

siciones para que las tierras salieran de la propiedad de las c~

munidades y se repártieran a título particular entre los vecinos 

29 Emilio Portes Gil, Evolución Hist6rica de la Propiedad Territo 
ri al en México, Ed. Aten:eo Nacic.nal de Cienc ~as y Artes de Mé-
x1~0, México, 1948, pp. 30-32 
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de las mismas. 

En Octubre dP 1856, vernos que ya se hab!.a pas! 

do el plazo de tres meses para que los arrendatarios de fincas -

rtlsticas pidieran en su favor la adjudicaci6r. de las mismas. La -

religiosidad y las amenazas de excomuni6n los hab!an~presionado --

p"'.ra abstenersp de hacer dicha solicitud. 

Es notorio que la Ley quer!a beneficiar al 

arrendatario, pero dste ten!a que pagar completo el precio de la 

finca, pagar alcabala, los rdditos, los gastos de adjudicaci6n y 

ten!a sobre s! la amendza de excomuni6n, sus perjuicios morales y 

religiosos, dej4ndose presionar por todo esto, al grado que fue--

rvn contados los caso3 en que estas personas se quedaron con las 

fincas que arrendaban. 

Explicaba la Doctora Padr6n, que no obstante la 

actitud conciliadora del gobierno con la Ley de Oesamortizaci6n, 

'el clero no quiso vender voluntariamente sus propiedades, ni entr~ 

gar los t!tulos correspondientes a las mismas y desde el púlpito 

amenaz6 a quienes compraran sus bienes con la excomuni6n y otras -

penas religiosas similares~º 

Sistematizando diremos que la Ley de Desarmoti 

zaci6n suprimid la amort1zaci6n y le quito personalidad jur!dica 

al clero para con~inuar como terrateniente, pero se cometi6 el -

error de no coordinar la Desamortizaci6n con el fraccionamiento -

y la fijaci6n de l!mites dela propiedad rtlstica, fortaleciándose 

el gran hacendado mexicano que se convertir!a m&s tarde en lati--

30 Martha Ch4vez PaJr6n, El Problema Agrario en Máxico, E~. Porrtla 

México, 1970, pp. 265-267 
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fundistas. 

La Constitucien de 1857, en su articulo 27 orden6 

por una parLe su concepto de propiedad como garantía individual y 

por otra, reiter6 los principios de desa~ortizaci6n en contra de 

las corporaciones civiles y religiosas. Textualmente establecía: 

"La propiedad de las personas no pueden ser ocupada sin su conse~ 

timiento, sino por causa de utilidad pdblica y previa indernniza-

ri6n. La Ley determinará la autoridad qu~ deba hacer la expropia

ci6n. Ninguna corporaci6n civil o eclesiástica, cualquiera que 

sea su carácter, denominaci6n u objeto, tendrá capacidad legal 

para adquirir en propiedad o administrar por s! bienes ratees,. -

con la ünica excepci6n de los destinados inmediata y directamente 

al servicio u objetv de la instituci6n. Leyendo lo anterior encon 

tramos que los pueblos dejarán de ser dueños definitivamente de -

sus ejidos, desapareciendo la propiedad inalienable, irnprescript~ 

ble e inajenable de las comunidades agrarias y ccnf irmándose la -

entrega de ~s~as tierras a quienes las detentaban, pero en cali-

dad de propiedad particular~1 

En 1859, ante la necesidad de sufragar los gastos 

contra la intervenci6n francesa y, ante la disyuntiva de enajenar 

el territorio obteniendo fondos para la defensa de la Naci6n, o -

de la Repüblica, Don Benito Juárez dict6 la Ley de Nacionaliza--

ci6n. El art!cu~o 1° estableció que: "entrarán al dominio de la -

Naciún todos los bienes que el clero secular y regular ha estado 

administrando con diversos titulas, sea cual fuere la clase de --

predios, derechos ya::ciones en que consistan, el nombre y aplic~ 

ci6n que haya obtenido". El articulo 22 declaraba: "nula y de --

31 Ibidem pp.267-268 
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ninglin valor toda enajenaci6n que se haga de low bienes que se -

mencionan en ~sta Ley, ya sea que se verifiquen por algún indivi

duo del clero o por cualquier otra persona que no haya recibido -

exp~esa autorizaci6n del Gobierno Constitucional~. 

oe esta manera el gobierno vino a subrogars• -

en los derechos del clero, y ~ste desapareci6 como elemento de la 

trimembre y clásica divisi6n-territorial, quedando solr~ente el·

gran t~rrateniente fr.ente al pequeño propietario~2 

Don Benito Juárez en 1863, dicta la Ley sobre

Ocupaci6n y Enajenaci6n de terrenos Bald!os, los art!culos 2 y 8-

de dicha Ley, señalaban: que todo habitante de la Repdblica tiene 

derecho a denunciar hasta 2 500 hect..i.reas de terreno bald!o; el -

otro art!culo importante es el 9° , que va a repercutí~ en los 

años siguientes; pues cre6 una facultad que ser( usada por las 

compañ!as deslindadoras, en forma exorbitante, y que les dar4 basP

para cometer una serie de atropellos contra los propietarios que

tuvieran defectos en sus t!tulos o medidas. El art!culo estable-

c!ai Que nadie pod!a oponerse a que se midan, deslinden o eje~u-

ten por orden de autoridad competente cualesquiera otro~ actos º! 

cesarios para averiguar la verdad o legalidad de un denuncio, en

terrenos que no sean Bald!os. Con esta facultad los acaparadores

irrwnpieron en nuevas y antiqu!simas haciendas, en pequeñas y --

grande.s propiedades, exigiendo los t!tul:o;; primordiales que, al-

no ser exhibidos, propi~iaron el camino pa:a que tales propiedades 

fueran declara~as terrenos bald!Qs; y aunque :~s dueños pod!an r! 

currir para su defensl ante el Juzgado de Distrito, solamente las 

32 Ibídem pp.268-270 
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personas instruidas y de recursos utilizaron esta defensa; pero -

el ignorante y el pobre, quedaron indefensos~ 3 

En 1875, se dict6 la Ley Provisional sobre Co 

lonizaci6n, que autoriz6 al Ejecutivo para quE e~1tretanto se expi

diera la Ley de Colonizaci6n¡ hiciera Asta efectiva por una acci6n 

directa y por medio de contratos con empresas particulares. Aquí -

encontramos el inicio de las compañ!as deslindadoras. A cada una 

de estas empresas se le d16 una "subvenci6n por familia estableci

da u otra menor por familia desembarcada en algdn puerto. La Ley 

establecta tambiAn que las empresas nombrar!an y podrían en acci6n 

comisiones explotadoras para obtener terrenos colonizables con --

los requisitos que debtan tener de medici6n, deslinde, avaldo y -

descripci6n", 

Los Licenciados Coss!o y Zuloaga, opinaron que 

"éstas compañ!as nacidas al amparo y con la complicidad de un rá-

gimen contribuyeron al acaparamiento y monopolio de la tierra en -

MAxico• 34 

La Ley de Colonizaci6n de 1083 ordenaba: des 

lindar, medir, fraccionar y valuar los terrenos bald!os o de pro-

piedad nacional, para obtener los necesarios para el estableci---

miento de colonos. Señalaba la Ley que: en compensaci6n de los --

gastos que hagan ~as compañías, en h~bilitaci6n de terreros bal---

díos, el Ejecutivo podr& concederles hasta la tercera parte de los 

terrenos que habiliten, o de su valor; pero con las condiciones -

de qt1e no han de enajenar los terrenos a extranjeros no autoriza-

dos para adquirirlJs, ni en extensiones mayores de 2 500 hectáreas 

33 Ibidem pp. 270-27~ 
34 Emilio Portes Gil, Evoluc16n Hi~tOrica de la Propiedad Territo

rial en MAxicot Ed. Ateneo Nacional de Ciencias y Artes de MAxi 
co. M6xico, 1948, o. 34 
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as, bajo la pena de perder las fracci)nes que hubieren enajenado -

y que pasarán a ser propiedad de la Naci6n. Ve~~s claramente que 

los resultados de ésta Ley, tenían que ser funestos par~ el ~eque

ño propietario. 35 

El presidente Porfirio D!az dicta en 1894,

la Ley Sobre Qrupaci6n y Enajenación de Terrenos Bald!~s. Esta -

Ley ordenaba que los terrenos de la Nación deb~r!an dividirse en -

bald!os, demas!as, ~xcedencias y terrenos nacionales¡ tambi~n es-

tablec!a que: todo habitante de la Repabli~a, mayor de edad y con

capacidad legal para contratar, ~iene derecho en los tdrmir.~s de -

la presente Ley, para denunciar terrenos baldíos, demas!as y exce

dencias en cualquier parte del territorio nacional y sin limi;a--

ción de extensión. 

Es necesario hacer notar que, a principios

de siglo se extendi6 como bald!o un terreno despoblado y caren~e -

de dueño; y a finales del mismo siglo XIX, las compañras deslin--

landoras influyeron para que el concepto se estableciera en la -ey 

que estamos estudiando¡ ordenando que los t~rrenos deber!?n estar

amparados por t!tulos primordiales para que no se consideraran 

como baldíos, demasías o excedencias. El Breve análisis de las 

Leyes dictadas en ésta época, nos indica cual era la situación 

agraria al finalizar el siglo XIX, y que los factores que llevaron 

a su clima explosivo el problema agrario en México fueron: el con-

cepto de bald1o como terreno no amparcdo por un titulo primordial-

que estaba en manos de las compañ1as deslindadoras y la facultad -

35 
Ibidem pp.34-35 
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que usaron para que nadie pudiera op~nerse al deslinde, que junto 

con las grandes extesniones de tierra que obtuv:eron como pago a 

sus actividades, favorecieron el despojo y la concentraci6n te--

rritorial; y ia facuitad para que las empresas deslindadoras ve~ 

dieran sin l!mite de las 2 500 hectáreas a que ~e refería el ar-
. '36 

dcv.lo 21 de la Ley de Colonizaci6n de 1883. 

En diciembre de 1909, se expidió un decreto 

que ordenaba que se continuara el reparto de ejidos de acuerdo -

con la leqislaci6n vigente, dlndoles lotes a loa jefes de fami-

lia, en propiedad privada; pero que eran inalienables, inembar-

qables, intrasmisible e imprescriptible durante un lapso de to -
años; en suma se reconoc!a tard!a~ente el problema agrario del -

pa!s y se hac!a un d~bil intento par1 resolverlo; la medida re-

sulto ineficaz y nuevamente el movimiento armado, prov~c&do por 

una causa pol!tica como bandera de lucha y una causa agrarista de 

hecho; no pudo deternerse~7 

36 Ibidem pp. 35-36 
37 Ibidem pp. 36-37 
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2.1 ANTECEDE~TES HISTC~ICOS, 

El problema agrario empezó a preo~upar a los 

grandes pensadores de La época y a aparecer junto a otro problema;

el pol!tico, sin embargo, la historia nos ha enseñado, que fue la -

causa pol!tica la que movi6 prim~ro a los mexicanos hacia una re--

voluci6n. 

cuando el 5 de febrero de 1902 se celebró el 

segur1o Congreso Liberal en San Luis Potosi, se señal6 el •pro---

blema agrario" que resultaba entonces un tármino atrevido y peli--

groso. En el Programa y Manifiesto del Partido Liberal Mexicano• -

de .906, se estableció que se necesitaban mejorar las condiciones -

de trabajo, lograrse la equitativa dis:ribuci6n de las tierras, 

atacarse el acaparamietno de tierras, mantenerlas en p101ucción y -

señalar al m4ximo de propiedad que una persona pod1a detentar. 1 

En el plan de San Luis proclamado por Madero 

en octubre de 1910, en su articulo 3° hablaba de restitución de ---

tierras y, la poblaci6n campesina, mayorta en el pa1s, secundó ~l -

movimiento maderista, porque la restituci6n, come ya lo vimos en --

el capitulo anterior, era un anhelo para la i . .mensa mayoría de 

campeJinos desposeídos de sus tierras y explotadores en las gran--

des haciendas. 2 

1Jes~s Silv~ H~rzoq, El Agrarismo Mexic&no y la Refo':lllll Agra.ria, 
Ed. Fondo de Cultura E~ondmica, M~xico, 1964, pp. 152-155 

2rbiem pp. 159-160 
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Importante para nuestro estudio, es el Plan de 

Ayala de noviembre de 1911, el cual es sintetizado por el licen-

ciado Don Antonio Dtaz Soto y Gama en tres postulados agrarios -

que son los siguientes. 

a) Restituci6n de ejidos 

b} Fraccionamiento de latifundios, y 

c) Confiscaci6n de propiedad a quienes se cp~ 
sieran a la realidad del Plan. 

a} Restituci6n de ejidos. Se pensaba que si -

los pueblos, a pesar de poseer t1tulos primordiales personalmente 

confirmados por Hern4n Cortés, se vieron despojados de sus tie--

rras y la justicia no reconocía su derecho de restituci6n, enton-

ces las tierras deber1an ser devueltas a los pueblos por la fuer

za si era necesario. En la cl4ulusa 6a. se estableció como parte 

adicional del plan, que los terrenos, montes y aguas que hayan -

usurpado los hacendados cienttficos o caciques, entrar4n en pose

si6n de los pueblos o ciudadanos que tengan los titulos correspo~ 

dientes de esas propiedades, de las cuales han sido despojados, -

y los usurpadores que se consideren con derecho a ellos deducirán 

ante los Tribunales Especiales que se establezcan al triunfo de -

la Revolución~ 

bl Fraccionamiento de latifundios. El articu

lo 7• estableci6 el fraccionamiento que se harta, en virtud de --

que la inmensa mayor!a de los pueblos y ciudadanos mexicanos, no 

3 Martha Ch&vez Padr6n, El Derecho Agrario en M@xico, Ed. Porrda 
Mlxico, 1970, PP• 290-291 
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son dueños de ninqdn terreno, sufriendo los horrores de la mise-

ria y sin poder mejorar en nada su condici6n social, ni poder de-

dicarse a la industria o a la agricultura, por estar monopolizadas 

en unas cuantas me~os, las tierras, mon~es y aguas. El Plan soste 

n!a que deber!a convivir la parcela y la hacienda mediana~ 

c) Confiscación de porpiedad a quienes se opu

sieran a la realidad del Plan. De acuerdo al articulo Bº, a los -

hacer.~ados, cientficos y caciques que se opongan al presente Plan 

se les nacionalizar4n sus bienes y las dos terceras partes que a 

ellos les corresponde se destinarán para indemnizaciones de gue--

rra, pensiones para la viuda y hu6rfanos de las víctimas que su-

cumban en la lucha por este Plan. Oespdes del análisis realizado 

encontramos que el Plan de Ayala, simboliz6 el grito de los desp~ 

se!dos y señalaba, como urgentes a inaplazable la SJluci6n del pr~ 

blema de la tierra en México~ 

A continuación analizaremos brev:imente algunas 

leyes maderistas de contenido agrario: Madero expidi6 un Decreto 

en diciembre de 1911, que indicaba cual era la forma en que ~l -

creta que deb!a resolverse el problema agrario; opta por el siste 

ma de crear e impulsar la pequeña propiedad. En esta circular se 

facultaba al Ejecutivo para contratar empréstitos destinados a la 

adquisición de t:.eml:n:ls· de propiedad particular, o de compañ!as 

colonizadoras, y ~ la ejecución de l~s obras necesarias para el -

riego, o desecaci6n y drenaje de fraccionamientos, de los terre-

nos nacionales o de los de propiedad particular, hasta ponerlos -

4 Ibiden pp. 291-292 
S Ibidem pp. 291-293 
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en condiciones para ser vendidos a l~s agricultores d~l p~!s, a -

los n.exicanos que quieran repartirse y a los labradores irmiqran

tes; a precios moderados y en f4ciles condicion~s de pago. 

En otras dos circulares Madero empez6 a consi

derar los asuntos.ejidales; en ~a primera se reconoc!a que: los -

Ayuntamientos, Asambleas o corporaciones Municipales de la Repd--

bl~ca, sea cual fuere la denominaci6n con que sean designadas por 

las leyes locales, tienen personalidad jurfdica para praaover lo 

referente al deslinde, amojonamiento, fraccionamiento ~ re,arto -

de ejidos, de los pueblos. En la segunda circular se alentaba la 

acci6n restitutoria, pues señal6 que: se debe proceder ~ determi

nar el ejido de los pueblos, con s1\jecci6n a sus t!tulo• correspo!!. 

dientes, dejando a salvo los derechos de los que no quedaron con

formes con la resoluci6n. Para que los hagan valer anta laa auto

ridades judiciales que sean competentes para conocer el asunto~ 

Adem!s de los planes y circulares analizados 

anteriormente, consideramos como otro antecedente histdrico del -

Congreso Constituyente de 1917, el d~scurso pronunciado por Don -

Luis Cabrera el 3 de diciembre d~ 1912, presentando.a la Asamblea 

un breve proyec~o en el cual establecía: l.- De utilidad pdblica 

nacional la rP.constituci6n y dotaci6n de ejidos para los pueblos. 

2.- Que se procediera a expropiar los terrenos necesarios para --

reconstruir los ejidos de los pueblos que los hayan perdido, para 

dotar de ellos a las poblaciones que los necesitaren, o para au-

mentar la extensi6n de los existentes. 

6 Jes1ls Silva ·!18rzoq ¡, El Agr.arismo Mexica.10 y la Reforma Aqra.:iJ., 
Ed. Fondo de Cultura Econ&llica, M6xico, 1964, pp. 182-183 
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Estas ideas no cristalizaron irunediatamente --

quiz! debido al ambiente de caos'revolucionario, pero sembraron -

inquietudes en el Congreso. Desde entonces las palabras de Luis -

Cabrera se repite~ y se afirman que estu discurso es el verdadero 

antecedente de la Ley de enero de 1915, como esta disposici6n lo 

es a su vez del articulo 27 Constitucional de 1917? 

Despu~s del mencionado discurso, Don Venustiano 

Carranza encarg6 a Don Luis Cabrera que formula un proyecto de Ley 

Agraria¡ este proyecto es conocido como el Decreto del 6 de enero 

de 1915¡ resume el problema agraria desde el año de 1856i en di--

cha Ley se trata de dat tierras a las antiguas comunidades rura-

les miserables, para que puedan desarrollarse plenamente y librar 

se Je la servidumbre e:on6mica a que est4n reducidas, es de adver 

tir que establece que la propiedad de las tierras no pertenecerá 

al comdn pueblo, sino que debe de quedar dividida en pleno domi--

nio con las limitaciones necesarias para evitar que los especula

dores puedan f4c~lmente acaparar esa propiedad. 

El articulo lº declar6 nulas: fracci6n I.- Las 

enajenaciones de tierras comunales hechas por jefes politicos 

contra los mandatos de la Ley del 25 de junio de 1856. Fracci6n -

II¡ las composiciones, concesiones y ventas hechas ilegalmente -

por autoridades federales, desde el 1° de diciembre de 1876. Frac 

ci6n III¡ Apeos y Deslindes practicados durante ese periodo, si -

ilegalmente se invadieron tierras comunales. 

7 Ibid::im pp. 199-212 
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J:tl art!cu".o 2º ~stablec!a que si loe: vecinos 

quer!an que se nulificara una divisi6n o reparto, así s~ har!a -

sieJl'lpre y cuando fueran las do~ ter;eras part?s de vecinou quie

nes lo pidieran~ 

Durante la lucha revolucionaria, ron Venusti! 

no Carranza dict6 Circulares que complementaron el Decreto del 6 

de enero de 1915. 

La importancia que tiene para nuestrc tabajo 

el Decreto de 1915, es que al triunfar Don Venustiano Carranza, 

el mencionado Decreto se convirti6 en la prilllera Ley Aqrari~ ~el 

~a!s, punto inicial de nuestra rlforma aqraria. 

Todos los proyectos, proposiciones, diversas 

opiniones e ideolog!as, leyes y luchas de las diversas facciones 

revolucionarias que hemos reseñado, se ver.in presentes en los De

bates del Constituyente de 19:7: ~ue es el siguiente punt~ de es 

te cap!tulo. 

B Lucio Mendiel:& y ~~ñez, El Problema Aqrario de Mlxico, Ed. Po
rr11a, .!Mxico, 1979, pp. 189-191 
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El señor Carranza expidi6, el 19 de septiembre 

de.1916,. la convocatoria para la reuniOn de un Congreso Constitu

yente en la ciudad de Querétaro, que deberta iniciarse el 1° de -

diciembre de ese mismo año y terminar sus sesiones el 31 de enero 

del año siguiente; debía ocuparse durante sus sesiones de refor--

mar la ConstituciOn de 1857, en aquellos de sus art!culos que ya 

no se ajustaran a las necesidades y ·aspiraciones populares. El 

señor Carranza entreq6 en la sesiOn inaugural del Congreso, a su 

Presidente, el licenciado Luis Manuel Rojas, un proyecto de refor 

mas que segdn su parecer deb!an de introducirse a la Carta Magna 

qi•e hab!a regido en el pats? 

Al exponerse el proyecto de Don Venustiano ca

rranza, y escuchar los.diputados la lectura del art!culo 27, este 

caus6 gran desilusi6n, porqt.~ no se abordaban los problemas del -

campo. El mencionado arttculo sequta la ltnea trazada en 1857. --

Las innovaciones eran de importancia secundaria, siendo las sigui~ 

tesr que las expropiaciones la declaraci6n de utilidad pablica 

la harta la autoridad a,dministrativa; incapacidad de las socieda

des an6nimas, civiles y mercantiles, para poseer y administrar -

bienes ratees, con la excepci6n de las sociedades de beneficien-

cia, las cuales podtan poseer los bienes ratees indispensables -

para cumplir su objetivoi ·+a Cl!usula Calvoi y la prohibici6n a -

corp&J:aciones religionsas y a los minis~ros de los cultos para ad 

9 Jorge carpizo, la Constituci6n Mexicana de 1917, Ed. UNAM Cord~ 
naciOn de HIDlanidades, M4xico, 1973, pp. 68-70 
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ministrar las institucione~ de la bE~eficiencia privada~º 

Ante ~sta sítuaci6n, una comisión vol•mtaria -

tomó a su cargo la elaboraci6n ñe un nuevo arttculo. La e~ isi6n, 

a la que Rauaix llamó " nGcleo fundador", ~ue la misma que redac-

t6 el artículo 123, <demás del licenciado Moli,a Enr!quez, cani--

sionándose a ~ste para que redactara la estructura de. art!cul~ -

referentes a la tierra. El d!a 14 de enero se reunieron los dipu-

tados para escuchar el trabajo del licenciado Molina, Pl cual de

silusi~n6 a los presentes q¡-e lo consideraron vaqo y difuso. \nte 

este fracaso, Rouaix señal6 las ideas que deb!an considerarse en 

esas juntas. 

Los diputados -yue concurrieron a las sesiones 

privadas en la casa de Rouaix, y que con su pensamiento influye

ron en la redacción del artfculo 27, fueron: JuliAn /.d'!llle, Porf! 

rio del Castillo, Pastrana Jaimes, Terrones Ben!tez, Samuel de -

los Santos, Ibarra, zavala, Jara, Victoria, ~ngord, von Versen, 

cano y Cándido Aguilar~1 

El anteproyecto iel Licenciado Melina fue modi 

ficado por Rouaix y los diputados mencionados anteriormente. En -

la exposición rte motivos se explicó el rdgimen de las tierras du

ran~e la Colonia, ex~licando que este r~gimen prevaleció hasta el 

porfiriato, régimen que declar6 la prop~~dad absoluta de tipo ro

mano, pero ligando 1~ nueva legislaci6n con la colonia, por lo -

cual la nación tomaba el lugar de la corona Española, como propi! 

taria absoluta de todas las tierras. 

10 Ibidem pp. 131-132 
11 Ibídem pp. 132 
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Las ideas que se apuntaban en el anteproyecto 

son importantes por lo siguiente: se le asign6 a la tierra una -

función svcial, ella deber!a ser un elemento equilibrador de la -

riqueza pdblica; ~ue se acabaran los l~tifundios, 9ara que cada -

mexicano poseyera el pedazo de tierra que trabaja, la idea princi 

pal fue: tierra para quien la trabaja; y además se asentó que se 

debfa solucionar las injusticias del pasado, res~ituyendo las 

tierras usurpadas por las enajenaciones ilegales que ha habían -

efectuado. 

Dos d!as quedaban para que el Congreso Consti

tuyente agotara el tie~po previsto para redactar la nueva Consti

tuci6n, y adn había multitud de asuntos que tratar. ~os diputados 

A:berto Terrones y H~riberto Jara propusieron a la Asamblea que 

~sta se constituyera en sesi6n permanente hasta el final de las -

labores para poder resolver todas las cuestiones diferidas. La -

proposici6n fue aprobada. 

El diput~do Navarro fue el primero en subir a 

la tribuna, para proponer que el p~rrafo primero del artículo 27 

se adicionara diciendo que la Naci6n, desde la promulgación de la 

Constituci6n, se reserva el derecho de vender las tierras, y que 

declarara la nulidad de los títulos adquiridos por despojos o in

famias. Despu~s agreg6: "El día que todos los mexicanos hay~n lo

grado tener una parcela pequeña donJe poder hacer sus casas que -

dejar a sus hijos, entonces cesarán las revoluciones ••• ". rermin6 

su discurso proponiendo que los terrenos que vendiera la Naci6n -
12 

pasar~n de padre a hijos, evitando as! el acaparamiento. 

12 Ibidem p. 134 
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El diputado Boj6r~uez puso de manifiesto la --

importancia del asunto que se estaba tratando, 11 decir: En estos 

momentos se ha iniciado el debate más importante de es~e Cor.greso; 

tenemos que e~tudiar durante estos debates, la cuesti6n agraria. 

Termina diciendo que si no se resuelve debidamente este asunto, -

continuará la guerra~3 

El diputado Jara pronunci6 un discurso releva~ 

te. Afirmó que los preceptos.reglamentarios, que al pr1ncipio pa

recier~n rid!culos, iban a rer recibidos con entusiasmo en lc1 p...f 

ses de Am~rica y en "todas las nacion~s libres, amantes del pro-

greso, todas aquellas que sientan un verdadero deseo, en el mejo-

ramiento de las clases so~iales, todas aquella~ que tengan el de

seo de hacer una labor libertaria, de sacar al trabajador del me-

dio en que vive, de poner~o como h~bre ante la sociedad y no co-

mo bestia de carga, recibir~n con beneplácito y jubilo la Con~ti

tucf6n Mexicana •••••••••• , si este libro lo complemeutamos con -

una Ley de esta naturaleza, la naturaleza de la cuestión anraria, 

pondremos a salvo los inter~ses nacionales, queda asegurado el 

pedazo de tierra del pequeño labrador; esta Ley le dirá: ya no se 

r4s el esclavo de ayer, sino el dueño del mañana ••••• , con esta -

Ley se te va a dar un pedazo de tierra donde puedas sembrar y do~ 

de QUedas vivir~ 4 

La f~acci6n I, del párrafo séptimo del art!culo 

27, estJblec!a que sdlo los mexicanod par nacimiento o por natura

lizaci6n y las sociedad~s mexicanas, tendr~an derecho de adquirir 

el dominio directo de tierras y ~guas; pero al ext~anjero se le --

pod!a conceder iqual derecro, siempre y ~uando renunciara reLpe~to 

13 Diario de los Debates, Tomo II, p. 1084 
1~ Diario de los Debates, Tomo II, p. 10~5 



42 

a sus bienes a inv~ar la protecci6n de sus gobiernos. 

La fracción T! del p&rrafo séptimo, establec!a; 

que los 'temploti edificados por los particulares quedarán sujetos 

a las prescripciones de las leyes comunes para la propiedad priv! 

da. E~ Licenciado Medina propuso la siguiente modificaci6n que -

f~é aceptada: que cualquier templo, sin importar quien lo constr11 

yera, quedara sometido al poder civil. 

La fracci6n V, permit!a a los banco ·poseer o 

administrar en forma transitoria, los bienes ra!ces necesarios P! 

ra realizar su objetivo directo. 

La fracci6n VII, del párrafo séptimo, orden6 

que las corporaciones, ranchos y pueblos que guardaran el estado 

comunal, tendr!an derecho a disfrutar en comün tierras, aguas y -

bosques, por pertenecerles o porque se les hubieran restitu!do -

conforme a la Ley Agraria de 1915. El DiputQdo Mac!as propuso que 

agregara al precepto lo siguiente: " o que se les restituyeren en 

lo sucesivo". 

Los debates sobre el párrafo s~ptimo, muestran 

la preocupaci6n que tuvieron los constituyentes de asegurar que -

las iglesias y los particulares no continuaran acaparando más tie 

rras. 

Pasando a la fracci6n VIII, encontramos que en 

su inciso c, se señalaba que de acuerdo al Decreto de 6 de enero 

de 1915 se restituir!an las tierras, bosques y aguas a las ranche 
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r!as, pueblos, tribus, etc., que hab!an sido despojados. Se exceE 

tuaron de esta nulidad las tierras pose!das por más de diez años 

y que nq excedieran de 50 hectáreas, y si hab!a exceso de hectá-

reas, éstas ser!an devueltas a la comunidad, indemnizándose al -

propietario;5 

El diputado Majica convenció a la Asambles, p~ 

ra que se estableciera el párrafo anterior, diciendo que de no a-

pr~barse se destruir!a uno de los postulados principales de la Re 

voluci6n. Ejemplific6 como los hombres influyentes se hab!an apo-

derado de los terrenos de las comunidades, y cómo ante un tribu--

nal la sentencia favorec!a al usurpador porqu~ pose!a aparenteme~ 

te t!tulos leg!timos76 

Por fin, el art!culo 27 fue va~alo a las tres 

y media de la mañana del d!a 30 de enero. El Diario de los Deba

tes dice que la votaci6n fue unánime (150 votos). Sin embargo el 

tratadista Malina Enr!quez, presenta en tan célebre sesi6n, afir 

ma que los primeros quince votos fueron negativos, y que el pri

mero en votar a favor del art!culo agrario fue Manuel Giffaro, 

y el seg'Undo Enrique Enr!quez, siendo recibidos éstos dos votos 
17 con aplausos. 

A continuación transcribimos los puntos más 

importantes par~ nuestra tésis; el art!culo 27 de la Constitu--

ciOn de 1917. 

15 Jesas Silva Hérzog, El ~grarismo ~exicano y la ?.eforma Agraria 
Ed. Fondo de Cultura Econ6mica, México,·1964, pp. 250-256 

16 Jorge carpizo, La Constitución Mexicana de 1917, Ed. UNAM Coor 
dinaci6n de Humanidades, México 1973, pp. 137-138 

17 Ibidem p. 138 
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Art. 27. La propiedad de las tier:as y aguas comprendidas 
dentro de los limites del terri~orio 1acional, correspondr origi-
nalmente a la naci6n, la cual ha tenido y tiene el derecho de 
trasmitir el dominio de ellas a los particulares, constitu"endo -
la propiedad privada. 

Las expropia~iones s6lo podrán hacerse por causa de utilidad 
pablica y mediante indeminizaci6n. 

La·naci6n tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la 
propiedad pirvada las modalidade~ que dicte el interés pQblico, 
as! como el de regular el aprovechamiento de los elemen~os natur~-
les susceptibles de apropiaci6n, para hacer una dist1ibuci6n equi-
tativa de la riqueza pública y para cuidar de su conservaci6n. 
Con este objeto, se ~ictarán las medidas necesarias para el frac--
cionamiento de los latifundios; para el desarrollo de l~ pequeña -
propiedad agrícola en la explotación¡ para Ja creaci6n de nuevos CE!!! 
tros, de ?Oblaci6n agrícola co;. las tierras y aguas que le sean 
indirpensables¡ para el fomento de la agricultura y para e\·itar --
la destrucci6n de los elementos natural~s y los daños que la pro--
piedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. Los nucleos de -
poblaci6n que carezca de tierras y aguas o no la~ tengan en can--
tidad suficiente para las necesidades de su poblaci6n, tendrán d~-
recho a que se les dote de cll~s, tomándolas de l!B propiedades --
inm~diatas, respetando siempre a le pequeña propiedad agr!cola en -
explotaci6n. 

La capacidad para adquirir el doffiinio de las tierras y a ------
guas de la naci6n se regirá por las siguientes prescri~~iones: 

I. S6lo los mexicanos por nacimiento o por naturali2aci6n 
y las sociedades mexicanas, tienen derecho para adquirir el domi--
nio de las tierras, aguas y sus accesiones •••••••••••• El estado -
podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros siempre qu~ con-
vengan ante la Secretaría de Relaciones en considerarse como nacio
nales respecto de dichos bienes, y en no invncar, por los mismo, -
la protecci6n de sus gobiernos. 

II. Las asociaciones religiosas denominadas iglesias, cual--·--
quiera que sea su credo, no podrán, en ninan caso, tener capaci---
dad para adquirir, poseer o administrar bienes r~!ces, ni capita--
les impuestos so~re ellos¡ los que tuvieron actualmente, por si -
o por interp6sita persona, entrarán al domin~o de la naci6n¡ con-
cediéndose acci6n popular para denunciar los bienes que se halla---
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ren en tal caso. La prueba de presunciones será bastante para de

clarar fundada la denuncia. Los templos destinados al culto pdbl! 

co son de la propiedad de la na~i6n, representada por el Gobierno 

Federal~ quien determinará los que deben continuar destinados a -

su objeto. Los olispados, casas curale~, seminarios, asilos o co

legios de asociaciones religiosas, conventos o cualquier otro ti

po de edificio que hubiere sido constru!do o destinado a la admi

nistraci6n, propaganda o enseñanza de un culto religioso, pasarán 

desde luego, de pleno derecho, al dominio directo de la naci6n, -

para destinarse exclusivamente a los servicios pdblicos de la Fe

deraci6n o de los Estados en sus respectivas jurisdicciones. Los 

templos que en lo sucesivo se erigieren para el culto pdblico, se 

rán propiedad de la naci6n. 

V. Los bancos debidamente autorizados, conforme a las le

yes de institucio'nes de crédito, podrán tener capitales impuestos 

sobre propiedades urbanas y rdsticas de acuerdo con las prescrip

ciones de dichas leyes, pero no podrán tener en propiedad o en a~ 

ministraci6n más bienes rarees que los enteramente necesarios pa

ra su objetivo directo. 

Las Leyes de la Federaci6n y de los Estados en sus respe~ 

tivas jurisdicciones, deterwinarán los casos en que sea de utili

dad pliblica la ocupaci6n de la propiedad privada, y de acuerdo -

con dichas leyes la autorid1d administrativa hará la declaraci6n 

correspondiente. 

VII. Los nücleos de poblaci6n, que de hecho o por derecho 

guarden el estado comunal, tendrán capacidad para disfrutar en co 

man las tierras, bosques y aguas que les pertenezcan, o que se 

les haya restituido o restituyeren. 

VIII. Se declaran nulas : 

a) Todas las enajenaciones de tierras, aguas y montes pe~ 

tenecientes a los 'pueblos, rancher~as, congregaciones o comunida

des hechas por los jefes Políticos, gobernadores de los Estados, 

o cual1uier otra autoridad local en contravenci6n a lo dispuesto 

en la Ley de 25 de junio de 1856 y demás leyes y disposiciones -

relativas. 
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b) Todas las concesiones, composicic~es o ventas de tierras, 

aguas y mo::tes, h-chas por las Secre¡;ar!as de Fomento, Hacienda o 

cualquiera otra autoridad federal, desde el d!a 1° de dicieiubre -

de 1876, hasta la fecha, con las cuales se hayan invadid<- y 'JCUP! 

do ilegalmente los ejidos, terrenos ~e com~n r~partimiento o cua~ 

quier otra clase, pertenecientes a los pueblos, rancherías, con-
gregaciones o comunidades, y núcleos de poblaci6n. 

c) Todas las diligencias Ce apeo y deslinde, transacciones, 

enajenacione~ o remates practicados durante el período de tiein~o 

a que se refiere la fracci6n anterior, por compañías, jueces u -
ceras autoridades ~= los Estados o de la Federaci6n, con los cua
les se hayan invadido u ocupado.ilegalmente tierras, aguas y mon

tes de los ejidos, terrenos de común repartimien•o, o de cual·--

quier otra clase, perteneciente~ a núcleos de población. 

Quedan exceptuadas de la nulidad anterior dnica 

mente las tierras que hubieren sido tituladas en los reparti-Ucn

tos con apego a la Ley de 25 de j•mio de 1856 y pose!das en nom-
bre propio a t!tulo de dominio por más de diez años, cuando su su 
perficie no exceda de cincuenta he~táreas. 

IX. La divisi6n o reparto que se hubiere hecho con apariPn-

cia de legítima entre los vecinos de alqWi núcleo de población y 

en la que haya habido error o vicio, podr4 ser nulificada cuando 
as! lo soliciten las tres cuart~s partes de los vecinos qu~ esrén 
en posesi6n de una cuarta parte de los terrenos, materia de divi
si6n, o una cuarta parte de los mismos vecinos cuando estén en p~ 
sesi6n de las tres cuartas partes--de los terrenos. 

X. Los núcleos de poblaci6n que carezcan de ejidos o que no 
puedan lograr s~ restitución por falta de t!tulos, por imposibili
dad ?e identificarlos, o porque legalmente hubieren sido enajena-
1os, serán dotados con tierras y aguas suficientes para consti--
tuir los, conforme a las necesidades de su población, sin que en 
ningún caso deje de =onced~rseles la ex~ensi6n que necesiten, y -

al efecto se expropiar~, por cuenta del Gobierno Federal, el te-
rreno que baste a ese f~n, tomándolo del q~e se en~uentre inmedi! 
to a los p~~blos interesados~ 8 

18 Felipe Tena Ram!rez, Leyes Fundamentales de M~xico 1808-1964, 
Ed. Porraa, M~xico, 1964, pp. 825-833 
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Tales fueron para el objeto de nuestro estudio, 

los puntos m4s importantes del art!culo 27 de la Constituci6n de -

1917. Con ~llos nuestro movimiento social se justific6, y aquel -

pueblo, que a medic'.ados de 1916 se dirigZa al triunfo o al fracaso, 

se alegr6; al fin, la tierra iba a ser de ~l. 

2.3 EL PENSAMIENTO FILOSOFICO DEL CONSTITUYl 

DE 1917, EN LA CUESTION AGRARIA. 

El Cong.reso Constituyente de 1916-1917, sur~ 

hasta despu~s de seis décadas de desaparecido el anterior de l8~j-

1857. La filosofía libero-individualista que nutriera a la carta -

de 1857, y que privara en el mundo entero durante la pasada centu

ria, hab!a de ser cambiada por un socio-liberalismo, derivado de -

nuestro movimiento revolucionario, y destinado a nutrir, en conse

cuencia, la expresi6n jur!dicu. del mismo: La Consti tl.ci6n de 1917. 

" Sobre las ruinas de una constituci6n liberal 

ha dicho Jesds Romero Flores, diputado constituyente, deber!a le-

vantarse ahora una Constitución con esp!ritu socialista, en conso

nancia con las urgentes necesidades de la epoca"~ 9 

A diferencia del Congreso Constituyente de 1856-

1857, que alberg6 en su seno a repre~entantes de las más dirtintas 

19 Jorge Sayeg Held, El Constitucionalismo Social Mexicano, Ed. -
Cultura y Cienc~as Pol!tica A. c. M~xico, 1974 pp. 223-224 
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tendencias pol!ticas, el d ... 1916-1917 habr!a de significarse por 

la unidad de la ideolog!a revolu~ionaria que privd en é~. No pr~ 

cede pues, hablar ya de reaccionarios ni de conservadores, :orno -

se h.lce a prc-96sito 'ie la asaml .ea constituyente de mediados del 

siglo XIX; en el que laborara durante 1917~0 

No obstante, habr!a de irse perfila<do, en él,-

tres diferentes grupos: el de los jacobinos, que giraban en torno 

al General Obreg6n, y que han sido calificados como "las izquier-

das", "las derecha:•, que rodeaban a don \"enustiano Carran~a, sr 

ha¿laban representadas principa'mente por el grupo de di~Ltados -

ex-renovadores: Palavicini, Natividad Mac!as, Cravioto, Rojas, -

Ugarte. Una tercera categor!~ intermedia, formó la mayor!a é~il~ 

bradora entre los extremos, y a ella pertenecieron, entre otros -

muchos: Medina, Colunga, Lizardi, Boj6rquez y Rouaix~1 

No fue f&cil como parece, pues, la integración 

del congreso Constituyente que habría de dar a luz a' nuestra vi-

gente Carta Magna, los diputadt..s e:~-renovadores fueron tac.iado..; 

de haber servido en el gobierno de Huerta. 

Otros de los rasgos distintivos del Congreso del 

17, que nos permite diferenciarlo del de 57, y que denota una de -

las caracter!sticas fundamentales que concurrieron a su integra---

ci6n, fue su composic10n militarista. No es dif!cil que todo ello 

haya influ!do, en el hecho de que México, en el añ~ de 1917, se -

hubiera atrevido a dar el gran paso que significd el dictar la pr:f. 

mera Const1tuci6n Pol!tico-Social del mundo; pues los militares no 

20 Ibidem pp, 240-241 

21 Ibidem pp. 241 
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s6lo fueron mayor!a, sino que se convirtieron en los portadores -

de las ideas más avanzadas, progresistas y radicales que manejara 

la asamblea Queretana; y asi no reunían las dotes académicas de -

los renovadores, 3i llegaron a suplir ~sta deficiencia no s6lo -

con la fuerza de su nümero, sino además con un ambiente político 

caldeado que favorec!a su ehtremismo ideol6gico y con agresividad 

que se di6 en llamar jacobina. 

El enunciado del art!culo referente a la cues-

ti6n agraria, del proyecto presentado por Don venustiano Carranza 

al Congreso Constituyente; como ya lo establecimos en el punto ~ 

terior de este capitulo, era casi igual al contenido del articulo 

27 de la carta de 1857, y que si desde aquel entonces fue durame~ 

tt combatido en pos de un liberalismo social que a la postre hubo 

de sucU111bir ante el liberalismo individualista que preconizaba -

la filosof!a pol1tica y econ6mica imperante en todo el mundo, ah~ 

raque ésta hab!a cambiado.radicalmente, resultaba ya caduca la -

posici6n que prrtend!a conferirle un papel que ya no pod!a repre

sentar. 

As! veiaos que recogiendo el sentiiento unáni-

me de los revolucionarios, Rouaix aprovecho su experiencia sobre 

la materia y asent6 en el mencionado proyecto las f6rmulas que a 

él tanto preocuparon, siendo las siguientes: sobre los derechos 

individuales a la propiedad, estaba11 los derechos superiores de 

la sociedad, representada por el Estado, para regular su tapart! 

ci6n, su uso y su conservaci6n; de ah! la d~claraci6n expresa de 

que 11 propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de -

los limites del territorio nacional, corresponde origínalmente -
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a la naci6~, la que tenfa j tiene el derecho de transmitir el do-

minio directo a los particulares, constituyendc la propiedad pri

vada. La naci6n tendrá en todo tiempo el derecho de im9oner a esa 

propiedad pxi;ada la~ modalidades que dicte el interés pdblico. 

En la Constituci6n de 1917, 1e conciliaron si-

multáneamente con respecto a la tierra, los derechos .ndividuales 

y los derechos sociales que, se complementan los unos con los --

otros, Nuestra Carta de 19171 c~pt6 por completo, la e~encia de -

lo hur ano, contemplando al :.ombre en sus dos rafees: la inJi,•i-· • 

dual y la social. 

En 1917, aparece por primera vez en la histo--

ria de la humanidad, una declaración Constitucional de derechos -

sociales. La Constituci6n Mexicana ~ab!a lcx;rado superar las limf. 

tacianes de la Declaraci6n francesa de 1789 al consi~Prar al ser 

humano en su doble aspecto: individual o social: y al lado de las 

garantías individuales coloc6 las garant!as sociales: armonizando 

una con las otras~ 2 

Analizando nuest:·a Derecho Positiva, encont.ra--

mos que cuatro han sido los clásicos derechos p<lblicos individua

les: libertad, igualdad, seguridad y propiedad; de ellos, a su -

vez, han de-ivado les varios que conformaron nuestra declaraci6n 

de derechos del hombre de 1857 y que ah~ra informan el enunciado 

de las garantías in~ividuales. La incl•;i6n del art!culo 27 den-

tro del capitulo de las garant!as individuales responde, a consi-

22 Ibidem pp. 330-331 
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deraciones de orden histórico, pues se imponen en él tal serie de 

limitaciones a aquellas, que constituyendo verdaderos deberes pa

ra el individuo, pasan a ser auténticas garant!as para la sacie-

dad. Es decir, má~ que otorgar este art~culo, derechos al indivi

duo, los restringe en favor de la sociedad. 

A trav~s de un estudio, encontramos que tradi-

cionalmente vino considerándose a la propiedad como uno de los cla 

sicos derechos del hombre; el derecho de propiedad como derecho -

natural, anterior y superior al Estado; concomitante al hombre mis 

mo; que en materia civil lleg6 a ser considerado absoluto e invio

lable para disponer y ~sar libremente de las cosas, dando or!gen -

a tanta injusticia y desigualdad. En este art!culo, la Constitu--

ciCn de 1917, rompió c~n toda esa caracterizaci6n del derecho de -

propiedad, reconociendo a ésta su verdadera naturaleza de funci6n 

social, que tiene por objeto hacer una distribuci6n equitativa de 

la riqueza p~blica y cuidar de su conservaci6n. 

Analizand~ el art!culo 27, encontramos que en 

su primer párrafo se distinguen dos clases de propiedad: origina

ria y derivada. Originalmente la propiedad corresponde a la na--

ci6n, la que al transmitir el dominio de ella a los particulares 

constituye la propiedad privada; luego entonces, la propiedad pr~ 

vada es un derecho privado que pierde, en consecuencia, sus anti

guos carácteres JUSnaturalistas. Ya no ser!a el derecho de propi~ 

dad, un derecho natural concomitante al hombre mismo, como lo es

tablec!a la Declaración francesa de 1789; tampoco será un derecho 

excl'lsivo, ni mucho menos eterno; será, por.el contrario, un dere 
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cho derivado y temporal, qu~ viene a llenar una función social~ 3 

Por cuanto al carácter absoluto que se daba al 

derecho de propiedad, el párrafo tercero del artículo que v~nirnos 

comentando. Manifiesta que: La nación tendr1 en todo tiempo el d! 

recho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte 

el inter~s pGb:ico. Frente a ~sta declaración, nos dam,s cuenta -

de la p~rdida del carácter absoluto que tenía el derecho de pro--

piedad y de aquel derecho natural, perpetuo, exclusivo y absoluto, 

con que nos fuera dado a conncer el de pro~iedad por las in>titu-

ciones jur!dicas hata 1917, no q1edó yq sino la referencia, se --

invirtieron las caracter!sticas, ahora se trata de un derecho re-

lativo, derivado, temporal y ~sencialmente social. 

Analizando los capítulos realizados hasta este 

momento, podemos afirmar, que con nuestra Constituci6~ de 1917 º! 

ció un nuevo concepto de derecho constitucional que ha venido a -

transformar la estructura no solamente de los Estados modernos de 

reciente creaci6n, sino aG.n el .cégi.nen constitucional de a.1ti- -

guas nacionalidades europeas y asiáticas. Encontrando los antece-

dentes de nuestro sistema, en la estructura azteca de la tenercia 

de la tierra: ya que el Calpulli era otorgado sdlo al vecino de -

un barrio, que fuese jefe de familia y que lo trabajara personal

' mente y en forma constante: en esta forma se mantiene a la propi~ 

dad dentro de una función social conPtante, y es as!, como a tra

ves de la historia, se afina con pro~ios perfiles, nue~tro sinqu-

lar co.1cepto de propiedad, colocándonos como sucesores de una doc 

23 Ignacio Burgoa, Las Garant!as Individu~les, Ed. Porr11a, M~xtco 
1979, pp. 479-480 
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trina filos~fica-j•tr!dica, indiscutibiemente nuestra, con una ra!z 

abor!gen que aflora en la conciencia nacional y ~ue queda consagr! 

da en la Constituci6n de 1917, con la voluntad y acci6n del pueblo 

ejercida a travAs de sus representantes en el seno del Poder Cons-
24 tituyente. 

La Constituci6n mexicana de 1917 significa eL -

sentido filosófico, la superación del liberalismo individualista y 

abstencionista1 pues sin aban4on~r el r'gimen de l:Lber12~ que 'ate 

supone, lo cambia por un liberalismo social y proteccionista, ~ste 

socio-liberalismo ha venido imponiAndoEe, y se nos antoja, por hoy, 

como la solución m!s id6nea al problema central del hombre: la bu!_ 

queda de su realización com~ tal. 

24 Tenencia de la Tierra, Edici6n del Gobierno del Estado de M~xf 
co, Toluca, M8xico, 1972 



CAPITULO III 

HISTORIA DE LA TENENCIA DE LA TIERRA EN EL 
ESTADO DE MEXICO. 

3.1 EL REGIMEN DE TENENCIA DE LA TIERRA EN 
EL ESTADO DE MEXICO, DESDE LA EPOCA -
PREHIS~ANICA A LA EPOCA CONTEMPORANEA. 



3.l EL REGIMEN DE TENENCIA DE LA TIERRA EN EL 
ESTADO DE MEXICO, DESDE LA EPOCA PREHISPA 
NICA HASTA LA EPOCA CONTEMPORANEA. -

Relata el tratadista Lorenzo de Coss!o, que 

probablemente en el año 107 de nuestra era, lds tribus Olmecas y 
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las Xi:ancas se establecieron en las regiones de Huejotzingo, ch2 

lula y Puebla tras de larga peregrinación de norte a sur exten--

diéndose hasta el territorio del Estado de México. Asimismo otras 

tribus, los otom!es, las mazahuas, se establecieron posteriormen

te cultivando extensas regiones que aün continüas en poder de sus 

descendientes. tos toltecas, que vinieron de Huehuetlalpan pere-

grinaron hacia el sur íundando Tollán, se extendieron por el Va-

lle de Teotihuacan, edificando las famosas pir4mides. Las siete -

tr~bus nahuatlacas fueron llegando y se establecieron en todo el 

Valle de M6xico; trajeron con ellas sus tradiciones, sus conoci-

mientos agrarios y sobre algunas artes manuales que se extendie-

ron entre los que llegaron despu6s como los chichimecas y los ---

acolhuas, que se establecieron en Tenayucan y en Texcoco, ciuda--

des que pronto alcanzaron gran pr6speridad; por dltimo llegaron -

los xichimilcas, los chalcas, tecpanecas, colhuas, tlasxcaltecas, 

etc., que se establecieron y fundaron Tollocan: 

Las Tribus nahuatlecas se distribuyeron en la 

forma siguiente: en el centro y norte del Estado se establecieron 

los nahoas y otom1es; al sur los aztecas, mexicanos, xochimilcas 

chalcas y tlahuicas; al poniente los matlazincas y mazahuatls. 

1 Jos~ Lorenzo de Coss!o, ¿Como y por quienes se ha monopolizado 
la Fropiedad rdstica en M&cico?, 
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Los aztecas fueron los m4s adelantados, pues -

su sociedad estuvo organizada en 20 clanes, agrc?4ndose en cuatro 

barrios (Calpulli); estos calpullis estaban unidos por •tna dt::sce!!. 

dencia musculina, cada hombre casado recib!a una parcela para sos 

tener a su familia, esta parcela no era propiedad particular, 

puP.s no pod1a venderse, pero a ~a muerte del padre se transmitía 
2 por herencia a los hijos. 

Las tierra~ np distribuidas formaban un fundo 

que se trabajaba en comtln y cus productos se destinaban para l~s 

gastos de la administraci6n pdblica. 

La organizaci6n territorial de las tribus na-

huatlacas en el Estado de M~ico, tenia por base la vida econdmi.

ca, debido a que existía la producci~n, la circulaci6n, el repar-

to, el consumo y un derecho. Como en la sociedad azte~a, en las -

demás tribus, ia posesi6n de la tierra era cc:aunal, pero con ca-

r4cter administrativo a fin de dedicar una parte para el sosteni

miento del ej~rcito, otra para el culto de loa templos, otra para 

el sG~t~n de los sacerdotes y otra para el monarca. 

Los usufructuarios de la tierra o los jefes de 

familia integra~an un consejo que administraba los asuntos del --

clan, ejerciendo juriqdicci6n civil y criminal en los casos que -

afectaran a los miembros del mismo, cont·.ndo con un jefe; el cal-

pullec que presidia Pl Consejo y el cual no cultivaba su propia -

tierra. 

2 Enri~ue Florescano, Origen y Desarrollo de los Probl ... s Aqra-
rios .de M~xico 1500-1821, Ed. Era, Mfxi~o 1982, pp. 36-37. 
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Todo lo que es el Estado de México., con sus ~ 

cionalidades preponderantes: Matlazincas, ocuiltecos, ma.zahuas, -

otomies, chalcos y acolhuas, chichimecas, culhuas de Texcoco, etc, 

terminaron por se~ parte colonial del ~mperio Azteca. 

A la ca1da de la gran Tenochtitlan, el primer 

A:·untamiento de la Ciudad de M~ico ejerció su jurisdicción en 75 

leDgUall' castellanas, incluyendo a Toluca. 

El 9 de junio de 1529, la mayor parte de la V!_ 

lla de Toluca, concretamente la porción en donde ejerció influen

cia la capital matlazinca, pas6 a formar parte de las 23 ·villas -

que el emperador Carlos V concedió a Hern!n Cortás, y el ·propio -

CortAs cedió a su primo Juan Altamirano una encomienda. Ma~ tarde 

el rey la confirmó. En el antiquo Valle Matlazinca se levantaban 

los pueblos de Calimaya y Tepemajalco~ 

Cuando eropez6 a funcionar la Primera Audiencia, 

la Provincia de Máxico quedó dividida en Alcald1as mayores con --

nombramientos a cargo del rey. El corregidor era nombrado ·por el 

Marquás del Valle de Oaxaca. 

Al repartirse las tierras encontramos que a 

Don Antonio de Caicedo correspondieron las tierras del señor1o de 

Tenochtitlan, con Texcaltitlan-·, con Tejupilco y Temascaltepec::; al 

esposo de la Malinche, Juan Jaramillo, las de Jilotepec; a Juan -

de S4mano, Zinacantepec, y a CristObal Hernández, Malinalco. 

3 Panor.1mica Socioecon6mica del Estado de Máxico 1975., Ed .. Gobier 
no del Estado de M6xico, Tomo I p. 19 
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Los des~endientet de Gaspar de Sol!s, Luis -

Guzm4n, Manuel de Banda y Diego de Banda, los V~ld4z, Felipe de 

Cuevas, Lucas de Villegas y los S!mano y Salamanca fue~on d~eños 

de todo el va:le de ¡xtlahuaca, Los Andrade y Moctezwna recibie

ron una encomienda en los pueblos de Texcaltitlin. 

En 6stos años los Jesu!tas dejaron de lado i.a 

enseñanza religiosa a los indígenas y se dedicaron a manejar las 

haciendas. Encontramos que p~r ~atar sujetos a mayorazaos y cape

llan!aq los latifundios particulares tuvieron una producci6n ~e-

nor que la de la iglesia, pero ~us te~renos fueron de igual exten 

si6n~ 

Tratándose de los bienes que fueron propiedad 

de los Jesu!tas en el Estado de M6xi~o, de acuerdo con los datos 

tomados de la obra del licenciado Coss!o, encontramos que fueron 

los siguientes: 

Hacienda de Santa Luc!a en la jurisdicci6n de 

Pachuca y San Juan Teotihuacán, Hacienda de San Javier, Hacienda 

de San Francisco Hueytepeque, Hacie,da de Tetepango y Actopan, H~ 

cienda de San Pablo en la jurisdicci6n de Malinalco, Hacienda de 

Xalmolonga en Chalco, Hacienda de San José Chalco, Hacienda de 

Tlalmanalco en Cuautitlán, Hacienda de San Miguel Cuautitlán. En 

la jurisdicci6n de Texcoco: la Hacienda de San José Acolman, Cha-

pingo y Xalpa, además en la jurisdicci6r de Cuautitl!n exist!a la 

Hacienda de Santa Inés, La Concepci6n y Juchinangas. 

4 Enrique Florescano, Or!ge, y Desarrollo de los Problemas Al;~a·
rios de MAxico 1500-1821. Ed. Era, México 1982, pp. 59-60 
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En el Indice de Documentos Relat~vos a los Pu~ 

bles del Estado de Máxico. Ramo de Tierras, se cuenta la manera -

en que los ind!genas defendieron suF tierras v como fueror trata-

dos por el conquistador. La Hacienda Cana~.eja hace recordar a doña 

Francisca Canal7ja, quien despoj6 a los ind!gPnas de San Pedro de 

lus Petates en Totoltepec, con ayuda de los Infantes del Real Pa

lacio, pese a la oposici6n del corregidor Antonio de la Barreda? 

El sistema de opresi6n y miseria que prevale-

ci6 durante los 300 años de la denominaci6n esp~ñola 2ue deterio

rando a la raza ind!gena, acercándola hacia una extrema pobreza--

en donde sólo el aguardiente o el pulque los hacia engañar la re~ 

lidad. Los ejemplos de este sistema de opresión los encontramos -

en las haciendas pulqueras, particularmente las establecidas en -

Otumba y Texcoco. 

El Estado de M~xico fu~ de los m4s grandes en-

superficie durante la ~poca Colonial, conservando esta extensión· 

hasta la Independencia, y cuando nuestro país en 1824 se constitu 

y6 en Reptiblica Federal, el Estado fuá uno de los más extens0s,--

estando repartido en la siguiente forma: por lo que respecta al-

Valle de Toluca, áste estaba dividido en tres parcialidades que -

fue~on: Mexicanas, Matalcingos y Otom!es; contándose además los -

siguientes pueblos: Totacuitlapilco, san Bartolo Tlaltilalco, san 

Ger6nimo, San Pedro, San Mateo, Santa ~~a Calputitlán, San Fran-

cisco, Calixtlalucaca, La Transfiguración, San Pablo y San Crist6 

bal; estos fueron los poblados que conformaron el Valle de Toluca? 

5 Panorámica socioeconómica del Estado de M~xico 1975, Ed. ".icbier 
no del Estado de M&cico Toluca, M&cico 1975, Tomo I, p.21 -

G Ibídem p.22 
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Tomando en consid~raci6n lo extenso del terr!· 

torio del Estado de M~xico, diremo.i que por lo q•1e se refiere a -

los Mayorazgos, haciendas que existieron, fueron los siquienlas: 

Mayorüzgo de los Condes de Calim~ya, cuyas fincas fueron: Estan-

cia en Chapultepec, Toluca, dos estancias en Tepemaxalco, Hacien

da de TUltenango; Hacienda de T:alcastitlán, Estancia de Chicona

vatengo, Hacitnda de Ateneo, Hacienda de San Nícol4s y Santa Inés. 

Las haciendas del Estado de Mjxico en la juri! 

dicción de Tulancingo eran las siguientes: dacienda de Sant~ A~~, 

Buenav1sta, Santiago, San Rafael, Sayola, Lodo de Piña, Chilixco 

San Juan Nepomuceno, Chapultepec, san Alejo y el Labra. 

Jurisdicción de Apan: Hacienda de Tlalayote, 

Alcantarillas, Calder6n, Tultengo, Bella Vista, Texcocomulco, la -

Balsa, San qregorio, Texote, Texcotzongo, Cochinillas, la Cueva, -

la Presa, el Rinc6n, Pozo de Mota, espejel, San Jerónimo Coatlaco, 

Tepepatlaxco, La Mesa y otras consideradas fuera de ~stas dos ju-

risdicciones como lo son las haciendas de Tultitl.in, Hacienaa d~ -

la Labor, Los molinos en la jurisdicción de ·rexcoco. El B<. :án y 

la Hacienda de Jimilpan, otra hacienda· inmediata a la anterior H~ 

cienda de San Nicolás Huantepec, ~stas tres ~ltimas en la juris--

dicci6n de Texcoco y Tlascala. 

Jurisdicci6n de Toluca: Hacienda de la Gavia que 

limitaba con el Estado de Michoacán, Hacienda de las Majadas, Ha-

cienda de San Nicolás Peralta, Hacienda de Arroyo Zarco, Hacienda 

de Doña Rosa, Hacienda Huapango, Hacienda de Tepeto.1go, Hacienda -
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de San Diego de los Padres, Hacienda de Pastejé, Hacienda de Ate~ 

co y la Hacienda de Sant1n. 

Turisdicci6n de Tulan~ingo:Ranchodel Retamo, -

rancho del Abra, Rancho de la Cueva, Rancho de Chapa; en Huicha-

pan: Rancho del Pedregoso; en Cuautitlán, Rancho de San Lucas; en 

Zilllap&n, Rancho Astillero del Monte de la Encarna~i6n: en Otumba, 

Rancho de Ajuluapan de Nopaltepec, Rancho de San Miguel, Rancho -

de SYn Bonifacio: en Axapusco, Rancho de San Ger6nimo; en Teoti-

huac!n, Rancho del Tejocote, Rancho de Totocingo; en Zumpango, -

Rancho de San Cosme, Rancho de San Damián, Rancho de la Santísima, 

Rancho de Santa Rita, Rancho de la Pre9iosa Sangre y Rancho de Sa~ 

ta Eulalia. 

En Tlalnepantla: Rancho de Santa Cecilia y Hu~ 

yacapan: en Acatl!n, Rancho delChupadero; en Tecozautla, Rancho 

y Molino de San Miguel; en Ixmiquilpan, Rancho del Nopal; En Hu~ 

chapan, Rancho del Thinte; en Cuernavaca, Rancho de Huatecalco. 

Como vemos las haciendas fueron muy numerosas 

y con grandes extensiones de terreno, estaba prohibido pasar por 

sus fincas, quien se atrevía a hacerlo era golpeado por los Ma-

yordomos y en algunas ocaciones el intruso que osaba hacerlo, -

era seriamente amonestado, cometiéndose atentados contra los in

felices indígenas, para quiénes la jUJticia y las leyes no exis-

t1an. 
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El lB de julio de 1849, el Gobernador del Est~ 

do de M!bcico, señor Arizcorreta gir6 una excitativa a los propi~ 

tarios.de haciendas, a efecto de que voluntariamente corrigieran 

algunas irregu:aridades en lo que se refer1a a tenencia indebida 

de propiedades de los ind1genas y uso de vale para tienda de ra

ya en pago de jornales a trabajadores agr1colas. 

Los poderosos hacendados vieron en ello un ata 

que a la propiedad privada y a sus cuantiosos interéses, no im-

portando que estuvieran solidificados con san~re campesina y re! 

pondieron de acuerdo a su temperar.iento colonialista; se reunie--

ron para la defensa de su patrimonio atacado y a punto de ser -

vulnerado por el Gobernador y hasta llegaron a solicitar la con

signación del titul •. r del Ejecutivo. 

La recomendación no lleg6 al grado de Decreto 

fue como lo mencionamos solamente una excitativa, pero de todas 

maneras le cre6 tantosytan grandes enemigos que para el 23 de -

agosto del mismo año, el titular del Ejecutivo Estatal tuvo que 

abanconar la gubernatura? 

Por lo que toca a las fincas rüsticas pertene-

cientes a corporaciones civiles y eclesiásticas, cabe decir que -

éstas fueron adjudicadas y rentadas, con arreglo a la Ley de 25 -

de junio de 18,6, estas fueron las haciendas de Calpulalpan, Jilo 

tepec, Coauixtla; Zinguilucan, en esta jur1sdicci6n estaban corn-

prendidos además los siguientes rancho~: Rancho del ~onte, Rancho 

d« ·~nilla, Rancho de la Pila, La Peña de Abajo, Misoles, Santia-

7 Alfonso Sánchez Garc1a, Historia del Estado de México, To~o III 
Ed. UAEM, Toluca, M~xico. 1969, p. 30 
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go Suchitepec. En la jurisdicci6n de Jilotepec: Terreno de Dolo-

res, De Besadero, La Presa de Estrada, Rancho del Tecolote, Ran-

cho de las Animas, Rancho del Bate, Rancho de la Pur!sima, Rancho 

de San Gabriel, Rencho de la Cofradía, ~ancho de los Corrales y -

Racho del Paxto. 

En resumen, esta fue la situaci6n que guarda--

ron las haciendas, ranchos y fincas rQsticas; en el Estado de Mé

xico durante toda la época Colonial hasta la Independencia y de -

esta época hasta el rdgicen de don Porfirio D!az, que fué la épo

ca del apogeo de la gran hacienda y del latifundismo. 

Durante la época Porfirista encontramos, que -

los pueblos de todo el territorio del pa!s, incluyendo los pue--

blos del Estado de Mdxicor además del fundo legal tenían ejidos -

y tierras de comdn repartimiento que eran distribuidas entre las 

familias del pueblo, segdn la antigua usanza de los indios; estas 

tierras estuvieron en cuanto a su extensi6n y calidad, en rela--

ci6n estrecha con sus necesidades, es decir se les di6 s6lo"lo in 

dispensable para su subsistencia. 

Durante esta época la propiedad rural en el Es

tado de México, no asumía características tan graves como en otras 

entidades, aunque esto no quiere decir que la distribuci6n de la 

tierra fuera equ•tativa o siquiera aceptable. Con =elaci6n a éste 

tema, es Qtil manifestar el concept? que deben tenerse de lo que 

eran la hacienda y el rancho en el Estado. La hacienda, no era dn! 

camente una entidad f!sica de proporciones superficiales muy gr~_!! 
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des comparadas con otras fci:rnas de t~nencia; la hacienda era la -

instituci6n compleja, en que ~nte_-ven!an condiciones topográficas 

y especialmente sociales, econ6micas, pol!ticas y morales. Una -

hacitnda era ia extersi6n grandt.. de tierra, perteneciente a un s~ 

lo dnsño, en la que se asentaba una poblaci6n mls o menos numero

sa, que depend1a'1ntegramente ~e las actividades prodw::tivas com

prendidas en el predio y que estaba sometida a la c~ganizaci6n -

qne el propietario manten!a, e impon!a normas de convivencia polf. 

tica seglln su voluntad, lo qtie significaba designaci6n de autori

dades, impartici6n de justicia por ellas segtln e~ profietario. -

Realizaci6n de actos pol!ticos conforme a 61 tambi6n; ~CJ9.almente 

el propietario sosten!a servicios religiosos; este tambi•n daba -

sei::vicios educativos, segWi sus inclinaciones; el propietario in

flu!a en la requlaci6n de los actos comerciales o los concentraba 

en s! mismos: en fin, las haciendas era casi una unid~d sociol6g! 

ca compleja y aut6noma. 

El rancho era una magnitud de tlerrd inferior a 

la hacienda; su diferencial principal consist!a en que no formaban 

necesariamente parte de ~l, las instituciones que caracterizaLan -

a la hacienda, pues generalmente en estas materias el rancho era -

subsidiario o dependiente de la hacienda vecina. 

En ~uchos casos la hacienda en el Estado de Mdx! 

ca, se integraba por la hacienda proriamente y por varios ranchos 

para faci.litar la administraci6n y el mantenimiento de las insti

tucion&s a que se ha hecho referencia. 



65 

Es atil referir que un nth'll~ro no mayor de diez 

haciendas, fueron afectadas mucha3 veces para la formaci6n de ej! 

dos, algunas veces por veinte o más ocasiones, hasta que.Jar mate

rial1 .. ente reducidas .; lo que se llama el casco de la hacienda o -

sea las construcciones centrales adaptadas a la forma de explota

ci6n de entonces·; la intemperi"' y el abandono .r.an ido destruyendo 

esos cascos, ~ue pudieron tener importantes utili7~ciones en ~l 

dnsarrollo actual de los pueblos y de los ejidos. 

Al finalizar la época pc.rfiriana, nos en~ontr~ 

rnos con la siguiente situaic6n¡ los grados de concentraciln de la 

tierra y los de miseria de que fué objeto la poblaci6n rural en -

el Estado de México, puede apreciarse por las siguientes ref~ren

cias estad!sticas de 1909, la actual nos da a conocer que en ese 

año hab!a; 9 ciudades, 33 villas, 595 pueblos, 420 barrios, 393 -

haciendas, 480 ranchos y 348 rancherías. 

Las cabeceras rnunici~ales con excepci6n de unas 

cuentas, por su carácter predon.inar.te rural y por no tener sus h~ 

bitantes suficientes recursos agrarios para vivir, resultaron re~ 

titu!das o dotadas de ejidos; estaban· enclavadas en las exten9as

propiedades de las llamadas haciendas, de las que tales cabeceras 

eran tributarias. Algunas ciudades y villas exceptuadas de obten

ci6n de ejidos, sin e,bargo los obtuvieron a travás de los llama

dos barrios, éstos a pesar de ello e,contraban sin medios propios 

de vida, y s6lo quedaba el peonaje u otra forma de se~vidurnbre de 

los ranchos y haciendas en que su matriz estaba encerrada. 
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....OJ llamados pueblos que no llegaron a la ca

tegor!a de cabeceras municipales, obviamente eran núcleos de po-

blaci6n, casi siempre ind!genas que se manten!an encerrados en -

sus fundos leg~les, y en pequeños residuos de tierras carnunales -

o de común repartimiento; a los que materialJr.an~e los terratenien 

tes ya no pudieron arruinar más. 

Las rancher!as, comprend!an una extensi6n mu

cho ~4s grande que el casco de los pueblos o villas, en donde se 

esparc!an cierto nGmero de familias, ocupando tierras de cultivo 

y pastales¡ propiedad de las haciendas y de los ranchos de mayor 

categor!a superficial. Los ocupantes de estas rancherías no eran 

propietarios de la tierra que usufructuaban, sino generalmente -

arrendatarios de tipo servil, es decir, que adem4s de pagar una -

renta, ten!an que proporcionar ciertos servicios g~a~uitos al a-

rrendador. Generalmente ocupaban sus predios de generación en ge

neración, a tipos bajos de renta, debido no tanto a la abundancia 

de tierra, sino principalmente a la mala calidad de ~sta, pues -

las haciendas y ranchos dab1n en esa forma poca importancia a las 

tierras malas, mientras explotaban para s! las mejores. La total~ 

dad de las llamadas rancher!as, por la secular ocupaci6n de sus -

tierras, fueron pedidas por los que las rentaban¡ como ejido~ y -

las obtuvieron. 

Por lo que toca a los impuestos que pagaban los 

grandes propietarios hasta 1910, ~~tos estaban en desproporción -

respecto a sus grandes extensiones de terreno. Y como ejemplos -

tenemos los siguientes: 
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La ha.cienda de la ..Javia que ten!a 1 500 caba---

ller!as de tierra, y val!a cuando menos en aque: entonces seis mi 

llenes de pesos, pagaba de contribuci6n territorial la suma de 

$ 362 695.0ú. La hacienda de San Nicolás que tenía 216 caballer!as 

de tierra, y val!a cuando menos dos millones de pesos, pagaba de -

c~ntribuci6n territorial sobre$ 417,790.15 La hacienda de Arro-

yo Zarco, que ten!a una extensi6n de 370 caballer!as de tierra, -

y val!a cuando ments µn mill6n quinientos mil pesos, pagaba de con 

tribuci6n territorial $ 378,i91~00! 

Por lo que respecta a los ejidos, estos eran 

solicitados por los poblados que ten!an antes ~e ~stos, alguna 

superficie en proporcioneó ocupadas individual.Ir.~nte o de carácter 

comunal. 

Con respecto a las tierras comunales de los pu~ 

blos, genéricamente se conocen bajo este t!tulo a las tierras de 

propiedad corndn de los pueblos, en la práctica encontramos tres -

casos distintos de esta propiedad: en el Estado de M~xico. 

Existen pueblos ~~el Estado de M~xico que.tie-

nen esta clase de posesi6n, .generalmente de extensiones muy gran-

des, que son rn;nejadas por los ayuntamientos o por comités espe--

ciales. Cuar.1o la titulaci6n de esos predios es correcta, subsis-

ten en esa situaci6n; pero cuando la ti'ulaci6n es defectuosa, --

conviene al pueblo C"'le sea debidamente rreg lada, acuden a la ac-

ci6n agracia llamada confirrnaci6n de tierras comunales, mediante 

la cual y por un procedimiento especial, que culmina en una Reso

luci6r Presidencial, se adquiere el t!tulo de propiedad del pueblo. 

8 Andr~s Melina Enr!quez, Lo~ Grandes Problemas Nacionales, EJ. -
Era, México 1979, pp. 107-169 
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Otro caso es cuando hay conflicto entre varios 

pueblos por unas mismas tierras comunales. Entonces la controver-

sia es s~metida al gobierno del Estado; si el fallo de ésto es --

inobjetable, que2an firmes las situaci~nes corresndientes; pero -

si hay inconformidades el asunto pasa a la Suprema Corte de Justi 

cia cuyo fallo es inapelabl~. 

La tercera situaci6n de estas tierras es cuando 

el poblado que las posee, solicita ejido; entonces dichas tierras 

son tomadas en consideraci6n para el cálculo del ejido y la Reso

luci6n Presidencial respectiva, generalmente incorpora dichas ti~ 

rras al régimen ejida: bajo la acción de confirmación. En el Esta 

do se presentan bastantes casos del tercer ejemplo~ 

En lo referente a la pequeña pro~i~dad agrícola 

en el Estado de México, debemos hacer mención a la base fundamen-

tal que di6 or!gen a la fijación de la superficie de que pod!a --

disponer el agricultor como pequeño propietario, siendo esta base 

correcta a la interpretaci~n del art!culo 27 Constitucional. 

Siguiendo nuestro análisis, vemos que tan pron

to se cimentó el gobierno de la revoluci6n despües de la contien

da de 1910-1917, se busc6 mejorar al ejidatario mediante la apli-

caci6n del ya citado articulo 27. Ello dió orígen a la promulga-

ci6n del C6digo Agrario que rigió -en nuestro pa!s y del cual en 

la parte que atañe a este estudio, deben citarse los artículos --

104 y 106. Con esta base, la Comisi6n Agraria primero, luego el -

Departamento Agrario, el Departamento de Asuntos Agrarios y Colo-

9 Los Ejidos del Estado de Mlbcico, Ed. Gobierno del Estado de Mé
xico, Toluca, México. 1958 p.XXIV 
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nizaci6n y por ultimo' la Secretar'a de la Reforma Agra~ia, han 

pr)cedido al reparto equitativo de todas las excedencias de la 

propiedad de que disponían las haciendas y rrnchos en el ~stado;o 

A principio del año de 1919, se iniciaron las -

primeras tramitaciones ejidalJs y desde esa apoca se empez6 el re 

parto de haciendas en todo el pa!s. El Estad11 de Léxico no fue 

•.ina excepci6n, y 'I partir de esa fecha se emitieron las primeras 

Resoluciones Presidenciales' dfctadas en favor de diversos ndcleos 

de poblaci6n;1 

De esta manera vemos que, c11n el esfuerzo con--

junto de los gobiernos fede:·al y estatal, se Ft'Ocedi6 a repartir 

los excedentes de latifundios. Actualmente, adn cuando no se ha -

alcanzado la meta fijada de proporcionar a todos los campesinos -

tierra cultivable, podemos 1ecir que se ha cumplido la Const~tu-

c16n, en lo que respecta al problema agrario. 

Actualmente la pequeña propiedad en el Estado -

de Maxico, representa el 7% y el ejido el 73% de tierra, el restan 

te 20% corresponde a los terrenos comunales y de coml:ín repar~imie~ 

to que tambian son aprovechados en su totalida1 por el ejidatario. 

Estas cifras hacen resaltar los esfuerzos ce las autoridades que 

int'ervienen en forma directa en el reparto agrario en el Estado -

de Maxico. 

10 La Pequ3~a Propiedad en "el Es~ado de Maxicn, E~. Gobierno del 
Estado de M~xico, Toluca, Max. 1969 pp. 1-2 

11 Dotaciones de tiérras Ejidales comprendidas en: 1919 a 1968, Ed. 
Gobierno del Estado de Maxico, Toluca, Max. 1968, pp. 1-2 
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Para ubicarnos en el contexto de éste capítulo 

tomaremos la clasificaci6n que el Pl?~ de Desarrollo Urbanc del -

Estado de Mdxico1 (congruente con el Plan de Ordenaci6n de la Zona 

Conurbada del Cen~ro ~el País}, ha hecho, dividiendo al Estado en 

cuatro zonas o~ra realizar su análisis socio-econ6mico, políti~o 

y cultural; las ?.onas son las siguientes: 

Zona Metropolitana de la Ciudad de Toluca. 

Resto de la Zona Conurbada. 

Resto del Estado. 

Zona Metropolitana del Estado en el Valle de 

México o "Valle Cuautitl.tn-Texcoco". 

El punto centrel del cuarto capítulo de la pr~ 

sente tdsis, es la Zona Metropolitana del Estado en el Valle d~ -

México denominada también "Valle Cuautitl!n-Texcoco"r denomina---

ci6n que no tiene un afán de divisionismo, sino lograr una mayor 

identificaci6n nacional que es la base del federalismo. 

Los municipios que conforman el Valle Cua~ti-

tlan-Texcoco son: 

l Plan de Desarrollo Urbano del Estado d~ México, Ed. Auris, 1978 
Vol. I:r p. 28. 
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Atizapár> de Zaragoza, Coacalco, CUautilán, 
, 

Cuautitlán Izcalli, Chimalhuac:n, ~~3tepec, Huixquilucan, La Paz, 

Naucalpan, Netzahualc6yotl, Tlalnepantla y Tultitlán~ 

Estos municipios como lo veremos a continua--

ci6n, son los ·que más problemas tienen en cuanto a la satisfacción 

de sus necesid?des, ya que tienen la tasa anual de crecimiento m~ 

yor en todo el Estado y de las más altas del p~!s. 0bvilllllente la 

implementaci6n de sus satisfactores no pueden mantener ese ritmo, 

creándose y acentuándose problemas socio-prl!ticos de complicada 

soluci6n, 

Es en esta Zona en donde SE da un r&pido proc~ 

so migratorio procedente dél interior de la RepCblica y un proce

so de descentralizaci6n de la capital, originando un r&pido cree! 

miento de la poblaci6n del Estado ae M~xico. Principalmente la -

ubicada dentro del Valle Cua~titlán-Texcoco. Salvo algunas peqJe-
' ñas zonas de clase media-alta de Naucalpan, Tlalnepantla y Atiza-

pán, el resto del Valle está in~egr~do por poblac16n margin;da 

con servicios urbanos deficientes y en algu:~as zonas se carece de 

casi todos los servicios urbanos bá&icos. 

Las oportunidades de empleo no crecer al ritmo 

de la poblaci6n de la zona. Por otra parte, el empleo suele ser -

~nestable y mal pagado debido a la escasa habilidad t~cnica; pre-

dominan los nTrabajadore~ por su propia cuenta• y l~s dedicados -

a la industria de la construcci6n. 

2 Ibid(;:lll pp. 28-29 
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Enumerar los problemas que afronta cada uno de 

los municipios que integran el Valle Cuautitlán-Texcoco, resulta-

reiterativu, y pensamos que para f:tnes de áste capítulo es más --

conveniente tratar las características ¿~ estos municipios de mane 

ra general, aunque reconociendo que tenemos un municipio sui-gene

ris, como es el caso de Netza:iualc6yotl que representa un problema 

a nivel nacional. 

En suma los problemas que confrontan estos mu-

nicipios son los siguientes: 

El problema del agua.-Que no es s6lo de caren-

cia estricta del recurso, sino del aprovisionamiento y distribu--

ci6n. Se abastecen casi en su totalidad de aguas subterráneas, --

extra!das de pozos profundos. Aqu! se presenta un pro~lema serio,

ya que si la población de estos municipios sigue creciendo y auna

do a esto se instalan más industrias, se romperá el equilibrio en

tre la precipitación pluvial y sus extracciones. 

El problema del drenaje.-Este es uno de los más 

serios problemas del Valle, de soluci6n indispensable para evitar 

la.contaminación de aguas y las precarias condiciones de higiene -

y salud pllblica. 

El problema de la vivienda.- Que junto con el -

problema del drenaje es uno de los mds serios, encontrarnos que a -

pesar de los esfuerzos del sector pt1blico por absorber mayores 

proporciones de la demanda total de vivienda, se requiere virtual:-
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mente de un incremento de su capacidad en el orden de 200% en la 

capacidad del sector. 

El problema demogr~fico.-En la Zona Metropolit~ 

na de la Ciudad de México (2,394 Km
2l se concunlraban 14.8 millo

nes de habitantes ( 9.9 en el Distrito Federal y 4.9 en los doce 

municipios del Valle Cuautitlán-Texcoco)~ 

La Zona Metropolitana de la Ciudad de México -

creci6 de 1960 a 1970 en una tasa del 5.6% compuesta por 3.4% de 

crecimiento natural y 2.2% de crecimiento social. Se estima que 

de 1970 'a 1980 el crecimiento de esta zona lleg6 al 6. 08% anual, 

concentrándose principalmente en los municipios metropolitanos --

del Estado de México. 

El problema fiscal.- Existe tremenda escacezde 

recursos fiscales en estos municipios. Debido a la dependencia --

econ6mica respecto del Distrito Federal, ~n términos de que éste 

es el que provee de toda clase de bienes y servicios a los habi--

tantes de la periferia, lo que implica que los principales impue~ 

tos por ingresos mercantiles y otras actividades econ6micas, se -

generan y benefician al Distrito Federal. 

El problema de los fraccionamientos.- Debido a 

la desorganizaci6n municipal, falta de recursos o negligencia, -

existente una ''tremenda anarqu!a en la mayor!a de los municipios -

de esta regi6n, respecto de los servicios urbanos que deben de -

ofrecer los fraccionadores y vendedores' de lotes. Reorganizar el 

3 Plan de Ordenaci6n de la Zona Conrubada del Centro del Pa!s. 
Diario Oficial de la Federaci6n 2 de diciembre de 1982. 
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sistema de ventas de lotes y su debida urbanización es una tarea 

que por razdn de los graves problemas acarreados, merece la inme

diata ater::i6n de los gobiernos .nunicipales y estatal. 

Todos los problemas mencio~acos, han traído ca 

mo consecuencia una. gran especulaci6n de terrenos, en especial 

con los precios de los terrenos de tipo residencial, aunque lo 

mismo sucede con los de tipo popular, cuya poblaci6n por sus bajos 

ingrusos, reciente más el encarecimiento. Por otra parte, aunque 

en toda clase de fraccionamientos se han presentado la especula-

ci6n y el fraude con lotes y promesas de servicios urbanos incum

·plidas, parece ser que estos males son más graves en la gente que 

tiene terrenos populares, donde por escacez de recursos, ignoran

ci~ o falta de protecci6n se ha sufrido en mayor medida la explo

taci6n sin l!mite de los especuladores. 

Tambián se han dado casos de permutas de tie-

rras ejidales que en nada han beneficiado a los antiguos ejidata

rios y si, se han construido en ellos colonias residenciales cu-

yes terrenos han alcanzado precios increíblemente altos. En esta 

especulaci6n a base de nuevos fraccionamientos, radica un factor 

de mayor concentraci6n de la riqueza en pocas manos, mayor injus

ticia social y agravamiento de los problemas sociales; aparecien

do lo que se ha dado en llamar latifundismo urbano. 
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El muni~ipio de Netzahualc6yotl, como lo men-

cionamos al principio del presen·:e capitulo, e~ un municipio sui

generis, pues además de confrontar los mismos problemas de ~os -

dernt3 municirios deJ Valle Cua~citl&n-Texcoco; es en Este munici

pio en donde se agravan y adquieren caracter!sticas de caos so--

cial. 

El municipio conforme a la Ley Org!nica Munic~ 

pal del Estado de México, está integrado por una sola localidad: 

Ciudad Netzahualc6yotl¡ para su gobierno interior en los a1pect~s 

po.!tico y administrativo, su t1rritorio se divide en 52 ~olonias 

y el fraccionamiento industrial Izcalli Netzahualc6yotl. 

A pesar de la deficiencia de los servicios pd

blicos, la poblaci6n sigue concentr&ndose en Netzahualc6yotl como 

consecuencia de la dificultad que tienen las persona~ de pocos r~ 

cursos para disponer en el Distrito Federal de casas de renta re

ducida o de terrenos de bajo precio para construir su vivienda. 

El acelerado crecimiento demográfico, uno de -

los más altos del pa!s, ha sido y es el principal problema al que 

se han enfrentado las autoridades municipales, estatales e inclu

sive federales. Es evidente que el alto crecimiento demvgrá.fico -

influye, en forma determinante, sobre las necesidades más apre--

miantes y cada vez más creciente del municipio. 

~iudad Netzahualc5yotl ocupa actua....mente el -

tercer lugar de las localidades mayor pobladas del pa!s y excluye~ 
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do algunas Delegaciones del Distrito ~edcral, en la localidad con 

mayor densidad de poblaci6n. 

Netzahualc6yotl eE la ciudad que más ha ~recido 

en los Gltimos años en toda Am~rica Latina, siendo catalogada co

mo "el fen6meno que nn tiene precedente en la formaci6n de zonas 

ma4ginadas en ~uanto al voltimen de poblaci6n alcanzado y el rit'1IO 

de su crecimiento". 

La poblaciOn urbana de Netzahualc6yotl represe~ 

ta el 100%, y se caracteriza por estar formada pvc gen~e ~6ven, -

en su gran mayor!a desempleada; tenemos el caso de que el 100% -

de la poblaci6n, el 61% son personas menores de veinte años, el -

27.27% son de 20 a 40 años y s6lo el 11.73%, lo compenen mayores 

de 40 años. 

En conclus~6n, Netzahualc6yotl sigue crecien~o 

a un ritmo acelerado, fuera de toda ponderaci6n, lo dual evidente 

mente acarrear! problemas graves: demanda crecience d~ alimentos. 

vivienda, escuelas, fuentes de trabajo y bienes de consumo. 

Sobre los problemas que tienen los municipi~s 

del Valle Cuautitlán_Texcoco, y especialmente el municipio de Ne~ 

zahualc6yotl; pensamos que vale la pena refl~xionar muy seriamen

te~ 

4 PanorS!nica Socioecon6mica del Estado de M~ico 1975, Ed. Gobier 
no del Estado de Mdxicn, Toluca, M~xico 1975 TO!llO II pp.674-675 
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4.2 ESTRUCTURA Y DISTRIBUCION DE LA TIERRA. 

El Estado de ~éxico ha crecido demográficamente 

en forma·acelérada. Los habitantes son ya segtin datos prelimina--

res del X Censo General de Poblaci6n y VivienJa de 1980, 7.5 mi-

llenes, que representan el 11% del total de la poblaci6n del pa!s. 

Sv tasa de crecimiento en el decenio de los setenta, duplic6 el -

crecimiento de la tasa nacional, creciendo al 7%, en tanto que el 

país, en t~rminos generales estuvo ya abajo del 3.5% en la década 

mencionada~ 

El crecimiento demográfico acelerado de las agl~ 

meraciones urbanas y la concentraci6n de la poblaci6n en las ciu

dades mayores, acompañada de la acent~aci6n de los desequilibrios 

regionales de poblamiento, se destacan como dos granees razgos -

que asume la transferencia de poblaci6n caracter!stica del proce-

so de urbanizaci6n. 

En este contexto, el patr6n de asentamientos ur 

banos en el Estado de M~ico es el resultado de estas caracter!s-

ticas, acusando tendencias marcadas a la metropolización. 

El Estado de México en 1940, contaba con una p~ 

blaci6n total de 1'146,000 habitantes de los cuales 260,248 repr~ 

sentaban a la población urbana, frente a 885,786 de la población 

rural, lo que significaba el 22.7% i 77.3% respectivamente del to 

tal de la población. 

5 Da'.os Básicos Sobre la Población de M~xico 1980-2000, Ed. SPP 
y CONAPO Mdxico 1980 
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La distribuci6n para la década 1950-1960, fue -

del 38.6% para la poblaci6n urbana con 732,716 habitantes y del -

61.4% para la rural con una población de 1'163,135. En esta déca 

da la poblaci6n total del Estado fue d~ 1'897,851; con una tasa -

de crecimiento urbano de 6.9% y 1.3% de crecimiento rural. 

En la década 1960-1970, por primera vez en la -

historia del Estado la poblaci6n urbana fue superior a la rural, 

representando el 63.3% del total con 2'389,903 habitantes, rnien-

tras que la poblaci6n rural con 1'443,282 representó el restante 

37.7% del total de la poblaci6n, dando corno resultado una tasa de 

crecimiento urbano del 12.9% frente al 2.1% de crecimiento rural. 

La poblaci6n urbana del Estado de México para -

el año de 1980, es aproximadamente el 80%; haciéndose notorio el 

hecho de que el 85% de la población total urbana se concentra en 

los doce municipios conurbados (Valle Cuautitlán-Texcoco) , que -

ocupan el 5% de la superficie estatal? 

La extensi6n territorial de la Zona Metropoli--

tana del Estado de México, ubicada en la Zona Metropolitana de la 

ciudad de México, es de aproxirnádarnente 974.25 Krn2 ; esta Zona pa-

ra 1980 cuenta con una poblaci6n de 5'924,000 habitantes lo que -

hace que su densidad de población haya aumentado en forma 1mpre-

sionante llegando a 6,080 habitantes por Krn2 . 

Los doce municipios del Valle Cuautitlán-Texcoco 

y el Distrito Federal, en 1980 tuvieron una poblaci6n de 15,297,000. 

6 Plan de Desarrollo Urbano del Estado de México, Ed. AURIS 1978 
Vo. II, pp. 173-326. 
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habitantes. en una extensibn territc:ial de 2,453 1tm2, lo que Si[ 

nifica una densidad de población de 6,236 habit1ntes por 'K14
2 • 

Estos datos nos iniican clar'llllente un de-equi--

librio en la distribución de la población en el pa!s, pues el 23t 

de la población ~acirnal (15'297,000), se asen~aha en 2,453 Km
2 •7 

El desequilibrio de la dist:·ibuci.5n de la pobl!!_ 

ci6n en el Estado ae México, se presenta claramente en el valle -

Cuautitlán Texcoco el cual ocupando el 5% de la superficie esta-

tal, concentra el 85% de la población total urbana del EFtado. 

Como lo anotamos al principi~ de este capítulo, 

estos importantes cambios cuantitativos se debe~ b4sicamente, al 

rápido proceso migratorio procedente del interior de la Repdblica 

y al proceso de descentralización jel Distrito Federal hacia esta 

área urbana del Estado de México. 

La razón de haber citado datos estadísticos so-

bre el !ndice de crecimiento de la población, as! como su distri-

buci6n en el Estado de M~xico; es que estos dos factores repres~ 

tan el motivo principal para el cambio de uso del suelo rural a -

uso urbano que se ha dado principalmente en el Valle cuautitl.in/. 

Texcoco, lo cual ha generado graves problem~;s de tenencia de la -

tierra en esta zona. 

Tenemos que señalar qce en el Estado de M&ico, 

la ocupación del espacio natural paza uso urbano constituye un ---

7 Plan de. Crdenación de la Zona Conurbada del ~ent.:o del País. 
Diario Oficial de la Federación 2 de diciembre de 1982. 
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ra la finalidad de nuestro trabajo, dividamos el uso de la tierra 

en el Estad~ de Mdxico, en tierra urbana. 
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De asta manera encontramos ql;.a la distribuci6n 

de la t~erra rural para 1980 es la siguiente~ 

Propiedad privada 6.89% 
Propiedad canunal 20.68% 
Propiedad ejidal 72.43% 

Con respecto a la propiedad urbana la cual se -

localiza princ~palmente en los municipios del Valle cuautitl4n-Tex

coco, su distribuci6n para 1980 es? 

Propiedad privada 48.72% 
Propiedad comunal 1.28% 
Propiedad ejidal 50,00% 

Debemos hacer notar que las estad!sticas en oca 

siones son enqañosas, pues en el caso de la propiedad ejidal que -

:epresenta el so,, un 25% de predios ejidales se encuentran en pro

ceso de urbanizaci6n y regularizaci6n, lo cual significa que son -

predios que dejaran de ser ejidales para convertirse en predios de 

propiedad particular. Este proceso ser4 analizado ampliamente en -

Jl capitulo quinto. 

8 Plan 1e Gobierno 1981-1987, Ed. Gobierno del Estado de Mdxico, 
Toluca M6x. 1981 

9 Ibidem. 
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4.3 POL~TICAS DE DESARROLLO 

Todo parece indicar que el crecilliento demoqr! 

fice del Area Metropolitana de la Ciud~d de M6xico (Valle CU~uti-

tlln-Texcoco y Distrito Federal), continuar! en ascenso, a pesar -

de que en 1980 se.lleg~ a 14.8 millones de habitsntes (9.9 en el -

Distrito Federa~ y 4.9 en los doce municipios metropoli~anos). 

\nte esta situaci6n el gobierno federal ha se

ñalado los objetivos y formulado 'las pol!ticas que se llevaran a -

cabo para controlar la problem&tica que caracteriza a d&t<". región 

conurbada. Se ha establecido la coordinaci6n entre los tre• nive-

les de gobierno para llevar a efecto estas pol1ticas, que •e en--

cue.1trllll insertas en el Plan de Ordenacil5n de la Zona Conurbada -

del Centro del Pa!s y en el Plan Naci~nal de Desarrollo: pol!ti--

cas que recoqen y establecen el Plan de Desarrollo tJrb ... l'o del Es-

tado de M~xico y los Planes de Desarrollo Urbano de ~os 121 muni-

cipios que componen el Estado. 

El Plan de Ordenaci6n de la Zona Conurbada del 

Centro! del Pa!s, establece los siguientes objetivos y pol!ticas a 

seguir para solucionar la probleml.tica que afronta esta !rea: 

Disminuir la Tasa de crec~miento de la pobla--

ci6n. 

Redistribuir en forma mis equilibrada la pobl! 

ci6n en la zona, apoyando el desarrollo de las ciudades priorita-

rias. 
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Retener la población en sus lugares de orígen 

evitando las migraciones hacia la zona metropolitana. 

Para lograr estos objetivos el Plan de Ordena

ci6n, establece las siguientes políticas: 

Política de retenci6n.- Para arraigar una par

':e del volt1men potencial de emigrantes. 

Política de reorientaci6n.- Se fundamenta en -

el cambio de una parte de las corrientes migratorias, hacia las 

entidades federativas con capacidad en su estructura econ6mica -

y social para absorber nuevos migrantes, reorientando una parte 

del vollimen migratorio de cada una de las entidades que aportan

el mayor nG.mero de migrantes a la Ciudad de México hacia las zo-

nas prioritarias de desarrollo. 

Pol!tica de reubicaci6n.- Se basa en el Progr! 

ma Nacional de Desconcentraci6n Territorial de la Administraci6n 

P1lblica Federal que propicia el traslado a las ciudades de pro-

vincia, de organismos y personal de la administración federal -

concentrada en la Zona Metropolitana de la Ciudad de M~xico. 10 

El Plan de Ordenaci6n de la Zona Conurbada del 

Centro del Pa!s, propone las siguientes políticas a seguir con -

respecto al uso del suelo; en la Zona Metropolitana: 

lOPlan de Ordenaci6n de la Zona Conurbcda del Centr.o del País 

Diario Oficial de la Federación 2 de diciembre de 1982. 
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Impedir .a elimin<~i6n de las escasas !reas -

actuales de agricultura de riego y evitar la rec'"1cci6n de los cucf_ 

pos de agua y el deterioro de las zonas de bosques, con~tituxendo 

en toúas estas rnodaliJades de uso del territorio verdaderas reser 

vas inafectables. 

Convertir el actual proceso de crec~miento -

urbano en un desarrollo arm6nico y controlado en el que las deci

siones relativas a d6nde y co~o ~recer, estén orientada~ tanto -

por los lineamientos del Plar de Ordenaci6n de la Zona Conu~beia 

corno por lo establecido en el Plá.n Nac~onal de Desarrollo; as! 

como por las directrices más concretas de los P1.anes Estatales y 

Municipales de Desarrollo Urbtno y de los Plane~ de Centros de 

Poblaci6n. 

Controlar el mercado de tierra urbQntzable re

virtiendo los fen6menos de acaparamiento, inflaci6n ~ desorden j~ 

r!dico y t~cnico, mediante la designaci6n de autoridades respons!_ 

bles de administrar el desarrollo urbano, de acuerdo a nuestra 

realidad, pero apeg4ndose a los procesos de planeaci6n~1 

La reordenaci6n de la· Zona Metropolitana de la 

Ciudad de M~xicr> representa, a nivel nacional, el problema m&s 1m 

port~te para resolver en el mediano plazo, para asegurar un des!_ 

rrollo regional más equilibrado. El Plan ~acional de Desarrollo -

propone para el media~o plazo una estrate1ia de redespliegue terr~ 

torial de las actividades econ6micas que, por un lado, persigue -

ll Ib..:.dem 
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apoyar en forma priccjtaria regiones ubicadas entre la capital y 

las costa3, que son ya alternativas viables para la descentrali

zaci6n del crecimiento potencial de esta área y, por el otr_o, r~ 

cionalizar y c0ntrolar su crecimiento actual. La estrategia de -

redes pliegue territorial de la economía pla1 tea las siguientes-

11nea~ de accion: 

Intensificar la desconcentraci~n del crecimie~ 

to industrial, abriendo alternativas viables de localizaci6n. 

Frenar las migraciones hacia la metr6poli, for

taleciendo las condiciones de desarrollo rural en las zonas de -

expulsi6n. 

Consolidar sistemas urbanos y de intercambios u 

escala regional, relativamente independientes de est~ área metro

politana; en el occidente del pa1s y en el Golfo de M~xico. 

Restringir en forma más estricta la localiza--

ci6n de actividades manufactureras y terciarias en el Area y ra-

cionalizar su expansi6n f1sica. 

En forma congruente con la estrategia de deseo~ 

centraci6n de la actividad econ6mica, se instrumentará una polí

tica hacia el interior de la zona metropolitana; esta política -

restringir! en forma severa, pero selectiva, el crecimiento de -

actividades en la Ciudad de M~ico; ofreciendo alternativas de ero 
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pleo y mejores condiciones de vida r~ra la población ya residen-

te; y reordenar el crecimiento uroano. Con ell~, se busca redefi

nir el papel que juega la Ciudad de México en el contexto nucio-

nal. 

Cnn el objeto de reducir el subempleo y la ma~ 

g~naci6n en e~ área, se apoyará a las pequeñas y medi~nas empr~-

sas orientadas a la producci6n de bienes de consumo final, entre 

los que destaca la construcc~6n. de vivienda. Asimismo ~e impulsa

ra el aprovechamiento de lo~ recursos naturales y el desar~oJlo -

agroindustrial en los Estados dt: Hidal.go, México y Morelos, am--

pliando las opciones de ocupación para la fuer~a de trabajo no ca 

lif icada. 

A pesar de ser el polo de mayor desarrollo en 

el pa1s, la zona metropolitana presenta graves defic~encias en -

cuanto a la infraestructura básica, servicios y vivienda. 

Por esta razón, señala en Plan Nacional de De

sarrollo, se atenderán los d~ficits actualP.s, dando prioridad a -

las zonas con mayores carencias, perticularmente el Valle cua~ti

tlán-Texcoco que ha recibido el mayor impacto de crecimiento de-

mográf ico en l~s dltimas décadas. Para ello, se promover! un pau

lat~no equilibrio en la asignación de la inversión p<iblica fede-

ral entre el Distrito Federal y el Estaro de M6xico. 

Se reordenaril la urban '.zacidn en la zona metr!:?_ 

politana y su periferia para albergar en f~rma adecuada el futuro 

crecimien.tc demogrtfico. Para tales propdaitos se ~•tablecer& un 

control m4s estricto en el •1so del suelo, que evite la eapeci..la --
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ci6n, fome~te la ~edensificaci6n y á~roveche la infraestructura -

existente. Asimismo, la provisi6n de bienes y ~lrvicios básicos -

obedecerá estrictamente a las políticas de uso y desti~o qu~ se le 

asigne al suelo urbano; estas normarán también, la ubicaci6n de -

las nuevas plantas industriales. 

El reordenamiento de la zona metro~olitana, se 

fundamentará en un uso más racional del Agua, aprovechando en fo~ 

ma eficiente los volúmenes de agua que actualmente se ~estinan a 

ella. :on este prop6sito se ajustarán gradualmente las tar~fr3 ~ 

se fomentará el tratamiento de aguas ~esiduales para su reuso. El 

abastecimiento futuro de agua a la zona metror~litana, no deberá 

fincarse en el deterioro ce :os recursos hidrá~licos de otras re-

giones del pa!s. 

Por dltimo, se incrementará la ca~~cidad propia 

de financiamiento del Distrito Federal y de los Est~dos Circunve-

cines. Con este prop6sito se reforzará su partic;paci6n en la cap 

taci6n fiscal uniformando sus pol1ticas. Asimismo, se ajustarán -

en forma selectiva las tarifas de los servicios pdblicos a su ---

costo real, para limitar su im~acto sobre los sectores socialas -

más desprotegidos. Sanear las finanzas plllilicar locales, contri--

buirá a desalentar la localizaci6n de acti~~dades y de poblaci6n 

en la Zona. Estas son en s1ntesis, las políticas de desarrollo p~ 

ra esta área, que plant~an: El Plan de Ordenaci6n de la Zona Con-

urbada del Centro del pa1s y dl Plan NaaiJnal de Desarrollo, para 

la etapa de gobierno 1912-1988~2 

12 Plan Nacional de D~sarrrllo, Diario Oíicial de la Federac.61. 
31 de Mayo de 1983 
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5.1 AN'IECEDENTES DE LOS ORGANISMOS REGULARIZA 
DORES DE L.!\ TENENCIA DE LA T:LERJ!'I. EN EL = 
ESTADO DE MEXICO. 

Para estudiar a 'os organi~mos regular~zadore 

de la tenencia de la tierra en el Estado de México, analizaremos -

brevemente a la Comisj~n para la Regularizaci6n de la Tenencia de 

la ·fierra que e:s actualmente el único organismo a nivel federal -· 

que se encarga de esta funci6n. 

El 8 de noviembre de 1974, se publica en el -

Diario Oficial de la Federaci6n el Decreto que transfotma .~l ante

riomente Comit~ para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, 

en la Comisión que existe actualmente. La creaci6n de la mencio~a-

da Cornisi6n (CORETT) , se debi6 a li>.S siguientes causas: 

El elevado crecimiento demoqr&fico del país y 

la migración del campo a las grandes ciudades, creando asentamien

tos humanos irregulares en zonas urbanas, provocando 'controversias 

sobre la tenencia de la tierra, posesiones ilegales y viviendas --

con bajaq condiciones de salubridad. 

El J de abril de 1979, se publica en el D~ario 

Oficial de la Federación, el Decreto en donde se redefinen los --

objetivos de la Comisión; siendo las atribuciones de la Comisi6n: 

- Regularizar la tero;mcia de la tierra en don

de existan asentamientos humanos irregulares en bienes ejidales o -
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comunales. 

- Promover ante Las autoridades competentes la 

incorporación de las areas regularizadas al fundo legal de las --

ciudades, cuando a31 proceda. 

- Suscribir cuando as1 proceda, las escrituras 

pahlicas o titules de propiedad con los que reconozca la propie-

dad de los lotes de los particulares en virtud de la regulariza-

ci6n efectuada. 

- Coordinarse con las dependencias y organis-

mos p<iblicos cuyas finalidades concurran con las de la Comisi6n. 

- Celebrar los convenios que sean necesarios -

paLa el cumplimiento d~ su objetivo. 

Este Breve análisis de CORETT, lo hicimos dada 

la importancia que reviste para nuestro trabajo. 

Por lo que respecta al Estado de México, enco~ 

tramos que con el propósito de regularizar y legalizar la tenen--

cia de la tierra en las zonas urbano-ejidales invadidas, especial

mente las del Valle Cuautitl4n-Texcoco, el Gobierno del Estado ha 

creado los siguientes organismos para realizar tal finalidad: 
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- Instituto AURIS. 

- Comisi6n Regularizadora de Predios Urbano -
Ejidales. 

- Organismo Cuautitlán-Izcalli. 

- Fideicomiso Ciud~d Netzahualc6yotl. 

- Programa de Regeneraci6n de la Zona Oriente 

- Departamento de Regularizac~6n de la Direc

ci6n de Registro Público de la Propiedad. 

- Plan Sagitario. 

- Comité Estatal de Reservas Territoriales pa

ra el Desarrollo Urbano Industrial y Regula
rizaci6n de la Tenencia de la Tierra. 

INSTITUTO DE ACCION URBANA E INTEGRACION 

SOCIAL.- AURIS 

Este organismo descentralizado del Gobierno -

del Estado de México, fue creado por Decreto del Ejecutivo Estatal 

el 3 de enero de 1970, con l~ finalidad de regular la tenencia de 

la tierra dentro del territorio del Estado, contribuyendo con 

ello a fomentar el programa de la vivienda popular emprendido por 

el Gobierno de la RepGblica; mediante la creaci6n de fracciona--

mientos urbanos tendientes a elevar el nivel de vida de los habi-

tantes del Estado, principalmente de aquellos sectores~Asnecesi

tado~ como es el caso de las clases populares. 
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Es un organismo ~~n personalidad jur!dica y -

patrimonios propios, lo que trae como consecuencia una garant!a en 

los actos que realiza. 

En el Decreto de creaciSn del Instituto se es-

tablece: "El Institutu será el conducto para sc~icitar y tramitar 

las expropiac\ones de terrenos ejidales destinados a la amplia··

ci6n de fundos legales, y el encargado de llevar a cabo las obras 

y trabajos necesarios para cumplir con las causas de ut~lidad pd

blica ~ue justifiquen dichas expropiaciones•. 

La pol!tica de regularizaci6n no ha sido un --

fin en s! misma, sino un medio para alcanzar lo que es uno dP ~os 

obJetivos de AURIS; proyectar y ccnstruir viviendas econ6micas y -

edificios multifamiliares, procurand~ la regeneraci6n de zonas de 

tugurios y viviendas insalubres e inadecuadas, tanto d~ las zonas 

urbanas como en las rurales. 

COMISION REGULARIZADORA DE PREDIOS 
URBANO-EJIDALES. 

Con el fin de coordinar las participaciones de 

distintos orgar.ismos del Gobierno del Estado, de alqunas depen---

dencias fede. ales y eg los municipios donde se encuentran los ej! 

dos, el 29 de aoqosto de 1970, se cre6 li Comisi6n Regularizadora 

de Predios Urbano-Ej~dales, que coadyuvar!a con AURJ:S ~n el estu-
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dio, consulta e iniciación de los trabajos necesarios para la re

organización de la tenencia de la tierra en los ejidos afectados 

por el crecimiento demogr!fico en el Estado de M~xico. 

La Comisi6n Regularizadora de Predios Urbano 

Ejidale~ se integraba de la siguiente forma: 

El Instituto AURIS, como 6rganQ deplaneación, 

coordinación y ejecución del proyecto de regularización. 

El Departamento de Asuntos Agrarios y Coloniz~ 

ciOn como elemento en la integración y desarrollo del proceso expr~ 

piatorio de las zonas ejidales. 

La Liga de Comunidades Agrarias, como represe~ 

tanta legal de los ejidatarios. 

La Dirección General de Hacienda, con el objeto 

de formular el catastro de las zonas, para la implantación del r~

gimen de tributación predial. 

Las Presidencias Municipales, para integrar 

legalmente a su jurisdicción las zonas invadidas e incorporar a -

los habitantes :al rAgimen tributario base, a fin de proporcionar

les los servicios ptlblicos. 

La Procuradur1a General de Justi=ia, como la -

institución judiciat que debe inteverir en situaciones delictuo

sas, motivo de querellas y denuncias. 
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La Direc~i6n de Ccmunicaciones y Obras Plll>licas 

para elaborar el plano regulador de la zona y prryectar la presta

ción de servicios ptlblicos. 

Es conveniente asentar l~ generosidad y ef ica

c ia con que se ll~v6 a efecto el procedimiento expropiatorio para 

la regularizaciQn de la tenencia de la tierra, pues en .i.n térmiro 

perentorio entre la publicaci6n del Decreto Expropiatorio y la -

entrega de titulas, se puso a Ji~ a los puntos de estranqulamien

to que ~e formaban por la ocu~aci6n ilegal de la tierra y 103 ~r~ 

cedimientos jur1dicos dilatorios a que ~bliqa la Ley Federa~ de -

Reforma Agraria en su capitulo correspondiente¡ en zonas en que 

la contención del crecimiento ~rbano y suburbano ea casi imposi-

ble. 

ORGANISMO ~OAUTITLAN-IZCALLI 

Por Decreto 119, publicado en la Gaceta del --

Gobierno del Estado el 23 de octubre de 1971, se crea el Organis-

mo P!iblico Descentralizado •cuautitl~n-Izcalli". 

Aunque entre sus funciones y atribuciones no se 

estab~ece la ~equlari7,ci6n de la Tenencia de la Tierra, la impor

tancia de este organismo radica en el arttculo 16 de la Ley que --
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lo ~ el cual establece que estará facultado para enajenar los 

terrenos que se le transfieren como parte de su patrimonio, enco~ 

tramos aqu! la seguridad jur!dica que se da a los posesionarios -

al comprar un lot~ al mencionado organidmo. 

Labor importante del mencionado organismo, ha 

siio llevar a cabo el fraccionamiento del proyecto general "Cuau

titl.1n-Izcalli", que di6 nacimiento al municipio más jóven del -

Estado de M~xicor el municipio de Cuautitlán Izcalli, el cual vi-

no a resolver en parte, la grave problemática de los asentamien--

tos humanos irregulares en el Valle Cuautitlán-Texcoco. 

FIDEICOMISO CIUDAD NETZAHUALCOYOTL. 

La Ley General de T!tulos y Operaciones de Cr~ 

dito en el articulo 346, establece lo que significa el Fideicomi

so, diciendo: "que en virtud del fideicomiso, el fideicomitente -

destina ciertos ?ienes a un fin licito y determinado encomendando 

la realización de ese fin a una instituci6n fiduciaria 11 ~1 Agrega~ 

do algunos elementos más, nos formamos una idea más amplia de lo 

que es el Fideicomiso. Partiremos de tres supuestos muy importan

tes que en ~l se presentan: 

- En forma de un negocio jur!dico. 

- Como una modalidad al derecho de propiedad. 

- Como una operación bancaria. 

1 Ley General de T!tulos y Operaciones de cr~dito, Ed. Porrtía 
44a. Edici6n p. 330 
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Utiliza1.do los s\: . .Juestos mencionados formare-

moa una nueva definición de fideicomiso: "Como ·m negocio jur!di

co indirecto y fiduciario en virtud del cual la instit•1ción fidu

ciaria adquie:.:e la p .. :opiedad de ciertos bienes que le transmite -

el ~deicomitente, con la obligación de dedicarla en un fin con~ 

nido. 

Hecho el análisis jur!dico del fideicomiso, P!!. 

sarernos a hablar del FideicOl!lis~ Ciudad Netzahualc6yoti que fue -

creado por el Gobierno Federal el 15 de Mayo de 1973; con tl .Jro

p6sito de solucionar el problema de lP carencia de servicios pd-

blicos y la incertidumbre que provoc6 el tr4fi'10 ileqal de la ti~ 

rra, el Fideicomiso ten.ta con.o fin propio la reJUlarizaci6n de la 

tenencia de la tierra. 

Las partes que intervinieron en ese contrato -

fueron: Los fraccionadores, teniendo el carácter de,fideicomiten

tes¡ el Gobierno Federal, representado por el Sec~etario de Obras 

Pliblicas¡ el Gobierno del Estado de M6xico, representado por el -

Ejecutivo del Estado; concertándose también con la intervención·

del entonces jefe del Departamento de Asuntos Agrarios y Colo•.iza 

ci6n y los Colonos. 

L~ pol!tica reguladora del ~ideicomiso, consis 

tente en escriturar los predios contrate~os con anterioridad y -

que estaban pendient~s de liquidación, !~ razón es que tres lliios 

antes de su constitución, los colonos se hab!an puesto en huelga 

de pagos de sus lotes frente a los fraccionadores, por el inc:um-

plimiento de las condicionas concertadas en sus respectivos con--
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tratos¡ incluso, dicha huelga se extendió al pago de impuestos 

territoriales tambi•n por el incumplimiento de la introducción de 

loa ••~i~ioa pdblicos indispensables por parte del Estado, crea~ 

do con lo antericr una cadtica y alarm~nte irregularidad fiscal -

y reqistral, que repereut!a tanto en la esf6ra patrimonial de los 

colonos, por la falta de seguridad de sus posesiones y propieda-

des, como en la econ6m!a del Estado por la falta de percepción de 

los ~mpuestos correspondientes. 

De esta manera, el Fideicomiso se cred para -

subsanar las anomal!as antes señaladas y contribuir al beneficio 

social y jurídico de l~s habititnc~s de la Ciudad Netzahualcóyotl. 

PROGRAMA DE REGENERACION DE LA ZONA ORIENTE 

Por Decreto 148 de 5 de mayo de 1972, se decl~ 

ra de utilidad pdblica la planeacidn, regeneracidn, regulariza--

ci6n, construccidn y poblamiento del ndcleo urbano comprendido e~ 

tre los l!mites de Coacalco y Ecatepec y la parte norte de Ciudad 

Netzahualc6yotl; para tales fines se cred el citado Organismo --

PRIZO, con personalidad jur!dica y patrimonio propio, teniendo e~ 

tre sus funciones promover la legislación de la propiedad en la -

zona¡ proyectar, organizar y promover nuevos centros de poblacidn 

habitacional, industrial y comercial en el lugar¡ 1jecutar los -

objetivos de las expropiac~onea que realice el gobierno¡ comple-

mentar y atender las intervenciones de fraccionamientos irregula-
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res y regulares que decreta~:e en ese lugar el Gobierno del Eatado 

celebrar convenios con fraccionadores para el o1~rqaaiento de los 

servicios pdblicos: y entre otros ml.s, proyectar y construir uni

dades habitac:ionales de 1riviendas econ6micas que satisfacieran 

las necesidades de personas econ6micamente dlbiles. 

Tomando como base esas atribuciones, facultzles; 

y por medio del procedimiento económico coactivo, ae loqraron re

gularizar varias colonias en !!Bt.a zona, contando acSmia con la va 

liosa intervención del Regis'.ro P11bl1co de la ~iedad. 

Desgraciadamente, por l.& falta de interfs ·y pr! 

visión en sus programas, se origin6 que c:on fecha U de enerC' e'! 
19. 4, se abrogara la ley que lo h~?1a creado y su patrimon:f.o, en

cuestas, logros y realizaciones, paa~ron a foxmar parte integra -

del patrimOnio estatal, y los derechos y obliqacionea, ss1 como -

los trabajadores iniciados fueron absorbido• por el.Ejecutivo del 

Estado. 

DEPARTAMEN'l'O DE REGlJLARIZACIOll DE LA D.i.RECCION 
DEL REGIS'l'RO PUBI.ICO DE LA PROPIEDAD 

En diciembre de 1973, por acuerdo del Ejecutivo 

del ~stado se establece la Dirección del Reqistro Ptll>lico de la -

Propiedad, con un departamento de Regula:·izaci6n que eatableci6 -
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las bases para la reqularizaci6n inmobiliaria y registra! en Ciu

dad Netzahualc6yotl, en especial de aquellas colonias en donde no 

interviene el Fideicomiso Ciudad.Netzahualc6yotl. El Gobierno del 

Bstado por conducto de la Direcci6n de: Registro Público de la -

propiedad, ha firmado convenios con los faccionadores, para que -

sea el Estado quien regularice las posesiones de los colonos, tr! 

tando de frenar la invasi6n y el tr4fico ilegal de bienes ra!ces, 

sirviendo como base las carteras de crAdito que ten!an congeladas 

los fraccionadores, a conaecuencia de la huelga de pagos ya men-

cionada , en el punto referente al Fideicomiso Ciudad Netzahualc6 

yotl. 

Como ya lo anotamos, el representante del Go-

bierno celebra conventos con el titular de la colonia irregular, 

oblig•ndoae el dueño de loa predios a firmar un mandato irrevoca

ble en favor del Director del Registro Pdblico de la Propiedad, -

quien por conducto del Departamento de Regularizacidn se obliga a 

regularizar las propiedades inmuebles en favor de los legales o~ 

pantes, incorpor4ndolos al sistema registral sin afectar totalmen 

te el patrimonio del fraccionador, a quien se le concede un por-

centaje de loa cobros obtenidos por ese concepto. 

La regularizacidn emprendida por dicho depart! 

mento es muy importante, pues al reqular la propiedad la incorpo

ra a la vida registral y la convie~te en garant!a jurídica y eco

n6mica dentro del tr4fico inmobiliario. 
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PLAN SAGITARIO 

El Gobierno del Estado de M6xico, durantd el -

peri6do 1975-1981, llevó a efecto el Plan Sagitario que estable-

cia la regularizaci6n de la propiedad; intervienen en el vari .. -

dP.pendencias del Estado; como la Dirección General de Hacienda, -

la Procuradur!a Fiscal, el Fideicaniso Ciudad Netz...hualc~otl, la 

úirecci6n del Regi.~tro P1lblico de la Propiedad y el Instituto --

AURIS; con la finalidad de qÜe 'en la ejecnci6n de los proyectos -

todas y cada una aporten sus conocimiento• t6cnicos en s~s reape~ 

tivas especialidades y los apliquen en la solución del problema -

social de la tenencia de la tierra. 

Es conveniente anotar, que debido a la conver

gencia de varias dependen~ias, se han confundido en ciertos casos 

las finalidades y metas des,adas, y en alqunoa caaos los func~o-

narios, pensando en el impacto social y la impo~tancia que repre

senta la regularización, aprovP.charon la situación para obtener 

proyección pol!tica. Ello aunado a los intP.r6sea particulares, ha 

tra!do como consecuencia el retrae so en el plan de regulariza--

ción y que se sigan propiciando las invasiones, el tr4fico ilegal 

de los bienes y la anarqu!a que poco a poco ae habla ido vencien

do •. 

Al t:?rminar el pt..ri6do del Gobierno del Doctor 

Jorge Jimdnez Cantd, termina la aplicaci(a del Plan Saqitario. 
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5.1.l COMITE ESTATAL DE RESERVAS TERRITORIALES 
PARA EL DESARROLLO URBANO INDUSTRIAL Y -
REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIE-
RRA. 

Partiendo del razonamientc d~ que, "La regula

rizaci 'n de la tenencia de la tierra ha de ser una, la que prosi

ga hasta que cada uno de los habitantes de la ciudad tenga su de

recho legitimado y doc\Dllentado•, tal como lo expresó el Presiden

te de la Repdblica licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, y con

siderando que algunos predios de or!gen ejidal o comunal, ser!n -

objeto de forzosa expropiaci6n para incorporar parte de esas tie-

rras al desarrollo urbcillOI respondiendo siempre a necesidades de 

orden pQblico, se hizo necesaria la creaci6n del Comité Estatal de 

R~3ervas Territorialee para el Desarrollo Urbano Industrial y Re

gularizaci6n de la Tenencia de la Tierra, Comit6 que permitirá al 

Gobierno Federal, al Estado y a los Municipios, garantizar el sa

no equilibrio entre la necesidad urbana y la preservación del or

den social de los bienes de los ndcleos agrarios. 

En este Comité las autoridades y organismos 

que participen en la determinaci6n de reservas territoriales o en 

la expropiaci6n de terrenos ejidales o comunales, expresarán sus 

necesidades; disponibilidades y prioridades sobre la materiai se 

escuchar&n criterios y puntos de vista a nivel Federal y Estatal, 

dando intervenci6n al Municipio, en los términos de las reformas 

hechas sobre el particular al articulo 115 Constitucional. En re

swnen, este Comit4 Colegiado permitir! la participación colectiva 

de todos sus miembros, para dar mayor eficacia a las acciones que 
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se emprend~.n en esta materia. 

El Comi t6 se encuentra inteqrado por 1.as Secre 

tar!as de Desarrollo Urbano y Ecolog~a, as! CC""&O de la Refrtma -

Agraria, representadas por sus titulares¡ .JOr otra parte, el Go-

bierno del Estad9 de M~xico, representado por ~l Gobernador¡ y -

por la ComisiQn parala Regularizac16n de la Tenencia ~e la Tie~ra, 

representada por su titular. 

Los objetivos espec!ficos del Ccmit6 son los -

siguientes: 

Fungir como mecanismo de co'3rdinac16n de las -

Autoridades Federales, Estat~les y Municipales qu. tengan injere~ 

cia en la reqularizaci6n de la tenencia de la tierra, en la crea

ci6n de reservas territoriales y e~ la adm.1.nistrac16n, explota--

ci6n y conservación de los ~ienes ejidales y conun&lea, as! Cl'llllO 

a las agrupaciones campesinas de mayor repreaentatividad. 

Emitir opinión cuando se emitan declara

torias de provisiones y reservas territoriales en ejidos y comun! 

dades y cuando se desee expropiar por CORE'l'T terrenos ejidaleJ o 

comunales para regularizar los asentamientos at>t existentes. De -

esta manera vemos que, para que, las Secret"lr!as de Desarrollo -

Urbino y Ecolog!a, a~! como la de la Reforma Agraria, inicien los 

respectivos procedimien .... os de desinc~rporaci6n la primera y de 8!. 

propiaci6n la segunda, sera indispensable la opini6n ael Comit~, 

en los tfrminos de las 1.eyes respectivas. 
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Otro obj~tivo esp~ctfico del ComitA es el de -

cuidar que las declaratorias mencionadas, se apryen en los Planes 

de Desarrollo Urbano aprobados para el Estado y el Munjcipio; que 

las expropia~iones y desincorporaciones se apoyen en las declara

torias; que las reservas territoriales se constituyan preferente

mente en terrenos de propiedad particular o del dominio p<iblico; 

que existan recursos para pagar las indemnizactones, y entre otros 

oLjetivos más, cuidar que los terrenos expropiados de origen eji

dal o comunal o desincorporados de la Federaci6n, no ae otroguen 

a S">ciedades o Fideicomisos que hagan pos1.ble au adquisic;.6n por 

parte de extranjeros. 

De las ~tribuciones que tien~ el COmitEpara re~ 

lizar el objetivo gendrico y los objetivos eapec!ficos, noa inte

resan las que se refieren a los ca~os cuyo objeto eea la regular! 

zacien de la tenencia de la ~terra, que consisten en: 

- Formular y someter a la consideraci6n del Ej~ 

cu ti vo del Estado, estudios tendientes a la modificaci6n de. :.ia l~ 

gislaci6n vigente que permita facilitar el procedimiento Je regu

larizaci6n, a fin de que se reduzcan al m!nimo los requisitos le

gales que se aplican con motivo de la escritura~i6n, de tal mane

ra que la carencia de medios econ6micos de los avecindados no sea 

barrera para:la irunedi .... ta reqularizaci6n de sus lotes, y desincor

poraciones de bienes del darú.nio de :a Federaci6n para facilitar 

la requ~arizaci6n. 
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- Intervenir con los equipos tdcnicos de ----

CORETT, en la elaboraci6n de la cartograf!a de cada uno de los --

Asentamientos a traves del representante que al efecto designe el 

Gobiernador del Estado o del Ayuntamie.1to respectivo. 

- Con base en los estudios socioecon6micos que 

r<ialice CORETT y el Gobierno del Estado, este Comité debaerá em; __ 

tir su opiniOn acerca de los precios que regirán las operaciones 

de reqularizaci6n. 

- Cuando la situaci6n pol!tica o social de un 

asentamiento lo requiera, será facultad de este Comitd expedir y 

hacer entrega a los avecindados de una "CARTA CONSTANCIA DE HECHOS 

Y SOLICITUD DE REGULARIZACieN", y 

- Promover la incorporación al fundo legal, de 

los asentamientos regularizados. 

Resumiendo, podemos decir que éstos han sido·

los organismos de que se ha servido el Gobierno del Estado de Mé

xico para solucionar el problema dn la Tenencia de la Tierra, so

bre todo en el Valle Cuautitl!n-Texcoco, que es la reg16n analiz! 

da en la presente tAsis. 
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5.1.2 COMISION PARA LA REGULACION DEL SUELO 
DEL ESTADO DE MEXICO. 

En fecha 30 de junio de 1983, el Lic. Alfredo 

del Mazo G. Gobernador Constitucional del Est~dv de México, emite 

decretn constituyendo como Organo Pl1blico Descentralizado, con peE 

sonalidad Jur1dica y Patrimonial propio a e R E s E M, publicado 

el 24 de agosto del mismo año, cuyos objetivos son: 

- Interés social 

- Beneficio colectivo 

- Servicio pablico 

- Con Prop6sitos no lucrativos 

La Comisi6n contribuirá al Bienestar Social, -

ejecutando la ordenaci6n y regularizaci6n de los asentamientos h~ 

manos y de la tenencia de la tierra, facilitando particularmente 

a la poblaci6n de ingresos m1ni.mos, su acceso al suelo urbano, a 

una vivienda digna y decorosa y a los servicios urbanos básicos a 

través de: 

- Regularizar el mercado inmobiliario evitando 
la especulaci6n a través del control de las 
reservas territoriales. 

- Ofrecer suelo por medio del fr~ccionamiento 
Social Progresivo, en las zonas aptas para -
el desarrollo urbano. 
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- Evitar tl establc~imiento de los Asentamientos 

irregulares. 

- Regularizar los asentamientos humanQs. 

- R~gularizar la tenencia de la tierra en los -

á'!lbitos urbanos y rural. 

La Cornisi6n para el cumplimiento ~~ sus finali

dades, tendr& entre otras las siguientes atribuciones: 

- Coordinarse con las de' endencias, :C:ntid.:?des ~· 

Organismos E•tatales, Federales, Muni~r3les, 

Pl1blicos, Sociales y Privados que intervengan 

en el desarrollo urbano. 

- Solicitar y coadyuvar con las autoridades co

rrespondientes, en la expropiaci6n de terrenos 

de propiedad privada, ej idal y cor.u .... al; para 

fines de Regularizaci6n y oferta de suelo; -

siendo el organismo en su case be:eficiario -

de las expropiaciones que se decretan. 

Promover programas de autoconstrucci6n y L:jo 

ramiento de vivienda y de Servicios Urbanos, 

as1 como de oferta de materi~les de c~nstruc

ci6n; particularmente en los fraccionamientos 

Social Progresivo y los Asentamientos en re~ 

larü.aci6n. 

- Establecer e instrumetdr los sistemas para la 
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regularización de la tenencia de la tierra en 

loa 4mbitos urbano y rural, de conformidad con 

la legislacion aplicable. 

- Celebrar convenios con los fraccionadores, pr2 

pietarios y/o poseedores de predios, pactando 

las condi:iones para regularizar la tenencia de 

la tierra. 

- Auxiliar a la autoridad competente para la re! 

lizaci6n del procedimiento administrativo de -

ejecución fiscal con fines a regularizar la te 

nencia de la tierra. 

- Evitar el establecimiento de asentamientos hu-

manos irregulares, aplicando las medidas de -

prevención y difusión que se requieran auxi--

liando y coordinandose con las dependencias, -

Entidades y Organismos que deban intervenir en 

su realización. 

- Determinar y recuperar los costos generados --

por las actividades que realice con motivo de 

la ~egularizaci6n de la tenencia de la tierra. 

- Promover y ejecutar programas de Organizaci6n 

de la comunidad para canalizar su participa--

ción en la regularizac16n y desarrollo de los 

asentamientos hu:.Janos~ 

2 G~ceta de Gobierno, Decreto ntlmero 162, publicado el 24 de ago!_ 
to de 1983. pp. 6-7 
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5. 2 LO~ PROCEorr·tENTOS DE IEGULARIZACIOH 

Como qued6 establecido en el cap!tulo IV, la -

zona del Valle Cuautitlán-Texcoco se encuen.trl' hipertrofia·Ja por 

la industria, los mercados, los servicios, el comercio y otras --

actividades. Adem!s, la falta de planos requla~ores, crean condi-

c:..ones favoraLles para que el crecimiento de las ciudc.des sea ".e 

forma anárquica y ca6tica¡ haci~ndose dif!cil de contener la pre

si6n del crecimiento demográfico y la del creciJlliento llrbano, ~ 

do or!gen a fraccionamiento5 clandestinos e invasiones ile~al~s, 

tanto de la propiedad privada cvmo de ejidos y tierras comunales! 

Encontramos que la problem.ltica que nos plantea 

la tenencia de la tierra, es compleja¡ en este trabajo hacemos r! 

ferencia de manera prioritaria a las zonas urbano-ejidales, que -

en forma irregular se encuentran ocupadas por un nGmer~ consider~ 

ble de habitantes, y que, por el r6gimen jur!dico ejidal al que -

se encuentran sujetas estas zonas, hace que carezcan de un t!tulo 

de propiedad que les d6 seguridad social y los proteja. 

El Gobierno del <=:stado de MzJ.co, tomando en -

consideraci6n el gran problema que representa la irreqularidad -

inmobiliaria y con el deseo de regularizarla en el territorio es

tatal y fundamentalmente en el Valle CuautitUn-Tex.coco¡ desde la 

J.4cada de los setenta y actualmente en l'ls años ochenta, est!ll lle 

vando a cabo una serie de programas resr~to de aquellos predios 

~sticos. 

l La Tenenc'a de la Tierra, SERIE DESARROLLO UPBAllC., Bd. Gobierno 
del Estado de Mexic~, Toluca, Mlxico. 1975, p. 20 



109 

o urbanos que guardan tal siLJaci6n y 1ue alcanzan aproximadamen-

te un 85%, solamente en las zonas aiedañas al Distrito Federal, -

como consecuencia del crecimiento incontenible de la pob laci6r. y 

de los demás factores 4ue intervienen en el aumento de los asen-

tamientos irregulares, que ya hemos estudiado en capítulos ante-

riores~ 

Las causas de la irregularidad en la tenencia 

de la tierra, principalmente e~ el Valle Cuautitlán-Texcoco son: 

- El cambio de uso del suelo¡ Je ejidal a urba 

no 

- Transmici6n de la propiedad en forma anarqu~ 

ca, vemos que generalmente se transmitía --

verbalmente. 

- Recibos de pago o la firma de título de credito. 

- cesi6n de derechos de propiedad por endoso 

en contratos de compraventa. 

Cesi6n de derechos de posesi6n, que se con-

fundía con la venta de propiedad. 

Transmici6n de los derechos hereditarios ;in 

la tramitaci6n del juicio sucesorio correspo~ 

diente. 

- L~s modalidades de los contratos de comprave~ 

ta, como la prorn~sa, la reserva de dominio, -

etc. 

El Gobierno del Estado para frendr esta situa

ci6n, en 1970, inicia una cam~aña de regularizaci6n de predios -

rústicos y urbanos, la que con algunos cambios se ha continuado -

2 Ibídem p. 22 
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hasta la actualidad, empleár iose una ~erie de sistemas y formas -

de regularizaci6n enmarcadas s~emp~e dentro del campo leg•l, en -

donde han intervenido organismos oficia1es de los tres nivells de 

gobie .. no. 

5.2.l ACTOS ·""URIDICOS ANTERIURES A LA REGULARI 
ZACION. -

A continuaci6n mencionaremos los lineamientos 

legales que se deben cubrir, para poder llevar a efecto los proc~ 

dimientos de regularizaci6n. 

EXPROPIACION.-"Es un acto jur!dico de derecho 

p1lblico, mediante el cual el Estado impone la transmici6n de .1.a -

propiedad de diversos bienes, cuando los mismos son necesarios P!. 

ra la realizaci6n de las actividades del Estado y que exista una 

causa de utilidad p1lblica que as1 ~o requiera, siempre que se r.u

bra una indemnizaci6n por causa de la transferencia•~ 

En el Valle cuautitl4n-Texcoco, han existido los 

reg!menes de propiedad inmuebles que establece la Constitt:i6n Fe 

deral, y vemos que en el renglón ejidal se presentan problemas P!. 

ra la regularización, con motivo de las invasiones de terrenos so 

bre esas propiedades¡ en principio, se pens6 en el desalojo, pue~ 

to que los pr~dios se ~eb!an destinar a la agricultura y se esta

ba desvirtuando su función; pero, se ~oncluyó que la necesidad s~ 

cial que representa la habitaci6n en Lsta ?Ona, era prioritaria a 

• 3 Miguel Acosto Romero, 'l'eor!a General del lJerecho .\dministrativo 
Ed. UNAMt Textos Universitarios, P. 229 
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la utilidad ~acial ~el ejido y se opt6 por la regularizaci6n de -

esos bienes mediante la desafectaci6n a través de la expropiaci6n. 

Analizando lo ant~rior vem~s que es necLsaria 

la expropiaci6n de los bienes ejidales en es~e Valle, pues el Es-

tado al tener la Oblig<ción de satisfacer las ne~esidades de sus -

miembros, debe aeclarar la utilidad pdblica de esos bienes, debí'!!. 

do compensar claro está, a los afectados por ese acto de sobera--

n.l'.a~ 

INMATRICULACION.-Reglamentada por ~1 Código C~ 

vil en los art!culos 2897 al 2903 F, es considerada también como -

medio para la regularización de la propiedad inmueble. 

Se define en sentido amplio como: •r.a inscrip-

ci6n o anotación al Registro Pdblico de la Propiedad, respecto de 

cosas, actos o derechos con objeto de dar publicidad a su existe!!. 

cia y alcanzar mediante ella los efectos jur!dicos legal~s. Es -

también la incorporación de una finca al Registro Pablico de la -

Propiedad, introduciéndola de este modo a la vida registra!~ 

En sentido estricto: "La Inmatriculaci6n s~ -

verifica; mediante informaci6n de dominio, mediarte la información 

posesoria, a través de resolución judicial que la ordene y que se 

haya rÚctado como consecuencia de la presentación de ti tulaci6n -

fehaciente, ·que abarque sin interrupci0n un periódo de cinco años 

por lo menos y por medio de la inscripción.del decreto publicado -

que .convierta en bien de r'ominio privado un <.nmueble que no tenga 

--------------~-------------4 La Ter.~ncia de la Tierra, SERIE DESARROLLO URBANO, Ed. Gobierno 
del Estado de M~xico. Toluc 1, México 1975, pp. 83-84 

5 De pina Vara, Diccionario de Derecho. Ed. Porrúa. 
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tal carácter; o del t!tulo de t!tulos que se expidan con fundamento 

en aquel Decreto"~ 

otro momento de la inmatriculaci6n se presenta 

cuando el que tiene t!tulos fehacientes que ab~r~uen por lo menos 

un peri~do de cinco años inmediatamente anteriores a su promoci6n, 

podrá inmatricular su predio mediante la resoluci6n judicial sie~ 

pre que se satisfagan los siguientes requisitos: acompañar al t!

tulo, certificado de no inscripci6n; un informe fiscal, la pose-

si6n f!sica del predio; publicaci6n de la solicitud de inscrip--

ci6n por los medios previstos por la Ley; la citaci6n de la auto

ridad municipal y de aquellas personas que pudieren tene= un in-

terés jur!dico en los bienes; el transcurso de treinta d!as a pa~ 

tir de la altima publicaci6n sin oposici6n ordinaria. 

En resumen, la inmatriculaci6n es una forma --

id6nea de regularizar los bienes ra!ces que no se encuentran ins--

critos en el Registro Pdblico de la Propiedad. La Inn1atriculaci6n 

es positiva, pues por medio de ella al incorporarse los bienes -

ra!ces al Registro Pablico y consecuentemente al control fiscal -

del Estado; se beneficia el propietario con la inscripci6n respe~ 

tiva y el Estado respecto de la Hacienda Pdblica. 

PRESCRIPCION ADQUISITIVA o USUCAPION.-"Es el -

medio de adquirir el dominio de ciertos bienes a trav~s de la pos~ 

si6n detentada sobre·los mismos•. 7 

6 Codigo Civil, vigente en el Estado de México. 
7 Luis Araujo Valdivia, Derecho de las Cosas y Derechos de las 

Sucesiones, Ed. Cajica, Puebla Pue. 1972, F· 209 
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Para el licenciado Araujo Valdivia, la usuca- · 

pi6n es una institución de derechos justa, y moral en si misma, 

convenien~e y necesaria en el orden social. Es justa, porque al 

desposeer al propi.etario lo hace por el abandono de ~ste ante la 

posesi6n de otro; moral, porque hace dueño de la cosa a quien la 

posee frente a quien la aban1on6i conveniente y necesaria, porque 

e11ita litigios y consolida estados de hecho en be1.aficio del orden 

social. 

En el Estado de M6xico, la usucapi6n la regu

la el C&iigo Civil para el Estado de M6x. en el artículo 910 al -

933 estableciendo los -lementos que se deben reunir para que ope

re y se adquiera la propiedad, siendo estos: 

- El concepto de propietario con el que se -

disfruta de los bienes. 

- Un estado pac!f ico detentado sobre la pose

si6n. 

- Que la continuidad sobre la posesi6n, sea 

notoria ptíblicamente. 

En cuanto al t6rmino operante para la prescriE 

ci6n sobre bienes inmuebles, se fija de acuerdo a nuestro derecho 

positivo en cinco años cuando se ha poseído de buena fe o cuando 

han sido objeto de una inscripci6n de posesi6n, y en diez años -

cuando la posesi6n·sea de mala fe, 
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Asimismo se aurentará una tercera p~rte del -

tiei.1po señalado si se demuestra por quien tenga interés iuddico

que P.l poseedor de una finca rústic< no la ha cultivado o ;n el -

caso de una finca urbana, no hacerle las t~paraciones necesarias

Y que además ha ~sta 'o deshabitada la mayor pe -:-te del tiempo que

la ha tenido en su poder. De esta manera, la ley rati~ica el ~1n

tido social de la usucapi6n. 

Analiza~a la Usucapión, encontramos qu~ en ~l 

Valle-Cuautitlán-Texcoco la mayor!a a~ los grandes fraccionadores 

actuaron de mala fe, y además las cont!nuas irvasiones de terre-

nos por parte de gente de es~asos recursos ecor~micos, auspicia-

das por lideres o seudo-dirigentes, crearon un clima de deseen- -

fianza en las personas q~~ de bue~~ fe, adquirían derechos de pr.!?_ 

piedad sobre lotes de terre;o. De esta manera los fraccionado:es 

vendían varias veces un mismo lote de terreno; o los lideres ven

dían la posesi6n de los predio~, perjudicando al verdadero prooi~ 

tario. Estas fueron las causas para que grPn cantidad de poseedo

res y propietarios careciera de lo: t!tulos que amparan la propi~ 

dad, aún cuando ésta estuviera inscrita en el Registro Pv.blico de 

la propiedad e~ favor de una persona y que en muchos casos resul

tab~ ser el mismo ca•1sa-habiente, a quien s6lo se le hab!a trans

mitido el dominio en forma consensual; o bien a favor del fracci.!?_ 

nadar originario qur s6lo ten!a inscrit la finca en ~orma global, 

sin la correspondiente lotificaci6n, violando la Ley de Fraccion~ 

mientes. 
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Concluyendo, pensamos que se debe aprovechar 

la usucapión y emplearla para subsanar la irregularidad de ~a pr~ 

piedad urbana. 

El Procedimiento Económico Coactivo.-Es un pr~ 

cedimiento de car!cter fisca', usado como medio de regularización 

de bienes inmuebles en zonas con este problema en el Estado de M~ 

xico~ 

En el Estado de México, la obligación de con

tribuir para los gastos pdblicos que tenemos los mexicanos, se e~ 

tablece en el art1culo 25 fracción II, de la Constitución Pol!ti-

ca del Estado, as! como en otras leyes especiales de carácter lo

ca1. como la Ley de Hacienda y el Código Fiscal del Estado. 

El impuesto predial es una muestra de esta 

obligación, reglamentado por el art!culo primero de la Ley de Ha

cienda que establece, que es objeto del impuesto predial la pro--

piedad de dichos predios y, ~l art!culo tercero enumera a las pe~ 

sonas sujetas a ese gravárnen. 

De esta manera vemos la obligaci6n impositiva 

que tienen los propietarios de predios rdsticos o urbanos, como -

es el caso de la propiedad que poseen los fraccionadores y colo-

nos de una determinada zona. 

a·cOdigo Fiscal del Estado de México. 
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En el .alle CuaetitUn-Texcoco los acaparado

res de la tierra se encontraban en una situaci~n irregular, pues 

lo que hacian era vender pedazos de terrenos sin cumplir co.1 los 

requisitos :egales, haciendo caso omiso del cumplimiento de sus -

obligaciones fiscales; por este motivo, el Estado les requirio el 

pago de los créd"i tos que les r • ..1bian fincado por la omisi6n de --

esos conceptos; vemos que el adeudo con la ha~iend~ pablica asee~ 

cía a varios millo,es de pesos y convenia m&s a los fraccionado-

res dejar perder sus derechos e·n beneficio del Estado, dejándolo 

en aptitud para que una vez adjudicadas se proc&diera a ~u requl! 

rizaci6n y venta, otorgándole a los titulares la seguridad jur!d~ 

ca con un documento definitivo. 

De esta manera, se opt6 por el procedimiento 

econ6rnico coactivo para h~cer efectivo el pago de los cr6ditos o 

la adjudicaci6n de los bien~s. 

Concluido el procedimiento, los bienes se pu

sieron a disposici6ri del postor que cumpliera con los requisitos; 

vemos que casi siempre se adjudican en favor de una inst~tuci6n -

oficial u organismos descentralizados, para que hecha la adj~jic! 

ci6n se proceda a su regularizaci6n. 

Resumiendo, pensamos que es conveniente util~ 

zar el Procedimiento Econ6mico Coactivo cuando la irregularidad -

de la propiedad se debe a la evasi6n de impuestos. 



117 

Desincorporaci6n.-Esta figura jur!dica se en

cuentra regulada en los art!culos 7°, 10º fracci6n III, 37 frac-

ci6n I, 41, 46 y 53 de la Ley General de Bienes Nacionales.· Encon 

tramos que en el ~rt!culo 10° fracci6n III, se establece la facul 

tad del Ejecutivo Federal para desincorporar del dominio público, 

en los casos en que la ley l? permita, y mediante Decreto, un --

bien de dicho dominio; el mencionado art!culo fii.aliza ordenando 

que dicha facultad se deberá ejercer por conducto de la Secreta-

r!a o Departamento de Estado a que por ley corresponde el ramo. 

En el Estado de México, y sobre todo en el V~ 

lle cuautitl!n-Texcoco a partir de la década de los setentas se -

ha utilizado la desincorporaci6n, cuando dsta implica un evidente 

be~eficio que favorez~a al desarrollo socio-econ6mico de la re--

gi6n. 

En este Valle la desincorporaci.ón de bienes de 

d0111inio p11blico a favor del Gobierno del Estado o de Organismos -

Descentralizados de car!cter Federal o Estatal, han servido para 

satisfacer las necesidades crecientes de su población como la vi

vienda, salubridad, vialidad, contaminación ambiental y otros. 
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El objetivo del Procedimiento de Reg•1lari~aci6n 

para Titula~l.n Admi11istrativa es implantar, describir y agilizar 

las actividades encaminadas a la escritur~ci6n de los lotes en -

proceso de regularizaci6n¡ con el objeto de tener un control en -

cada una de las operaciones desarrolladas en 'os diJtintos orga-

n~smos que intervienen en el mismo, lo que significa un m~imo ae 

aprovechamiento de los recursos'materiale~ y humanos. 

El Procedimiei.to de Regularizaci6n para Titul! 

ciOn Administrativa9 se compone de los siguien~es pasos: 

1.-Elaboraci6n y autorizaci6n de formato de es

critura indiv~dual. 

2.-captaci6n de firmas en el protocolo notarial. 

3.-Elaboraci6n de testimonios. 

4.-Pagos de Impuestos Federales. 

S.-Pago de Impuestos Estatales. 

6.-Exenci6n o subJidio por parte del Gobierno 

Estado, 

9 Procedimiento utilizado por el Departamento de Tenencia de la 
Tierra •. Pdlacio Municipal. Nauc1lpan de Juár~z. ~atado de ~xico 
Trie~io de Gobierno 1982-1984 
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7.-Autorizaci6n de testimonios, sello y firma 

notarial. 

B.-Inscripcidn .en el Registro Pllblico de ·1a -

Propiedad. 

9.-Entrega de escrituras a los adquirentes. 

El Gobierno del Estado de Máxico, al llevar a -

efecto este tipo de regularización, está garantizando la seguridad 

jur1dica de los nuevos propietarios en fraccionamientos expropia

dos y ex-ejidos, 
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En el Estado de M~xico, la Titulaci6n por iruna

triculaci6n s..i encuentra establecida en el C6digo Civil que la -

considera como medio de regularizaci6n de la propiedad inmueble. 

La inmatriculaci6n en sus definicio1.es en se··--

tido amplio y en sentido estricto, ya fue analizada en el punto -

anterior de este capttulo, p9r ~o tanto, solamente nos limitare-

moa a ~nunciar los pasos qu( se siguen para logr~r la Titu~ac~6n 

por medio del Procedimiento de hegula""izaci6n por Inrnatricula--

ci6n:10 

l.-captaci6n de Doc1.1111entos y estudio jur!dico. 

2.-Solicitud de Ce7tificado de No Inscripcidn 
Registra!, al Registro Ptlblico oe la Propi~ 
dad. 

J.-Entrega de documentos debidamente integrada 
al Registro P!lblico de la Ptopitjad. 

4.-Pablicaci6n de Edictos 

S.-Resoluci6n de Registro Pablico de la Pro¿i~ 
dad. 

6.-Protocolizaci6n de la resclucidn ante Nota
rio Pablico·. 

-------,----------------
10 Procedimiento utilizado r;>er el Departa~ento de Tenencia de la 

Tierra, Palacio Mui.icipal. Naucalpan de Ju&rez, Estado de Mé
xico. Tri~nio de Gobierno 1982-1984. 
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7.- Entrega del Titulo 

En resumen, en.el Estado de Mfucico y principal

mente en el Valle cuautitl~n-Texcoco, ~a está utilizando a la fi

gura jur!dica llamada inmatriculaci6n, corno una forma id6nea de -

regularizaciOn de bienes ra!~es que no se encuentran inscritos en 

el Registro Ptlblico de la Propiedad. El Gobierno del Estado y los 

Presidentes Municipales han comprendido que la inrnatriculaci6n es 

pos.tiva, pues por medio de ella se incorporan los bienes raíces 

al Registro Ptlblico de la Propiedad y consecuentemente al control 

fiscal del E&tado; beneficiándose el propietario con la inscrip-

ci6n respectiva y el Estado respecto de la Hacienda Ptlblica. 



5.3 LA SEGORIDAD EN LA TENENCIA DE LA TIERRA 
COMO FACTOR DE DESARROLLO SOCIAL. 
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De acuerdo con el Programa de Reforma Agraria -

Integral, establecido en el Plan Nacional de De3arrollo decretado 

por e~ Presidente de M~xico, licenciado de la Madrid; la estrate-

gfa de desarrollo rural integral considera necesario otorgar sen~ 

ridad jurídica a las diversas formas de tenencia de la tierra: co 

munal, ejidal y pequeña propiedad; con el fin de permitir un uso 

más adecuado de los recursos, capitalizar a las explotaciones y -

alentar el cambio tecnológico. 

La concepción inicial de reforma agraria fue -

la de restituir y repartir la tierra a los campesinos carentes de 

ella, como ha quedado establecido en este trabajo. A~tualmente, -

dadas las condiciones econ6micas y sociales que privan en el me-

dio rural, el reparto de tierras es sólo el primer paso, ya que -

las acciones de la reforma agraria deben estar tambi~n enfocadas 

a dar certidumbre a su tenencia y Usufructo, y a 9romover la org~ 

nizaci6n campesina como condici6n recesaria para incrementar la -

producci6n en el campo. 

Lo anterior significa que se deben atender de -

manera especial los problemas pendientes de regularizaci6n de la 

tenencia de la tterra y que la política agraria se oriente a la -

organizaci6n sociaecon6mica de los mismos, aumentándose su capac! 

dad de gestión y promoviendo su incorporación al desarrollo del -

pa!s. 
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La estru~tura de 11 tenencia de la tierra, no 

estará totalmente definida, en tanto no cuenter las propiedades 

privadas, ejidos, comunidades y colonias, con todos loq documen-

tos 4egales, ~ue les permitan realizar un aprovechamiento eficie!!_ 

te de sus recursos y de los servicios que proporciona el gobierno 

al campo. La ind.efinici6n resp...:cto a la tenencia, no sólo repre-

senta un obstáculo para elevar la producci6n, sino ~ue también es 

c~usa de conflicto- entre los distintos grupos de campesinos que 

disputan los linderos de sus-predios en las comunidades y ejidos, 

as( como con la propiedad privada. 

Vemos que aún subsisten algu~os latifundios, -

oon formas sutiles de ocultac:·.6n, los cuales en 1lgunos casos es-

pec!ficos adoptan la forma de fraccionamientos aparentemente leq~ 

les. Tal si tuadión reperc·1te en aJ 1unas colonias, terrenos nacio

nales, y propiedades privadas que se han convertido en negoci~s -

productivos para algunos participantes en los procesos agrarios. 

De los propósitos prioritarios de la reforma -

agraria integral mencionada anteriormente, dos son impor ... ant!si-

mos para nuestra tásis y son: 

- Repartir toda la tierra legalmente afectable; 

la de fraccjonarnientos simulados, la de concesiones ganaderas ve!!_ 

cidas, la de excedentes de propiedades rrivadas, todas las tie--

rras ociosas, y la rroveniente de terre-os nacionales suscepti--

bles de aprovechamiento agropecuario y urbano. 
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- Otorga · sequrid~d jur!dica a las diversas fo~ 

mas de tenencia de la tierra, en ~reas rurales v urbanas, y requ-

larizar los asentamientos humanos irregulares en ejidos ~ cc~unid! 

des. 

Lo~rando estos dos prop6sitos veremos que en -

el Valle cuaut~tlán-Texcoco, la mayor!a de colonos obt~ndri un -

título leg!timo que lo incorpore al régimen de seguridad jur!dica 

en cuanto a la poses16n del ~ot~ de terreno que no constituye su 

patrimnnio familiar, estable~iéndose un ré~imen de legalided v -

como consecuencia la soluci6n d~ innllll'erables conflictos qJe en -

ocasiones lamentables llagaban a v!as de hecho. 

Para concluir P.sta tésis, podémos decir que en 

términos generales la acci6n de los ~res niveles de gobierno, a -

través de sus organismos descentralizados, ha venido s devolver -

la confianza de los gobernados que habitan las zonas m!s populo-

sas y conflictivas del Valle de México, lo cual, viene a 1er, ju~ 

to con el cumplimiento de sus f!nes, una de las mayores satisf~c

ciones y recompensas a la que puede aspirar cualquier en1idad pa
blica que realiza con afán y apasionamiento, una nueva manife~ta

ci6n de servicio social a la comunidad mis desprotegida y necesi

tada. 
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e o N e L u s I o N E s 

PRIMERA.- El problema sobre la tenencia de la -

tierra, ha estado presente a lo largo de la hi~tlria de M~xico; h~ 

biendo ~ido una de las causas principales de la guerra de Indepen

den~ia y factor fundamental en la Revoluci6n de 1910. 

SEGUNDO.- La reducci6n de las superficies de -

tierras de los indios, por efecto de la concentraci6n de la propi~ 

dad e~ poder de grandes latifundistas y del clero, di6 origen a un 

semiproletariado, cuyos elementos mov1an por temporadas hacia las

haciendas y ranchos para trabajar como peones, pero volv1an a in-

corporarse a sus comunidades; semejante proceso se ha mantenido, -

hasta hoy. 

TERCERA.- Durante el porfiriato se propici6 oon 

mayor intensidad 'a explotaci6n de la fuerza de trabajo en elC&1tJO, 

mediante la centralizaci6n del capital y una mayor concentraliza-

ci6n de la tierra, Esta concentralizaci6n privaba al indio de sus 

medios de producci6n y le obligaba a vender su fuerza de trabajo. 
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CUARTA. -1. partir d•!l triunfo de la Revoluc16n, 

los gobiernos posrevolucionarios s~ han preocupado por soiucionar 

el problema de la tierra, creándose el Departamento de Asuntes --

Agrar.os y Cclonizaci:3n y por 111Limo .&.a Secretar!a de la Reforma -

Agraria que es la encargada actualmente del reparto de las tierras 

disponibles. 

QUINTA.-A pesar de lo establecido por la Ley -

Federal de la Reforma Agraria·~ ras mejores tierras se ei.cuentran -

en manos de latifundistas que simulan poseer pequ~ñas propiedades. 

SEXTA.-El Estado de M6xico y en especial los -

Municipios del Valle Cuautitl~n-Texcoco, son part!cipes de los pr2 

blemas que se derivan de la elevada centralizaci6n de la capital -

de la Rep11blica; form&ndose la Zona Metropolitana de la Ciudad de 

Máxico que actualmente presenta problemas graves y de dif!cil solu 

ci6n, siendo uno de esots problemas el Oso de la tierra. 

SEPTIMA. -La velocidad con que se revalrriza el 

suelo en las zonas metropolitanas del ·pa!s, ha alcanzado !ndic9s -

muy altos. Un estudio reciente señala que el precio del suelo en -

la Zona Metropoiitana de la Ciudad de M4x1co se ha incrementado -

en un 2,000l, de 1970 l 1980. 
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OCTAVA.- En el Valle Cuautitlán-Texcoco, los -

terrenos con t:erlefX:ia ejidal.o comunal fueron fraccionados y vend! 

dos sin n~ngdn tipo de urbanización por fraccionadores ya experi

mentados en desar~ollos irregulares; a&~ciados a los ejidatarios. 

NOVENA.- Ante ésta ~ituación, el Presidente de 

M~xico licenciado Miguel de la Madrid, ha considerado que algunos 

prenios de origen ejidal o comunal, serán objeto de forzosa expr~ 

piaci6n para incorporar parte de esas tierras al desarrollo urba

no respondiendo siempre a necesidades de orden ptlblico. 

DECIMA.- Es necesaria la seguridad de la tene~ 

cía de la tierra; es decir, se requiere contar con dccumentos y -

mecanismos reconocidos legalmente, que otorguen un marco de segu

ridad jur1dica. 

Esta aspiración legitima a la posesión sobre -

la tierra tiene un doble carácter: el de propiedad, visto como un 

patri.Inonio familiar; y el carácter mercantil, como una inversión

inmobiliaria muy recurrida en ~pocas de crisis económicas con al

tos indices de in.flaci6n conv:> la actual. 



128 

B I B L I O G R A F I A 

MARTINEZ RIOS JORGE. Tenencia de la tierra y Desarrollo Agrario -
En México, ed. Instituto de Investigaciones Sociales u. N. A. M. 
México 1970. 

MENDIETA y NTlílEZ LUCIO. El Problema Agrario de Méx:lco, ed. Poi_·aa 
México 1970, 

PORTES GIL EMILIO. Evoluc16n. Hist6rica de la Propiedad Territo-
rial en México, ed. Ateneo Nacional de Ciencias y Artes de Méxi
co, 1948. 

SILVA HERZOG JESUS. El Agrarismo Mexicano y la Reforma Agraria, 
Ed. Fondo de Cultura Econ6rnica, México 1964. 

CHAVEZ PADRON MARTHA. El Derecho ~gtario en México, Ed. Porraa, -
México 1970. 

CARPIZO JORGE. La Constituci6n ~exicana de 1917, ed. c.N.AM~, -~ 
Coordinaci6n de Humanidades, México, 1973. 

DIARIO DE LOS DEBATES. Tomos I y II. 

TENA RAMIREZ FELIPE. Leyes Fundamentales de México 1808-1964, -
ed. Porraa, México 1964. 

SAYEG HELU JORGE. El constitucionalismo Social Mexicano, ed. Cul 
tura. y Ciencias Pol!tica A. c., Máxico 1974. 

BURGDA IGNACIO. Las Garant!as Individuales, ed. Porraa, México 
1979. 

Tenencia de la Tierra. Edici6n del Gobierno del Estadc de México 
Toluca, México l972. 

DE COSSIO JOSE LORENZO. ¿C6mo y por qui6nes se ha Monopolizado -
la propiedad ROqtica ~n México?. 



129 

FLORESCANO ENRIQUE. Origen y Desarrollo de los Problemas Agrarios 
de M~xico, 1500-1821, ed. Era, M~xico 19B2. 

PANORAMIC~ SOCIOECONOMICA DEL ESTADO DE MEXICO 1975, ed. Gobierno 
del Estado de México, Tomo I. 

SANCHEZ ·:;ARCIA ALONSO. Histor!a del Estado de México, Tomo III, 
ed. U.~.E.M., Toluca, México, 1969. 

MOLINA ENRIQUEZ ANDRES. Los Grandes Problemas NaLionales ed. Era 
México, 1979. 

LOS EJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO. ed. Gobierno del Estado de Méxi
co, Toluca, México 19 <;9, 

LA PEQUE~A PROPIED~D EN EL ESTADO DE MEXICO. ed. Gobierno del Es
tado de México, Toluca, México 1969. 

DOTACIONES DE TIERRAS EJIDALES COMPRENDIDAS EN 1919 a 1968. Ed. 
Gobierno del Estado de México, Toluca, México, 1968. 

PLAN DE DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE MEXICO. Ed. A.U.R.I.S., 
1978, Vol. II. 

PLAN DE ORDENACION DE LA ZONA CONURBANA DEL CENTRO DEL PAIS. 
Diario Oficial de la Federaci6n 2 de diciembre de 1982. 

DATOS BASICOS SOBRE LA POBLACION DE MEXICO 1980-2000, ed. s.P.P. 
y CONAPO, México 1980. 

PLAN DE GOBIERNO 1981-1987. ed. Gobierno del Estado de México, 
Toluca, México 1981. 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO. Diario Oficial de la Federaci6n 31 
de mayo de 1983. 

ACOSTO ROMERO MIGUEL. Teoria General del Derecho Administrativo, 
ed. U.N.A.M., Textos Universitarios 1976. 



130 .. 

DE PINA Vl\RA. Diccionario de Derec!.o, ed. Prorr11a 1978. 

ARAUJO VALDIVIA LUIS. Derecho de las Cosas y rerecbos de las --
su~esiones, ed. Cajica, Puelba, pue. 1972 

LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HTJMANCS PARA EL ESTADO DE ME.:Ico. -
ed. Gobierr.c del Esi:.ado de M~xico, 16 de Diciembre de 1983. 

CODIGO CIVIL del Estado de M~xico. 

CODIGO FISCAL del Estado de M~xico. 

PANORAMICA SOcIOECONOMICA DEL ESTADO DE MEXICO 19i5, ed, Gobier
no del Estado de M~xico, Toluca, M~xico 1975, Tomo II. 

GACETA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, Decreto nGme~o 162, --
publicado el 24 de Agosto de 1983. 


	Portada
	Índice General
	Prefacio
	Capítulo I. Movimiento Histórico del Régimen de la Tenencia de la Tierra en México
	Capítulo II. El Problema Agrario en el Congreso Constituyente de 1917
	Capítulo III. Historia de la Tenencia de la Tierra en el Estado de México
	Capítulo IV. El Régimen de Tenencia de la Tierra en el Valle Cuautitlán-Texcoco
	Capítulo Quinto. Los Procedimientos de Regulación para la Tenencia de la Tierra en el Estado de México
	Conclusiones
	Bibliografía



