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' u IN! ir · IR o [J) 1UJ e e n <Ill INl -----------------------------

Cuando los aztecas, tras su larga peregrinación -

decidieron asentarse en el Valle ele México, fundaron TenQchtttlan. 

La belleza y majestad de sus construcciones, arrancó ta admira-

cl6n de los de~ señoríos que se habían igualmente ubicado en e\ 

prop\o Valle y <JJe con los aztecas, posterlorrnente habl"(an de fo!: 

mar la triple alianza. A la llegada del conquístador extremeño, no 

pudO 6ste ocultar su.sorpresa ante tal maravilla del ingenio azteca, 

llegando a compal"ar Tenochtltlan con las m.6.s bellas de las etuda-

des europeas de a<J.tella época. Consumada la conquista tos espal'lo-

les,. presas del fanatismo y auxl\lados por los pueblos sojuzgados -

Por los tenoehcas y q.e P'O"''t&\ motivo abrigaban arratgados sentt-

mlentos de venganza, destru:teron a(J.lella actraordlnaMa expresión 

~l tngenlo y avanzada clvlllzact6n del pueblo azteca. Sobre sus de!, 

Pojos, posteriormente, con no menor majestad, habría de levantar-

se lo CJ.1e a la fecha es la Ciudad de N\éxlco. 

Desde la. fundact6n de Tenochtttlan por los aztecas, 

nuta ruestros días l"An transcurrido rn.1chos al'los y h6nse.suc:edldo 

mlJlttple~ proce~ de bw.t'ót niact6n urbana en la metrópoli yen-· 

el territotio
0

de\ Distrito Federal,. Los cambios profU~ en el NQ!_ 

man di la tenencia de la tierra en la 6poca prehlsp,ntca, en la colo-
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nia, en \a Independencia• en nuestra Revolución y hasta nuestros -

días, enruéntranse pr"ofundamente \lgados con \QS procesos de for-

macl6n de los pueblos¡ en esas circunstancias y ante la idea reco-

nocida por el sociólogo en el sentido de que lo urbano no puede COf!! 

prenderse nl explicarse sin lo r"Ur-al, en este modesto trabajo elab;: 

rado para optar por la Hcenclatura en Derecho, he querido desar~ 

llar algunos planteamientos fundamentales en torno a \os pl"Ooesos-

de transfol"maci6n que ha sufrido la.µrbanlzac-...>11 ejldal en México. 

' . 
En el prlrner cap{tu\o, apoyado en las investtgac\o 

nas de Arturo Monzón, se hace'" estudio sobre la Or'Qanlzacl6n so-

cial de los tenochca a partir de la \nstitucl6n típica del " CalpuUl "; 

posteriormente se hace una brev1) reseña histórica de la fundación-

de los pueblos novohísptínlcos y de las Leyes de Indias expedidas por 

la Corona de España en materia pob\aclonal, t~rminando con un aná-

lisis de las distintas !nstltuclones jur(dlcas agrarias prevalecientes 

durante la Colonia. 

En el segundo capítulo, se hace un estudio en torno-

a ta oolontzacl6n en sus múltiples aspectos y es de notarse la persl~ 

tencia de esta inst\tucl6n agraria desde la Conquista hasta el Porfi-

ríato. En efecto, ta corona española buscaba In colonización de las -

tierras descubiertas¡ durante la Independencia se recurrió a ta colo-
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nizaci6n como medio de incorporar a la producct6n enormes exten-

siones de tierra apartadas y ya en el Porflr\ato, se creyó encontrar 

en ta colonización ta adecuada solución al problema agrario de la -

ápoca~ pero convtene señalar que ta colontzact6n en todas aquellas -

etapas sucesivas, encontrábase íntimamente vtnQ..1\ada con una polí

tica de población. Postertormente se hace un an&lisls de tas leyes

reformtstas. la expedida por Comonfort de Desamortización, cons:_ 

der6ndose sus consewenclas en relación con la proptedad comunol

de pueblos y comunldades, en cuanto corporaciones clvlles. Term!. 

nase este capítulo con una expostch ... 1 en torno a d\spostctones lega-. 

les e>q)ádtdas durante el Porf'ir\ato y acerca de las concentraciones

de población ea.mpestna en los cascos de tas haciendas. 

En el tercer capítulo, se hace un estudto exeg4Uco

de ta leglslació:i en materia de urbanización ejtdal comprendiendo la 

codlflcaclón agraria - inclusive - la Ley Federal de Reforma Agraria 

y el Reglamento de las zonas de urbanización de los ejidos. termlná.!;! 

dose con un estudio breve sobre la probtemáttca de urbanizact6n de - · 

las antiguas comunidades de Iztacalco e Iztapalapa, para concluir con 

una exposición en torno al llamado Fidelcomlso Urbano y su Acta -

Constltuttva. 



- 1 ·-

a). - LA ORGANIZAC10N DE LOS AZTECAS EN LA INSTITUCJON -------------------------------
DEL CALPULLI. -------

A la llegada del conquistador español, a\rodedor -

de\ año de 1519, la mayor parte de to Cf.Jl'l actualmente constltuye et 

territorio mexicano, se encontraba bajo la domtnaci.6n de tres señ~ 

ríos (f.Je habían constltuído la Hamada triple a\h.\nza.: azteca, tapM!. 

ca y acolrua, lntegrada por pueblos de avanzada civtlizaci.ón y st~ 

lar poderío bético y que en \a alianza habían encontrado un medlo -

para consolidar el poder en la mutua defensa contra tos pueblos hOs-

tt les y en la guerra y sojuzgamlento de otros pueblos, no manos ª9U! 

rrldos, asentados en el terrttorto mexicano. 

Sorpresa enorme debl6 causar, seguramente, al ~ 

quistador, el encontrar en estos pueblos una ejemplar organización -

social para su tiempo, aparentemente confundidos en un solo puebloT 

pero tntegrando, en realtzadad, señoríos o retnos diversos, unidos -

por estrechas relaciones pol(ticas y económicas. En cuanto a su fOI"-

ma de gobiemo, Mendleta y Núñez, señala que evolucionando de una-

oltgarqu(a primitiva, devinieron estos pueblos en una monarquía ab-

so\uta en la qve " el rey 11 representaba la autortdad suprema, señor 

de vidas y haciendas y en o.J,.O derredor se agrupaban algunas clases 
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prtv\legladas: los sacerdotes, representantes del poder divino, los-

guerreros igual que aquellos de nOble estirpe y la nobleza, en gere-

ral, lntegrada por fammas de abolengo; finalmente, en esta escala 

de clases, se encontraba el pueblo, tntegrado por una masa enorme 

de individuos, pre_domlnantemente " maoehuales ", dedicados al oo.!, 

tlvo de las tierras. 

Contrarlarnente a tv\endteta y NCiñez, Angel Caso, -

sostiene que el ráglmen pol<ttoo azteca debe callftcarse como una -

monarquía etectlva heredltarla, tlmitada y en apoyo de su asevera-

ct6n de que el poder se adqulr(a mediante elección directa y Citando-

a Manuel M. Moreno, da el ejemplo de AcamptcW:lt quien subió al p~ 

der por etecei.6n, escogléndosele de entre tas famllias mÁ5 l\ustres, 

de manera que en esta elección intervino todo el pueblo. (1) 

Añade Caso, que et poder supremo residía en el "Tl! 

catecuhtll 11 que Moreno denomina "Hueytlatoanttocan 11 y que era ele.5_ 

to de entre las famntas más ilustres y que a su lado, conjuntamente, 

extst(a et " Ttatocan 11
, elegido al mismo tiempo y que estaba integra-

do por un consejo de personas respetables, parece ser en ne.mero de -

cuatro o seis; este Consejo desempei'\aba funcipnes legtslatlvas, adml-

1) Caso,Angel: Derecho Agrario, EdttoMal Porrua,s.A., México -
1950, pág. 10 
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ntstrattvas y judiciales. 

En cuanto a la organización de \a propiedad terrtto-

ria\, Mendleta ':I NCiñez, relata que cuando un pueblo enemigo era -

vencidO, el vencedor se apropiaba de sus tierras y de ellas, las~ 

joras \as reservaba para sí, otras las distribuía bajo ciertas con-

dlc!ones o ninguna, entre \os guerreros que se rublesen distlngutdO-

en la guerra de conquista y e\ resto, las daba a \os nobles de la casa 

real o las destinaba para gastos de culto, de guerra o erogaciones -

públlcas; pero independientemente de ~tos repartos los pueblos que-
1 

'"iStltufan estos reinos, estaban en posesión y disfrutaban de algunas 

extensiones de tierras y de ahí la c\asiflcaci6n que ensaya este autor-

de tres diversos géneros y clases de propiedad de la tierra, teniendo-

en cuenta la afinidad de sus características y, al efecto, considera los 

siguientes grupos: Primer grupo: Propiedad del Rey, de los nobles -

y de los guerreros; Segundo grupo: Propiedad de los Pueblos y Ter-

oer Grupo: Propiedad del ejército y los Dioses. En relación con el -

prlrner grupo, cabe hacer resaltar respecto a las propiedades del -

"Rey", su similitud, respecto del concepto de propiedad elaborado -

por los romanos en \a tri.ple facultad de usar, gozar "::/ disponer de la-

casa - " lus utendi, fruendi et ebutendt " - o en la "Jiena. ln re potes-

tas"; es decir, t:>Oder pleno sob.-e \a cosa o señor(a jur(dica sobre la -
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cosa con exclusión de todos los dem6s. En efecto, el 11 Rey''., d\spo . -
n(a de sus propiedades sln limitación alguna y además constltu(a et -

derechO de propiedad territorial en favor de \os nobles y de los gue-

rreros, imponl6ndoles, Inclusive, en algunos casos determinadas -

modalidades, siendo la m6.s usual, la de transmttlr la propiedad de-

la tierra a sus descendientes y en ningún ca.so a los plebeyos a qule-

nes les estaba vedado adquirir \a propiedad Inmueble. En cuanto al -

teroer grupo, constttu(do por grandes extensiones de tierra destina-

das al sostenimiento del ejárcito en campaña y a tos gastos del culto, 

usualmente se daban en arrendamiento a quienes \as solicitasen o se 

trabajabon de manera colectiva¡ pero la nuda propledad de estas tte-

rras correspondía a las instituciones: el ejército y la clase sacerdo-

tal. Finalmente, respecto del tercer grupo de h.\ claslflcaci6n pro--

puesta por Nlendleta y Núñez, señala este autor, que los reinos de ta 

triple alianza fueron fundados por trlbus que vlnteron del Norte y que 

cada tribu se integraba de pequei'los grupos emparentados entre sC y-

sujetos a la autortdad det indtvtduo mAs anciano; de esa manera, al - · 

asentarse en el te,..,..ltorto elegtdo de\ Valle de Anahuac, los grupos -

descendientes de una mtsma cepa se reunieron en pequeñas seccio--

nes sobre las que edificaron sus hogares apropiándose \as tierras -

cultivables necesarias para su subsistencia y a estos barrios y sec-
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cfones, expresa dlcho autor se les di6 el nombre de 11 Chtnancant " 

o •• Calpunt !'. La nuda propiedad de tas tierras del " Calpul ti ,¡, -

pertenecía a é.ste y el usufructo correspondía a las familias que las 

poseían en lotes perfectamente blen del imitados con cercas de pie

dra y mague~s, presentando además \as siguientes modalidades: -

el usufructo era transmisible de padres a hijos sin tlmltact6n· ni té!: 

mino, pero bnjo dos condiciones: 

a). - CulUvar la tierra sin interrupción, de manera 

que si la fam\Ua dejaba de ~ltlvarla por dos años consecutivos, el 

jefe o principal de cada barrlo la reconven(a y si para el slgutente

año el grupo famtuar no se enmendaba y persistía en abstenerse de 

cultivar la tierra, perd(a el usufructo lrremtsiblemente, y 

b). - La segunda condlcf6n conslst(a en la obligación 

del beneficiario de permanecer en el barrio a que correspondía la -

tierra usufructuada, no pudiendo, por tanto, cambiarse de un barrio 

a otro ni mucho menos de un pueblo a otro. Otra interesante modali

dad en el aprovechamiento de las tierras del 11 CalpulH 11
, constst(a

en que cuando alguna de estas tierras quedaba vacante por cualquier 

causa, bien sea extinción de\ grupo famlHar beneficiario a su ause'.!. 

el.a y desavecindad del barrto, entonces el principal del mismo, con 

aOJCrdo de los ancianos, repartía estas tierras entre \as fami Uas -
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nuevamente formadas. Finalmente, al lado del_" Catpu\U "constitu.f 

do por tierras divididas en fracciones que usufructuaban las fami--

ltas • existían otras tierras de uso común para tos habitantes de cada 

pueblo, que carecían de cercas y cuyo disfrute era general, destl-

n6ndose parte de ellas para los gastos públicos y pago de tributos y 

que eran cultivadas por los vecinos todos de cada pueblo; trátase de 

las tterras llamadas 11 Altepetlatli "muy similares a los "ejidos " 

de los pueblos españoles, considerados como terrenos comunales --

y q.¡e no podrían adjudicarse en proptedad privada y que constitu}'e -

una de las más antiguas Instituciones espaí'\olas creadoras de la p~ 

piedad rústica y que siguiendo el Dl.cclonario de la Real Academia,-

viene a ser, en resumen : " Et campo o tierra que est' a ta salida -

del lugar, (J..le no se planta ni labra y es comGn para todos tos vecl-

nos y suele servir de dehesa para e! U_f!9 de los vectnós ". 

A partir de tos tres grupos ge"'rlcos propuestos -

por IV.endteta y NCii'\ez de la propiedad territorial de los aztecas, el 

propio autor presenta las siguientes especlflcactones de dicha pro-

piedad, (2) tomando como base la calidad del poseedor y no et gél"!.· 

ro de propiedad: 

TlatocalalU. - Tierra del " Rey 11 

(2) Wtendleta y Núfiez, l..ucto; "Et problema Agr.arlo de tv'ttSxtco 11 -

Editorial Porrúa, S.A. Mé)(. 1954, págs. 4, 6, y 9, 
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PlUalH.- Tierras de \os nobles. 

Altepetlallt. - Tierras del pueblo. 

Calpulla\H.- Tierras de los barrios. 

Mttlchimalll. - T\erras para la guerra. 

Teotlalpan.- Tlerl"as de los dioses. 

fv': ;el M. Moreno, en cuanto a la organtzaci6n de -

la propiedad de la tierra entre los aztecas. distingue tres grupos, -

con coincidencia substancial respecto de \a claslflcaci6n de Mendle-

ta y Núñez; en efecto. aquel autor distingue entre : 

Jo, - Propiedades de las comunidades o pueblos y -

que vienen a ser los " CalpullalHs 11 y 11 Altepetlallts '1 
1 de carácter 

comunal; 

20, - Propiedades de los nobles que serían los 11 Pl-

lla\Hs 11 y t1 Tec:pHlallis 11
, de carácter individua\ 1 y 

3o. - Propteda.d1Js públicas constttuídas por los "TeE_ 

pantla\ lis "• 11 MilchimalUs 11 , t1 Tlatocatlallls " y 11 Tec:panttal\is 11 , 

destinados a tos distintos servicios para los cuales se hallaban adE!_ 

cuados y que resultaban, por tanto, propiedades de carácter colee-

ttvo ( 3) 

(3) Moreno, Manuel M.: "La 01"ganlzaci6n Polícita y Social de los -
Aztecas ", ~x.ico 1931, págs. 22 y 23 
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Como·'.)tl se expres6 con anterioridad, los 11 Calpu-

llallis "vienen a ser- las tierras del 11 Calpulll "o barrlo y, q\.Je -. 
Zurita define de la siguiente manern: 11 Bar-río de gente conocida o-

linaje antiguo, que tiene de muy antiguo sus tterras y términos co-

nocidos que son de aquella cepa• barrto o Hnaje y las tales tierra.S 

Hámanse calpulla\\i, que quiere decir tierras de aquel barrio o \i-

naje ". Por lo que toca a los 0 AltepetlalHs ·11
, eran las tierras co-

munales pertenecientes a los puebl~s y cuyos ?roductos se destina

ban, segGn se dijo, a los gastos locales y pago de trlbutos. Los "PJ. 

llallis 11 y los 11 Tecptllalhs ". vienen a ser las tierras de los seño-

res según el rar1go de cada uno rJe ellos y respecto de esta clase de 

propiedades expresa Moreno que siendo sus titulares sujetos partt-

rulares, pueden ser consideradas como de carácter tndivtcllal, pe-

se a las limitaciones dictadas por el interés de la colectividad, Pº!: 

que estas tierras no podían ser enajenadas sino a otros señores y -

jamás a un 11 rnacehual u, pues en este caso se perdía la propiedad 

y las tierras se revertían al soberano. Respecto, finalmente, de las 

demás propiedades que Moreno denomina públtcas, eran propiedades 

que explotaban tos macehuales y tomaban su nombre de las instltuci_2 

nes que se sostenían de sus productos y no de la caltdad del titular-

y así se tiene que " Teopantlalli 11 o ttel"ras de los dioses, eran aqu!:. 

nas cu~ prodJctos se destinaban al sostenimiento del cult:o; " Tla-
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tocatla\H 11 o tierras del 11 ·natocan 11 o gObtemo, eran las tierras -

cuyos productos se destinaban a\ sostenimiento de las personas físi

cas gobernantes, estas Uerras no podían ser enajenadas• sino que -

pertenecían al soberano, como tal, adecuadas más bien al cargo que 

al individuo y de ah( el carácter que se les atribuye de proptedades

púbHcas¡ respecto de 11 Mllchtmant 11
, se trata de las tierras que, -

estando enclavadas en los ca\puHa\U, se destinaban a cubrir \os g~ 

tos de la guerra y, finalmente, 11 Tecpantlal ti 11 eran tierras cuyos

productos se destinaban al sostenimiento de los palacios reales. 

Imp6nese, en este momento, la determinacl6n de la

cuestt6n relativa a si los aztecas tenían o no un concepto claro de la

prop\edad privada o lndi.v\dual • al tenor de las lnstttuclones analiza-

_.. das con anterioridad. Mendieta yNúf'jez, optna que los aztecas, evi

dentemente, no llegaron a concebir el concepto de propiedad indivi

dual con los alcances y modalidades que a tal conoepto le imprimie

ron los romanos; sl bien, por nuestra parte, estima.mas que las ca

racterísticas de\ concepto romano de propledad \ndivldual, blen pu

dieran ubicarse, aCin cuando de rranera exctuslva, respecto de los -

actos de propiedad ejercidos por el "Rey"; pues sdamente a ál le -

era permisible disponer de la tierr~, sin Hmttacl6n alguna, pudien

do hacerla objeto de donaciones, enajenaciones. y aC.n darla en usu-
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fructo, imponer modalidades en su transmlsi6n y rctvtndicarlas, -

cuando se extinguía el grupo familtar en la linea directa o cuando el 

beneficiario de las tiarras otorgadas abandonaba el servicio del -

11 Rey ", pero todo ello constituye \a "plena tn re potestas 11 que ~ 

sume la concepct6n romana del derecho de pr.opledad tndivtdual del 

que la disponibilidad, constituye fundamental característica. 

Angel Caso, por el cortrarlo, asevera rotundamen-

te, que en rlgor, no existió la propiedad pMvada entre los aztecas y 

st bien reconoce que las formas de propiedad denomlnadas 11 Pllla\ll 11 

y 11 Tecpiltalli ", representan tnstttuclones más cercanas al conoep-

to de propiedad privada, porque en ellas ocurr(a el pl"\nclpio de u--

bre disposición del bien; st bien, esta disponibilidad no era absoluta, 

en cuanto exclu(a la enajenación de la tierra al maoehual y en estas-

consideraciones estamos de acuerdo, salvo que Caso, omite el aná-

Hsts de las tierras denominadas " Tlatocalalli 11 o tierras del " Rey" 

y respecto de las cuales, como lo expresamos con artertoridad se -

llenan cumplidamente las caracter(sticas indlvlduallzantes del dere-

cho de propiedad individual o privada. Pero Caso, maliciosamente,-

sostiene de manera absoluta la inexistencia c::te la propiedad pMvada-

entre los aztecas, para llegar a la conclusión falaz de q...ie los espa-
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ñoles no quitaron a los tnd(genas sus propiedades privadas, porque -

ninguna propiedad podían quitar a quien nunca la tuvo, según dice~ 

gel Caso; pero llega más lejos en su exagerado hlspanlsmo para -ase!! 

tar que no existía la propiedad entre loa a.i:tecas y aquí, Caso, vuel-

ve a olvidar las características de dras importantes instituciones a:, 

tecas en torno a la propiedad territorial y que ~t mismo analiza, co-

mo es el caso del 11 Calpullalll " y el 11 Altepetlalll 11 que constttuían-

en s( la nuda propiedad del barrio o 11 Calpullt 11 , integrando estas -

instituciones, de manera e\ ara, nuestro concepto mOderno de prople-

dad común que, consideramos, evid<>ntemente, no era desconocido P!. 
1 • 

ralos aztecas; pero además estas formas de propiedad" Calpullal\l 11 

y" Altepetlalll ", al lado de las otras tres formas de propiedad terM-

tonal cita.das por Moreno: " Mitchlrnatlis 11
, 

11 Tlatocatlalll " y 11 Te,2 

pantlallls ", respectivamente destin&d!:'S al sosten!.miento de los gas-

tos de guerra, de las personas físicas de los gObernantes y de los pa-

lacios reales, venían a llenar, en conjunto, una función social y de ah( 

el que estas formas de propiedad de la tierra, propiedad común, en -

los dt>s primeros casos y propledad púbHca en los tres últimos casos, 

constituyan y representen un claro concepto de propiedad, con limita-

dones derivadas de ta función social concreta a la que se incorporan-

estas formas de propiedad existentes entre los aztecas, formas de -
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propledad terrttoMal que, oomo to expresamos con anterioridad, -

bten puedo subsumirse dentro de. nuestro moderno concepto de Pf'<!. 

piedad común, de manera que las anteriores constderaciones, nos 

permlten concluir contrariamente a lo aseverada por Caso, que los 

aztecas tenían un claro concepto de la propiedad terrltortal y que -

ésta existió entre ellos bajo el rubro de propiedad comun o comu-

nal a la que pueden reducirse las tnstituclones aztecas del " Calpu

llalli " y del "Altepetlalll 11 , formas de propledad, lnststlmos, que 

apal"'ec!an Incorporadas a una función social. Resumimos, pues, -

nuestro pal"tlcular punto de vtsta sobre esta cuestt6n y afir'mamos -

que los aztecas, tuvieron un claro conoepto de la proptedad territo

rial como lnstitucl6n jurídica, creando en torno suyo, formas dtver: 

sas y modalidades coherentes a la calldad del titular de este dere

cho, configurándose la propiedad indi'!,!dual en la institución del -

" Tlatocalalli ", st blen, aprox(manse al concepto de propiedad pri

vada las instituciones aztecas del " PUlalH 11 y del 11 Tecplllalli 11 y 

finalmente, conftgúrase la Prc:>Piedad comunal en tas instituciones -

aztecas del n calputli 11 y del " altepetlalli "· 

De las anteriores tnstttuctones jurídicas tdeadas por 

los aztecas en tomo a\ derecho de P".'OJlledad territorial, nos intere

sa partirularmente el "Calpul\i "por constltut~ la forma fundarnen-
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ta\ de la ol"gantzacl6n de la propiedad de \a tlel"rc y pol"que esta tns-

tltucl6n habl"(a de servir de lnsplracl6n a. nuestro actual ejldO. 

Por- Hmltacionas explicables y aCOl"des at tema c:en-

tl"al de este Inciso, vamos a refeMrnos en los sucesivo, de manel"a-

concreta, a la organlzaci6n social de\ 11 Catputli 11 entre tos tenoch-

ca, es decir, nos roferl mas a la pob\acl6n de Ol"lgen azteca que em.!, 

grada de\ Norte, se asent6 en to que rué la Isla de IVléxlco, Tenoch-

tlthin. 

Tratar-emos, a contlnuaci6n, de desentrañar algunas 

importantes características del " Calpu\ll ", para estar en condlcto-

nes de entender esta lnstltuct6n que constltu~, sin lugar a duda, et-

punto básico de la organ\zac16n socia\ de los tenocha. Recordemos,-

inicialmente la siguiente definición de Zurita, a propósito de esta tn:!, 

tltuclón: " barrio de gente conocida o lino.je antiguo, que tiene de rTI.Jy 

antiguo sus tierras y términos conocidOs que son de aquella cepa, ba-

rr\o o llr'lll)e ••• " (4) 

Arturo Monzón, en Interesante estudio acerca del "Ca.! 

putll ", sostiene fundadamente que et 11 Calpu\tl "entre los tenochca y-

hacia la llegada de los españoles, constituía verdaderos clanes ambUa-

(4) Zurita, Alonso de: "Breve y Sumaria Relacl6n".- Nueva Colccc:l6n
de Documentos para la Historia de t-.M>deo. 1891 t pág. 93 
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terales, ~n gran tendencia endogám\ ca y fuertemente estrattfl cados, 

por tener como principio básico de su tntegraci(>n el parenteseo de -

sus miembN>s por la ascendencia común y no el principio de la dive!: 

si dad de clases, de clonde resulta adecuada la definición de Zurita -

respecto del "Ca\pu\ll n, en cuanto que fnsl~te en el término oepa,

que metafóricamente debe entenderse como el trono u origen de alg!! 

na famma o linaje. 

En torno al estudio de la organlzacl6n social de los -

tenochca que permite a Monzón llegar a la anterior conclust6n, ér ~e 

autor recurre a las ideas de Lcwis H. Mol"gan, Soci6logo que plan

tea dos tipos fundamentales de sociedades humanas, el uno, basado 

en el parentesco por asoendencla comCin, es decir " soctetas 11
, ct>n 

clanes ambilaterales, matrilineales o patrilineales, y el otro, bas.!, 

do en la dlvíst6n territorial y en la pl"Opteda.d de la tierra, o sea -

11 civitas "; de manera que algunos investigadores con base en tal -

planteamiento, llegaron a concluir que la sociedad tenochca sobre la 

base del " Calpulli 11
, era una comunidad tipo 11 societas 11 basada -

en el parentesco por la ascendencia comCin y otros sostenían q..¡e se 

trataba de una comunidad Upo 11 societas 11
, mientras que una ter~ 

ra corriente consideraba que la sociedad tenochca estaba en una -

etapa de translci6n entre los dos extremos apuntados. Federico E!! 
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gels, Ddlclon6 el planteamiento de Mor"Qan y lleg6 a concluir que las 

comunidades tipo 11 soci.etas 11 se fundaban en \a ststemattzacl6n de -

la prod.lcci6n sexual stendO. por tanto. 11 gentiles 11 y que las comu-

nidades tipo " civttas 11 , estribaban en la producción de objetas en la 

producción econ6mica, siendo por tanto, 11 pot(ttc:as "· Posterior-

mente Paul KtrchhOf'f en el estudio ool clan, aceptando como base -

de la organlzaci6n social la pl"Oducci.6n sexual y la produeci.6n eco-

nómica, concluye que existen grupos basados en el parentesco por-

ascendencia común, ambllaterales y con tendencia endogámlca; de -

manet"& que et clan conforme a estas ideas, vendría a ser: "Un 9i::!. 

po de personas, organizado en for......-~ permanente, al que se perte-

rece por ascendencia real .o supuesta y excepcionalmente por adop-

cl6n, que regula las relaciones de casamiento y que determina otras 

relaciones sociales donde se presenta •.• " (5) 

Pero analizando la anterior definición de clan, se -

tiene que estos pueden ser unilaterales, si la ascendencia común se-

cuenta s61o por la linea patema ( patrtlineal ) o sólo poi" la linea ma-

terna ( matrillneal ); o bien, ambtlaterales, si el parentesco se cue~ 

ta tomando en constderaci6n a los antecesores, cualesquiera que sea 

su sexo. Los clanes, se pueden asimismo clastftcar en exogámicos -

(5) Monzón, Arturo: ''El Calput\l en la Organizaci6" Social dé tos "Te· 
" -nochca Instituto de Historia, U.N.A.M., Máxlco, 1949,pág. 16. 
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st exlste ta prohibtct6n de \os miembros del clan de realizar casa-

mlentos entres( y no exogámtcos o con tendencia endogámica, si -

existe la tendencia a realizar casamientos dentro del mismo clan. 

Monzón para corroborar su aseveración anterior-

mente expuesta, analiza tres fenómenos fundamentales, ruya de Hm.,!. 

tacl6n resulta fundamental; trátase de los eonoeptos de: estamento, 

clase social y casta; de manera que el estamento viene a ser estra 
. -

tos sociales que ocurren en sociedades con determinada evoluct6n-

social y que se forman con personas de una comunidad con postci6n 

social y económica semejante, " que no son parientes entre sí "P!. 

ro que pertenecen a su estrato por " herencia "; la clase social, -

representa, por su parte estratos antagónicos de una cornun\dad -

cuyo papel social se determlna por los medios de producción, con 

clara referencia a sociedades muy avanzadas y finalmente la cas-

ta, viene a constituir la subdivisión de una sociedad con gl"'an ten-

dencta endogámica, a la que se pertenece por nacimiento, mismo 

que determina el rango de sus mtembros y el papel de cada tndt-

viduo en la dtvistón social del trabajo. 

El prq:>lo autor, con base en el análisis de la es-

trattflcación social entre los tenochca y recul"rlendo a las fuentes de . 
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la Htstorta de ~><ico, encuentra en los siguientes datos: la divi

sión del trabajo, la tributaci6n y la herencia predetermlnante de la 

pertenencia a un estrato determinado y en otros datos más de me

nor relleve, que la organizacl6n social de los tenochca de ninguna -

manera puede equipararse a una organtzaclón clasista ni de castas¡ 

en efecto, considera que el fenómeno de la división del trabajo, se 

resumía en actividades de dos tipos fundamentales de gentes: las -

cp.ie reallzaban t~abajos manuales y las que desempeñaban acttvldc!_ 

des directivas; estos dos tipos se subsumían y eran representados 

por "Maoehuales 11 y 11 PU\ts 11
, que por regla general, respectlv~ 

merte tenían la condición de tributarlos y tributados; pero el rango 

era hereditario y as( se tlene que los plllts, siendo 11 principales~' 

eran hijos y nietos y bisnietos de señores y que los maceh.mles to

dos, descienden de los primeros macehuales, o sea, de los antiqu.J 

slmos dioses 11 Oxomoco "y 11 Cipactonat 11 , conectados inttmame~ 

te con las labores del cultivo del ma(z propias de su rango; pero -

los maceruales que se distinguían en la guerra, eran hechos nobles 

por merced; pero no pod(an ser tributados, porque no eran princi

pales por herencia e igualmente se daba el caso de pillis que por -

la oomistón de alg(m crimen eran reducidos a macehuales, impo-

niéndoseles la Obllgaci6n de tributar ele donde ~ vé con evidencia, 

CJ.1e estos estratos no tenían la rigidez absoluta de \a casa como -

fen6meno social, además de que como se sabe era costumbre la -
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realización de matrimonios entre pitlis y macehuales. Tampoco po

demos pasar en la existencia de clases dentro de• la organizacl6n s:;?, 

clal tenochca en tanto que los estratos, de ninguna manera se supe

ditaban ni determinaban por los medlos de producción; más bien p~ 

dría hablal"Se de estamentos y no de clases sociales, por la poca -

movi\ldad que implicaba su pertenencia a ellos, de donde la existe!! 

cia de estos estratos, estaba ltgada a \a existencia de \os clanes -

ambi\ate ra\es estratificados; es deci1"', \os " Calpull \s 11
• Concluye

pues Monz6n como resultado de sus investigaciones, entre otras, -

las siguientes consideraciones Obvias: 

a).- Que los tenochca, ten(an organtsmos permane!! 

tes, los calpulli, basados en. el parentesco comCin por ascendencia -

de sus mterrt>ros. 

b).- Que los clanes de tos tenochca aparecen como -

ambilaterales con tendencia endogámica y que su principio formati

vo era \a cercanía del parentesco con los ascendientes, dando lugar 

a una 11 pirámide "de rangos y de posiciones económicas, estando -

en el vértice \os jefes del catpulll y en la base los maoehuales y, 

e). - Que hacia la llegada de los espai'iotes había cia

res entre los tenochca; pero que no se trataba de clanes unilaterales 
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e~mtcos e igualttartos que ge~rlcamente hli"'I servtdo como eje'!:!, 

plos de danes• sino que eran clanes ambi\aterales • con gran tenden-

cla endogámlca y fuertemente estratificados. por tener como prin--

clpto b6sico de integración la cercanía del parentesco de sus miem-

bros con sus antecesores comunes. (6) 

Con una idea precisa de la naturaleza del 11 C~ulU 11 

dentro de ta organtzact6n social de los ter-ochca, trataremos ahOra de 

su ubicacl6n dentro de la organtzación terrltorlal de Tenochtitlan y -

sobre este particular reflore Monz6n que al establecerse tos tenoch-

ca en la isla de ~xtco, se dlvidleron en cuatro barrios los señores 

.., " pMnclpates ", cada uno con sus panlentes y allegados; cada uno-

de estos barrios, se dlvtdt6 en catputlls y cada calpulll estaba dlvidl 

do en" naxnacal\is 11 , como a conttnuaci6n se tndlca: 

Altepett. - Tenochtttlan. - Pueblo. 

Campan. - Sarrio grande (en número de cuatro ) 

Calpunt.- Sarrio (eran varios) 

Tlaxttacam.- Barrio chico (eran varios) 

Chtnampa.- Parcela familiar (eran val"tas) 

(7) 

(6) Monzón, Arturo: opus cit., pág. 90 
(7) Mo!iz6n, Arturo, opus cf.t. pág. 31. 
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Fernando A\varado Tezzomoc. citado por Monz6n, 

al referirse a la fundación de Tenochtltlan, se~ala los cuatro.ba-

rrios expresados bajo et nombre de 11 r¡iauhcampan 11 que se tradu-

ce como cuatro regiones y habla también del "Calpul\i 11
, traduct-

do como casa grande o parctaUdades en que se dividl6 cada una de 

las OJatro regiones o 11 nauhcampan " y ai'íade que a la llegada de los 

españoles tos calpullis todavía tenían la misma distribución que -

cuando se establecieron y más aún, en !:lempo de la Colonia, La -

Ciudad de l\léxico estaba dividida en cuatro barrios grandes, cada-

uno con otros menores inctu(dos, suponiendo fundadarnente que los 

barrios grandes eran restos de los 11 Campan 11 y los barrios me~ 

res deben haber sido restos de tos 11 CatpulH 11 y además, Monzón, 

citando a Fr. J11an de Torquemada, añade que "cada calpulli 11 e~ 

taba dividido en calles que ellos llaman T\axi\acalli 11 y citando la -

" Descripción del Arzobispado 11 , cuya tabla reprOducimos, se dice 

que los tlaxHacalHs eran cimo barrios pequeños y que en el Barrio 

de San Pablo, habfa 12 tlaxHacalHs y cinco estanzuelas pequei'las.-

De donde debemos inferir que estos tlaxilacallls a que se alude en-

1a tabla de 1637 • constituran los restos o subdivisiones de los calp':L 

llis. 

TABLA DE TLAXlL"CAl..L.lS OE TltNOC ... TITl..4'N ----------------------------
EN 18Sl'. -
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Tectanca\titlan, Clhuateocaltitlan, Teocaltltlan, -

Tzapotla, Maq:>alxochlttttan, Tequlcoltttlan, Huehuecalco, Atlampa, 

S, Cl"istóbal, Hueyaztacalco, Tlalc:ocomoeo, Amanalco, Petitlan,-

Attcapan, TlaUlco, Xihultonco, Tequixqutapan, Necaltitlan, Xollo-

hco, Acatla y Xacalpan. 

BARRIO SIRAJNIOIE DIE S. PABILO O ZO<CllUJllAIP/A!Nl: 
~~-~----~---------------~-------~---

Teocaltltlan, Tlachcuitlan, Ateponazco, Toltinco, -

Huttznahuatonco, Tozcaminan, Temazcaltttlan, Ornetochtltlan, Con-

tzinco ,Zoquiapan, Ooelotzontecontltlan. 

IBAllUUO GIRA!t!!IDIE DIE S. SIEBASlfllA!Ml O A1fZACOAILCO: 
----------------~~----------------------------

Teocaltitlán, Tomatla, Coatlan, Zacatlan, Cuitlahua-

tonco y Cotolco. 

BAR.JllU([]) GRAIHl!DIE !DJIE SArt~rtrA~!RllA CC> CIWIEIP<D>IPAIMI: 
--------------------------~--------------~-
----~~~--------~------------~~---------

Teocaltltlan, Tlacolpan, Tezcattzonco, Analpa, Co--
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polco, Atlampa, Colhuacayonco e lztacalecan (8) 

Como sefiala Monzón, los tlaxllacaUts llamadOs Te~ 

caltUlán, uno en cada campan, correspondían seguramente, a los tu-

gares de los templos Teocallts. 

b). - FUNOACION DE LOS PUEBLOS NOVOHISPANICOS A PARTIR 
~-~-----------~-.---------

DE LA CONQUISTA. 

Si bien es clerto que 111 empresa del desc:U:>rtmlen-

to de tas Indias Occidentales o Nuevo Mundo, se llevó a cabo med1'1!!, 

t.e el patroctnto económico de los Re~s Católicos FemandO e Isabel, 

la ~ de las tierras descubiertas. por su parte se llevó a cabo 

oon fondos particulares; de 'manera que como blen sefiala Mendieta y 

Nui\ez "los espaf\oles se apoderaron medtante la fuerza de las armas 

del territorio dominado por los tndios, con lo cual no hicieron otra -

cosa que seguir la b6M:>ara costumbre de los pueblos fuertes ••• " (9) 

Sei'lala el proplo autor la paradoja m que los pueblos 

conqutstados por los espal"íoles, a su vez, habían re cho otro tanto -

con 10& pueblos ~ debfles y en efecto, la conquista mediante la -

(8) w.onz6n, Arturo, opus cit. pág. 35. 
(9) Mendleta ':I Nui'íez, Lucio: El problema Agrario de fVléxtco, l2a • ..:.. 

Edlc., Editorial Porr(,ja', S. A. 1 Máx. P!g. 33. 
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fuerza de las armas. f'UÓ el instrumento de conso\ldact6n de los ret-

nos de la triple alianza. Como quiera que sea, el conquistador esp~ 

ñol, en la bC.squeda de una fórmula más civilizada para justificar et 

apoderamiento del territorio conquistado, hubo de recurrir a la c•?l!_ 

bre Bula "Noverunt Unlversi 11 expedida por el Papa Alejandro VI el 

4 de mayo de 1493, dorumento de dudosa consistencia jurídica y que 

en su parte relativa, es del tenor siguiente: "Así que todas sus Islas 

y tierras firmes halladas y que se hallaren descubiertas y que se --

descubrieren desde la dicha \lnee. hacia el Occidente y Mediodía .... 

por la autoridad del Omnipotente Otos• a Nos en San Pedro conced!_ 

da, y del vldario de Jesuccisto que. ejercemos en las tierras, con t2 

dOs los sefíoríos de ellas, ciudades• fuerzas• lugares, villas, de re-

chos, jurisdicciones y todas sus pertenencias, por el tenor de tas -

presentes las damos, concedemos y asignamos perpetuamente a V:_,a 

y a los Re~s de Castitla y de León, vuestros herederos y suceso~~ . 

• • • • • • • " (10) 

El pl"OptO Maestro f.liendieta y Nuñez, sel'\ala en torno 

al arterior documento que ilustres teólogos y escritores han optnado 

q.,¡e et Papa sólo dió a los Reyes Catól tcos la facultad de convertir a -

los tndios a su religión, pero no el derecho~ propiedad sobre sus --

(10) FabUa, Manuel: "Cinco Siglos de Legtslacl6n.Agrarla e~ IVAxtco, 
México, 1941, Edlc. del Banco Nacional de C~dito Agrt'c:ola, S. -
A., pág. 3. 
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btenes y señoríos. Señala astmismo di.cho autor que ta Bula antes -

mencionada constituye el verdadero y único t(tul? que justificó la -

oo..spaci6n de las tterras de Indias por las fuel"Zas reales de España 

y comenta que notable juristas de \a época llegaron a sostener que -

la Bula de Alejandro VI concedía a los Reyes Cat6Hoos la propiedad 

absoluta y la plena jurtsdlcci6n sobre los territorios y habitantes de 

las Indias, lo que supondría tratarse de bienes del Patrimonio Real 

y que el Rey poseería como persona privada, por herencta, dona

ci6n o cualquier otro t(tulo que le fuese propio y personal y a tal cr!._ 

terio parece conducirnos la lectura del texto íntegro de la Bula de -

que se trata ya que, en principio va dirigida a los Reyes Católicos y 

no al Estado Español, además de que la concesión de las tierras a -

que se refiere el documento que se comenta se hace en beneficio de 

la persona de los Reyes Cat6licos¡ si bion nos inclinamos con Men

dieta y Núñez para sostener que la concesión de que se trata fué he

cha en beneficio del Estado Español, ~que resultaría inadm\nsi

ble conc,{derar las tierras desrubiertas en América, como propie

dad r1f"lvada de los Reyes de España, además de que los territorios 

de: ~.uevo Mundo ocupados por los españoles en nombre de ta Cor~ 

f'W,;. je España, se constituyeron en reinos gobernados por Virreyes 

<.;·Je hacían tas veces de los reyes de España cuya autoridad repre

sentaba y de ninguna manera se puede considerar a tales virreyes 
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como simple admtntstradOres de bienes particulares de los Re~s .. 

Cat6Ucos. A la postre habría de prevalecer este cMterl.o, at pro-

mulgarse \a Const\tuci6n de C&dlz en e 1 a.l'\o de 1812, documento -

que al establecer un nuevo régimen de propiedad del territorio, -

declaraba que " la nación espa.l'\ola no es nl puede ser patMmonto-

de ninguna famuta ni persona ". 

Consideramos, por nuestra parte, que las Bulas 

expedidas por el Papa Alejandro VI, de ninguna manera pudieron-

constituir un título eficaz y relevante jurídicamente, para funda-

mentar en &l la ocupación de las tierras de las llamadas lnd\as -

Occidentales, descubiertas por el navegante don Crtst6bal Co\6n-

patrocinado por la Corona Espaf'lola y sin que pretendamos cues-

- tionar la autoridad y el dominio esptrttual sobre la tierra tradicio .. -
nalmente adjudicadO al Pontm cado, al menos en la civi\izacl6n o.=_ 

cidental> sten,:ire resultará incompatible con tal supuesto dominlo 

y autoridad, el dOminto y disponiblHdad sobre los bienes materia-

les universales; de suerte que aCm para e\ menos versado resulta 

\ngenuo y aún ridículo pretender que un Pontífice Romano, re cu-

rrlendo al título de VicaMo de Cristo, pretenda constituírse, por-

tanto, en propletarlo de la Tierra entera y con .facultades para -
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conoesional"la a su arbitl"!O. Es pues irrelevante e Insostenible pues 

el sentir y argumentación de muchos escritores de aquel la ~poca, -

según manifiesta el Maestro Mendleta y Núñez, 'en el sentidO cÍe que 

11 el Papa tiene la representación de Di.os en la Tierra, y como Dios 

es dueño del Universo, a\ Papa corresponde la distrlbucl6n de los

dominios territoriales ... " y más adelante el propio Autor, citando 

a sot6rzano en su Obra Política Indiana dice: 11 ••• Querer dé la -

gl"tl.ndeza y potestad dal que reconocemos como vice - Dlos en la Ti!!_ 

rra •.. 11 se!"(a lo mismo que dudar~ de !lquel\a oplni6n. (11) 

MuchO mejor título que el anterior, nos parece -

el inicialmente enunciadO de la conquista, bien reconocido en aque

llas ápocas remotas y de mayor contenido jul"(dioo el de la prescrte_ 

cl6n nacido de la oo..ipaci6n mediante el transcurso del tiempo. OC!! 

c:!u(mos, pues con Mendieta y Núñez, sosteniendo : " Cuatqutera -

que sea la lnterpretac16n genu(na que deba dal"se a estos documen

tos, es evidente que el Papa no ten(a del"'echo alguno pal"a dlsponer

del Continente descubierto; as(, pues, como documentos jur(dlcos -

no tienen valor alguno ••• " 

StguiendO tos relatos de con notados historiado--

(11) Autor Ctt., opus Cit. p,g, 34 
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res, nos es permitido conocer que don Diego Vetázquez, Gobernador 

de Cuba, alrededor del año de 1517, vino a patrocinar ta prtme1"a e~ 

pedici6n española que al mando de Don Francisco Hernández de C6~ 

dova, tocó por primera vez tierras mexicanas, ya que tal expedtci6n 

arrib6 hasta las costas de Yuca.tan, Clesembarcando en Cabo Catoche; 

de esta expedici6n f'orm6 parte como soldado el que habría de ser~ 

tebre historiador Bemat O(az del CastUlo. En una segunda expedi

ción, al mandO del capltan .Juan de Grljalva y de cuyo cuerpo exped!. 

clonarlo formaba parte Pedro de Alvarado, tos explotadores que ha

b(an partidO del Puerto de San Antón et 10. de Mayo de 1518, des-

µOOs de tres tiías de navegación, \legaron a Cozurne\, bordearon la

Península de Yucat6n, regresaron a Cozumel y sigulendO hacia el oc

ccldente llegaron a las costas de Campeche y siguiendo su trayecto

llegaron hasta el islote de San Juan de Ulóa. Cabe aclarar que esta 

segunda expedición, se abstwo de poblar las tierras descublertas,

siguiendo instrucciones del Gobernador Don Diego Velázquez, qulen

esperaba, haciendo suyo los posibles méritos de tos n..ievos clescubrj_ 

mlentos, Obtener de la Corona de España los títulos de GObemador -

y Adelantada. La tercera expedlci6n a cargo del sagaz Hernán Cort,z, 

marc6 el verdadero iniclo de'la conquista de tv'!éxlco. Cortez, que ha

b(a dejado las playas cubanas en febrero de 151.9 1 fué desviada por -
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IJl"\ll tormenta hacia Isla Mujeres y de ah( saltó 11 Cozumel de doride -

prosigut6 costeando Yucatan, Carrpeche, Tabasco, hasta arribar -

al Islote de San Juan de Ulúa y ante la Inconveniencia de establece~ 

se ah(. pns6 a tierra firrna al lugar conocido como Chalchlhuehue-

can y es precisa.mente en este sltlo donde se fund6 el primer pobta-

do por parte del conquistador en tierras mexicanas, según describe 

Alfredo Canto L6pcz • en el siguiente pasaje: .•• " Tan pronto como 

el extremeño desembarc6 en las costas de Cha\chlhuerocc:án, pensó 

en la conveniencia de estabteoer en esta playa un real o un PUEBLO 

con el dOble objeto de tener una base en tlerra y un buén pretexto -

para desvincularse del GObemador de Cuba " .•• En desarrollo de\ -

plas esbOzado, Cortez traz6 y comenzó a edít'tcar ta Vll\a Rica de -

\a Vera Cruz •• ," Los soldados del conquistador, tomándose \a re-

presentaci6n de \a Corona, designaron a Don Hemando, Justtcta -

Ma)IOr y (;aplt!n General de la expedtct6n, con derechO a participar 

en un quinto de las riquezas que se encontrare" ••• (12) 

De esa suel"te, en los pl"lmeros d(as de abrl.l de -

1519, se fund6 \a Vllta Rica de \a Vera Cruz, formalmente como pri. 

me!" poblado en tierras rnexteanas, owpadas por el conquistador es-

pai'lol, acontecimiento que, como se expresó anterlorne nte es atrlbu!. 

ble a Cortez y que colncldl6 con la pubtlcaci6n de la autorización pa-

(12) Canto L6pez,Alfredo: "Historia de México" ,Primera Edlc. ,Mérida 
Yuc •• 1959,pág.11 · 
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ra p0b1ar las tierras descubiertas de que se trata, a Dtergo de Ve-

lá.zques y sObre el particular Berna\ Dfaz del Ca9tlllo nos dice:·-

••. " Dlego Velázquez nos ha echado a perder con publicar que tenía 

provisiones de su Majestad para pObtar, siendo al centrarlo a que -

nosotros quel"íamos poblar" .•. Seguramente las pl""OVistones a que-

se refería este singular Historiador, eran las " capitulaciones " o 

asientos que contenían la autortzaci6n de la Corona Espaf'iola para-

pOblar las tierras descubiertas, documentos de los que habremos-

de ocupamos con ma>OI" detenimiento, 

La fundac\6n de la Villa Rtca de la Vera Cruz, en 

las ciro . .instancias descritas, corl"Obora la idea de IV\endleta y Nú-

f'lez, en el sentido de que la colontzaci6n de la Nueva Espaf'la se lle-

v6 a cabo mediante la fundación de pueblos espaf'ioles que servían -

de avanzada o punto de apo>'° para ulteriores conquistas de los terr!_ 

torios dominados por tt"ibus indígenas; de suerte que las fundaciones 

de pueblos se ajustaban a las Ordenanzas de POblact6n mediante las 

)4l sei'ialadas " capitulaciones " consistentes en convenios que debían 

celebrarlos espaf'loles colonizadores con los gobernantes de cada Pi;! 

vi.ncia; con ello se Observaban las mismas le~s y eosturnbres que "'!.. 

g(an en España para la fundación de nlJE\VOS centros de p0b\aci6n, de-
•• "' • ! • 
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dOnde, para e\ trazo de una p0blaci6n, era neoosarto señalar previ~ 

mente una superficie de tierra suficiente para ejidos y propios y el

resto se dividía en cuatro partes, una de las cuales correspondía -

al titular de la cap\tutact6n y las tres cuartas partes restantes se -

repartían por sue'.tes iguales entre \os pObladores. 

El sistema \eg\slativo impuesto por la Corona a -

\a Nueva España, se tntegr6 de slmllar manera que el de otras col!?_ 

ntas; de manera que conforme lo extg{an las necesidades el Monarca, 

por medio del Consejo de Indias, dictaba sus órdenes o " cédulas -

reales " que deberían ser Observadas como normas legales y en cu&!! 

to expresiones de la voluntad del soberano espai'iol, en una ststema

gubel"namental absoluto, eran consideradas como verdaderas leyes -

que debían ser acatadas. Estas órdenes o leyes, no se publicaban y-

muchas eran desconocidas y algunas resultaban contradictorias, de

donde ante la necesidad de su conoctmlento, para su debida ObservD!!, 

cia, se impuso su compllaci6n, siendo la más antigua ta que se~ 

oe como 11 Cedulario de Puga " y que data de 1 año de 1563, siendo su 

autor Don Vasco de Puga: independientemente de que Felipe II ordenó 

una compUact6n de tC?,das las cédulas reales y de que posteriorrre nte 

Cal'los 11 promulgó la denominada " Recopilact6n de las le~s de los 

Reinos de las Indias. 
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En ruanto a\ contenido de dichas leyp,s resaltan P! 

ra r...iestro estudio aquellas de contenido estrictamente agrario, en-. 
cuanto a disposiciones relacionadas con la fundación de los pueblos 

y en cuanto al transplante que se hacía en la Nueva España de lnsti.-

tuciones jurídicas agrarias vigentes en España, tales como el ejid~, 

la merced, caballería, peonía, etc .•. de que nos ocuparemos poes-

teriormente; sin embargo no solamente las Leyes de lndtas conte-
• 

nfan ordenanzas de tipo estrictamente agrario, el Historiador YuC! 

" teco Carto López, a este particular sei'íala: ••• "L~ referidas le-

yes reg\amentflbnn d\versf's materias, por ejemplo: lo que debe -

creer el cristiano, la forma de integrarse tos establecimientos -

eclesiásticos - hecho importante, comentamos por nuestra parte,-

porque a tales establecimientos se les asignaban tierras para sos-

tenerse de su aprovechamiento - , como hacerse los reparttmten-

tos; que deberían comer \os indios encomendados; en qué casas-

debían vivir; cómo debían haoerse las siembras; quá Ob\tgacto-

nes tenfan los encomenderos etc ••. 11(13) 

De la obra de Manuel Fablla 11 Cinco Siglos de -

Legislación Agraria en tv'4xico", entresacamos y en su parte re-

latlva a la fundación de los pueblos en la Nueva Espalia, dlspost-

clones precisas contenidas en las Le~s de Indias. 

(13) Canto L6pez Alfredo, opus Cit., P'9· 154 
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Don Fernando Quinto el 1 B de Junto de 1 53, expt-

di6 en Valladolid, Espal'la, una Ley que apareee como Ley primera, 

Tomo 1J, Tfiulo XII, de la Compllacl6n de Leyes de' Indias y que en 

su parte relativa expresa: ... "Porque vuestros vasallos se allen-

ten al desrubrim\ento y pob\acl6n de \as Indias, y puedan vivir con-

la comodidad, y conveniencia, que deseamos: Es nuestra voluntad, 

que se puedan repartir y repar>tan casas, solares, tierras, e.aba-

Herías y peonías a todos \os que fueren a poblar ttorras l'LIE!vas en-

los Pueblos y Lugares, que por e\ GobernadOr de la nueva pobla-

ct6n les fueren señaladas 11 ••• (14) 

El Emperador Carlos 11, en 1523, exptdl6 una ley 

sobre las condiciones y calidades que deb(an tener las nuevas J>Obl!, 

cionos que se fundaren y que, en su parte relativa SElf'lala: ••• "En-

la Costa del l\Aar sea el sitio levantado, sMO y fuerte, tenlendO en 

constderacl6n al abrigo, fondo y defensa del Puerto, y si fuera ~ 

stble no tenga el Mar al N'tedtod(a, ni Poniente ••• cuando hagan-

la planta del lu911r, repártanlo por sus plazas, calles y solares -

a cordel y regla, comenzando desde ta plaza mayor, y sacandO des -
de ella las caUes a las puertas y caminos rrlnctpales ••• No elijan 

sitios para poblar en lugarés muy altos por la molestla de los -

(14) Fablla,Manuet: 11Ctnco Siglos de Legislación Agraria en Méx1 .;,;¡. 

Edic.del Banco Nacional de C""d\to Agr(c:ola,S A., México, --
1941. pág. 4. 
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vlertos ••• en caso de edificar a la ribera de algGn Río, dispongan-

la p0b\aci6n de forma que saliendo el Sol, dé primero en el Pueblo, 

que en el agua "· •• (15) 

En otra Ley expedida por Felipe 11 en el año de -

1523, se disponía que el Gobernador de la Provincia, debía declarar 

la calidad política del nuevo pueblo fundado y al efecto expresa dlcha 

Ordenanza: ... " Elegida la tierra, propincla y lugar en que se ha -

de hacer n..ieva poblac\6n, y averiguada la comodidad y aprovecha-

miento, que pueda haber, al GObernador en cuyo distrito estwlere ,-

o confinare, declare el Pueblo que se ha de pOblar, si ha de ser CI.!! 

dad, VU\a o Lugar y confOl"me Á lo que declare se forme el consejo" 

... (16) 

Carlos 11 y Felipe 11 expidieron una Ley que corre!!_ 

pondo a la Ordenanza 130 de Poblaciones y que preveía la adjudica-

cl6n a los pueblos de dehessas, ejidos y propios, como se señala a-

cont:lnuac16n: .•• " Habiendo señalado competente la cartldad de t!e-

rra para ejido de la p0blac!6n y su crecimiento, en confOl"mldad de 

lo proveído, sel'ialen los que tuvieren facultad para hacer el desc:u-

brlrnlento y nueva poblacl6n, dehessas, que confinen con los eji-

dOs en que pastar los bue~s de labor, caballos y ganados de carn!_ 

(15) Fabil•. Manuel, opos cit., plig. 6 
(16) Fabila, Manuel, opus cit., pág. 7 



- 34 -

cería ••• y de estas tierras hagan los Virreyes separar las que pare-

cieren convenientes para propios de los Pueblos, que no los tuvieren, 

de que se ayuden a la paga de salarios de tos Corregidores 11 
••• (n) 

En Loy expedida por Felipe Il, se Imponían sanclo-

nes qutenes en determinado tiempo - que curiosamente no se señala -

no edificasen y poblasen las casas en los nuevos pueblos fundados se-

ñatando sObre e\ particular 11 ••• Los que aceptaren asiento de cabnll!_ 

rías y peonías, se obliguen de tener edificados tos solares 1 pOblada -

la casa .•. pena de que pierdan el repartlmlento de solares y tierras 

y más cierta cantidad de maravedis ~ara la Repúbll ca " •.• (18) 

El anát is is de tas anteriores Leyes de Indias, nos -

permite vislumbrar la existencia de una potítlca de población, susteQ.. 

tada por la Corona de España, en la fundación de los pueblos en la -

Nueva España. Tal fundación de pueblos, de ninguna manera era arb.!_ 

traria; sino Que, por el contrario debía sujetarse a determinados <:O!!, 

venias o capitulaciones otorgadas poi"' la Col"'ona Espaf'íota y de ah( -

que el GObernador con residencia en la Isla de Cuba, al patrocinar -

las primeras expediciones capttareadas por Francisco Hemández de-

Córdova y .Juan de Grijalva, haya, expl"'esamente, desautorizado a -

(17) Fabila, Manuel, opus Ctt. pág. 8 
(10) Fablla, Manuel, opus Clt. pág. 10 
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éstos para que fundasen nuevos pueblos en las tierras que descubM! 

ren en el Continente, en espera de dar cuenta a \a Corona de los ~ 

vos descubrimientos y obtener, por tanto, la autorización para fun-

dar nuevos pueblos y para colonizar esas tierras, en calidad de Go-

bernador, adelantado y con la tltulartdad de las capitulaciones, con-

los privilegios consecuentes. 

Ocupándonos de los lnstrument:os legales que sir-

vieron de base para la fundación de pueblos en las tierras conquls~ 

das, entre ellos, representan singular papel las denominadas "cap!.. 

tulaciones 11 y sobro et particular e.l Hlstortador Ots Capdequi, ex-

presa que tOda tentattva de descubrlmient.o y conquista de algún te-

rrttorlo en tas Indias Occidentales o la fundación de nuevas pobla-

clones en territorios conquistados, tuvieron como punto de partida,-

jurídicamente, un contrato entre un particular, - como fué et ca.so-

de Crist6bal Co16n - o entre un grupo de particulares y ta Corona.-

Del anáUsis de ta naturaleza jurídica de las capitulaciones, infiere: 

este autor, la circunstancia - anotada ya con anterioridad - de que 

la conquista de las Indias Occidentales fué una empresa subvenci~ 

nada económicamente por partiOJlares¡ sin que ello quiera decir -

~de tal empresa haye de excluirse la intervención del Estado Es . -
pañol, ni que se le pueda considerar extraño a la propia empresa;-
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en efecto - admlttda - en \a época - \a relevancia jurídica de \afamo-

sa Bula de Alejandro VI que asignaba a la Corona de Castilla los in-

mcnsos territorios de las Indias Oc1:ldentales descubiertas por el -

genial aventurero Crlst6bal Colón, las " cnpltulacl.ones 11 de que se -

trata venían a constituir una reaflrmaclón ele los derediOs que sobre 

las tierras deso..iblertas se atribu(a la Corona de España y más aún, 

un signo de tal dominio sobernno, se viene a constituir mediante la-

expresión concreta de la voluntad soberana de ta CorOna en las Le-

~s de Indias. 

Ots Capdequl, -.¡presa en torno al contenido de -

tas capltu\ac\onos: •.• 11 Unas veoos, so estipula en estas capitula-

clones et descubrimiento de algGn territorio o de alguna ruta lnex-

ptorada m!s be~flclosa a la navegación; otras veces, las más, se-

pacta conjurtamente el descubrimiento y la poblacl.6n del territorio 

as( descubierto; en ocasloms el compromiso alcanza únicamente a 

la p0blaci6n - por medio de la creacl.6n de ciudades, vtllas y luga-

res OJ:t0 nCímero concretamente se ftja - de un terrltorto ya con--

qutstadO 11 ••• (19); 

Sei'lala ademb el propio Autor citado, que tas C!. 

(19) Ots Capdequt, J.M. "España en América", Edlc.FondO de Cultu 
r"a Económtca. Prtmera Edlc. 1959, pág. 10 -
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pitulaciones solían constar de una primera parte en la que se conte

nían las obligaciones que el descubridor o poblaclor contraía y de una 

segunda parte en que se enumeraban las concesiones de la Corona -

Española y que a partir de 1526 se insertaron en dichas capitulacio

nes de descubrimiento y población, algunas disposiciones sobre el

tratamiento de los indios que el descubridor o pOblador se compro

mot(a a cumplir. Las capitulaciones, además, entral'íaban en favor 

de su titular, prlvUegios que venían a estructurar el derecho de -

propiedad en los primeros tiempos siguientes a la conquista y po

blaci6n de un territorio; de esa, implicaban una recompensa al de! 

o.ibridor o nuevo pobladOr, mediante la asignación de enormes ex

tensiones de tierra; igualmente, el titular de las capitulaciones, e! 

taba facultado para repartir tierras y solares entre quienes 1o aeo'!! 

pañaban en la empresa correspondiente, con la clrcunetancia espe

cial de que la propiedad de las tierras as( repartidas, sólo se adq~ 

r(a por la residencia durante un determinado período de años que -

fluctuaba de 4 a Baños. 

De l"l"lal"lera concomitante a las capitulaciones, se -

expedían Cédulas Reales y Provisiones sobre descubrimiento y Nue

va POblaci6n, que constituían disposiciones legislativas de carácter-
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general y particular y que rueron anteriores a las Ordenanzas de 

1573 y que conten(an norrras mediante las cuales deb(an regirse los-

descubridores y nuevos pobladores. Asl, se tiene por ejemplo la -

Real Provisión del 10 de abril de 1495 que contenía algunas preven-

cienes que deb(an observar quienes quisiesen establecerse en la In-

dla o deso.Jbrir nuevas tierras: •.. 11 tengan para sí e por suyo pr~ 

pto e para sus herederos, o para quien de el~os oblere cabsa, las e:!. 

sas que fizieren, e las tierras que labraren, e las heredades que -

plantaren, sigund que allá en la dicha l~la les serán•sef'ia\adas ti.e-

rras o logares para ello 11 ••• (20) 

En otra Re.al Cédula expedida el 3 de septiembre-

de 1501 , se disponía: ••. " Que nenguna persona sea osada de tr a -

descobl"ir ntn a lo descubterl:o, sin H cencia de sus altezas " ••• 

Por Real ~dula del 17 de noviembre de 1526 se-

mandaba: .•• 11 Que los Oidores, Gobemadores y justicia de las islas 

prohiban que los vecinos casados en ellas las abandonen por el atra~ 

tivo de nuevos descubrimientos, so pena de muerte y p61"dida de bl.!_ 

nes. Esta pena de muerte que se tmpon(a en las anteriores cira.ms . -
tancias, si bten es cierto que resultaba en extremo rígida, tenía su 

(20) Colección de Documentos In!Sditos, citado por Ots Capdequi, -
opus, cit. pág. 14 
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r.tormente. 

e).- Formas de distribución de ta tterra en la Colonia. 

El descubrimiento del Nuevo Mundo y la Conquts

ta de la Nueva España, constitu}en dOs acontecimientos de relevan

te importa.neta, con múltiples consecuencias¡ estos sucesos, nos -

permiten, desde luego establecer una comparación entre los dos -

personajes: Cristobal Co\6n y Hel"T'lán Cortés que los hicieron posi

bles; en efecto nadie pone en tela de .Juicio lo positivo de la mamar!:_ 

ble hazaña del descubrtmiento de 1 Indias Occidentales. debida al 

gento, audacia e idealismo del stngular averturero CMstObal Colón; 

por el cort.rarto el suoeso de la eonqutsta tntcialrner*e originado por 

Hel"Tlán Cort6s; si bie:i puso de mantftesto la sagacidad y el genio "'!!. 

litar y político del conquistador, dej6 entrever la brutalidad y croe!_ 

dad del conquistador para imponerse con la fuerza de la.s armas so

bre el conquistado y cabe preguntar si, en otras circunstancias y

slendo otro el instrumento de la conquista, h.lbiese stdo posible lle

varla a cabo de manera pac!ftca; como quiera que sea, la conquista 

de la Nueva España, fi.2 una consecuencia inmediata del descubri

miento de las Indias Occidentales y de no haber oo..irrido ambas, b~ 

jo el patrocinio directo o indirecto de la Corona Espaíiola, no sabe-

,_,J 
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rn.ndt>. 

J../Glttples •tin las consecuencias de \os dOS aa.'ll1l'i!-
• 

drnw.ntos eeña!AdOs,. en los 61-denes cu\turaies, social, po\t'Uco y J!;! 

Ñdl..c:O. l!:nt.orno de eno. el Hlst'oMadOr ~l GQnz!lez Ramfrcz, 

- en tados lo.ll aspectos de Sl convivencia e lrtrodujoro."'l CQ"\ vtolen--

cía \a o;.iltura española, desarrollada y en muchos aspectos superior 

a ta que era pewllar de esos grupos. En lo que toca a esta cultura, 

tba a &portar su sar¡gre, su religión, el lenguaje y buen nómero de 7 

sus costumbr-es, al grado de que se constttu>Ó en una de las bases 8!? 

br-e las que iba a apare0:1r la nueva personalidad .•. " (2\) 

Los dos señaladas acontecimientos y de manera m4s 

particular el de la conqulsta, tuvieron importantes consecuencias en 

el orden jurídico, resaltando de ma."'l!lra relevante, el trasplante en -

la Nueva España de instituciones jurídicas agrarias genuinamerte es-

(21) González Ram(rez, Manuel: "La Revolución Social de llA6xtco", 
Tomo U, Edtt. Fondo de Cultura Econ6mtca, México, la. E:die., 
1965, pág. 26. 
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pañoles, como es el caso del ejido, mercedes, composiciones, etc. 

de las que a continuación, habremos de ocupar.nos •. 

Desde luego, pOdemos clasificar, genéricamente 

las instituciones jur(dlcas agrarias impuestas por la Corona, en la 

Nueva España y como formas de distribución de la tierra, en dos -

grandes grupos. según se trate de otorgamientos o concesiones a t;f 

tu\o individual o colectivo; en el primer caso se tienen: las Meroe-

des, Caballerías, peonras y composiciones en el segundo eas0: el -

ejtdo, la dehesa, el propio. las tierras.de común repartimiento y-

las reducciones o resguardos, asr como e 1 fundo legal. 

ILA IM\IERCIEUll. - Se señaló en el anterior tn------------
ciso, que las capttulactones, en \os primeros tiempos de la con--

quista y población de la Nueva España, constituyeron los títulos -

originarlos para la adquisición a t(tulo de dom\nto privado de las-

tierras; ahora bien, junto con las capitulaciones, la Corona expl-

di.6 mediante Cédulas Reales ordlnar\as y extraordlnarias, las d!_ 

nominadas mercedes o gracias; estas mercedes eran, corno sei'\ata 

Ots Capdequl, en algunos casos concesiones de tierras que se da-

ban en compensaci6n de servicios prestados a la Corona por el~ 

vorectdo o por sus causantes y en otros casos, eran simples oto!: 
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gamtentos que se hací in en favor de los sl'.ibditos del Retno de Casti 

Ha que deseasen vivir en las Indias y en los que se preveía que se -

les diesen tierras y solares. Según la extenst6n de las tierras me~ 

oedadas resultaban ser cabal le rías y peon(as, con la circunstancia-

de que conforme Antonio de Le6n Pinelo a quten cita Capdequf. no se 

debía dar al beneficiario "· •. más de cinco Peonías, ni más de tres 

Cavallerías •.• 11 

En tomo de esta institución, la doctora Martha -

Chávez de Velázquez señala que las mercedes, se daban al principio 

en calidad de provisionales, para que el titular cumpltese con los ""!. 

qutsitos que se le imponían para consolidad su propiedad, como re-

sidencia por determtl"'ll'ldo tiempo y labranza; de suerte que cumpli-

das estas condicio~s, la Merced debía ser confirmada ante el Rey, 

pero en virtud del problema de la distancia, del costo y dilación de 

estos trámites, por C. Real Instrucción del 15 de Octubre de 1754, 

baStó que la conftrma.ci6n de la Merced la hiciese el Virrey, poste-

riormente en mérito a lo dispuesto por Real Cédula del 23 de Ma~ 

zo de 1798, se modificó et procedimiento, debiendo tramitarse la 

confirmación ante la junta Superior de ta Hacienda. 

CA!BAILILERIAS ..,, IPIE@INllIAS. - Se cons 
----------~--
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tttu(an por determt~das extensiones superficiales de tlerl"a q1..ie en 

rnet"ced, se otorgaban respectivamente a los soldados de cabal le-

rías y de infonlerfo. Según expone la prOpia doctora Chávcz do V':,. 

lázquez, la Caballería• en concepto de Mondleta y Núñez, estaba 

constituída por una superficie de 609,408 varas, es decir, --

32-79-53 hectáreas y para González de Gossío, la Caballería con-

tenía una superficie de 300 hectáreas. Respecto de ta peonía sus~ 

perficie, según expresa la propia tratadista, equivaldría a 50 heo-

táreas, en concepto de Gonzá.lez de eoss:(o, o a una 9Uperficlo de -

e-55-70 hectáreas, en opinión de Mendleta y Núi'lez. 

Por su parte Ots Gapdequi, citando a León Pt-

neto. señala la superficie de dichas mercedes de \a siguiente rna-

nera: ... 11 Gavallería, dlze que es el espacio de tierra en que se-

pueden señalar ductentos montones: Peonía. la en que caben cien-

mil; de suerte que dos Peonías hazfan Ul'\8 Gavaller(a "· •. (22) En 

torno a la superficie y naturaleza de las peonías y caballerías, et 

propto autor, nos dA las luces suficientes para dlsttngutr dichas -

tnstitucioms, en dos momentos distintos; esto es 1 en las Ordenan 
' -

zas de 1573, en las Cédulas Reates e Instrucciones de Población, 

anteriores a dichas Ordenanzas, de manera que en dichas dlspo-

stciones el conoepto de peon(a y caballería, se supeditaba a la -

(22) Autor Gtt., opus Cit. pág. 26, 
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tmplantaci6n de una p:>lítlca de poblaci6n, dándose a tales disposi

ciones un contenido económico patrimonial, para armonizar las -

distintas clases de cultivos deseables y tas complementarias expl~ 

taciones de ganado, conforme a la condición social y a las postbi

ltdades económicas de los distintos pobladores. El otro momento, 

está constituídO por la expedición de las distintas Leyes de Indias, 

posteriormente a \as Ordenanzas de 1573; de suerte que en aque

llas disposiciones, en que, y en ello seguimos a Mendleta y Núñez, 

se contemplaba una política de colonizactón predeterminada por la 

necesidad de distribuir la tlerra entre los colonizadores, no aten

diendo la nel::estdad de una correct~ distrlbuct6n de los pobladores 

sabre el territorio. De donde, en las leyes de Indias, haya varia

do la superficie asignada a la peonía y caballería. De lo anterior, 

no resulta extraño el que Ots Capdequi, señale que la superficie -

de la peonía era equivalente a un solar de cincuenta pies de ancho 

y cien de largo y que una caballería twiese cien pies de ancho y

dOscientos de largo, lo que corresponde a ta concepción de estas 

dOs instituciones agrarias, durante la vigencia de tas Ordenanzas 

de 1573. 
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tmplantact6n de una p:>\ítica de población, dándose a tales disposi

ciones un contenido econ6mlco patrimonial, para armonizar las -

distintas clases de rultivos deseables y las complementarias expl~ 

taciones de ganado, conforme a \a condición social y a las posibi

lidades económicas de \os distintos pobladores. El otro momento, 

está constltuído por la expedición de las distintas Leyes de Indias, 

posteriormente a las Ordenanzas de 1573; de suerte que en aque

llas disposiciones, en que, y en ello seguimos a Mendleta y NGñez, 

se contemplaba una política de co\onlzaci6n predeterminada por la 

necestdad de distribuir la tierra entre los colonizadores, no aten

diendo la ne0esldad de una correct~ dlstribucl6n de los pObladOres 

sobre el territorio. De donde, en las leyes de Indias, haya varia

do la superflcie asignada a la peonía y caballería. De \o anterior, 

no resulta extrai'\o e\ que Ots Capdequi., señale que la superficie -

de la peonía era equivalente a un solar de cincuenta pies de ancho 

y cien de largo y que una cabal\er!a twiese cten pies de ancho y-

doscientos de largo, lo que col"responde a la concepct6n de estas 

dos instituciones agrarias, durante la vigencia de las Ordenanzas 

de 1573. 
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y Nóñez el nacimiento y reoestdad de esta lnstttuct6n jur(dlca en la 

Colonto., tOda -vez que, las neoosldades de la conquista, la codicia 

de los colonos y la lnoertldumbre quo 0.Jrante rn.icho ttempo h.lbo 

respecto de ta extenst6n de las medidas agrarias• motlvaron dlve!: 

sas 1 rregularldades y defectos en la tttutaci6n y posesión de las ti!_ 

rras de la Nueva Espal\a; dlindOoo el caso de que algunos españoles 

se poseslonar<l!'l sin t:t'tulo de ntngroa clase de grandes extensiones -

de tierra y otros extendieron sus propiedades m6.s alla de la super-

ficle que marcaba ta merced o los títulos de venta, aprO\l'CchandO -

que en tates Instrumentos 504'\alaban linderos naturales como: ria-

ch\Jetos. 6.rbokta, roe.as etc. . • • ~·oc et tiempo se encargaba de bo-. 
rrar; de esa. suerte • pare evitar estos abusos, la Corona de Espa-

i'la, exptdt6 una Real C4§c:lJla con flachll 10. de Noviembre de 1571 -

q..ie en su parte relativa cita. el maestro Mendteta y NGl'lez y que es 

del tenor slgutente: ••• " Por habernos suoedldO enteramente en e\ 

Señorío de las Indias y porteneoer il ruest:ro patrlrnonlo y Corona 

Real• suelos y tierras quo no estuviesen conoedtdos por los seño-

res Reyes nuestros predecesores, o por Nos, o en nuestro nom--

bre, conviene ~ toda ta tlerra, quo se posee stn justos y verda• 

deros títulos, se nos restttu)O, seg6n y como nos pe'rteneoe" •• .(23). 

E6 evidente CJ.Je una vez restitú(das a la Corona 

(23) Mendieta y N(l\e;;e, Lucio: "El Problema AgrM'iO de Néxic:o y 
Ley Federa\ de Reforma AgraMan ,Edit. Porrúa,S.A. ,tv'éxtco, 
12a.Edlc. pág. 79 
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y Núi'\ez el nacl.mlento y neoesldad de esta lnstltuclón jur(dlca en la 

Colonla, toda vez que, las neoosldades de la conquista, la codicia 

de los colonos y la tnoortldumbre que ck.Jrante mucho ttempo hubo 

respecto do la cxtenstón de \as medlda.s agrarias, motlvaron dlve!'. 

sas irregularidades y defectos en la t\tulact6n y posesión de las ti~ 

rras de la Nueva España; dÁndose el caso de que algunos españoles 

se posesionaron sin tftuto de ntnguna clase de grandes extensiones -

do tierra y otros extendieron sus propiedades m6s al la de la super-

flete que marcaba la merced o los títulos de venta, aprovechando -

que en tales instrumentos sei'\alaban linderos noturales como: ria-

chuelos, 6.rbote., rocas etc .•• , -·K) el tiempo se encargaba debo-, 

rrar; de esa.suerte, p&Nl evitar estos abusos, la Corona de Espa-

f'\a. 1 exptdt6 una Real C4ó.Jla oon f'edia 1o, de Noviembre de 1571 -

que en su parte relatlva el.ta el ma.estro Mendleta y NCil'le:z: y que es 

dol tenor stgulente: ••• " Por habemos suoedldO enteramente en el 

Sef\or(o de las Indias y pcrtcneoer a nuestro patrlmonto y Corona 

Real, suelos y ttel"f'&S que no estuviesen concedidos por los safio-

res Reyes roestros predeoesores, o por Nos, o en nuestro nom-

bre, convtene que toda la tierra, que se posee stn justos y verda-

deros tO:u\os. se nos restttu~. segón y como nos pcH:eneoe" ••• (23). 

·Es evidente que una vez restitl.i(das a la Corona 

(23) Mendleta y Núl'le:z: • Lucio : ''El Problema Agrario do México y 
Ley Federal de Reforma Agraria 11 ,Edit.Porrúa.s.A. ,Méxtco, 
12a.Edlc. pág. 79 
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y NGi'\ez el nacimiento y nooesldad de esta lnstltucl6n jurídica en la 

Co\onla, tOda vez que, las necesidades de la conquista, la eodi eta 

de \os colonos y la lnoortldumbre quo durante mucho tiempo h.lbo 

respecto de \a extensión de las medidas agraMas, motivaron dlve!: 

sas lM'Cgularidades y defectos en la tltulact6n y posest6n de las ti!:, 

rras de ta Nueva España; ~ndose el caso de que algunos españoles 

se posesionaron sin título de nl~ clase de grandes extensiones -

de tierra y otl"OS extendieron sus propiedades ""'5 alla de ta super-

flete que marcaba la merced o tos tfullos de venta, aprovechando -

que en tales Instrumentos sel'\alaban \lnderos naturales como: Ma-

chuelos, 6r"bQffl&, rocas etc ••• , -· io el tiempo se encargaba de bo-

N'Ar; de e~ suerte, para evitar estos abusos, ta Corona de Espa-

l'\a, e>q:>ldl6 una Real °'d.lla con f.ocha 1o. de Novtembre de 1571 -

que en su parte relativa ctta el maestro Mendleta y NGl'lez y que es 

de\ tenor stgulente: ••• "Por habemos suoedldO enteramente en et 

Sel'lor(o de las Indias y pertenecer a nuestro pat:Mmonlo y Corona 

Rea\, suelos y ttel"NlS quo no estuviesen conoedldos por \os selio-

res Re~s nuestros predecesores, o por Nos, o en nuestro nom--

bre, <:::Ol'Meno que teda la tlerra, que se posee sln justos y verda-

deros tfultos, se nos restltu)lll, según y como nos pertenece" ••• (23) 

& evidente ~ una vez restltUCdas a la Corona 

(23) Mendteta y NGñez, Lucio: ''El Problema Agrario de iv.tSxico y 
Ley Federal de Reforma AgraMa" ,Edlt.PorrCia,S.A •• ~xtco, 
12a.Edlc. pág. 79 
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Española, las tierras indebidamente ocupadas o stn jut3tos títulos 

por los colonizadores y pObladores de ta Nueva C:spaña, mediante 

los procedimientos establecidos en diversas Cédulas Reales, era 

factible llamar a compostctón a quienes se habían apoderado de -

ellas, expidténdoseles nuevos tít:ulos y tal es e1 ca.so de la Real -

Cédula expedida por Feltpe IV el 17 de noviembre de 1631 y que -

en su parte relativa expresa: ... 11 Considerando el mayor benefi

cio de nuestros vasallos, ordenamos y mandamos a los Vlrreyes

y Presidentes GObernadores, cp..ie en las tierras compuestas por -

sus antecesores no innoven, dejando a los duei1os en su pacíftca -

posesión; y \os que se huuicoen inlri:xl .... ~~do y usurpado más de lo 

que les pertenece, conforme a \as medidas, sean admitidos en -

cuanto a\ exceso a moderada COn"{>Osict6n y se les despachen ~e

vos t(tulos 11 
••• 

Ot:.s Capdequi, en la obra que hemos venido ci

tando frecuentemente y cuya consulta resulta imprescindible en e:, 

tos temas por la acuciosidad y seriedad que revela su obra, deñne 

la C.0n"{>osici6n de la siguiente manera: ••• 11 La "Comostci6n" fué, 

tanto en el derecho histórico español como en el derecho propla

mente indiano, una figura jurídica por la cual, en determlnadas -

circunstancias, una situación de hecho - producida al margen o -
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en contra del derecho - podra convertirse en una situación de dere-

cho, mediante el pago al Fisco de una cierta canttdad 11 ••• (24) Ex-

plica. este Autor, que la 11 Composición 11 se apHc6 en las Indias O~ 

cidentales por diversos moti.vos y en distintas ocasiones; de mane-

ra que fueron admitidos a composlci6n - indlvtdual o colectivamen-

te -, los extranjeros que hubtesen penetrado clandestinamente en -

los dominios de la Nueva España y al ser descubiertos, preferían -

entrar en 11 composición" a ser expulsados; poi"' otra parte, los Pa.!: 

ticulares y aún los. CabUdos que hab(an ocupado tierras realengas-

o baldías, sin justo título, fueron admttidos en 11 composici6n ". E!!, 

tima, asimismo et citado Autor, que ta" composict6n 11 no constt.-

tu(a - es claro - un título originarlo de domtnlo privado sabre tle-

rras, sino un acto jurídico en l'l"érlto del cual la posesión, en CU"'!! 

to sltuaci6n de hecho, podía convertirse jurídicamente en domint(), 

mediante la ontenci6n del título correspondiente. 

IEJlllD<tl> Y DIEIHIESA • - Martha Chávez de -

Vetázquez, en la obra mencionada con anterlorldad y en cita que 11! 

oe del Dtcctonarto Escrlche, expresa que el " Ejido 11 era un solar 

situado a la salida del pueblo, que no se labra , ni planta. destil'l! 

do al soláz de la o:>munldad, siendo de tipo comunal e lnaltneable 

y respecto de ta "Dehesa 11
, dice que era el lÚgar a donde se He-

(24) AutorCitado, opus Cit. pág. 37 
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vaba a pastar el ganado stendo de naturaleza slmHar al ejido. En -

las leyes de Indias, sel'lala la propia Autora ejtdo y dehesa cons-
tttu(an dos instituciones jurídicas de origen Espal'\ol, que se trató-

de introducir en \a Nueva España; sin embargo, la dlnámlca soctal, 

obligó a que se olvidara el término dehesa, pues los españoles, --

aferrados a sus propiedades Individuales, constitu(das por enormes 

• 
extensiones de tierra, le concedían poca importancia a las propied!, 

des comunales de los pueblos¡ de dende en la teglsl9ci.6n postertor-. 
haya dejado de hablarse de \a dehesa, de suerte que e\ ejtdO de tu-

gar de esparcimiento para los vecinos de \os pueblos; se convtrt' , 

en lugar dOnde pastaban los ganados, .absorvlendo, por tanto, la -

instituci6n agraria de la 11 dehesa 11 • 

Capdequ( 1 remitiéndose a las Ordenanzas de -

1573, en cuanto a expres\6n de política de pob1aci6n seguida para -

los nuevos territorios incorporados a ta Corona castellana, sef\al.l 

que al tenor de tales disposiciones, se asignaba como término rv..ie... 

cial para todo pueblo de espal'\oles integrado por treinta vecinos, -

cuatro leguas en cuadro; y que at repartlr las tierras de este tér"'!!, 

no, se había de: .•. " Sacar primero lo que fuere menester para -

solares del pueblo y egtdo competente y dehesa en que pueda pasti.r 
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vaba a pastar el ganado siendo de naturaleza slmnar al ejido. En -

las le}'Els de Indias, sePíala la propia Autora ejldo y dehesa cohs-

titu!an dos instituciones jurídicas de origen Espafio~, que se trató-

de introducir en \a Nueva España; sln embargo, la dinámica social, 

Obltg6 a que se olvidara el térmtno dehesa, pues los espai'\oles, --

aferrados a sus propiedades individuales' constitu(das por enormes 

" 
extensiones de tierra, le conoed(an poca importancia a las propiecf.!. 

des comunales de los pueblos; de dcinde en ta legisli\ci6n posterior-. 
haya dejado de hablarse de la dehesa, de suerte que el ejtdo de lu-

gar de esparcimiento para los vecinos de \os pueblos; se convirt' · 

en lugar donde pastaban los ganados, absorvtendo, por tanto, la -

institución agraria de la 11 dehesa 11 • 

Capdequí, remitiéndose a tas Ordenanzas de -

1573, en cuanto a expresión de política de población seguida para -

tos nuevos territorios incorporados a la Cor"ona castellana, señal·l 

que al tenor de tales disposi clones, se asignaba como término n.ie_ 

cial para todo pueblo de espaPíoles integrado por treinta vecinos, -

cuatro leguas en cuadro; y que al repartir las tierras de este térni 

no. se había de: ..• n Sacar primero lo que fuere menester para -

solares del pueblo y egida competente y dehesa en que pueda pasl:E.r 
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abundantemente el gan11do1' ••• En tal virtud 1 infiere dicha autor que 

en toda ciudad, villa o lugar de tas Indias Occidentales, debían -

extstir dentro de su tél"mlno municipal, tierras comunales desti

nadas a ejidos y otras que se destinaban a la dehesa y q\.le la regu

lación jurídica del aprovechamtento comunal de ejidos y dehesas,

corréspond!a a tos Cabildos municipales, con la Obliagada fiscalt

zaci6n de las autoridades super\ ores. 

~OIP!~:!_. - Ots Capdequ!, en torno a las tt! 

rras de 11 propios 11 expresa lo siguiente: ••• 11 No fueron forzosa

mente de uso y aprovechamiento cor. •nal: per"tenecíM a los Cabll

rlos como personas jurídicas, y 4Sstos, siempre con aprobación de 

tos Virreyes, Presidentes, Audiencias y Gobernadores, según los 

casos, les señalaban el destino que estimaban más conveniente 11 ••• 

(25) 

Por su parte N\art:ha P. de Chávez de Ve\á:zquez, 

en tomo al "propio" dice que como el ejido y la dehesa, era una -

instttuci6n de antiguo origen español y que coincidía con el "Alte

pletallt " mexicano, en cuanto que los productos de ambas institu

ciones, se dedicaban a sufragar los gastos públicos. El propio era 

(25) Ots Capdequ(, J. M. opus cit.~ pág. 52 
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igualmente inalienable y en la Nueva España se cultivaba colectiva-

mente; pero en España, los Atuntamientos lo daban en censo o.en-
, 

arrendamiento. En cuanto al anterior concepto de trabajo colectivo 

de la propiedad comunal a que alude la expresada autora e inclinái:!_ 

donos al criterio de Mendieta y Núñez, es preciso señalar que si -

bien es cierto que antes y después de la conquista subsistió como-

comunal determinado tipo de propiedad, su disfrute, gozo y trabl!. 

jo de las dichas tierras de propiedad comuna\, antes y después de 

la conquista, fué individua\, siendo inadmisible confundir las tnst!_ 

tuciones antiguas de propiedad comunal con e\ comunismo, en C:U8;!! 

to a su forma individual o colectiva de trabajo. 

lrlllER.R.AS ll>lE C<C>IM\IUllNI R.lEPARlrlMllEN-

TO • - Se trata de las tierras de propiedad comunal otorgadas a los 

pueblos de fundación indígena y a las que había que añadir las tierras 

que los indios poseían antes de su reducción; en efecto, poi"' Real C{ 

wla del 19 efe Febrero de 1560, se or-den6 que los \ndios que fuesen 

a vtvtr a los pueblos de fundación indígena, continuasen en el goce-

delas tierras que pose(an antes de ser reducidos de manera, que de_!! 

tro de estas tierras, se incluían tas otor-gadas a los indios por dis-

posiciones y rnercedes especiales; se les denominó tambí~n parcia-

lidacfes indígenas o de comunidad. Este tipo de propiedad comunal, 
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se tnstltuy6 en la Nueva España, en un acto de respeto del conquis-

tador español a los usos lnd(genas, dándose en usufructo a las faO!!, 

Has que habitaban los pueblos con la <?bllgaci6n de trabajarlas, de-

manera que al extinguirse ta famtlla o al abandonar el poblado, las 

parcelas que quedaban vacantes se conoed(an en usufruCto a quienes 

las solicitasen. 

REl!llUICCllONllES «D Rl!ESGILVAIRl!l«DS • - En 

la recopttac1.6n de las Le~s de Indias, Ley I, Tomo 11, L lbro VI,-· 

Título lII, exped(da por Felipe U en Toledo et 19 de Febrero de 1650, 

explfoase \a mottvac1.6n de ta medida tomada por la Corona de Esp!. 

ña para reducir a los lndtos en poblaciones, señalMdose la forma -

como debería llevarse a cabo tal reducción; en efecto, en su parte-

relativa la Ley de que se trata expresa i. " ••• el afta de mtl quinte!! 

tos y quarenta y sets por- mandado del señor Emperador Carlos --

Quinto, de gloriosa memoria, con deseo de acertar en servicio de -

Dios, y nuestro, l"'esolvleron que los Indios fuesen reducidos a Pue-

btos, y no viviesen dlvldidos, y separados por las sterras y montes, 

privándose de todo benef'i cio espiritual, y temporal • • • y por haber-

se reconoctdo la conveniencia de esta resolución ••• fué encargado 

y mandado ••• que con mucha templanza y moderación executassen 

la reducción, pob\ac1.6n, y doctrina de los Indios con tanta suavidad 
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y blandura, que sin causar inconvenientes, dtesse motivo a \os que -

no se pudiessen poblar luego, que viendo e\ buen tratamiento, y am-

paro de tos reducidos, acudiessen a Ofrecerse de su vo\unt;ad 11 ••• (26) 

Ots Capdequ(, en su obra citada, sei'\a\a que las 

reducciones o resguardos de lndtos, estaban sujetas a un régimen

tal que permitía el aprovechamiento comunal de las tierras y el -

beneficio colectivo para tas comunidades indígenas y dice: .•• "Es-

tos resguardos, o sea \as tierras de un _Pueblo o reducción que pe!. 

tenecían a du propia com..inidad, eran en pr\nc\p!o, i.nalineables. -

Sólo por excepc!6n, y mediante expediente, pod(a el SÚpeMor Go-

biemo permitir la enajenación de una parte de las tierras del res-

guardO, cuando tos propios indios así lo soltc!tasen y se acredita-

sen debidamente que dado el ·número de sus habitantes quedaban si.e'!! 

pre a cubierto las necesidades de la comunidad" •.• (27) En cuanto-

a la extensión del resguardo o reducción, este Autor sei'\ala que de-

bía de ser por \o menos de una \egua cuadrada y que su aprovecha-

miento se hacía dividiéndolo en tres partes; una se parcelaba adju-

dicándose anualmente cada parcela a \as familias de la comunidad-

según el romero de sus miembros; otra se destinaba para pastos -

del ganado del pueblo o reducc!.6n y otra, finalmente, se labraba -

(26) Recop\laci6n de las Leyes de Indias, citada por Fabtla, Manuel, 
opus cit, p6.g. 19 

(27) Autor Cit., opus Clt., pág. 85 
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por todos los vecinos - conforme a un sistema de trabajo gratuito -

y por rotación - o b\en, se adjudicaba a título de oonso a indios o a 

españoles, ingresando los productos obtentdos a las " Cajas de ce~ 

sos y bienes de la Comunidnd 11
• 

La desintegración de tos resguardos o reduccio-

nes, subsecuente, obedeció a la codicia de los españoles primero y 

después de los eriollcs, sobre todo en aquellas regiones en que ha-

bfa proximidad a poblaciones densamente pobladas, tierras feraces 

y camtnos lo que hacía el dominio de tales resguardos muy apetec!.. 

bles. Durante largos años fueron ca Jnes las contiendas entre los 
1 

.tdlos y los codiciosos españoles y criollos y aun cuando tas leyes-

protegían al indio, requería de perseverantes litigios, para poder-

salvar alguna parte de su patrimonio territorial que fué notableme~ 

te decreciendo hasta sucumbir practlcámente tales resguardos o "'! 

ducciones en el advenimiento de ta RepGblica, dada la atsmósfera l.a, 

dividualista que la impregnaba; pero en torno de la liquidación de los 

resguardos o reducciones, señalamos su trascendencia hlstórtca y 

consecuencias que Ots Capdequ{ interpreta - no sin fundamento -

de la slgulente rranera: ••• " A nuestro juicio, en esta desintegra-

ci6n de los resguardos - y en las leyes desamortizadoras y no en -

las encomiendas, como equivocadamente se ha sostenido por algu-
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por todos los vecinos - conforme a un sistema de trabajo gratuito -

y por rotación - o blen, se adjudicaba a título de censo a indios o a 

españoles, ingresando los productos obtenidos a las 11 Cajas de ce!!_ 

sos y blenes de la Comunidad 11
• 

La desintegración de los resguardos o reduccio

nes, subsecuente, obedeció a la codicia de los españoles primero y 

después de los crloHc.s, sobre todo en aquellas regiones en que ha.

b(a proximidad a poblaciones densamente pobladas, tierras feraces 

y caminos to que hacía el dominio de tales resguardos rrY.JY apetec!_ 

bles. Durante largos años fueron co .mes las contiendas entre los 

."!dios y los codiciosos españoles y criollos y aun cuando tas te~s

protegían al indio, requería de perseverantes litlgtos, para pOder

satvar alguna parte de su patrimonio territorial que fué notableme!:!_ 

te decreciendo hasta sucumbir practtcamente tales resguardos o r;:. 

ducciones en el advenimiento de la República, dada la atsm6sfera Í!} 

dtvldualista que la impregnaba; pero en torno de la liquidación de tos 

resguardos o reducciones, señalamos su trascendencia histórica y 

consecuencias que Ots Capdequ( interpreta - no sin fundamento -

de la siguiente rranera: ••• " A nuestro juicio, en esta desintegra

ción de tos resguardos - y en \as leyes desamortizadoras y no en -

las encomiendas, como equivocadamente se ha sostenido por algu-
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nos autores, hay que buscar ia::. .: ... :u ... .::.a.::. hist6ricas principales de b ·· 

formación de n'lUchos de los lattfundios en los paises hispanoameri.c::_ 

nos" ••• (28) 

dentro de las instituciones jur{dicas agrarias emanndas de las te~s 

españolas, se refiere de manera expresn al fundo legal, al lado de 1 

ejido, los propios y las tierras de común repartimiento. Por su pa;:: 

te, Martha Chávez de Vetázquez expresa sobre el particular: =-

••• u La zona ul"'bana, es lo que antiguamente se llamaba casco del-

pueblo o fundo legal"· •• (29) 

Lo expuesto por la referida estudiosa del Dere-

cho Agrario, plantea una confust6n, bastante común, en cuanto a -

los dos conceptos de zona urbant, y fundo lega\ en cuanto a institu-

clones de Derecho Agrario; desde luego, en ulterior capítulo, h! 

bremos de ocupamos con todo detenimiento de cada una de estas -

tnstttuctones; si bien adelantaremos algunos conceptos; en efecto, 

el fundo lega\, es en cuanto a su origen de mayor antiguedad que -

la zona urbana; aquel se remonta a la fundaci6n de los pueblos en 

la Nueva España por el conquistador, y ésta - la zona urbana -

(28) Autor citado,opus cit., pág. 139, tn fine. 
(29) Chávez P.de Ve1ázquez Martha: hE\ Prooeso Social Agrario -

y sus Procedimientos", Edlt. Porrúa, S.A. la.Edtc. ,N'éxico -
1971. pág. 259. 



- 56 -

aquel se remonta a la fundación de los pueblos en la Nueva España -

por el conquistador, y ésta - la zona urbana - surge en la legtsla-

ci6n agraria posterior al triunfo de ta Revolución Social de 191 O y 

cabe notar que en dicha legislación, frecuentemente se confunde -

el término de fundo legal con el de zona urbana. Otras diferencias 

entre ambas instituciones agrarias, se encuentran en el réglnien -

jurisdiccional; pues mientras que las zonas urbanas se sujetan a -

le jurisdicción federa\, los fundos legales est&n sujetos a la jurisdi_:: 

ci6n de las entidades federativas y de tal diferenclaci6n jurisdicci~ · 

na\, se desprenden distintos prooedtmlentos en cuanto a la constit:!, 

ci6n de zona urbana y fundo legal y en wanto a la adquisición de S'?_ 

lares. 

E\ término de fundo legal , no se encuentra seña

lado expresamente en las disposiciones agrarlas Vi.gentes durante -

\a Colonia y se acuña en la legislación agraria posterior a la Revo

lucl6n de 1910. Como quiera que sea, el fundo legal. en su conten!_ 

do esencia\ y en su c:onnotacl6n comunmente aceptada, toma su or!_ 

gen de la polllica de poblnci6n sustentada poi"' la Corona de Castilla 

en la Nueva España; política que se traduce en los siguientes instr:! 

mentas legales: 

a).- L..as capitulaciones, de q.re ya se habló con 
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anterioridad; 

b). - Las Reales Cédulas y Pr;-ovtstones sObr.e -

descubrimiento y nueva p0blaci6n, anteriores a las Ordenanzas de-

1573, ya mencionadas anteriormente¡ 

e). - Las Ordenanzas de 1573, relativas al des-· 

cubrimiento y nueva población, que vinieron a constituir una estru..= 

turaci6n jurídica sobre la materia; 

d). - Las Leyes de Indias, '1.ecopilaci6n de 1680, .. 
que en lo esencial reproducen la doctrina contenida en _las Ordenl:'!t!! 

zas de 1573; y, finalmente 

e). - Las re~1cc:lones o resguardos, de que ya -

se trató con anterioridad; por cuanto se trata de disposiciones que 

implicaban la creación de pObladOs para reducir en ellos a los tn--

dios. 

Bástenos, en tomo a lo anterior, sef'ialar res-

pecto de las Leyes de Indias sobre e\ particular, la Ley I de 10 de 

¡.>, 
junio y 9 de Agosto de 1513, expedida por- Femando V y que en su 

parte relativa es del tenor siguiente: .•. " Porque vuestros vasa-

llos se alienten al descubrimiento y población de tas Indias, y Pu;! 

dan vivir c:cn la comodidad y conveniencia que deseamos: Es nues-

tra voluntad, que se puedan repartir y repartan casas, solares" ••• 
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Por otra parte y a la luz de \ns Ordenanzas de 1573, se observa -

que, en cuanto a la fundación de poblaciones , se señalaba como té!, 

mtno municipal para todo pueblo de españoles lntegrado por trein-

ta vednos• la superficie de ruatro leguas en cuadro; dlsponténdOse 

as\mtsrno que al repartir las tterras dentro de dichos términos: -

••• " Se debía sacar primero lo que fuere menester para solares-

del pueblo " ••• 

De lo anterior, est.arnos pues en condlotones de 

predear que el fundo legal - oomo lo entendemos a la fecha - torna 

su ortgen en los .ittguos ordenaml( :os e>epedldoe por ta Corona -
1 

'1spai'lola P4Nl 'poblar las tierras de la Nueva E9f)al'ia, .stendO tales 

orcterwntereos el instrumento de u,. polftlca deftntdll de población 

seguida por la prq>ia 1.:orona de castilla; cOnforme a tales ordena-

mtentos, el fundo legal vendría a estar const:itutdo esencialmente 

por una superflcie que comprendía las casas y solares de Las !"U!. 

vos pobladores. El ejido y la deresa - en su conc:epct6n eapafiola-, 

en virtud de las neoestdades oorn.tnea a toda ul"banlzacl6n o pobl~ 

dón propiamente d!che, debieron estimarse como btenes inmue-

bles acoesortos del fundo legal, en cuanto que su aprovechamle!!, 

to colectivo estaba supeditado a la jurisdicción de los cabidos; ~ 

mo tambt'n deben reputarse accesorios del fundo legal los propios 

de que )'I! tretamos -, sujetos a la más exclustvá jurisdicción de -
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los cabildos muntctpales¡ pues de ellos se servían para· sufragar -

los gastos pl'.iblicos. 
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Ol\IESDll!E !El!.. IP!EIRllC!ll)(O) Ol\IE ILA lllNIDll!EPIEIMl!DltEIMICUA IHCAS -

11" A U...A IR!EVOU...\lllCllOINI !DIE U111 GD • 

a). - Polítlca de colonización al consumarse 

la Independencia. 

b). - Trascendencia de las Leyes Rel'ormls-

tas en cuanto a las comunidades y pue-

blos, como organizaciones civl\es. 

e). - Creact6n do nucleos de población en la 

formación de las haciendas. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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a).- P~T!_CA DE_C2._0L~~!?!.DN ~.!::_q__~~su~~~~-=

PENDENCIA. -

En términos genérlcos, ta colonizact6n, puede-

entenderse como un proceso de asentamiento humano en un medio-

geográfico determinado con la finalidad tnmedtata de aproveehar-

para la humana subsistencia los recursos agrarios dlspontbles. El 

Diccionario de la Lengua Espaflota. define el vocablo 11 col:::>niza

" 
ci6n ", como ta acción y efecto de colonizar y describe esta acción 

en el sentido de formar, establecer colonias en un país o fijar en-

n colono_ deriva del verbO latino " cole re "- culttvar; por ello, el 

colono vendría a ser et habjtante de una colonla o con ma;yor pro-

piedad, el labrador que cultiva una heredad y que vive en ella. De 

tOdo lo anterior, debemos inferir de esta inicial exploración en -

torno al concepto de colonización, que comprende fundamentalme!.'. 

te dos fenómenos derivados de la vlnculact6n del hombre a la tie-

rra; esto es, un fenómeno econ6mioo vinculado a la producción de 

los rerursos naturales ltgados a la tterra y un fenómeno social -

que se traduoe en ta rnovn tzaci6n h .. unana y reacomodo para la i_!! 

tegraci6n de una población. 
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En el Diccionario de ta Rea\ Academia España-

la, dá al vocablo 11 col mia 11 , cuatro acepciones que, a nuestro ju.!_ 

cto son bastante ilustrativas: 

1 • - Conjunto de personas que van a un pais pr~ 

vententes de otro para establecerse en él; 

2. - Territorio donde listas se establece; 

3, - Territorio fuera de la nación que lo hizo s1::,. 

4. - Gente que se establece en un territorio in-

culto para éutttvarto (30) 

En bten logrado resumen de las anteriores --

acepciones. Angel C;ts?, define la colonia como: " La lnstltuci6n -

jurt'dica que consiste en el establecimiento de campesinos en un t.!:_ 

rrltorto, con el propósito de obtener el arraigo y rnéjoramlento de 

la p0btaci6n 1 e\ aumento de ésta ye\ de la produc:cl6n de la tierra" ••• 

Los tratadistas, en un enfoque de \a coloniza-

ci6n como fenómeno social y político, distinguen dos tipos de co-

~ 

lonizact6n genéricos: la colonizaclón externa y ta interna; aquella 

suporo, desde luego una movU lzaci6n humana eón finalidades Cor:!. 

(vC) Dl.:...:.1-..,·,i:., io J., la L .. r'Í:lub C.;¡.>af'iotc., 10.:...:::J;..,. ,C::::cllt.Her'r'l:ll r,u,, 
S.A., México 1941, pág. 315 
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cretas de expansi6n territorial, pol(tlca, económica, cultura\ y -

aGn reU.giosa; la colontzaci6n bajo tal punto de vista, encuéntrase

vincu\ada al hecho de la conquista por tanto, corresponde a este -

tipo de colontzaci6n la real izada a partir del siglo >N por los pai

ses europeos: España, Portugal, Francia, 11')9\aterra y Holanda,

con motivo del descubrimiento del \lamado Nuevo Mundo, como -

igualmente corresponden a actos de colonizacl6n exterior, las 9U! 

rras de conquista que relata la Historia de la Edad Antigua y que

realizaron los griegos, los romanos y los persas; es pues la colo

nlzaci6n externa, en suma 1 un acto de conquista de dominio y de

expansi6n territorial fuera de la nación o estado que la realiza,-

- como expresa Vlctor Manzanilla Shaffer: ••• 11 La co1ontzaci6n e~ 

terior se entiende como el movimiento o desplazamiento de tndi

vlduos y familias con miras a establecer una comunidad local en

un territorio o país diferente al de su origen" ••• ; to anterior fo!: 

ma de colonización, puede ser patrocinada por el Estado o bien -

por particulares. pero sometiéndose éstos a condiclones tales -

que permitan conservar la sOberan(a del estado colonizador so-

bre los territorios propuestos para ser colonizados, como fué el 

caso, expuesto en anterior Cap(tulo, en tomo a la colonización -

que se Uev6 a cabo en la Nueva España por la Corona de Castilla, 

basada en tas 11 capitulaciones " y en otras dtspostciones que se -

;. 
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resumen en las 11 Orde"'IMZas de 157311 y desp'-"s en las 11 leyes de 

lndlas "· 

Por su parte la co\ontzaci6n interna se presenta 

de manera característica en los Estados modernos ante la necesi

dad de aprovechar grandes extensiones de terreno incultas suje

tas a la sOberan(a del Estado de que se trate, para lncorporarl~ 

a la producción, mediante la rnovl 1 lzaci6n humana a esas tierras; 

corrprende, pues, este tipo de colon\zaclón de los d09 fenómenos: 

social yecon6mlco, de que se habló con anterioridad. Esta colo

nl:zact6n, asimismo, puede suponer un acto de expropiación al -

particular propietario de las tierras pro~ctadas para ser coloni

zadas o bien puede originar un acto de nacionalización; esto es -

compra. al parttcular p1•optetarlo de la tierra para destinarla a la 

cotonizaci6n; sl bien, o..iando et Estado conserva el dominio y p~ 

piedad de las tierras de que se trata, los dos anteriores procedi

mientos, Obviamente, resultan innecesarios; de suerte que el Es~ 

do está en condiciones de entregar la tierra al colono, bien sea -

a título gratuito u oneroso. ManzanHla Shaffer, define a esta col~ 

ntzacl6n interior, como: "· .• El desplazamiento de individuos y -

famlUas con mlras a establecer una c:.omunidru;i y local en lugar -

previamente sef\aladO que se encuentra dentro de un pais determ.L 
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nado .•• 11 

Este mismo autor, concibe un tercer tipo de co-

lonizact6n que denomina 11 colonización por tnm\graci6n 11 y que de-

fine como " el movimiento de individuos y ramillas hacia el territ~ 

rlo de un pa\s que los invita y acepta, con el Objeto de establecer -

una o varias comunidades locales 11 (31) México, bajo la direcct6n 
• 

de los gobiernos emanados de la Revolución Social de 1910, partt-

cularmente durante el réglmen de ddn P~utarco El(aa Calles, apll-

c6 esta forma de colonizact6n por inmtgraci6n; de tal manera CJJe-

a la fecha subsisten en \os Estados de Chih..larua y Durar'lgO, algu-

nas colonias denominadas, que tomaron su nombre de r..Aenn6n, -

fundador de la secta reUgiosa de la que forman parte; asimismo -

en Mlchoacán se crearon algunas colonias de italianos y en Vera-

cruz de franceses¡ sl bien las únicas que han logrados subsistir y 

que vienen funcionando son las colonias menonnltas de Durango y -

Chlruarua. 

Manzanma Shaf'fer, en su obra 111...a Colonización 

Ejidal ", considera que la colonlzact6n, en términos generales y -

por tanto, apltca.bles sus conceptos a las tres formas de coloniza-

ci6n descritas, que ésta - ta colonización - puede perseguir objett·· 

(31) Manzanilla Shaff'er, Víctor: "Nuevos Sistemas de Colontzact6n" 
Revista Convicción. México, 1961, pág. 61. 
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' ' 

vos o ftnes: sociales, ;)COn6micos y políticos; en efecto dentro de las 

ftnaUdades sociales ennumera: 

1 • - La rnovmzact6n de nucleos de p0blact6n a -

ot1"0s lugares, con el objeto de aminorar las presiones demográfi-

cas en los lugares superpoblados; 

2.- Elevar las condiciones de vida de las pers~ 
, 

nas trasladadas, por medto de la entrega de la tierra e lnstrumen-

tos de trabajo; 

3. - Lograr una mejor y ""'8 adecuada dlstrlbu

ct6n de ta tlerra, dividiendo ésta entre un may:>r número de propt!_ 

tartos y evltando de esta gutsa, el acaparamiento de la tierra y la-

formación de lattfundlos; 

4. - Convertir" a la tierra en instrumento de tra-

bajo; 

5. - Frenar la despoblación en el campo, que se 

produce como consecuencia. de la atracción y la influencia que ejer-

cen las grendes urbes sobre las comunidades rurales; y 

e. - Lograr la lncorporaci6n de nucleos de pobla-

ct6n relativamente estáticos, por medio de procesos sociales de -

transc::ulturact6n que realicen las colonias cerqanas a dichos grupos. 
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Seí'.\ala, igualmente a la colontzacl6n, la reallza

ci6n de los siguientes fines econ6mioos: 

1 . - La tncorporaci6n de las tierras incultas o -

·improduetlvas a la actividad econ6mica de un pa(s por medlo de la -

oolontzaci6n de las mismas y, por consecuencia, el aumento de la

producci6n nacional; 

2. - Aumento del capital nacional por medio de -

las inversiones que se hacen para la preparación de las tierras h~ 

ta ponerlas en condiciones de cultivo, as( como la inversión en camJ. 

nos y demás actos antropOf(sicos; 

3. - La obtención por parte del Estado de nuevas 

fuentes de ingreso y de contribuciones, al pasar la tierra de pro

piedad pública a propiedad privada; 

4.- Como consecuencia, al entrar en producción 

estas tierras, et Estado adquiere nuevos ingresos al gravar las -

transacciones comerciales que se realizan sObre la producción -

agro-pecuaria; 

5. - A:>asteoer deproductos de primera necesi

dad a una p0blaci6n que va en aumento; 

6. - Con el incremento de la producción agr(co

la, el alza de tos precios de los bienes o productos de primera -



- 60 -

necesidad ti.ende a cont rolal"Se y frenarse; y 

7. - Al elevarse la capacidad de producción y -

condiciones econ6mtcas de los colonos, se eleva, asimismo, su

propia capacidad de consumo, lo Q.Jal trae como consecuencia in

mediata el fortalecimiento de la industria de un pa(~, al asegura!. 

se rna.~res mercados de c:bnSumo interno. En este sentldo la e<:_ 

lonizaci6n contrlbu)le al desarrollo de \a industria nacional. 

La colontzaci6n, parttcularmerte la intertor, 

en concepto de Manzanilla Shaf'fer, inclu'.)'B importantes fines po-

1 <ttcos, en cuanto representa un medio de control y freno contra

\ a penetración polfttca, social y económica de otros paises, sie_!} 

do el caso concreto de ~a colontzaci6n de lugares fronterizos con 

Otl"'OS Paises y en cuanto a la colonización externa, es clara su -

tendencia pol(tica representada en el expansionismo y penetra

ci6n en los órdenes económico y social. 

No es extraño hablar de finaHdades reHgtosas 

de la colonización particularmente hablando de la exterior, como 

es el caso de la colonización de ta Nueva España que poi" decisión 

expresa de los Re)les Cat6Hcos, perseguían ta.conversión al cri~ 

tianismo de los 11 tndios 11 que se encontl"'asen en \as tierras des-
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cubiertas, conquistadas y colonizadas conforme a tos ya mencio-

na.dos ordenamientos dictados por \a Corona de.España. Suelé ,-

asimismo, mencionarse el caso de fundación de colonias para~ 

t\go de delincuentes, del establecimiento de colonias con ftnes ~ 

creativos, pedagógicos y aún de higtene. 

Habremos de ocuparnos a continuación de ta co 

tonizacl6n en 1\1\éxico, a partir del ~er(odo de la consumación de la • 
Independerycia; pero nos referiremos de manera exclusiva a la co-

1 onizacl6n interna, cuy:> contenido, al canoes y finalidades hemos a 

tos de oo\onizaci6n por tnmigracl6n ocurrldOs a partlr de la lnde-

pendencia de 1\1\éxioo; si ble.n, definlttvamente, haremos a un lada 

la cotonizaci6n externa, toda vez que nuestro país, tl"adiclonat-

mente pac::lftsta y respetuoso del derecho, jamás ha tenido ni te!!. 

dr6, seguramente, pretensiones de expanstonismo territol"ial o-

de conquista. 

Sostienen algunos autores, entre ellos Mendie-

ta y Núñez, no sin deaaelef"tO, que la guerra de Independencia tu-

vo entre sus causas el problema agrario; ello es factible, st se -

toma en constderaci6n que poco antes de tntc::larse la epopeya de-
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\a Jndepenclencla, era evidente la condición de miseria e inferiori

dad en que vivían los indígenas en comparación, con ta situaci6n -

de privilegio de los españoles quienes muchas veces aHados con -

los mestizos• maquinaron el despojo en perjuicio de los propios -

indígenas de sus tierras de común repartimiento. Como apunta -

aquel autor, la guerra de tndependencJ.a encontró en la población -

rural su mayor y mejor contingente en cuanto representaba un me_ 

dio eficaz de liberación de los indios oprimidos respecto de tos e~ 

pañoles opresores• por otra parte no es factible pensar el que los 

indios ha~n combatido por ideales de independencia y democracia 

que resultaban por enct;,·.o. ec .::;w mcr.tnlldad; por el contrario s1.1 -

participación y la motivación en la lucha, debe encontral"se en el -

problema de la tierl"a que había surgido en México a raíz de las -

pl"imeras disposiciones que se dictaron sobre concesiones de me;: 

cedes y reducciones o resguardos de indtos y en las que las cond!_ 

c\ones de reparto entre indios y españoles resultaron en un nivel

de desigualdad absoluta, puesto que los españoles se encontraban 

en una situación de privilegio y recibían siempre la mejor parte y 

las mejores garantías en el dominio y explotaci6n de la tierl"a. La 

guer-ra independiente, había demostrado el fracaso de ta polítlc.a

de colonización llevada a cabo en la Nueva España por la Corona= 

Española. 
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Co"lSumada ta Independencia, et gobierno inde

pendiente se apresta a atender la grave problernát!ca agraria co

mo legado negativo de ta Ci..>\onia y se encuentra que la colonízaci6n 

española del territorio mexicano fué realizada de manera irregu

lar y no uniforme y as( se tenían concentraciones aisladas, de po

blaciones fundadas en determinados puntos, como los reates de m..!. 

nas y los pobladas ind{genas, de donde el panorama general del -

pals presentaba en unos lugares mucha densidad de pob\ac!6n mier:!_ 

tras que otros lugares estaban desiertos e inhabitados y más aún -

en cuanto a \os lugares poblados, eran múltiples tos pueblos indí

genas que no pOdían sostener a su poblaci.6n con el pr'Oducto del tr_! 

bajo de la tierra, por permanecer encerrados y degollados por los 

lattf"undios de particulares, espaf'\oles y mestizos, o por los lati

fundios propiedad de \u Iglesia. 

La po\íttca agraria de los primeros goblernos

de la Inc:tependencia, entendida en su sentido práctico como conjll!! 

to de rneqldas y dispostctones por medio de las cuales el poder pQ 

bUco ejeral influencia en la activldad agraria, vino a resumtrse

en una política de población que descansaba en la colonlzaci6n. -

Mendieta y Núñez, describe la cuestión de la sJguiente manera: -

••• " El problema presentaba dos aspectos: lo. , defectuosa dlst'i. 
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bucl.6n de tterl"as; 20. , defectuosa dtstribuci6n de los habitantes -

sObre el territorio. En la época colonial, principalmente durante 

la guerra de Independencia, se consider6 el primer aspecto. Re~ 

ltzada la Independencia, los gobiemos de l\Aéxico solo atendieron 

al segundo. Se creyó que el pa(s, lejos de n$OOsttar un reparto -

equitativo de la tierra, lo que requería era una mejor distribución 

de sus pobladores sobre el territorio y población europea que le-

vantase el nivel cultural del indígena, que estableciera nuevas iJ2 

dustrlas y explotara las riquezas naturales del s1..1elo" •.• (32) 

De lo expuesto por el Maestro Mendieta y Nú-

i"lez, se infiere que toda colontzact6n supone o deriva hacia actos 

de p0blaci6n, que la colonlzaci6n puede considerarse bajo dos B.:! 

peetos o finalidades; esto es: 

a). - En cuanto a la necesidad de hacer prod.!::!, 

cir la tierra mediante su reparto entre los colonos y 

b).- En cuanto a la necesidad de poblar tte--

rras desiertas; en el primer caso, la colonizact6n vendr(a a CQ!). 

siderar como metra prt11clpal ele la colonlzacl6n el simple repar:_ 

to de la tierra para su cultivo y, en el segundo, la co\onizaci6n-

tiende fundamentalmente al aspecto poblaclona\, a la fundación -

de pueblos y es, justamente esta pol~tica de población en la que

se funda el gobterno del IV'Téxico Independiente pa.ra expedir di.ve!: 

(32) Mendteta y N6ñez, Lu.ico: ''El Problema Agrario de México 11 

Edlt. Porrua,S.A. ,Ed\c.12a., México, 1974, pág. 99 
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sas disposiciones legales en materia de eolontzaci6n; esiO es, el -

Gobierno de la Independencia, tnsrst(a en resolver el problema agr~ 

río del México de \a época con base en la colontzaci6n y aun cuando 

se contemplaba 6sta bajo el punto de vista de \a política de p0bla

cl6n, se incurría en el grave e,...,..or de aplicar esencialmente la -

fórmula de colonización española que había resultado inadecuada -

dur'ante la Colonia; pero que para f\liéxtco habría de tener, con el

transcurso del Uempo, resultados desastro:....:>s tanto en lo interno, 

como, principalmente en su integridad terrltol""ial. 

Tocó a dOr. Aoust(n de lturbide, meses antes de 

la firma del Acta de Independencia. expedll"" \a prf.rnera disposición 

sobre colonizact6n i.ntel""iOJ"'; data dicha orden del 24 de marzo de -

1821 y en su parte relativa exp-resa: ••• " Siendo justo y COl"tlienie,!2 

te que se aaegure la fortuna futura de los dignos m!Utares que se

dediquen al servicio legntmo de su patl""ia con e\ ej6rcito tmpertal 

de tas tres garantías a mi mando, desde su creaclltn el d(a dOs de 

marzo hasta seis rreses después se les declara en la paz ser -

acreedores a una fanega de tierra de sembradura y un par" de bl.JE!.. 

~s heredltarios a su familia, y a su eleccl6n en el partida de su

naturaleza o en el que eH~ para residir." ••• (33) Se nota en es-

(33) FabHa. llAanuel, opus Cit., pág. 22 
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ta primera dispostci6"1 del consumador de la independencia mexica

na, que c:onstttu~ un acto de colonlzaci6n en beneficio directo de -

los militares que formaron parte del ejército de'las tres garant(as 

y no ~s extraiio que tal beneficio no se haya concedido - exprésa

rnente - a los campesinos, sl se toma en constderactón que en su

gran mayo,.fa los element,')s que hab(an integrado el mencionado -

ej6rclto trtgarante, procedían de las clases tnd(genas carnpesl-

nas. 

Una vez elevado a la jerarqu(a de Emperador,

lturbtde con.fecha 4 de enel"O de 182::1 e><?tdt6 un Decreto que para 

algi..noa trata.distas constttuye una verdadera Ley de Colonización; 

en tal Decreto, se autorizaba al gobierno para concertar ta coto

nizaet6n oon particulaf"es a los que denomina empresarios y qui!.. 

nes debían comprometerse a llevar colonos a tas ti.erras desig

nadas, en n6niero de doscientas fatntttas; en c:ompensact6n se -

aalgnaban al empresart0: tres haciendas y dos labores por cada-

200 famtltas; pero en ningún caso el premio deb(a exoeder de -

nueve haciendas y seis labores cualquiera que fuese al número -

de famtllas organizadas por el empresario para llevar a cabo \a 

oolonlzael6n; sl blen se le tmpon(a a aquél la C!bllgact6n de ven

der las dos terceras partes de la superftcie que hubiese acumu-
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lado, al cabo da ao años. Lo \.v'lvl'li""c."'i:,n debía llevarse a cabo J.¡, 

manel"a preferente por los natiurales del país, espec\almente sol-

dados del ejército tl"igarante; a cada colono debía asignárse\e un-

sitio o o...tadro Qe c\nco mil vares por- lado¡ f\nalmente en parte ~ 

tattva del artículo 2o. del propio Decreto se decía: •.. 11 Tomará 

el gobierno en cons\del"tlcl6n to prevenido en esta ley para pro~ 

rar que aquellas tierras que se hallen ao;muladas en grandes p~ 

porciones en una sola persona o cor-poracl6n y que no puedan culti 

varias, sean repartidas entre otras, indemnizando al pN>p\etarlo-

su justo precio a julcio de peritos", .• (34) Parece ser, en concep-

to de algunos comentaristas que el anterior Decreto, incluía dentl"'O 

de sus flnalld&.des primordiales la pos\butdad de esttmular la col~ 

ntzaci6n con extranjel"OS_, dindoles tas facH\d&.des necesarias para 

que se estableciesen en el pa(s y en tal caso habría de reconocer-

que se trata del prlmer caso t(plco de colonlzacl6n por inmlgracl6n 

a que alude N'lanzannta ShOf'fer; corno quiera que sea parece ser --

que fuertes intereses prevalecientes en la época, Pl"esionaron fue.!: 

temente para que la ley de que se trata no se aplicase y as( su vt--

gencta - a.tres meses de su expedición - , qued6 suspendida por º!. 

den del 11 de abrll de 1623. 

(34) De la M.aza, Francisco F.: C6dtgo de Colonización y Terrenos 
Baldíos de \a Repút>Hca Wiextoana, M6xlc:o, 1892, pág. 171. 
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En lata misma época se dictaron algunos otros -

decretos, como el del 4 de julio de 1823 que para proveer el establ~ 

cimiento de colonos nacionales en lugares despoblados• ordenaba el 

reparto de tierras en favor de los miembros del ejército permane'2. 

te·. En otro decreto del 30 de junto de 1623 se hizo e\ reparto de ta 

hacienda de San Lorenzo y en el decreto del 6 de agosto oo 1823 se 

otorgaban ti.erras baldías a sargentos y cabos del ej~ircito que opt~ 

sen por retirarse. 

Particular importancia revtste et decreto expe

dido el 14 de octubre·tte 1823, ya que conforme a él, se creaba una 

nueva provtncia que se denominaría Istmo y cuya capital sería ci1:!., 

dad Tehuantepec. El reoarto y colontzaci6n de esta nueva provin

cia se hizo en tres partes: una para tos militares, otra para los -

capitalistas nacionales o extranjeros y la tercera para los habibl!.! 

tes que careciesen de propiedad. 

Fué hasta el 1 B de agosto dé 1 i24 en que se exp!.. 

dt6 ta primera Ley de (.,otontzaci6n que én términos generales repr;:_ 

duoe y atll'tía el decreto del 18 de agosto de 1824. 

El posterior Ley de Colontzacl6n expedlda el 6 de 
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de n"lanera expresa, a t;amitias extranjeras y mexicanas que qulcl~ 

sen colonizar lugares deshabitados del pa(s, o sea que se dá otro 

caso de 1;otoniza.ci6n por lnmigraci6n. 

Durante el gobierno de don José Mariano Salar», 

con fecha 4 de diciembre de 1846, se expidl6 un Reglamento 'de C!:: 

lonizaci6n y en 61 se estabtecín que el reparto de tierras baldías -

pa!"a su coln~\zaci6n no debía ser a•tít:ulo gralulto 1 i¡eñalándose en 

concepto de avalúo de ~s tier~a cantidad de cuatro reales por

ad'e y dos reales en la Baja y Alta California. 

Es notable 1 '5lrnismo un Decreto expedido por 

el Vice-Presidente de México el 4 aa febrero de 1834, por medio 

--7 del c:uat soe convocaba al pueblo de l\ltéxtco a dedicarse a la agri

cultu""" ac%nitiéndosele a colonizar terrenos en los Estados de Coa 

huila y Texas y que en su artículo tercero se decía: ... 11 A cada -

famíl ia que se comprometa a colonizar, se le dará ta décima Pª!:.. 

te de un sitio de ganado. Se les otorga una subvención hasta por 

un año desde el día en que salgan del lugar de su residencia, de -

4 reales diarios a \os mayores de 15 a¡"íos; y de 2 reates a tos -

menores de 15. Por otra parte a cada familia de la colonia se -
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te dará una yunta de !)ue~s y una vaca o su valor, dos arados y los 

instrumentos de carpintería y de labranza necesarios. A cada fam!_ 

Ha se le asignará. un solar para que levante su casa-habttaci6n" ..• 

(35) 

Don Antonio L6pez de Santa Ana, el 16 de febre-

ro de 1854, expldt6 una Ley de Colonización J en mérito de la cual, 

se señalaba a cada colono en particular un cuadro de doscientas V!_ 

ras por lado y a cada famH ta no menor de tres miembros, un cua-

dro ~ mll varas por lado; se daban toda cl;¡se de faci ltdades lncl':!_ 

slve el traslado a las personas lnte~sadas en colonizar; además-

se nombró un agente en Europa para que promoviera la colonlza-

ci6n, creándose en los tlfrmlnos de dicha Ley la Secretaría de Ft> . -
mento, encargada de ·os as!Jntos de cotontzact6n de tierras. 

Como se ve del contenido de las anteriores dis 

. 
posiciones legales expedidas por tos gobtemos en nuestra incipie!! 

te independencia, habían resuelto resolver la problemática agra-

ria del país, por medio de la colonizacl6n desde el punto de vista-

de una definida políttca de población tendiente a favorecer una co-

rrlente de inmigraci6n nacional y extranjera para asentarla en -

enormes extensiones de terreno deshabitadas. Los resultados de-

(35) Galván,Marlano; "Ordenanzas de Tierras y Aguas" ,pág. 132 



-

- 79 -

la ap\\cac\6n de dicha política de colontzaci6n fueron desastrosos, 

si se toma en conslderaci6n, que precisamente con base en las· -

propias le~s de cotontzaci6n Esteban Austin reclb\6 la concesi6n 

de introducir 300 familias en el territorio de Texas, con las con

seo..iencias bien conocidas. Asimismo tales dlspostciones no \ogr~ 

ron frenar el latifundismo que habría de agudizarse a la postre y

final mente, la aplicación de la fórmula de la colontzacl6n como -

único recurso del que hechó mano el Gobierno de aquella época, -

para resolver el problema agrario que se le había planteado, rele

gó al olvido e hizo pasar inadvertido el grave problema de innume

rables nucleos de poblaci5n ind(gcr.n qi..:o hab(an sldo despojados ~ 

sus tierras de común repartimiento y de sus reducciones, por la

ambici6n de españoles y mestizos, desde la época tnmedlata de la 

Colonia; de suerte que mientras que éstos en las leyes de colonlz! 

ci6n posiblemente encontraron un recurso para lega\ \zar los desp.2. 

jos de tierras, los indígenas por su parte, dado su evidente dese~ 

nacimiento de dichas disposiciones de ninguna manera resultaron

beneficiados con ellas, además de que dichas formulas de coloniza 

ci6n no podían adecuarse a la mentalidad y costumbres dti los lnd.!. 

genas a quienes se concibe como definitivamente arraigados a la -

tterl"'a en que han nacido, siendo. por tanto, inoperante en ellos la 

aplicabilidad de cualquier f6rmula de co1onlzact6n. 
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Antes de prooedel" al estudio exegético de las

llamadas Le~s de Ref<"rma y al anállsls de sus consecuencias, de~ 

de el punto de vista que nos concierne, conviene precisar, atgunos

anteoedentes jurídicos y políticos en torno a las disposiciones de que 

se trata. En efecto, bien sabido es que a ralz de ta proclamación -

del Plan de Casa Mata que desconocía a Iturbide como Emperador, 

se vf6 este Obligado a abandonar el país, de suerte que el Congre

so que pocos meses atrás había sido reinstalado por el propio --

lturblde, depositó el Peder Ejecutlvo en un triunvirato lntegrado

por don Pedro Celestino Negrete, don Nicolás Bravo y don Guad~ 

tupe Vlctorta. Correspondió a este propio Congreso - et Segundo 

Congreso Constitu~nte - expedir la Carta Marga que se promulgó 

el 4 de octubre de 1824, sirviendo de modelo a esta primera ley-

fundamental la constitución Noerteamerlcana, la Española de Cá

diz y la Francesa. En cumplimi.eiito de dicha Constitución, se -

convocó a elecciones, resultando electos como Presidente don -

Guadalupe Victoria y como Vtcepresi~ente don Nicolás Bravo, si51 

nlficando ello el trlunfo de las mayorías populares y la consolida-
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ci6n del sistema republicano de gobierno; pero es conveniente st!ii.1-

lar ~e durante el Gobierno de don Guadalupe Vlctoria ejercieron -

particular influencia en los asuntos públicos las logias masónicas. -

En las postrimer.ras de la Colonia los españoles vendidos de \a Pe-

nínsula, introdujeron en la Nueva Espai'\a la masonería, la princl-

pal logia que seguía el rito escocés. se denominó " El Sol 11 y sus-

. 
ideas las difundieron por medio de un pen\6dtco que tom6 el nom-

bre de la lpgia y que circulaba en todo el país, de esa manera se -, 
multiplicaron sus adeptos y casi todos ellos seguían tendencias po-

1 rucas conservadoras o liberales maderadas notándose partidario!-" 

de ta monarquía; pero al promt..garse la primera constttuct6n de •· 

1824, los escoceses perdidas las esperanzas de implantar el régi-

n-ien monárquico, se convtr~teron en republicanos centralistas. La 

ingerencia de la logia en los asuntos pol (tlcos y que representaba -

un instrumento de apo~ para obtener posiciones relevantes en el -

gobterno, pl"'OVOCÓ una esclsl6n que di6 lugar a la creación de la l!?, 

gía ~rktna con teñdencias potíttcas abiertamente repubUcanas. A 

la postre. estas sectas masónicas se convirtieron en partidos que 

tomaron el nombre del rito de su procedencia• surgiendo as( el -

Partida Escocés, con tendencia repubHcana central y el Partido -

Yorkino con tendencia republicana federal; se asegura que los -

partidos escocés y ~rkino, se transformaron en los PartldOs -
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Conservador y Libel"al respectivamente; estos Partidos actuando def.!_ 

nlttva y abiertamente en \a pol(ttca nacional, jugarían un pape\ pre

determlnante en los cambios profundos que se avecinaban y que se -

representan en la llamada Etapa de la Reforma en la Historia de -

México. 

D1.1rante el nefasto y dlctatoMat gOblerno de dOn 

Antonio López de Santa Ana, se haoe notoria la influencia del Parti

do Conservador- fuertemente HgadO con el Alto Clero y que constttu

:,eron las columnas de sustentaniento de la dictad.Ira de Santa Ana;

st blen los liberales, recogiendo la tndtgnación y el clamor popular 

contl"aMos a\ nefasto gobierno de Santa Ana, se aprestaron a lnl

clar la cp.ie se ha llamado revolución reformista, para cambiar -

aquel Intolerable y nefasto gobierno directamente responsable del

desmernbramlento de gl"an parte de\ tel"Mtorlo nacional; de esa rn.! 

nera el coronel Florencio vmarreat, proclama en A>"Jtla, Guerre

ro, el Plan del mismo nombre el pMrnero de mal"zo de 1854, que 

desconocía a Santa Ana como Presidente, instaba a la integración 

de una J•~nta de Repl"eS(:ntantes de los Estados para el nombramte!l 

to de un Presldente Interino y a que se convocase un Congreso que 

elabOrase una nueva constitución acol"de a la realidad nacional de

la ,poca. La Revo\uci6n de A~t\a, termtnaba la influencia en el -
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pOder del partido conservador y todo un sistema de privilegios, e.:!_ 

tableclendo un nuevo r6glmen gubemamental corn orientaciones ju

rldi co socia.les rn6.s avanzadas. A este movlmtento se hab(a adherj, 

do el entonces coronel don Ignacio Comonfort, qut.er:i ocup6 \a car

tera de guerra• cunadO don .Juan N. Alvarez en la Convención de -

Cuernavaca del 4 de octubre de 1855 fué designado Presidente Int!_ 

rino • curnpHdos \os requisitos establecidos en o\ Plan de Ayutla.

En torno del nuevo Presidente, los liberales se agruparon en dos

tendenclas, \os radicales que exigían una Inmediata modlflcaci6n

po\(tico social y \os moderados partidarios de una allanza con el

e\ero, los m\litares y clases acomOdada.9 1 de manera que habrían 

de prevalecer 6stos, dado que con la renuncia del general A\varez, 

Comonfort, asumió \a presidencia en diciembre de\ mismo al'lo. 

Por esta .Spoca, las doctrinas 1 tbera\es habían 

cobrado fuerte raigambre en el país y esta unidad ldeo\6glea serv.!_ 

rra de sustentar-rento a una nueva y auténtlca revolución, resultan

do de un enfrentamiento entre dos tendencias opuestas: la corrien

te conservadora que pugnaba por los antiguos sistemas y la corrie!J. 

te Hbera\ que trataba de lrnplantal" nuevas formas de convtvencia -

fundadas en principios má.s justos; esta lucha representa la etapa.

histórica de la Reforma. 
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CoMonfort, liberal moderado, una vez al fren

te de la Presidencia de la RepúbHca, form6 su gabinete con moder.!!. 

dos, con la clara intonc!6n de atraerse las simpatías del clero y de 

los militares; pero más tarde hubo de reconsiderar sus prop6sitos

de allanza con dichos sectores, a ralz del levantamiento de Zacap~ 

tla, Puebla que acaudil\6 el general Luis G. Osollo al grito de u re• 

Hgi6n y fueros 11
; pues d?n Ignacio Comonfort, al comprobar que d!._ 

cha revuelta había sido patrocinada por el alto clero, con fecha 31 

de marzo de 1856, expidió un Decreto embargando los bienes del - . 

obispado de Puebla pare pagar los gastos de la campaña; a la pos

tre Comonf'ort., a fin de frenar de manera radical el descontento -

y hostilidad que tal medlda había provocado en el Alto Clero, se -

vt6 en la necesidad de expulsar del pais al Obispo Labastlda. 

A partir de los sucesos de Zacapoxtla, Como'.!. 

fort, se vi6 en la neoestdad de rectificar los prop6sltos concebidos 

al inicio de su gobierno; de manera que, presionado además por los 

liberales del Congreso, expidió diversas teyas reformlstas, tales 

coma: la que vino a suprlmlr la coacción civil para el cumpttmle!l 

to de los votos monásticos; la que extingui6 a la Compañía de Je-

sús¡ la importante Ley de Desamortlzaclón de las corporaciones -

clvtles y eclestásticas, de la que habremos de ocupamos con todo 
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detenlmiento y, un Estatuto nra6nico que reglr(a a la República, -

hasta la promulgación de la Constttucl6n de 1857, cuya redacción -

había sido encomendada al Congreso Constltuyente •convocado por -

el General don Juan N. Alvarez. 

La riqueza eclesiástica en bienes muebles, l~ 

muebles y pecuniarios, había venido acrecentMdose desde la Colo-
.. 

nta, en que llegó a tener e\ dominio y propiedad sobre inmensasª!! 

tensiones de terreno; pero el poc:Jert'o e"con~mlco del Alio Clero, ll!:. 

g6 a ser tal que le permltl6 sustentar y mantener en el poder al Pa.!' 

tldo Conservador y blen conocida es la negativa actitud asumida por 

el propio clero, OJando en momentos de extrema necestdad na.eta--

nal, se neg6 a contr"lbulr al sostenimiento de extrema necesidad r1! 

ctonal, se negó a contribulr al ·sostenimiento de la campaña de Te-

xas; de suerte que la p6rdida de esta guerra, obedeció tanto a la --

ineptitud y falta de patriotismo de Santa.na y sus generales, como a 

la falta de recursos para et sostenimiento de ta propia campaña y -

acrecentamiento de \os efectivos militares. 

Durante el Gobierno de Comonfort, la lglesia -

había awmulado inmensas riquezas representadas por-: bienes mue-

bles, capitales sobre bienes ratees, bienes destinados al sosteni-

miento de tas cofradías, edificios, templos, capitales adqulrtdos -

-' ' 
.t 
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por diezmos, primicias y donaciones, pal"'ttcularmente enormes ex

tensiones de terreno ::uya propiedad tenía desde la Cotonla y que se

acrecentaron mediante donaciones de personas piadosas; de esa sue.r, 

te, en un estudio que presentó el doctor José Mar\a Luis Mora al -

Congreso Local de Zacatecas. considera que tos bienes del clero -

hacia el año de 1832 podían valuarse en la cantidad de ------

$ 175'163, 754.00. Lucas Atemás político conservador estimaba en 

trescientos mlllones de pesos la fortuna del clero• al paso que don 

Miguel Lerdo de Tejada la considel"ba entre doscientos cincuenta y 

tresciertos mmones de pesos. 

Ya en el año de 1856, la situación de la Rep(j

bllca presentaba un panorama económico desastroso; en efecto la

amortizaci6n de los b~enes del clero, traía graves consecuencias, 

dado que el fisco dejaba de percibir impuestos por traslaciones -

de domtnto porque el clero rara vez vend(a a particulares; ade

más de que el comercio y la industria resultaban afectados por -

el estancamiento de capttales, consecuencia directa de la arnorti. 

zaci6n eclesi'5tlca. Por otra parte, Comonfort, se había conve~ 

cido de la necesidad de cambiar su política de aoercamlento al -

clero, vista su participación directa en la revuelta de Zacapoax

tla y finalmente, el Presidente ComonFort, se veía presionado -
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fuertemente por los Hberale~ f'!I~ rlAi::P.aban un cambio social radical. 

Todas estas circunstancias, seguramente contribu,.eron para lograr 

la expedici6n de las 1 lamadas Le,.es de Reforma, 'entre las cuales -

la de Desamortización del 25 de Junto de 1856 nos importa sobrem!: 

nera. 

La exposición de motivos de la Ley de Desamor: 

t\zaci6n de don Ignacio Comonfort, se contrae a un párrafo, en el -

que de manera concreta se fundamenta; esto es el hechO de que: --

. , • " Uno de los mayores Obstáculos para la prosperidad y engrand:!:, 

cimiento de la Nación, es la falta de movlmlento o libre clrcula-

c\6n de una gran parte de la propiedad raiz, base fureamental de la

rtqueza pública 11 ••• (36) 

En una Circular del 20 de junio de 1856, don -

Miguel Lerdo de Tejada, e:xpU ca con claridad los Objetivos funda

mentales de la Ley de que se trata; esto es, primero como una~ 

solucl6n tendiente a movilizar l~ propledad raiz - como se expre

sa en el considerando transcrito, en su parte relativa - y, segun-

do, como medida fiscal para nol"rnallzar los Impuestos. 

(36) Fablla, Manuel, opues Ctt. , p6g. 103. 
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Ta npoco puede considerarse que la propia Ley 

de Desamorttzaci6n tendía a despojar al clero de sus riquezas ma

teriales, por inmensas que estas fueran, ~ que en e\ fondo se bus

caba la movntzaci6n de la propiedad raiz, como se expresó; por -

otra parte, la medida son solamente se encausaba hacla los blenes

f.nmuebles del clero, sino qw:~ tarnbi.lin se refería de manera expre

sa a tos bienes que de e.st:a naturaleza poseían las corporaciones C!_ 

viles¡ todo ellos se co\lge de la clara redacción del Artículo 1o.: -

••• 
11 Todas las fincas rústicas y urbanas que hOy tienen o admtnls-. 

tran como propietarios las corporaciones civiles o ecleslútlcas de 

la RepÚbUca, se adjudicarán en propiedad a \c-s que las tienen arre!! 

dadas. por el valor correspondiente a la renta que en la actualidad

pagan, calculada como rédito al seis por ciento anual" ••• 

En el artículo 5o. de la Ley, se contempla el -

caso de propiedades urbanas y rústicas no sujetas a arrendamien

tos, en cuy:> caso, d\spon(ase su adjudicación en remate al mejor 

postor. 

En tos art(o...itos de\ 9 al 19, se estab\eoe el -

procedimiento para la operancia de la Ley, en efecto, el arrendat! 

rio en un plazo de tres meses a partlr de \a publtcaci6n de la pro-
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pla Ley, deb(a formaltzar la adjudicación; de no ser as(, el subar're2 

datarlo o cualquier tercero denunciante, se subrrogaba a los dere-

chos del original arrendatario, pudiendo denunciar dichos bienes 81!_ 

te la primera autoridad política y si en un plazo de 15 días no se fo!:, 

malizaba ta adjudlcact6n, o no ocurría denuncia alguna, ta autoridad 

política. procedía a la adjudlcaci6n en almoneda al mejor postor. 

En los artrculos 21 y 22. se autorizaba a los -

nuevos adjudicatarios de las fincas rtisti?s y urbanas adquiridas -

conforme a los procedimientos establecidos, a enajenarlas libre-

mente y a disponer de ellas corno de una propiedad leg(tlmamente -

adquirida; asimismo, se autorizaba a los adjudicatarios legales de 

di chas bienes a di vi di rlos. 

El artículo 25 de manera coerente a las moti

vaciones básicas de la Ley de que se trata, establece el principio -

de incapacidad para adquirir propiedades o administrar por s( bie

nes raices, aplí cable a las corporaciones civiles y eclesiásticas, -

cualesquiera que fuese su carácter. 

Conforme al art(culo 29, las escrituras de ad

judl caci6n, debías ser otorgadas por los representantes de las CO!: 

poractones de que se trata; pero en caso de que ástas se rehusasen, 

la adjudica.ci6n, en nombre de la corporación, deb(a hacerla la pr:!._ 
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mera autortdad po\O:lca o e\ juez de primera lnstancta. 

Los artículos 32 y 33• de manera espec(rtca, -

contienen \os objetivos flca\es de la propla Ley y, al efecto, esta--

b\áoese que las operaciones traslativas de domlnlo de flncas l"Ústt-

cae y urbanas en los tármtnos de dicha Le!{, causan un impuesto -

o alcabala del clnco por ciento; alcabala que debía cubrlrla el com-

prador, adem'-s de los gastos de remate y adjudloact6n. 

Con feeha 30 de julio de 1eee, dOn Mtguel Ler

do de Tejada, exptdl6 el Reglamento Je la Ley de Deaamort\zect6n • 

.¡ue venía a prec\ear aón m'9, \os prooedtm\entoa para su corree-

ta y debida aplloac\6n. 

Mú\ttplea f'ueron los resultados \nrnedtatoe de-

la desamorttzac\ón¡ desde luego, •s lógtoo suponer ~e los arre"d! 
. 

tartos de los bienes tnmutbles a CJJe ee refería la Ley, segurarnen-

te, en la ma~rra de los casos, no estaben en condictones eoonóm!.. 

c::as de adqulrlr\os, en virtud de las fuertes erogactones q.ie imp\l-

ceban, como el pago de la alcabala y los dem!s derechos y gastos-

derivados del remate y adjudtcaci6n; poi" otra parte, enorme fué-

la lrltuenc\a det clero que par• lmpedtr el cumpUmtento de la des! 
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morttzacl6n, había amenazado de f!'XCOmunt6n a tos adqutrentes de 

bienes eclestásti cos; de suerte que, quienes realmente se aprove

charon de las disposiciones de ta Ley de Desamdrtt.-:aci6n, fue~on 

denunciantes de grondes recursos económicos o gentes ineecrupu

losas que ocurrían a los remates y que posteriormente llegaron a

bienqulstarse con la Iglesia. 

Es evidente, asl mismo, que las eorporao\One$ 

contl"a las cuales se encamlnabe. la Ley, trataron de evadirla l"eatl• 

zando operaciones fraudulentas de compre-venta al margen de tas -

d\sposlclones legales re la.Uvas, lo que, seguramente motivó la exp!. 

dlc\6n de la Circular del 9 de octubre de 1856 por Lerdo de Tejada

'Y que en su parte l"elatlva es del timol" slgulente: ••• " Ha llegado a

conocimlento del Excmo sei'íor presidente que en varias pal"tes es-

tán vendiendo algunas fincas las corporactones, sin sujetarse a \as 

reglas prescritas en \a ley de 25 de junlo y reglamento de 30 de ju

lio, y aunque es patente que no pueden tener validez tales enajena

ciones, S. E. , se ha servldo declararlas nulas• expresamente para 

evitar tOda d•.ida o disputa en materia tan importante" .•• (37) 

Las comunidades indígenas antiguas y tos pue

blos de indios, en cuanto titulares de sus blenes de común r-epart.!_ 

(37) Fablla, Manuel, opus Cit., pág. 117. 
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miento, en cuanto corporaciones civiles, quedaron tncluldos en la -

esfera de aplicación de la Ley de Desamortización y postertormen-

te habrían de tnclulrsc dentro de su campo, los bienes que en pro-

piedad tenían los ayuntamiento desde la época de la colonia, como 

\os propias; esto es, que los ayuntamientos respecto de su condi-

ción de titularidad en cuanto a dichos bienes, recibieron el trata-

miento de corporaciones civiles. Todo ello se colige de los térml. 

nos de ta Circular de don Sebastlán Lerdo de Tejada expidió el 9-

de octubre de 1865 y que en su parté' relativa otee: '~ •. Dtspone-

el Excmo. señor presidente, que todo terreno cuyo valor no pase 

de 200 pesos conforme a la base de la ley de 25 de junto, se adj~ 

dique a \Os respectivos arrendatarios, ya sea que lo tengan como 

de REPARTIMIENTO, ya pertenezca a tos AYUNTAMIENTOS, o-

esté de a.ialquier otro modo•sujeto a la desamortización ••• "(38) 

Refiere Mendleta y NúÑ:az, que la anterior--

disposición contenida en la Circular transcrita en su parte rel•tl. 

va, motivó la - obvia - desamortización de los bienes Inmuebles-

de los pueblos de lndlos y de tos Ayuntamientos, provocando una-

sublevación de indios en todo el país. 

Siendo Presidente Interino don Benlto Juá.rez, 

(38)Fabtla, Manuel, opues CU, p!g, 115. 
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expld\6 en Veracruz el 12 de jullo de 1059 la Ley de Nacionalización 

de Bienes Eclesiásticos y que posiblemente en contraMo a la Ley de 

Oesamortlzaci6n de Comonfort, tiene una clara motlvaci6n política; 

tan es así que en sus efectos esenciales e\ Estado resulta subroga-

do el Clero en los cterechOs y capitales tmpuestos sobre las fincas 
. . 

desamortizadas. El 13 de julio sl.gutente dOn Benito JuArez, habría 

de expedir el Reglamento de la anterior Ley de Nacionalización. 

Constdera.mos que N\endteta y NCiñez, en el si-

guiente acertado julcio, l"'OSUm& las graves ~secuencias de tas -

le:ytes de que se trata; dice en efecto dicho autor; ••• 11 La desamor-

ttzact6n y nactona\lzaci6n, en resumen, dieron mverte a la eonce!! 

tl"'aci.6n ectesl,sttca; pero extendieron en su lugar el hltifundlsmo-

y dejaron a su merced una pequeña proptedad, demasiado reduct-

da y demasiado débil, en manos de la poblaci 6n inferior de 1 pa(s 

{ la indígena ) cultural y económicamente incapacitada no s6\o P! 

ra desarrollarla, sino aún para conservarla 11 
••• (39) 

En ta teoría del Derecho Admlnistratlvo, --

considérase la expropiaci6n como una actividad del Estado ten--

dtente a la ocupacl6n de bienes determinados en poder de partic!:!, 

(39) Mendieta y Múñc:, Lucio. opucs cit. pf.l:J. 1 ;:o 
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lares, para destinarlos, medtante Indemnización a finalidades de -

interés público; por su parte \a nacionaltzaci6n, supone la adquisl-

ci6n por parte del Estado de bienes propiedad de particulares. En et 

caso de las Leyes de Desamortización y Nacionalización, no pare

ce, sin embargo, su denomlnacl6n ajustada a Los conceptos teóri

cos esbozados y aun cuando ambas leyes pudiesen subsumirse en el 

concepto de expropiación, no se adecúa del todo a tal concepto, en 

cuanto que la ocupación hecha por et Estado de \os bienes propie

dad particular a que ambos ordenamientos se refieren, en nlngún

momento supOl"l(a el pago de alguna indemntzactón a los particula

res de que se trata. Por otra parte . la Ley de Nacionallzacl6n de 

- Bienes Ecleslástlcos, tan-poco supuso convento alguno entre los

particu\ares yel Estado, para la adquisición por éste último de

dichOs bienes. De tOdo ello inft6rese la justificación de tales or

denamientos en cuanto fórmulas de tipo económico y fiscal, que

hl.bo necesidad de aplicar, como única solución a la grave probt~ 

mática agraria de la época. La justificación legal de las propias 

leyes, sobrevendría con ta promulgación de la Constitución el 5 -

de febrero de 1857, que en su artículo 27, elevó a ta jerarquía de 

preceptos fundamentales los prlncipios fundamentales que infor

maban tas leyes de Desamortlzact6n y Nacionalizacl6n; sentánd~ 

se las bases de la expropiación e incapacitando, de manera ex

presa a toda corporación clvi.l o eclesiAsttca, para adquirir en -
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propiedad bienes ralees o para administl"arlos. 

En efecto, el artículo 27 Cohstltucional de.que 

se trata qued6 aprObado de la siguiente manera: .•. " Art. 27. La -

propiedad de las personas no puede ser ocupada sin su consentlm\e!:_ 

to, sino por causa de utilidad pÚblica y previa Indemnización. - La -

Ley determinará la autoridad que deba hacer \a exproplaci6n y de -

los requisitos con que ésta haya de verificarse. - Ninguna corpora

cl6n civil o eclesiástica, cualquiera que sea su carácter, denomt~ 

ci6n u Objeto, tendr& capacidad legal para adquirir en propiedad -

o administrar bienes ralees, con la Ún\ca excepción de \os edificios 

destinados inmediata y dlrectamente al servicio u Objeto de ta ins

titución" .•• 

En vista del anterior imperativo constitucional, 

los ejidos que s\ bién habían sido excluidos de la desamortlzaci6n,

quedaron sujetos a tal ordenamiento, en cuanto que repr-esentaban -

los dichos ejtdos una propiedad comuna\ de los pueblos que en el -

precepto constitucional anterior, recibían el trato de corporaciones 

civiles. Abolida la propiedad comunal, Los ejidos de los pueblos, -

quedaban sin propietario y por tanto, tales terrenos fueron objeto -

de denuncios para su adjudicaci6n a parttculares; de suerte que los 

naturales de los pueblos, en to sucestvo no pudieron aprovechar --
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los ejidos de lo;; pueblos, terrenos que se utiltzablll! para agostade

ros de ganado y que además constituían una reserva para subvonlr

a \as necesidades de crecimiento de los pueblos. Podemos pues as! 

verar que, con \a vigencia de la Ley de Desamortización, debieron 

extinguirse los ejidos, en cuanto propiedad comunal de tos pueblos 

y en cuanto instit\Jci6n de origen español trasplantada a México y -

que alcanzó su may>r vigencia durante la Colonia. 

Peores quizá fueron las oonaecvencias de la -

apHcación oc la¡; leyes de que se t•»'t"" ~·del Pxpresado artículo 27-

const\tuc\onal, en perjuicio de las comunidades Indígenas; pues ab~ 

llda la propiedad comunal de corporl\ciones civl\es, los nucteos de

p0blact6n : .. c~~;:;na, resulta que quedaban ya no solamente sin tle-

rras, sino aún más, se les privaba de toda personaHdad jur(dlca -

cuya existencia estaba vino..ilad.;; a la propiedad comun. De suerte

que tales comunidades ind(genas resultaron despojadas de sus tle-

rras y sin recurso de defensa legal, en virtud de considerárseles -

lnexistentes como personas jur(dicas. 

Como consecuencia de todo lo anterior, la ocu

pación por parte de particulares denunciantes de tos terrenos propi;:_ 

dad común de pueblos y comunidades jndígenas; empezaba a config'!_ 

rar el fenómeno del latifundismo incrementado y que haría crisis -

en la dictadura porfirlsta. 
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c). - E~~S::.!..'2..~f?§_~L¿S"'::_L_E_~S_Q§J:.'2..~-~<?J~~~~!::~.f_'2._~~== 

CION DE LAS HACIENDAS. 

Durante la Colonia, la propiedad de \a tierra -

se encontraba distribuida entre tres sectores fundamentales: la p~ 

piedad de la lgles1a; la propiedad de \os pueblos y comunidades ind_! 

. 
gena~ y la propiedad de los colonos españoles. Estos últimos, dada 

su cod1c1<1 y excediéndose de tos l (mi tes asignados en las correspo!! 

dientes n.ercedes, habfanse apoderado sin título de grandes exten-

siones de terreno en las q1ie ':!'dificaban caseríos que seguramente-

sirvieron de base para la fundación de nuevas poblaci6nes cuyas ªE. 

tividades, eminentemente agr(colas, se desenvolvían en torno de -

aquellas antiguas haciendas de las que se habían enseñoreado los--

colonos españoles. 

Consumada la Independencia de México, el -

panorama de \a distribución de la tierra no había sufrido grandes -

variaciones, a no ser el hecho de la propiedad de los indios cada -

d(a iba en demérito en cuanto que venía a contribuir al acrecenta--

mícnto de la propiedad individual de \os españoles. La propiedad -

raíz de la Iglesia, igualmente tendía a acrecentarse hasta alean-

zar dimensiones escandalosas. 
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Durante el per(odo de p!"'omulgactón de las le

yes reformistas, particularmente la ley de Desamortización, vin<> 

a contribuir a la rea\lzaclón de un canlb\o radical en la distribu

ción de la tierr-a, liquidándose la propiedad ra!z de la Iglesia para 

ser puesta a disposición de arrendatarios o denunciantes; aun cu~ 

do tal ordenamiento, según se comentó anteriormente, resultó en

directo perjuicio de los pueblos y de las comunidades indígenas en 

su propiedad comunal. Como resultado de todo ello, mantGvose i~ 

colume la propiedad inmueble de los antiguos colonos españoles y 

a su lado surgía un nuevo tipc de terrateniente adinerada e tnesc"!! 

puloso presto a adquirir a toda cost• los terrenos enormes que ha

bían sido propiedad de la Iglesia y de \os que tácn!.carnente había -

sido expropiada en m~rlto del citadO or-denamtento. 

En un lapso intermedio entre la Rel'orma y la

Revoluci6n Social de 1910 y que corresponde a la Dictadura Porfi

rlsta, el gOblerno mexicano, insiste nuevamente en la fórmula de

colonizaci6n desde el ángulo de la po\(tica de población, para aten

der el prOb\ema agrario y siguiendo el sistema de colontzaci6n por 

empresas individuales. En torno a ello, Manzanilla Shaffer, expn:._ 

sa: 11 El Estada Mexicano en aquella época ( 1880 ) y ante lo reduct_ 

do de la p0blaci6n mexicana en determinados h.igares, consideró que 
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euandO la rlqueza de l?s rerursos naturales de nuestro pa(s fuel"a -

ampltamente conocida en el extrajero, surgiría neoosarlament.e -

una corrtente de Inmigrantes, lo cual, se pensaba, traería inevl~ 

ble mente mayor capacidad de producción, trabajo, capital e lntel!. 

gencia 11 •• , ( 40) 

De osa suerte 1 et 15 de dlclernbre de 1863, -

e>cpídese el Decreto de Colonización y sObre Compai'iías Oesltnda-

doras. 

Para el cun-"' lmlento de las finalidades del • 

propio Decreto, esto es, la Obtención de los terrenos necesarios-

para el estableclmlento de colonos, el Ejecutivo se Obligaba a mA!! 

dar deslindar, medir, fraccionar y valuar tos terrenos baldíos o -

de propiedad nacional; de manera que en su artículo 30., se esta-

blecla que dichos terrenos serían cedidos a los inmigrantes ex--

tranjeros y a los habitantes de la RepCibUca que deseasen estable-

c:erse en ellos como colonos. En este propio artículo, se estable-

clan las condiciones de adquisición de dlchOs terrenos, conforme 

al avalúo pagadero su precio a 10 años¡ si bien tratándose de su-

perflcie que no excediese de 100 hectáreas, pedían adjudicarse -

a título gr-atulto; si bien el título de propiedad se expedl'a al cabo 

(40) Manzanllla Shal'fer, Vlctor: "La Colontzact6n Ejtdal ... - Mono 
grafías Agrarias. Máxtcó. 1970, p4g. 26. -
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de cinco años y una vez que el colono justificase el haber conserva

do en su poder el terreno y haberlo cultivado al menos en una déci

ma parte de su extens\ón. En el Capítulo tl del p'r'oplo Decreto, se 

establecían las condiciones que debía llenar el colono para ser a<!, 

mitido como tal, concedléndose1e exención del serviclo militar y 

de contribuciones, excepto las municipales. El artículo 15 del ci_ 

tado Cap(tulo Il, resultn particularmente Interesante, como ante

cedente de la creación de nucleos de p0blacl6n y señalaba, en efe~ 

tO: ••• 11 En los lugares destinados por el Gobler'no Federal para -

nuevas poblaciones, se concederá un lote gratis a los colonos me~ 

canos o extl"'anjeros que quisieran estableoorse en ello, como fun

dadores; pero no adquirirán la propiedad de dicho lote, sino cuan

do justifiquen que antes de los dos primeros años de establecidos, 

han fabricado en él habitación, pediendo el derecho a la adqulsi-

ci6n en caso contrario. St'.:' procurará también que la adjudicact6n 

se haga por lotes alternados."· .. (41) 

El Capítulo lil, sentaba las bases para el fun-

cionamíento de las compañías desHndadol"'as que en calidad de enti

dades particulares tendt"'Ían a su cargo la empresa de la co1oniza

ci6n; de manera que como to establecía el artículo 21 • en compe~ 

(41) Fabila, Manuel. Opus Cir., pág. 186. 
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sacl6n por los gastos efectuados por tas C'Ompaf'\ías en la habtlttaci6n 

de terrenos ba\dCos, el GOblerno les concad(a la propledad de \a ter

cera parte de \os terrenos habll\tados; aun cuando tales compañías -

tenían \a prol;libici6n de enajenarlos en extensiones mayores de dos

mU qulnientas hect6reas. Ftna\merte en el CapO:ulo IV del multlclt!_ 

do Decreto, en su artículo 28 prevee la colonlzacf.6n a iniciativa ln

divtdual y estable~ que los particulares que desttnen su propiedad

ª colonizar con 1 O fammas de tnmig~tes extranjeros, disfrutan de 

tas mismas franquicias y exenciones que \as colonias establecldas

por et Goblemo. En el art(c:ulo 29, se contempla la prooedencla de 

colontzaci6n de las islas de ambos mares yen et artículo 30 se CO!!, 

templa ta prooodencla de la cotontzaclón promovtda por el Estado,

en wanto se le fac:ulta para ad(JJlri.r terrenos de partic:ulares para

el establecimiento de colonias. 

El 25 de marzo de 1894, don Porf'trto D(az, -

exptdt6 su Ley sabre ocupacl6n y enajenación de terrenos bald(os, 

que en resumen viene a corroborar el funclonamlento de las ~m

pañ(as deslindadoras concediéndoles una prerrogativa más; pues -

en el artículo So. se expresaba: " Cesa tambt~n la prohibición tm_ 

puesta a las compañías deslindadoras de terrenos baldíos. por er 

artículo 21 de la Ley de 15 de dlcierrpre de 1883 o por cualquiera 

otra dlspostct6n legal, de enajenar tas tierras que tes hayan co

rrespond\dO, por compostci6n de gastos de deslinde, en lotes -
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o fracciones que excedán de las mil quinientas hectáreas; y si algu

na enajenación se hubiere hecho en lotes o fracc\ones de mayor ex

tensión, no podrá ser invalidada por este solo motivo, nl la Nación 

podrá en ningGn tiempo reivindicar los terrenos así enajenados, -

por s6lo esta circunstancia 11 
••• Asimismo en el artículo 15 de \a

propia ley se sujetan a enajenación los terrenos baldíos de las is

las de arrbos mares pero con la siguiente circunstancia: ••• " En -

tOda isla se reservará, además de la zona ma: ítima, una exten--

si6n mínima de 50 hectAreas para establecimiento de poblaciones y 

otros usos públicos y en caso de que la isla no tenga esa extenst6n 

se reserv,ar6 en su totalidad par .. aquellos usos " ••• 

Otra de las novedades de esta Ley, es la de -

que permtt(a la adqutslcl6n de excedencias y demas(s mediante COf!?, 

posición o deruncio¡ para tal efecto las demasías: se entendían \os

terrenos poseldOs por particulares en exceso de los Underos eei'ial! 

dOs por et título primordial y por excedencias: se entendían los te

rrenos poseldOs por particulares durante veinte af'ios, en exceso de 

los linderos señalados en el título primordial. 

Finalmente en tos términos de dicha Ley, se

cre6 el llamado Gran Registro de \a Propiedad de la República. 
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En r.érito de las anteriores disposiciones• sur

gieron pues en México las nefastas compañías deslindadoras que ha

brían de constituir el instrumento para la formación de enormes H!! 

ciendas cuya vida se desenvolvía en torno del llamado caserío o -

" casco de la hacienda " en el que se concentraban los peones otra

bajadores agrícolas de las haciendas en la búsqueda de un mísero -

salario para su subsistencia, salario que les era escamoteado en -

las tiendas de raya. Es evidente que la integración de estos latifu!l 

dios o Haciendas, di6 lugar a la formact6n de nuc\f;OS de población 

concentrados en los cascos de las haciendas; de suerte que la legi,;! 

taci6n de la Revolución, hubo de tomar ta ubicación del casco de . .l 

hacienda, como referencia para. la afectabllidad de estos latifundios. 

Escandalosa fué y nefasta la actividad de las -

oor'rl)añ(as deslindadoras, como se colige del sigui.ente comentario 

de Manzantlla Shaffer: ••• "El desefrenado acaparamiento de las

tierras so pretexto de deslindarlas y colonizarlas llegó a su m~ 

ma intensi.dad en el Territorto de Baja Califomia, cuya extensi6n 

de 150,000 kH6metros cuadrados fué concesionada a la errpresa

.Jeck.er Torre y Cía. en los años de 1884 a 1889, para que la des

lindaran y colonizaran Obteniendo a cambio una tercera parte de

la superficie y la preferencia de adquirir el resto por corrpra -
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de bonos" ••• (42) 

Pastor Rouaix, en un estudio circunscrtto al -

Estado de Durango nos describe el siguiente panorama dertvado de-

la actuaci6n en aquel Estado de las. compañías desl lndadora.s: " La-

CQn1)ai'iía Minera de San Dimas, norteamericana, sólo respetó co-

mo propiedad del viejo mineral de ese nombre, cabecera del Partl-

do y astent:o de las autoridades, un fundo legal de 1 ,200 varas por -

ladO, lnclu)48ndo en sus baldf'os tos ranchos existentes, desde mJ

chos años antes, de Carboneras, Puentectt\as, Tayo\tlta ye\ arcai..: 

co mineral de Guarlsamey. La compañía minera de Ventanas, tam-

bl'n extranjera, ad<:J,ltrt6 todas las tierras de Villl Corona, oabece-

ra de la Municipalidad. Los anttqu(simos minerales de Basis, Hua-

tuapan y Gavilanes, cp.¡edaron igualmente reducidos a tJu fundo legal 

de mu doscientas varas, únicamente" ••• (43) 

Ti6nese conoctmiento que para el año de 1805, 

las citadas compaRías deslindadoras, habían habtlltado una super-

ftcie de treinta millones de hectáreas de terrenos nactonales; o sea 

que de la anterior superficie, prectsamente diez mitlones corres-

pond(an en recof'1l)ensa a las propias deslindadoras. 

(42) Autor citado, opus Cit. pág. 27. 
(43) Rouaix, Pastor: Regimen Agrario del Estado de Our-ango ante

rior a 1910.- Pub.del Gobierno del Estado. JuUo 1927. 
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Con ma)Or pr-ecisi6n en una obra del Licencia-

do Vera Estañol, se ooscrioo la actuaci6n de dtch."\S compañías: 

••• t1 de 1881 a 1889 ascendieron \os terrenos deslindados a ---

32'240,373 rectáreas, de las cuales fueron cedidas a las empre-

sas deslindadoras, en compensaci6n de los gastos de deslinde, -

12'693 ,61 O hectáreas, y fueron vendidas o comprometidas, -

14'813 ,980 hectáreas - la mayor parte de ellas a los mtsmos des-

lindadores - , siendo de advertir que el número de tos individuos y 

~(as beneficiarias de estos contratos, segón el Boletín Es~ 

d!stico de 1889, fué s6lo de 29 ••• En condiciones semejantes se de!: 

lindaron desde 1889 hasta 1892 12'382,292 he~reas, y de 1904 -

a 1906, se eXpldieron a las C:Of'Tl>añ(as deslindadoras 260 tt'tulos con 

2'646,540 hectáreas '· •• las efll'.>resas deslindadoras durante los -

r.JeW años comprendidos de 1881 a 1889, amortizaron, en conse-

cuenda, en las manos de 29 lndlVi.duos o compañías, catorce por -

ciento de ta superficie total de ta República, y en los cinco años -

subsecuentes, otras empresas acapararon ur;i seis por cierto más-

de dicha total superficie, o sea, en conjunto una quinta parte de la 

propiedad territorial monopolizada por no más de cincuenta pro-

ptetarios •.• " (44) 

Los anteriores datos que nos permiten tener -

(44) Vera Estaño\ ,Jorge: ''A.1 margen de la Constituc\6n "de 1917 11
• -

Los Angeles, Califol"nta, 1920 págs. 148y153. 
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un erloque geneMl del problema agrario de tvléxic:o, en cuanto a la -

distrtbuci6n de la tierra, nos lleva a la oonclusi6n de que en los al

bOres del movimiento armado de 1910 una política agraria a todas -

luoes fuera de acierto, habín dado lugar al resurgimiento y conso

lidaci6n del fen6meno del latifundismo; dando margen al nacimien

to de un grupo privilegiado de hacendados con poderío econ6mico y 

político y pr·opietarios de vastísimas superficies de terreno que -

parad6jtcarnente constituían bleres amortizados; de tal manera que 

ta propiedad comunal de los indígenas que venía disminu~ndo ca

da vez más desde fines de la Colonia y después a consecuencia de 

la ap\icaci6n de las le~s reformistas - desamortizaci6n - entr6-

en período de decadencia y extinci6n; de modo q-..Je los indígenas, -

absorvldas sus tierras por las haciendas, se vieron precisados P! 

ra subsistir de recurrir - aba:1donando sus pueblos - a los cascos

de las haciendas para contrat:nrse como peones de los hacendados -

a cambio de un salario de miseria. 

Como resultado de la aplicación de las le~s de 

colonización y de baldíos bajo la acció."'l de las compañías deslindad~ 

ras, a fines del regimen porfirista que hab(a gobernado el país du

rante casi 34 años, el panorama no podía ser más desalentador en

cuanto a la teroncia de \a tierra; en efecto la pequeña propiedad "'!! 
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bfase debilitado sobremanera, dado que se encontraba en desigualdad 

de condiciones respecto de las compaflfa.s deslindadoras, ya que és

tas disfrutando del apoyo oficial, no encontraban seria oposici6n pa

ra incluir en los terrenos que habitaban y deslindaban, m6ltiples pe

queñas propiedades, cuyos titulares dlficilrnantc podían evitar la ~ 

sorci6n de sus predios por la acci6n de dichas compañías; por otra 

parte los ejidos de los pueblos desde la aplicaci6n de la Ley de de

samortizaci6n, cada dfo iban más en decadencia; de suerte que en

primerisirno lugar, en esta período hist6rico, surgían las hacien-

da.s como eptcentro de enormes latifundios y no está por demás in

sistir en el hecho mencionado por varios comentaristas de que et."-.:! 

do numerosos pueblos de mestizos y de indf genas fueron privados de 

sus ejidos y de sus tierras de propiedad comunal, se vieron en la -

necesidad de contratarse al ·servicio de los hacendados. James G. -

Madox. DesCf"ibe de la siguiente manera la sttuaci6n de estostraba

jadores de las haciendas: ••• 11 Los trabajadores de las haciendas.

los peones, vi.v(an en una pobreza Mi.mal. Los mantenían analfabe

tos, les pagaban salarios bajísimos y estaban siempre endeudados 

en la tienda de raya. Las leyes impedían a un peon salirse de la -

hacienda si no pagaba sus deudas. Era esta una forma de servi.dur:!) 

bre muy cercana a \a esclavitud. Cierto es que los peones no po-

d!an ser comprados y vendidos como bienes mubles, pel"O estaban-
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real~!!te atados a las haciendas por tas deudas. Aunque muchos de 

los hacendados pasaban la mayor parte del tiempo en tas ciudades-

y dejaban sus fi.ncas en manos de admlnlstradores, sostenían lujos! 

mente casas en sus haciendas"· •• ( 45) 

En una etapa legts\attva que se constdera pre-

const\tuclonat, toca a don Luis Cabrera en sesl6n del Congreso del 3 

de diciembre de 1912, presentar un proyecto que en cinco artículos 

resume un plan de reforma agraria que vendría a cri.sta\tzarse en -

la obra del Congreso Constituyente de Querétaro. En et citado pro-

yecto de ley agraria, el Diputado Cabrera. plantea como cuestt6n-

de utl\i.dad nacional la necesidad de la reconstitucl6n y dotación de 

ejidos para los pueblos, mediante la fórmula de la expropiación,-

sugiriendo en mérito de la Ley de Oesamortizacl6n que mientras-

se reconociese personalidad jurídica a los ejidos reconstru(dos.-

mediante la correspondiente mo::liftcaci6n constitucional. la pro-

piedad de las tierras se reservase al Gobierno Federal y ta posi:_ 

si6n y usufructo de las mismas quedase en favor de los pueblos. 

El pro~cto de Cabrera, no fué aprobado, pero strvi6 de punto de 

partida e inspiración a la Ley Agraria del 6 de enero de 1915,el!,. 

pedida por don Venustiano Carranza, antes de la promulgación de 

(45) MaddoxtJames G.: "Reformas Agrarias en América Latina -
Fondo de Cultul"a Econ6míca, primera Edic.México, 1005. 
Pág. 375. 
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la Constttuci6n de 1917, rnz6n por la cual se denomtna ley preconstl-

tucional y ese indiscutible el mérito que asiste a Cabrera como tnsp.! 

rador de los principtos fundamentales de nuestra reforma agraria -

en la etapa inicial de la justa redistribución de la tierra. 

Para don Luts Cabrera era bien conocida la pro 
1 -

blemátlca agraria del pa(s en esa dificil época, ello colígese del br'!. 

llante discurso que pronunció ante el Congreso y en que resume su-

pensamiento¡ en efecto, al lado de la protecct6n de la pequeña pro-

piedad rural, planteaba la necesidad de Hberar a los pueblos de las 

presiones econ6micas y políticas que sobre ellos ejercían las ha-

ctendas, ideando la necesidad de ta reconstituct6n de los ejidos -

mediante expropiación o compra, con la ctrcunstancia de que tales 

ejidos serían inalienables. Consideraba, asimismo ingenuas las so 
,. -

luciones planteadas por el Gobierno para resolver el problema agr! 

rio resumido en la necesidad de tierras; implicaba ello que las an-

tiguas f6rm.ilas de colonizact6n y repartos de terrenos baldíos ha-

b!an resultado inoperantes, pues dando lugar al latifundismo, la -

propiedad territorial se encontraba n-i0nopo\ izada en pocas manos y 

es as( como insiste en que el verdadero problema agrario de t-.t.éx_!. 

co estribaba en dar tierras a quienes de ellas carecían; esto es, -

dar tierras no a los individuos, sino a los grupos sociales. No era 

desconocida para Cabrera la sltuaci6 . ., que guardaban los peones de 
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las haciendas. como se coll.ge de la siguiente pal"te de su notable ln-

tervencl6n parlamentaria¡ deci"a, en efecto: ••• 11 La hacienda, tal -

como la encontramos de qulnce años a esta parte en la Mesa Cen-

tral, tiene dos clases de slrvlentes o jornaleros: el pe6n de año y-

el pe6n de tarea. El pe6n de año es et pe6n 1tacasU\ado", como ge-

neralrnente se dice, que goza de ciertos privtlegios sobre cualquier 

pe6n extraño t con la condtci6n de que se acasnte, de que se esta-

blezca y traiga su familia a vivir en el casco de la hacienda y per-

manezca ai servicio de ella por todo el año. El pe6n de tarea es el 

que ocasionalmente, con motivo de la siembra o con motivo de la-

cosecha, vtene a prestar sus servicios a \a finca. El pe6n de año -

' 
ttene el salaMo más insignificante que pueda tener una bestia hu~ 

na; tiene un salarlo irt'erlor al que necesita para su sostenimiento, 

infeMor a lo que se necesita para el sostenimiento de una buena -

mula" ••• (46) 

Dábese pues a Cabrera una nueva - aceptación 

del concepto de "ejtdo" que en parte toma su antigua connotación c.2. 

lonlal y española; para extenderse al cúmulo de tierras que en pro-

piedad común debe entregarse a los nucleos de pob\acl6n. Las ideas 

de Cabrera, recogidas posteriormente en el Decreto - Ley del 6 de 

(46) FabUa, Manuel, opus Clt., pág. 230 
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Enero de 1915, dar(an lugar al nacimiento de dos instituciones fun-

da.mentales de la reforma agraria mexicana: la dotación y ta resti-

tuci6n de ejidos. 

La expanct6n de las hachn das durante la di~ 

dura porftrista, como se desprende de las interesantes aseveraci2 
. 

nes de Cabrera precursor de nuestra reforma agraria, hab(a l\eg_! 

do a extremo tal de constreñir a los antiguos nucleos de poblaci6n 

que despojados de sus tierras de propiedad comunah ejidos y de -

común repartimiento, se vieron precisados sus habitantes a refu-

giarse en las haciendas. Ello hace comprensible que do."l Venust~ 

no Carranza, en Veracruz, Ver., el 15 de diciembre de 1914 ha-

ya ordenado la elaboraci6n de un proyecto de ley agraria con cla-

ra inspiraci.6n en las ideas éie Cabrera; en efecto, en su Artículo-

1o., expresaba: ••• 11 Se que es de utntdad pública que tos habita.!) 

tes de pueblos, congregaciones y agrupaciones de labradores •••• 

sean propietarios de terrenos de cultivo" ••• Su art(culo 2o. , se-

ñalaba, a su ve:z: " ••• Se declara que es de utttldad pública la ~ 

daci6n de pueblos en las regiones del pats en que no tos haya, por 

estar la propiedad territorial repartida en latifundios ••• '' El pro-

)lectO aludido, más adelante, prevee la compra y ta exprcptaci.6n-

de tierras para su adjudicaci.6n a los pueblos que carecieren de -
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ellas o laS tw\esen en extensi6n insuficiente para las necesidades de 

su población. Otra interesante modalidad del expresado proyecto~ -

consiste en que las tierras que se adjudicaban a los vecinos de los

pueblos, se sujetarían a un CXJntrato de promesa de venta, con la -

cirOJnstancia de que en un plazo oo 30 años, dichas tierras no po

d(an enajenarse, gravarse, hipotecarse ni embargarse durante dicho 

lapso. Aquí claramente se recogía la Idea que tenía Cabrera de -

que las tierras provenientes de dotaciones o de ejidos reconstitui

dos, se diesen s6lamente en posesl6n y usufructo a los habitantes, 

reseNándose la nuda propiedad al Estado respecto de dichas tie

rras. A la postre, con la promulgacl6n de la Constitución de 1917 

y en la legislación agraria reglamentaria del artículo 27 Oonstltt:... 

dona\ , 1 igeramente se modificarían las ideas de Cabrera, para -

dar lugar al nacimiento de una verdadera propiedad ejtdal con una 

fvnci6n social con la naturaleza de inalienable, lnprescripttble e -

tnenbargable; de suerte q'..Je el Estado resulta exclu(do de la tttul~ 

rldad de dicha propiedad, con la s6la facultad de imponerle las -

modalidades que dicte el interes pt'.íbltco, lo que evtdentemente -

hace facttble la posibilidad de su exproplact6n por causa de utili-

dad p6blica y mediante tndemnizaci6n, segt'.ín se desprende del -

contenldo expreso del mencionado artículo 27 Constitucional. El

nuevo orden constitucional, habría de. recoger nuevos ptanteamie!' 
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tos de polt'l:ica agraria para resolver la problemática agraria nacio

nal, creando f6rmulas específicas en el contexto de una reforma -

agraria, entendida como proceso complejo de transforrnaci6nes su2, 

stanciales sociales econ6micas y políticas. S61o en mlirito del nue

vor orden jurídico constU\Jcíonal, fué posible afror1tar radicalmen

te el problema agrario de M6xico y plantear las soluciones que no

pudo o no qutzo tomar e,l anterlor Constitu~nte de 1857, fuerteme~ 

te presionado y predeterminado por l~ grupos pollttcos conserva

dores. Pero en tomo a aquel Congreso Constltu~nte • conviene, -

en una mirada retrospectlva rememorar la sobresaliente lnterve~ 

ci6n del Diputado Ponciano Arriaga, quien desenvuelve el partio.¿_ 

lar concepto de que la propiedad, en cuanto derecho se perfeccl~ 

na y confirma mediante la producci6n y trabajo y conforme a tales 

ideas, propore ya con enorme visi6n la necesidad de establecer -

1 (mltes a la extensión de la propiedad territorial agrícola, en fu12, 

ci6n de la capacidad de trabajo del propietario; as(mtsmo descri

be la situacl6n de tos campesinos de aquella época en términos ta

les que parece trasplantarse a la época tnmediatamente anterior -

a ta Revolucl6n social de 191 O; en efecto Arriaga, en su voto par

tio.ilar emtti.do en torno al artículo 23 de la Constitucl6n de 1857, 

expresa en su parte relativa: ••• "Los miserables sirvientes del 

campo, especialmente los de raza in9ígena, esl:án vendidos y ªrl.! 
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jenados para toda su vida, porque el amo les regula el snlario, les dá 

el aHmento y el vestido que quiere y el precio que le acomoda, so -

pena de encarcelarlos, castigarlos, atormentarlos e infamartos, -

siempre que no se sometan a los decretos y 6rdenes del dueño da la-

tierra •••• Perol qul!i parte de la República podría elegir para con-

vencerse de lo que decimos, sin dolerse de la suerte de los desgra-

ciados campesinos ? l En que tribunal del pa(s no vería un pueblo -

o una república entera de ciudadanosind(genas, titigando terrenos, -

quejándose de despojos y usurpaciones, pidiendo restitución de mon-

tes y de aguas?¿ En donde no ver(a congregaciones de aldeanos o -

ranch=ros, poblaciones más o menos pequeñas que no $e ensanch<:...1, 

que no crecen, que apenas viven disminuyendo cada día, oeñtctas ~ 

mo están, por el anillo de fierro que les han puesto los señores -

de la tierra, sin permitirles el uso de sus frutos naturales, o tm-

poniéndoles requisitos gravosos y exhorbttantes?" ••• (47) 

Por las anteriores consideraciones, por las -

ideas visionarlas, Ponciano Arrlaga, merecidamente ha sido cai-

siderado por múltiples tratadistas y estudiosos de nuestro derecho 

Agrario, como uno de \os m6.s destacados precursores de nuestra 

actual reforma agraria; tan es así que su pensamte:1to, en lo ese.!) 

(47) "Derechos del Pueblo Mexicano", Edic.de la >J..VI Legislatu-
ra de la Cámara de Diputados, ~xtco, 1967, pág. 593 Tomo IV. 
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.clal, se encuentra reflejado en el art{~lo 27 de la Constf.tucl6n de -

1917 en vigor. 

Podemos pues, cocicluir, de tOdas las anteriores 

considera.clones en torno al presente inciso, que es un hecho eviden

te que a ralz del latifundismo propiciado por \a política agraria que

sigui6 el Gobierno de la dlcta?ura porftrtsta, que necesariamente -

en todo el territorio nacional llegaron a formarse enormes hacien

das a costa del despojo sufrido por antiguos nucleos de población -

niesttza y de indígenas, en sus tierras de propiedad comunal; esto 

es, ejidos y bienes de coman repartimiento .. que quedaron reduc l

dos en algunos casos a pequei'\as propiedades con mínimas garan

tías frente a la ncc\6n de las compañías deslindadoras. Los habi

tantes de dichos nucleos de poblact6n ante la imperiosa necesidad 

de subsistir, se vieron precisados de refugiarse en las haciendas 

o " casoos de las haciendas " en algunos casos junto con sus fam!. 

Has para contratarse como peones por un plazo mínimo de un ai'lo, 

tratándose entonces de tos " peones acasttlados " que con su acti

vidad agrícola, contribuyeron a que dichos cascos de las hacien

das, se trocasen en verdaderos nucleos de población c::ampesina,-

en los que el lnflu~nte y poderoso hacendado, no distaba mucho -

de representar el papel de señor feudal de la Europa de la Edad -
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lv\edia. 

Es claro, asímtsmo, que dUrante \a etapa de -

florecimiento de las haciendas constttuldas en desmesurados lati

fundios, haya venido en dermrtto el florecimiento de los nucleos -

de pobtact6n antiguos que privados de su propiedad comunal o con 

ma~r propiedad despojados de la tierra, sus habitantes, ven(an

se in'1)elidos para subsistir a contratarse como peones de los ha

cendados en las condiciones más mtsárrlmas, como 11 peones de -

tarea "· 
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ILA 11.JJRIB!AIMlllZACllOIMI IE.JlllD>AIL lE!MI ILA ILlEGllSILACllOIMI -
-----~--~----------------~------------------

a). - Legtslaci6n en materia de urbanizaci.6n ejtdal anterior a la 

Ley Federal de Reforma Agrarta. Zona Urbana, Fundo Lt;_ 

gal. C6digos Agrarlos del 22 de marzo de 1934, de 23 de-

septlerrbre de 1940 y de 31 de dlci.embre de 1942, 

b). - La Ley'Federat de Reforma Agraria y la urbanízacl6n ejl-

da\. El Reglamento de las Zonas de Urbantzaci.6n de los Ej.!_ 

dos. 

e). - Problemática actual de urbanización ejidat. Planteamientos 

breves de Sociología Rural. Ruralizaci.6n de los procesos -

de urba.ntzaci.6n en Iztacalco e Iztapalapa. FIDEURBE, De--

ereto que crea el fideicomiso para desarrollo urbano. Acta-

constitutiva. 



- 118 -

a). - .!:~§!2!-~CIO!:!_~N-~J".§'.!<.!:~.P.§'._~~~§._9§_~f!~~t,!.J3~.9.!Q.~.: 

EJIDAL ANTERIOR A LA LEY FEDERAL DE REFORMA. AGRA -------------------------------------------
RIA. 

Es frecuente la confusi6n entre los dos concep-

tos de: fundo legal y zona urbana o de urbanizacl6n ejtdal; en efecto, 

corno ya se trat6 en et inciso fina\ del primer capítulo de este trab'!_ 

jo, tiénese que et fundo legal• es una tnstitucl6n agrarla q:.ie se re-

monta a la etapa de la conquista y a la fundacl6n de los pueblos nov~ 

hispánicos y su fundarnentact6n lega\ encuádrase genéricamente ba-

jo los stgulentes instrumentos: 

a). - Capitulaciones; 

b).- Reales Cédulas y Provisiones sobre descu-

brl mlentos y nueva poblacl6n¡ 

e).- Ordena.""IZas de 1573¡ 

d).- Recopllac16n de Le~s de Indias de 1660,y 

e). - Reducciones o resguardos. 

Mendieta y Núñez. refiriéndose al fundo legal, -

to considera como forma de propiedad comunal de extracci6n espa.f'i,5?. 

la y aludiendo a una Cédula Real expedida el 4 de junto de 1687 por el 
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Virrey Marqués de Falces que sei'lalaba como límites a los pueblos -

ele indlos 600 varas alrededor elel lugar ele la población y que por C! 

dula Real del 12 de julio de 1695 se modlflc:6 para que la distancia -

descrita se contase desde el centro de los pueblos, esto es, desde-

la Iglesia, conc\u}'e d\cho autor expresando: ••• 11 Qued6, por tanto, 

establecido deftnltl.vamente en 600 varas, a partir de la \glesla y-

a \os cuatro vlentos, lo que se ha Uamado el fundo legal de los pu! 

blos • destinado por su origen para que sobre él se levantaran los-

horagres de los Indios, y, POI" su ortgen también inajenable, pues-

se otorg6 a la entidad pueblo y no a personas particularmente desi¡ 

nadas" ••. Mb adelante dlcho autor ai'\ade ••• "El fundo legal debe 

entenderse como la múnima y no como la máxima estensl6n que d!_ 

ber(a tener cada pueblo. Tarnbi&n debe considerarse únicamente -

como el casco del pueblo en el que no estaban comprendidos los t!_ 

rrenos de labor designados para \a.subsistencia de los habitan-

tes" ••• (48) 

Por su parte, la doctora Ch&vez de Ve\ázquez 

y siguiendo el mismo ci•lterlo de Mendleta y Núi'lez, considera al -

fundo lega\ , como: •.• " el terreno donde se asentaba la poblaci6nT 

el casco del pueblo, con su iglesia, edlflclos públlcos y casas de -

(48) f\Aendleta y Núñez,Luclo: ''El Pl"'Oblerna Agrar~o de M.éxico" ,Edit. 
·Porrúa, S.A., 12a. Edicl6n, México, 1974, páys. 67 y'69. 
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los pobladores" ••• (49) 

Pel"'O, dlcha autora, en poste'Mor obra - El -

Proceso Soctal Agrarto y sus Prooedlmlentos - incurre en grave -

error y cortusi6n, al sei'\alar que: •.• " La zona urbana, es lo que 

antiguamente se llamaba casco del pueblo o fundo legal 11 ••• (60) 

Mendleta yNCif'iez, pues, remonta la lnstttu--

ct6n agraria del fundo legal y la supedita a la reducci6n de indios-

en pueblos y es claro que con mottvo de la pol(ttca de poblacl6n -

sustentada por la Corona de Esp~, al disponer la reducción de -

tndios en pueblos, fuá necesario que se dictasen las medidas leQ!_ 

tes necesarias para proveer la debida lntegraci6n de las ~vas -

poblaciones de indios; disposiciones que se aplicaron indistinta-

mente y en t6rminos generales, en relaci6n con las nuevas pobl!_ 

clones fundadas por los conquistadores, lo que resulta obvio, si -

se constc:tera que las Cédulas Reales del 4 de junio de 1687 y del-

12 de julio de 1695, aquella expedida por el Marqués de Fatms y 

6sta última expedida a raiz del litigto entablado por el Capl~ -

~st{n Muñoz de Sandoval contra los indios de Ooatepec, aun -

cuando se referían a los límites de las reducciones o resguar-

(49) Ch6vez P.de Velázquez,Mart~ "El Derecho Agrario en Má
xico" ,Edtt. Porróa ,s .. •.~\. , 1a. Edlc. ~>deo, 1964.pág. 112. 

(50) Autora citada, opues clt., pág. 259. 
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dl)S de indios, constituían lnterpretaci6n de la Real Cédula expedi

da el 26 de junio de 1523 por el Emperador Carlos y que expresaba 

••• "Que los virreyes y gobernadores q:.ie tuvieron facultad, seña

len a cada villa y lugar que de nuevo se fundare y poblare, \as tie

rras y solares que hubieren menester, y se tes podrá dar sln per

juicio de te roe ro, para propios, y envíenos re laci6n de lo que a -

cada uno h.Jbieren señalado, para que lo mandemos confirmar" ••• 

Como dicha Cédula, no señalaba los límites de los pueblos que ~ 

brt'an de fundarse, et Virrey de Nueva España, Marflués de Fal

ces, Conde de Santiesteban, expidi6 ta precitada C~dula, preci

sando <JJB los l(mltes de los pueblos de indios - como se expre~6 

anteriormente - comprenderían una distancia de 600 varas a pa~ 

tlr de la iglesia o oentro del pueblo. Esta útttma Real Cédula se

hlzo aplicable en los sucesivo para ta fundaei6n de pueblos y el -

establectr:nlento de reducciones y para ta Integración del fundo ti:_ 

gal en el territorio, tanto de ta Real Audtencta de IVtéxtco, como 

en la Real Audiencia de Guadalajara; si bien - erroneamente - a!_ 

gunos autores consideran que en la Real Audiencia de Guadalaja

ra et fundo legal debía tener una superficie de una legua cuadrada, 

con base en la Ley VIII, Título llI, Libro IV, que disponía lo si.

guient.e: ••• 11 Los sltlos en cr.1e se han de formar pueblos y redu_s:: 

clones, tengan comodidad de aguas, tierras y montes, entradas-
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y salidas y labranzas y un exldo de una legua de \argo, donde los In

dios puedan tener sus ganados sin que se revuelvan con otros de es

pañoles". • • Pero• como bien apunta Mendleta y Núñez. qulenes con 

base en dicha Ley, suponen que el fundo legal de los pueblos debía 

tener una superficie de una legua OJadrada, pasan por alto el hecho 

de que la ley de que se trata expresamente dice "exido de una legua 

de largo"• lo que origina la consiguiente confusión; por tanto, debe 

entenderse que dentro de la superficie de una legua cuadrada que se 

señala para el ejido, debe incluirse el fundo lega\, con la superfl

cie de 600 varas, en los tárm!nos de la Real Cédula expedida por el 

Virrey Marq'-"s de Fal~s. 

Mendleta y NGf1ez ~ en ruante al término de fun

do legal, cita a Wistano Luis Orozco, quien demuestra que las le

~s españolas, no dieron el nombre de fundo legal a la extensl6n de 

tierra oonoodida a los pueblos de Indios o españoles para ta cons

trucci6n del poblado y efectivamente tal expresión no se encuentra 

en ninguno de los lnstrumentos legales que seiialamos ya al prln

cipto de este tnciso; pero lncuestio."'lablemente el fundo legal, en-

la conoepct6n ya expuesta de Mendieta y NGñez, corresponde a aqu! 

Ha superficie de seiscientas varas que en propiedad comunal se ª!! 

tregaba a pobladores y a indígenas - en concepto de reducción - -
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para que en ella levantasen sus hogares y que coinctde con el tam-

btén llamado casco del pueblo que comprende esenctalmente las -

casas de los pobladores, la lglesla y edificios públicos; quedando 

excluidos, por tanto de\ fundo legal los terrenos asignados para-

la subsistencia de sus habitantes; esto es, los laborables, agos-

taderos, tr6tese de ejtdo, dehesa, propios, etc ••• El propio au-

tor, alude a Luls Ol"'OZco, qulen considera que: ••• 11 La prtmera, 

acaso la Gntca ley moderna que pronuncia la palabra fundo legal 

es \a de\ 26 de marzo de 1894." Este autor, alude tncuestionabl~ 

mente al artículo 67 de la Ley sobre ocupaci6n y enajenact6n de-

terrenos baldío~, e>cpedlda por don Porfirio D(az; de suerte que-

' . 
en dicho artículo se expresaba \a subslstencia de la prohibici6n -

de comunidades y corporaciones civiles para poseer blenes ral-

ais, autorizándose la ~tnuaci6n del fraccionamiento en lotes y 

adjudlcact6n - entre los vecinos de los pueblos - de los terrenos 

que formasen los ejidos y de los excedentes del " fundo legal ". 

Pero, sobre el particular, convlere señalar que ya con anterio-

ridad Maxlmlltano, en una ley expedida el 16 de se;:>ttembre de -

1866 establecía un procedimiento para conceder " fundo legal "-

a los pueblos que careciesen de át. Mendleta y Núñez > por su par: 

te expresa que el nombre aparece por primera vez - el de fundo 

legal - en una obra de IV\ariano Galvan Rtvera que se titula Or~ 

nanzas de Tierras y Aguas y en las Pandectas !""'lspano-Mexlca-
.. 

nas de Juan Rodríguez de San Mlguel; pero que corno qutera ·-
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sea en dichos documentos se designa como fundo legal, la extei:!.. 

s.t6n de tterra que debe formar el caso del pueblo,con las especifi_ 

caciones señaladas ya por el Marqués de Falces y confil"madas en

cédulas reales posteriores. 

Con fecha posterlor a \a promulgact6n de la -

Constituci6n de 1917, el fundo legal, - en tárminos generales - Coi::!. 

serv6 su naturaleza jurídica fundamentada en \as antiguas institu

ciones jurídicas de la Colonia y que se siguieron manteniendo de!_ 

pués de consumada la Independencia; pero con el t!"lunfo de la Re

voluct6n social de 1910 y a r~t;;: de le. t<:.gislaci6n emanada de di

cho movimiento, el fundo legal, qued6 sujeto en su jurtsdicct6n al 

Ejecutivo Estatal y a la Autoridad N\unictpal; de tal suerte que ~ 

dlante Decretos de las Legislaturas \ocales o mediante aruerdos 

de los Cabildos municipales, - llegándose en algunos casos a -

los extremos de la expl"opiaci6n, se lntegr6 y se fijaron los lím.!_ 

tes del fundo legal de múltiples poblaciones importantes del País¡ 

de suerte que \as autoridades municipales estuvieron en posibili

dad de enajenar a los part!.OJ\ares los terrenos de los fundos legi;_ 

les en dlchas poblaciones, expidténdoseles los correspondientes

t<tutos de propiedad, a cada partiOJlar. 
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En relacl6n, ahora, con lo que se ha denomina

do en la 1egtslact6n agraria derlvada de la Constltucl6n de 1917, co

mo la zona de urbani.zaci6n ejidal, cabe señalar que aun cuando ese!! 

cialmente podría coíncld\r con el fundo legal, en la nota común que

identifica a ambas instituciones agrarias como: el casco de tos pue

blos, el terreno q·..1e sirve de asentamier¡to a la poblaci6n, compren::: 

dlendo, de manera exclusiva tos solares o casas de los pobladores, 

tos edificios y los servicios públicos¡ no obstante, C"'..onvtene seña

lar que ambas instituciones se distinguen en o.Janto a su origen, ya 

que mientras el fundo legal toma su raz6n de ser en las institucio

nes jur(dtcas españolas que desde la Conquista se trasplantaron en 

la Nueva España; por su parte la zona de urbanlzaci6n ejldal, vie

ne a representar y a expresar una política de poblact6n de los go

biernos de la Revoluci6n, derivada de la necesidad del justo rep~ 

to de \a tierra, como p1•tmera etapa de la Reforma agraria, lo -

que naturalmente impone la necesidad de señalar a los nuc\eos de 

campesinos dotados de tierras de la superficie necesaria y con

veniente para el f\ncamiento de su poblado y esto es lo que se ha 

llamado zona de urbanlzacl611 ejidal; aun cuando es conveniente -

aclarar, que en múltiples solicitudes de tierras, no se hizo neC!_ 

sarta la creact6n de la zona de urbanlzact6n ejidat, en virtud de

que los solicitantes y despu~s beneftplarios de ·1as tierras de C1.J!_ 
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tivo y agostadero de que fueron dotados, encontrábanse asentados -

en antiguos fundos legales; pero habrá que reconocor que en \a ma-

}'Or(a de los casos, \os solicitantes de tierras se 'encontraban ase!:! 

ta.dos en viejas poblaciones y rancher(as; de manera que en múlti-

ples casos las Resoluc\ores presidenciales dotatorias de ejidos, -

rara vez, oonten(an el señalamiento de\ lugar en q..ie debía asenta!. 
. 

se la poblaci6:1 o zona de urbanizaci6n ejídal; por ello f-ué neoesa-

rio el Ct"'ear un procedimiento de segregaci6n - verdadera expro--

ptaci6n de terrenos ejida\es - para crea~ en cada ejlcb dotado la -

zona de urbantzacl6n ejtda1. Finalmente, se señala q~e las dlspo-

siclones agrarias relativas al reparto de la tierra al menos en tas 

v(as de dotacl6n amp\iaci6n y restituc\6n, supon(an la existencia-

previa de un nuc\eo de poblac\6n en el que los sol lcltantes de tte-- rras debían residir con una ant\guedad de seis meses ruando me-

nos anterior a la soltcitud de tierras. 

A contlnuaci6n, procederemos a analizar las 

diversas dispostcioms iegales en materta de urbantzaci6n ejtdal-

a pa.rttr de la expedición del primer C6digo Ag-ario, hasta la ex-

pedict6n de la vi.gente Ley Federal de Reforma Agraria, que tra-

taremos en inciso especial , juntamente con el Reglamento de las 

Zonas de Urbanización de los Ejidos. 
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CODIGO AGRARIO DEL 22 DE fv'\ARZO DE --

!!!34· - Es claro que \a necesidad de unificar en un solo ordena-

miento legal las múltiples disposiciorns legales'expedidas en ma-

ter\a agraria por los gobiernos de la Revoluci6n triunfante y la ~ 

cesidad de adecuar y armonizar tales disposiciones con el imper! 

ttvo del art(rulo 27 constitucional. fueron las causas predetermt-

nantes de la elaboract6n de lo que constituye n\Jestro primer Códi 

go Agrario y que bajo et nombre de 11 Codigo Agrario de los Esta-

dos Unidos Mexicanos 11 , fué promulgado por et Presidente Abela_r 

do L. Rodríguez, en la Ciudad de Durango, Dgo •• el día 22 de marzo 

de 1934; habiéndose publicado en el 11 Diario Oficial " et 3 de julio 

de 1934. Dicho ordenamiento, consta de 178 art(rutos y 7 translt~ 

rlos. Su estl"Uctura fundamenta\ conserv6 el contenido de ta Ley -

de Dotaciones y Restituciones de Tierras y Aguas que derog6, to-

mando además básicas tnsp\raci6n obligada en la Ley del 6 de E~ 

'" ro de 1915 y en leyes y decretos emanados de dicha Ley-Decreto-

pre constitucional, comunmente conocida como la 11 Ley Agraria 11 

de ta fecha que se indica. 

Tal ordenamiento en la ouestt6n que nos inte-

resa; esto es, en materia de urbanizact6n ejldal ,parece ser el P'i. 

mero que menciona el concepto de "Zona de Urbanizact6n 11 , cuan-
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do menos en ta connota que hemos adoptado en párrafo antertor y-

as(, se tiene• que en su artfoulo 133, al establecer las bases con-

forme a las OJales deben ejecutarse tas resoluciones presldencta-

les, expresa: ••• ºl. - Se separarán de acuerdo con las necesida-

des del poblado, la zona de urbanizaci6n, los montes y pastos y la 

superf'icie cultivada o susceptible de cultivo. fijándose en cada ca-

so, en la zona de urbantzaci6n, un lote para el establecimiento de 

las escuelas ruN\les, con campo deportivo y de experlmentact6n-

agrícola" ••• 

CODIGO AGRARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE 

!?§_~_2:..= Este nuevo C6dlgo Agrario, que venía a reemplazar al 

anterior y como principal novedad contiene la inclust6n de un cap_! 

tulo especial sobre concesiones de inafectabtlidad ganader-a, sl-

guiendo el espíritu del Decreto del 22 de marzo de 1934 expedido-

por" el Presidente Lázaro Cárdenas. Este ordenamiento se pubH-

c6 en et Diario Oficial de la Federacl6n correspondiente al 29 de ~ 

tubre de 1940, constando de 334 artículos, más seis transltorios-

,, y su estructura general, bien puede desembrarse en tres partes -

fundamentales: 

a). - Autoridades agrarias y sus atribuciones-
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b). - Derechos agr-arlos y 

e). - Prooedlmlentos. 

En l"elact6n a este cuerpo le{l'l\ Rene Boggto, -
, 

dice lo slgulente: ••• 11 El C6dtgo Agrario Mexlcano de 1940 ha dedl-

cado eapeclal atenct6n al sector de la propiedad f'undtlll"la de las co-

munldades agrfeolas. El C6dlgo se ocupa di reg\ament.r esta par-

te de una manera CC>rll'leta en cuanto se 1"ef'lef"fl al Derecho Susten-

JI 
ttvo, a\ Admlntstrattvo, a\ Del"(.. ,, Procesa\ y al Derecho Penal 11 

••• (51) 

En matorta de urbantzacl6n ejtdal, en la oxpo-

stct6n de motivos del C6dlgo Agrario de 1940, se expresaba: -

••• 11 Las dotaciones de tierras lnclutr&n, en \o suoestvo, las su-

perlícles neoesartas • no s6lo para la parcela escolar slno para el 

des\tnde y rracctonamtento de los 11 fundos legales de los nuc\eos -

dotados 11 y para el estab\eclmlento de C4f"ll)OS destinados a la lm-

ptantacl6n y desarrollo de la ectuc:acl6n vocacional agrCcola •••• La 

exigencia de superficies para " fundos le{l'l\es ", se expUca por la 

carencia de ellos en un stmlJmero de pueblos en posest6n de ejl-

dos" •.• (52) 

(51) Bogglo ,Rene: "Fundamentos del Derecho Rural''Teats preaentada 
por el autor para optar por el Doctorado en la Faa.1\tad de Dere 
cho de la Untverstdad Nacional Ma)'Or de San Marcos,Llma-=. 
1943, Pig. 78 

(52) Fabtla, MaN.Je\, opus cit. p,g, 692. 
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De esa suerte y en armonía con la exposición de 

motlvos~ transcrita en su parte relativa, el C6d~go de que se trata,-

en su artículo 85 a\ hacer la ennumeraci6n de las tierras que deben-

comprender \ns dotaciones ejidales, menciona en su fracción segun-

da: ºU. - Las necesarias para e\ fundo legal 11 
••• Es claro, pues, -

que el legislador err-onearnente confundi6 en un mismo conoepto los 

términos de fundo legal y zona de urbanlzacl6n, que como ya exp~ 

samos anteriormente corresponden a dos insti' .;clones agrarias dls , -
Untas en cuanto a su origen¡ dicha confus\6n persiste en el artícu-

lo 132 del C6dtgo de que s1:: habla, disposici6n que al se.ñalar las -

ctonamlento de tierras ejldales, en su fracción I, inciso a) dloe lo-

siguiente ••• "1. - Se separarán de acuerdo con las necesidades de\ 

poblado: 

a). - La zona o zonas de urbantzacl6n ••• "Pe-

ro, es evldente que el legislador quizo referirse de re nera especf. 

fic::a a las zonas de urbanizaci6n ejidales y no al fundo legal y ello-

se corrobora en las disposiciones de los artículo 143 y 144 bajo el 

título de ., Fundos legales de los núcleos de pob1act6n 11 Sección -

Cuarta, Capítulo Séptimo, Libro Segundo, en que se habla indistt!! 

tamente de fundo legal y zona de urbanizact6n; aun cuando las con-
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sideraclones legales que se expresan en ambas dlspostclones legales 1 

corresponden claramente al concepto ya definido y clariftcado de zo

:ia de ur"banizact6n; de esa suerte et artíOJlo 143 dispone que los fu!! 

dos legales de los nucleos de poblaci6n se deslindArM y fracciona

rán mediante los estudios correspondientes qua apruebe et Cuerpo

Consultlvo Agrario y es claro que en re1aci6n con la constltucl6n de 

los fundos legales de los pueblos• el Cuerpo Consultivo Agrario, -

nada tiene que ha.oel" • por tratarse de una materia que eatá sujeta -

a la jul"isdicci6n de las autoridades municipales y estatales, como

ya se lndic6 anteriormente; por tanto, es evidente que en tal dlspo-

st clón, el teglslador se estaba refiriendo a las zonas de urbaniza-

ci6n de los nucleos de p0blacl6n. En el p&r,..afo segundo del propfo

artículo 143 se expresa ade""'5: ... "Cada uno de tos miembros de 

los nucleos de pob\aci6n ejiclal recibirá un solar; sl hubiere sola

res excedentes, después de hechas las reservas de las zonas de U_!: 

bantzaci6n - nótese que aquí ya no usa el término de fundo legal - -

de las destinadas a prever el crecimiento de la población y a la sa= 

ttsfacci6n de los servicios púbticos, el núcleo de población podrá -

arrendar" o enajenar los solaros excedentes a los individuos que qu~ 

ran radicarse en el poblado, quienes no p~rán adquirir más de un 

solar" ••• En el propio artículo se establecían además las stgulen

tes condiciones para adquirir solare~ en los 11 fundos legales "(sic) 
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a). - Ser niexlcano; 

b). - Estar avecinado en et pueblo; 

e). - Dedlcarse a ocupacl6n u Oflclo utll a la -

comuntdad; 

d).- Construir en el sotar; 

e). - No abandonarlo durante los primeros cua-

tro años; 

f), - Ser admltldo por la asamblea general de -

ejtdat.arlos por votacl6n mayoritaria de las dos terceras partes; 

g). - Que la Dtreccl6n de Organtzacl6n Agra

ria Ejidal, ratificase la determina 16n de la asarrt>lea. 

En los párrafos finales del anterior art(cuto,

se establecía la obl igacl6n del adjudicatario de solar, cuando fuese 

extraño al ejido, .de entregar el precio del solar al nucleo de po-

blact6n al tomar posesión o, en su caso, de firmar un contrato, -

cuando la venta fuese a plazos; pero en todo caso ta operación se

perfecctonaba si el adjudicatario no abandonaba el solar en un pe

ríodo de cuatro años. Los fondos provenientes de dichas operact2 

nes, ven(an a engrosar et fondo común de los nuéteos de pobla

ct6n. En el art(culo 144, se esta!:llec(a, asímtsmo, que el aban

dono del solar durante un año consecutivo, tra(a como consecue!' 
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eta la p6rdida de los derechos del poseedor, quedando el solar, por 

tanto, vacante y a disposici6n del nuc\eo de pobl~ci6n que pod(a e~ 

jenarlo o adjudicarlo - se entiende esto último, gratuitamente - a= 

otros miembros del ejido que careciesen de solar. 

COOIGO AGRARIO DEL 31 DE DICIEMBRE DE ---------------------------
1942. - En torno a este ordenamiento legal• inmediatamente ante-

rtor a la vigente Ley Federal de Reforma Agraria, expresa Mend~ 

ta y Núñez \o siguiente: " Estuvo vigente la friolera de 29 años a ~ 

sal" de que 1 siendo como era mejor que el anterior, conten(a innu-

merab\es lagunas, deficiencia.." y preceptos anti.constitucionales .•• 

no obstante sus deflcienchls • el C6dlgo Agrario de 31 de diciembre d.: 

1942 • sig."'l\flc6 una nueva etapa en el desarrollo Jurídico de la RefO,!' 

ma Agraria y fué clal"o intento de perfeccionarla¡ pero no logr6 del 

todo sus objetivos y como ;:>ermaneci6 intocado durante mÁ3 de un-

OJarto de siglo, se hacía indlspensable renovarlo de acuerdo con -

las exigencias de la práctica, los fines constltuclonales de la Re--

forma mencionada y los principios de la justicia sociat.11
,. •• (53) 

En La materia que nos ocupa, este or-denamie!! 

to, tiene la novedad de que establece una c\ar-a dtstinci6n entre los 

(53) Mendieta y Núñez, Lucio, opues clt. , pág. 529. 
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conceptos de fundo legal y zona de urbantzact6n ydá a este último -

la correcta comotaci6n que ya precisamos anteriormente; de esa -

manera, en su artículo 174 que corresponde al f43 del anteMo,:. -

C6dlgo, ya no menciona la expresi6n de fundos legales de los nu

cleos ál poblaci6n11
, señalando de manera precisa que las "zonas 

de urbanizaci6n 11 concedidas por resolución presidencial a los "'!.. 

cleos de población ejidal debe deslindarse y fraccionarse, reoor
vándose las áreas necesarias para servicios públicos y para pre

ver el crecimiento de la p0blaci6n, -conforme a estui;flos y pro)le.=, 

tos CJ.le debía aprobar el - en esa 6poc.a - Departamento Agrarto. 

Adern6s en su artículo 176, se hace la más clara dlferénclact6n

entre tas dos instituciones fundo legal y zona de urben\zaci6n; en 

efecto en dicho art(Cl.llo se disponía: "Artículo 176. Cuando un -

poblado ejdial carezca de fu!'ldo legal constttu(do conforme a tas

le)es de la materia y de zona de urbanlzact6n concedida por re~ 

lución agraria, y se asiente en terrenos ejtdales, si el Departa

rri:i.nto Agrario lo constdera convenientemente localizado, debe-

"' dictar&e resoluct6n presldencta, a efecto de que los terrenos 

OCl4>ados por el caserío queden legalmente destinados a zona de 

urbantzact6n11 ••• Con tal dtspostd6n, qued6 pues deftntttvame'l 

te aclarada ta cortust6n con que se venían manejando los dos -

conceptos ya citados, preci5'ndose ta naturaleza jurídica co-

rrecta de la zona de urbanización ejtdat. 
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El tngeniero agr6nomo Luis G. Aloárreca, anti

guo funcionarlo del Departamento Agrario, en una de sus obras, ex

plica que las disposiciones anteMores se orlgtnaron a ralz del pro-

b\e.ma agrario del Valle de MexlcaH; pues los nucteos solicitantes de 

la regi6n, eran trabajadores agrícolas ubicados en el latifundio Co

lorado Rlver Land Co. ¡ pero no extst(a caserío propiamente dicho

~ que los campesinos vivían en enramadas¡ de manera que cuando 

se dotaron los ejidos on et Valle, ocurrl6 que no existían poblados, 

que no se hab{a decretado la constttucl6n de fundos leglaes para -

crearlos; de donde se hizo neoesarto que en el ordenamiento legal 

de que venimos hablando, se estableciese la poslbtudad de segre

gar parte de la superficie afectada e incorporada al ré~¡Jlmen de -

propiedad ejtdal, para destinarse al asentamiento de la poblaci6n

caf11)esina, creándose la zona de urbantzaci6n; pero no con caras 

ter(stlcas de lnaltenablHdad e lnstr81'\Smislbtlidad, sino sujeta a -

un régtmen de propiedad tal que permitiese el que los ejtdatarios

pudtesen adquirir la propiedad plena de lotes ubicados en la zona

de urbantzaci6n ejkJal, en.que pudieran construir sus casa. Seña-

la ade""'-5 dicho autor• que la observación del caso Mextcall, pe.r 

mitt6 la comprobact6n de que en diversas reglones del pa(s 1 se -

habían concedido ejidos a nucleos de población cuyo caser(o quedó 

asentado dentro de ellos, sin que at!terlormente dtsfrutasen de -
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fundo legal o de zona de urbanlzact6n, de donde \as casas aparee(an 

pues flneadas en terrenos tnaltenables OJ!l4l adjudle9el6n en propte-

dad Individual ....esultaba, por tanto, vedada; de manera que eonc\u-

>9 dlcho autor expresando: ••• " Todo esto determinó que en el C6-

dlgo AgraMo de 1942 se incluyera una dlspos\c:l6n que no conte·n(a-

et at*ett:>r, relatlva a la poslbllidad de desttnar parte de \os bienes 

ejlda\es conoedtdos a la constltuci6.., de fundOs legales " como lm-

propiamente se les denomln6 ertanoe:s ", pues es blen sabldo QUe 

tistos a.e crean por decreto de las legislaturas locales. Con 11 las 

disposiciones dal C6dlgo en vtgor - alude al C6d\go de 1942 ta --

o..iestl6n se ha at\nado, pues en las nuevas resoluelones dotatoMas 

que se dictan por el EjeaJtlvo Federal, S<lbre tOdo si son de CN! 

cl6n de nuevos centros de poblaet6n agrícola, es posible estab\!,. 

cer c:on claMdad la superficie CJ.18 se destina para la zona de ur-

banlzaci6n" ••• (54) 

se a\ art(c:ulo 176, exprea: ' ••• • Medl!llCe la 11pllcacl6n constan-

te de este art(OJlo, ha sldo post.ble legalizar la sltuacl6n de gr11n

nórrero de núcleos de poblael6n aseriados en terrenos ej\dales, o 
que carezcan de zona urbana, previendo la poslbllldad de crecl-

miento, y dotWolos de las superfi.des moesaMas para el establ!. 

(54) Alo6rreca, Luis G.:"Apuntes para una Reforma del C6dlgo Agra 
rlo de 1942" ,Edlt.Gráftca Panamertc:ana,Prlmera Edl.Máxlc:o :' 
1961, p'gs. 270 y 271. 
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cimlento de los servicios m.intctpales tales como mercados, jardines, 

parques deportivos. oficinas, etc ••• , que de otra manera slgntfica

r(an fuertes eroc-.J&i..'\ones para e\ Estado, constttulrlos por el proce

dimiento de la dotaci6n de fundos legales, medlante decretos de las 

legislaturas locales" ••• (55) 

El artículo 177 del Código de que se trata y que 

est6 relacionado con el artículo 143 del llll"lterior C6dlgo de 1940, e.! 

tableoe de manera precisa el derecho que asiste a todo ejtdatarto -

para recibir gratuitamente, se entiende - un solar en la zona de -

urbanización; por otra parte admtte la postbtltdad de que los sola

res se den en arrendamiento a personas que deseen avecinarse en 

e\ poblado, prohibe el monopolio de lotes, o sea que no se pueden 

adquirir derect'os sobre m6s de un solar urbano y finalmente, re

duce a dos los requlsltos para que los vecinos no ejidatarlos pue-

dan adquirir solares en ta zona de urbanlzact6n: 

a).- Ser mextc:ano y 

b).- Dedicarse a ocupaci6n 6tt\ a la comunidad,. 

El ar-t;(culo 178 de dicho or"denamiento legal,

establecía que los contratos de arrendamiento y de compra-venta -

(55) Autor citado, opus cit., pág. 272. 
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que celebrase el núcleo de población ejldal respecto de solares de la 

zona de urbanizact6n, deb(an se eprobados por la asamblea general 

de ejldatarios y por el Departamento Agrario. 

En el artículo 1 ·¡9, se señalaban los requlsitos

que deberían de llenar los particulares no ejidatartos para adquirir

la plena propiedad de un solar en la zona de urbanización, a saber: 

a). - Pagar el precio total del solar; 

b). - Haber constru(do casa y 

e). - Haberlo ocupado durante cuatro años con

seruttvos desde la fecha en que le fuá otorgada su posesl6n. 

Este artículo, en evidente relación con los artí

culos 181 y 184, debe interpretarse en el senttdo de que los requist

tos de construir casa y ocupar el solar, son comunes a ejtdatari.os -

y a no ejtdatartos y que el requisito de pagar el precio es exclusivo 

para el no ejldatarlo¡ de donde se coltge que aun cuando no se diga

de manera expresa, el ejtdatarlo deb(a réctblr su solar en la zona

de urbantzact6n de manera gratuita. As(mlsmo transcurrtdo el plé!_ 

zo de cuatro años y cumpU6ndose los requisitos relativos, el De

partamento Agrario, expedía a ejlda.tarios y no ejtdataMos o ave -

clndados en el ,..,..cleo de poblaci6n, su correspondiente título de -
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propiedad; si bien, conforme al pr-opto artículo 184, el Departamento 

Agrario debía expedir previamente a los interesados un certificado -

de derecho a solar urbano. Era evidente que reslil.taba tnequttativo -

e\ hecho de equipar a ejtdatarios CQ'l \os no ejtdatal"ios en cuanto --

a \a satisfacci6n de los requisitos de poseer el solar urbano durante 

cuatro años consecytivos y construir dentro del mismo lapso, como 

condición para la expedicl6n en favor del ejidatario de su título de -
• 

propiedad; pues lo justo hubiera sido que una vez que e\ ejldatarlo 

recibiese la adjudicación de su lote,' se ~e expidiese eu c:ertlflcado 

de derecho a solar urbano y al termtnal" de construir su casa - ~ 

bltact6n, que de inmediato se le expidiese su título de propiedad c.::, 

rrespondtente. 

En e\ art:f cu\o 182 del Código de que venimos-

hablando, sanciona con la p6rdida de los derechos sobre el solar-

ul"'bano cuando el adjudicatario lo abandonase durante un año con-

serutivo, dentro de\ término de 4 años que se tenía establecido -

para la adqulsici6n del pleno domtnio sobre el solar urbano; para 

ello evidentemente requeríase un procedimiento específico que -

se estableció en el llamado 11 Reglamento de las Zonas de Urban_!. 

zacl6n de los Ejidosº del que posteriormente nos ocuparemos con 

mayor detenimiento, por encontrarse aún vigente. Con motivo de 

la pérdida de los derechos scbre el lote urbano, el solar declar! 
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do vacante quedaba a dtsposict6n de la asamblea genera\ de ejtdata-

rlos conforme lo establecía d\cho art(culo; de maneque que este o~ 

ganlsmo quedaba en Hbertad: de adjudicarlo a otro ejtdatarlo que -

no tuviese lote, de venderlo o de rentarlo, evidentemente en estos 

dos últimos casos a vecinos no ejldatarios de\ núcleo de población 

ejldal. 

b). - .!::!ll..rf.'!.E§Q§~!:-º_~~2~~º-~~.:!.l-t-_~t:_ 

ZACION EJIDAL.EL REGLAMENTO DE LAS ZONAS DE --------------------------------

La Ley Federal de Refol"ma Agraria, vtno a -

substituir al anterlol" C6dlgo Agl"arlo de\ 31 de dtciernbl"e de 1942; 

fué expedido el 16 de marzo de 1971 y publtcado en el Dlarto Oft-

eta\ de la Federación amedlados del r:nes de abril stgulente. Este 

Ordenamiento legal, aun cuando en concepto de muchos tratadls-

tas y estudiosos de nuestro Derecho Agrario, entre otros el doc-

tor Lucto Mendleta y NC.ñez y el doctor Guillermo Vkquez Alfaro, 

dista mucho de constttulr el m'8 acabado y perfecto instrumento-

legislativo tan anhelado por los sectores agrarlos nacionales, ur_ 

gldos de una legi.slacl6n agraria acorde a la compleja problemá.-

ttca de la materia y en armonía con los procesos de transforma-

ctón pol!ttca. económlc.a, jurídica y social que supone toda Re-
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forma agraria; no oostante ello, la Lfly de que se trata• constituy.a 

un \oab\e esfuer2:o leglslativo en materia tan trascendente y que -

debe ser superado y mejorado con la urgencia q{Je el caso lo re

quiere. En efecto, si bien es cierto que el ordenamiento de que se 

habla ;::iareoe querer informarse por las m6s actuaUzadas concep

ciones acerca de la Refol"'ma agrarta y concederle partlcular im

portancia a \o que comunmente se entiende como su segunda eta

pa, o sea \a adecuada exptotaci6n de los recursos agrarios, co-

mo consecuencia neoesaria de ta primera etapa que se resume -

en la justa redlstrlbuct6n de la tierra; de donde deriva \a lnclu

si6n en \a Ley de cuestiones de planlftcaci6n y de industrlaUza

ci6n de los rerursos agrarios que no hab(a contemplado - cuando 

menos en una mejor pro~cct6n - el anterior C6dlgo Agrario de\ 

42. Es tambt&n notable ta funcitVi jurlsdtccional que en materia -

agraria se otorga a las Comisiones Agrarias Mixtas; sl bien se -

ha criticado severamente to escueto - que puede devenir en am

blguedad - del procedimiento establecido por La Ley para el eje!' 

ciclo y funcionamiento de ésta, lla~mosla nueva jurisdicct6n;

pues, parece necesario señalar con mayor claridad y precist6n 

cada uno de los pasos procesales y crear de plano un procedi

miento específico en la materia, dado que, partiendo del prin

cipio de \a autonomía de\ Derecho agrario, no es factible recu

rrir a otl"'OS ordenamiento federales 1 sustantivos o adjetivos, -
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para llenar las lagunas p1"'ooesalos que a cada momento se presentan 

en el ejercicio de la citada nueva funcl6n jur"lsdlcctonal. Asimismo; 

et doctor Vázquez Alfaro, en su catedra en la Facultad de Derecho -

y en sus Obras ha criticado el hecho de que múltiples dlspostctones

de la propia Ley, part\rularmente las de carácter penal, carecen -

de la sanción tegal correspondiente, de donde resultaría que, aun en 

el caso gen6rtco de toda ley de esta naturaleza que carezca de ta ~ 

rrelativa sanción, tates dtspostclones podrían reputarse como lno! 

servables e inexistentes; por tanto, es evidente que en ta elabora

ción de tales dlsposlctones legales. no se stgui6 la ~ elemen

tal ~oitca leglslattva. 

A c:ontinuact6n, pasaremos a analizar cada una 

de las disposiciones de la Ley Federal de Reforma Agraria, en"'!.. 

~ teria de urbantzaci6n ejidal. 

Et artículo 90, dispone q...ie toda resotuct6n P'!. 

sidenctat dotatorta de tierras - comprendiendo desde luego la que

crea A.IOVOS centros de población ejtdal - debe determinar la cons~ 

tuct6n de la zona de urbanlzact6n ejtdal¡ además dispone que cuan

do un poblado ejldal se asiente en terrenos ejldales y carezca de -

fundo legal o de zona de urbanlzact~n debe dld:arse resotuct6n P'!. 

stdenctal a efecto de que los terrenos ocupados por al caserío se -
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destinen a zonas de urbanlzecl6n. 

En ta primera parte de este· artículo, se preve-

\a necesidad de que las resoluciones agrarias contengan la determt-

naci6n de la superficie - no laborable - en que deba asentarse la Z_2 

na de urbanizaci6n de los nucleos de población ejidal, con el claro-

objetivo de ahorar el largo procedimiento que tmpllcaba en et' an--
• 

tertor C6di.go, la segregación de terrenos incorporados at régimen 

de propiedad ejtdal para asentar en ellos La zona de yrbanizact6n;-

tal segregación; venía a constituir una verdadera exproptaci6n que ·. 

suponía, por tanto una primera resoluct6n presidencial~ en tal -

sentido; posteriormente, debía e~dirse una segunda reso1uct6nT 

decretando la creact6n de la zona de urbanizact6n ejidal y concom.!_ 

tantemente la adjudicact6n nominativa de los solares urbanos a -

los beneflctarlos; ejtdatarios y avecindados o no ejtdatarios. Et -

Ingeniero Luis G. Alcérreca, al lado de Wtendleta y Nóñez, en su 

antepro_yecto de nuevo Código Agroarto. resultaban más previsores 

y proponían ta necesidad de que la zona de urbantzacl6n se pro>'8_: 

tase en toda dotación de ejidos provisional o defintttva, lo cual s~ 

ponía - creemos que aoertadamerte - CJ..18 los Mandamientos de -

los Ejeruttvos locales, debían cortener el señalamiento, desde -

luego en terrenos no laborables, de la correspondiente zona de -
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urbanlzaci6n ejlda1. Desafortunadamente e\ artículo que comentamos 

de la Ley Federal le Reforma Agra·-ia, no contiene tal proposición. 

Ahora blen, por lo que toca a la segunda parte del artículo 90 de di-

Cha Ley, corresponde, lntegramente, en su redacct6n al artículo -

176 del anterior C6digo Agrario de 1942, conservándose, por tan-

to, la correcta dist\ncl6n entre los conceptos de fundo legal y de-

zona de urbanlzact6n. Con relación a\ antepro)tlctO de que se ha-

bl6 anteriormente, elnborado por Alc.érreca y Mendteta y Núñez, 

en cor'respondencia con la pr'\mera parte ,del aludido artículo 90-

proponían \a siguiente redaccl6n: ••• " Artículo 190. - Al pro~c-

tarse una dotacl6n de ejidos provtsi,.,nat o definitiva, se estudia-

r6 la conveniencia de sei'lalar dentro de \as tierras concedidas , 

una zona de urbanlzacl6n, )9 sea para ampliar la zona urbana -

del nucleo de población beneficiado o con et prop6stto de instalar-

en ella a los ejidatarlos" ••• (56) 

Asfmlsmo, Mendteta y Núñez, en crO:tca a la 

primera parte del propio artículo 90, sei'lalaba que se generaliza-

ba demasiado al establecer que toda resolución presidencial dot:!. 

torta de ejidos, deba contener et señalamiento de la zona de u~ 

nizaci6n ejldal y al efecto da el caso de que el número de benefi-

ciados con la resolución dote.torta no sea muy grande como tam-

(5S) l'J\endieta './ Núñez 1 Luko ':/Al ~,.l"P.,.a, LulsG: "I Jn Anteproyecto 
de Nuevo Código Agr.arto" ,Edlc. del Centro de Investigaciones -
Agl"'artas, ta Edl.Méxtco, 1964, pág. 106. 
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poco las tierras disponibles, to que haría absurda tu obHgatoriedad 

del señalamiento de la zona de que se trata y añade: ••• 11 En mu-

chos casos \ol' pettctonarlos de tierras tienen solar y casa en el -

pueblo beneficta~H:> con la dotaci6n, lo que les falta son tierras de ~ 

bor para vivir de la explotact6n agrícola de ellas, de manera que no 

sieni>re es neoesarlo el señalamiento de la zona de urbantzact6n e.l!, 

dal " ••• (57) 

En tomo a dicha cr(ttca, estimamos por nues-

tra parte que el caso que plantea, no es general izado y que bien po-

dría constituir una. exoepci6n a la regla; pero como quiera que sea, -

el legislador debl6 tornar en conslderacl6n tal supuesto e incluirlo,· 

de manel"a expresa como caso de excepcl6n en la apllcaci6n de la no.r. 

ma general. 

Convtene as(mtsmo señalar, q:.1e \a segunda Pª.!' 

te del citado numeral que se estudia, tiene evidente inspiración en et 

anteproyecto de nuevo Código Agrario elaborado por Alcérreca y Me!! 

dieta y Núñez quienes proponían en el art(cvlo 207 de ta\ anteproyec

to, ta siguiente redaccl6n: "Cuando un poblado ejtclal esté constitufdo 

sobre tierras del Ejido y carezca del fundo legal y de zona de urban.!_ 

zact6n, si el Departamento Agrario lo considera convenientemente •· 

localizado, no podrá dictarse a pettcl6n de los interesados o de oficio 

(57) Mendieta y Nvñez, Lucio: 11E\ problema Agrario de N\éxicott ,pág.370 
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resoluct6n presidencial, a fin de que los terrenos ocupados por et -

caserío queden legalmente considerados como zona de urbantzaci6n. 

Sl el poblado no está bien localizado, el Departamento AgrarlÓ pro 

cederá a localizar la zona de urbanlzaci6n adecuada a petlci6n de -

los interesados o de oficio",. ·l'•!3) 

Como se vé, pues '\ artículo 90 de que se ha

bla prácticamente coincide con el art(culo 207 det dicho antepro~_s 

to, a no ser porque en el pro;:ilo artículo 90 de la L~y Federal de R.,! 

forma Agraria, se suprime la exprest6n "de oflclo", seguramente

por resultar obvia. 

El artículo 91 de la Ley en estudio, contempla 

la necesidad de que al fijarse la extenst6n de toda zona de urbant

zaci6n ejldal, se prevea prudentemente su futuro crecimiento y de

que dichas zonas se constituyan para satisfacer las necesidades pr2 

plas de los campesinos y no de poblados o ciudades pr6ximas a los 

ejidos. Como ;:iosteriorrente se verá, estimamos que esta dispos.L 

ci6n resulta insuficiente para frenar el problema - eminentemente 

soclol6gico - que constltu~ la absorci6n de las zonas de urbaniz!_ 

ci6n ejidales, sobre todo por las grandes ciudades ltm(trofes de d! 

chas zonas. 

(58) Autores citados, opues Ctt., pág. 109. 
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El artículo 92 dispone que las zonas de urbanlz~ 

ci6n deben deslindarse y fraccionarse, reservándose las superficies 

neoesarlas para los servicios públicos de ta comunldad de acuerdo -

con los estudios y pro~ctos aprobados por et Departamento del ra

mo, ahora Secretaría de la Reforma Agraria. En torno a este artí

culo, señalamos q.1e coincide casl literalmente con el artículo 191 -

del antepro~cto elabOrado por Aloirreca y fV'IOndleta y NClñez. 

El artículo 93, contene tmportantes disposicio

nes; en efecto, primeramente señala de manera expresa que los ejt

datarlos tienen derecho a recibir "gratuitamente" - expresión que -

no se usaba en el C6dlgo de 1942 - un solar en la zona de urbaniza

ción. Se est:abteoe que el solar urbano ejtdat, en ruanto a su exten

sión superficial, no debe exceder de 2 ,500 metros. Asimismo, se -

autoriza el arrendamiento y la enajenación de los solares exceden

tes y, en ello, se conservó et mismo criterio que se sostenía en el

art(culo 143 del C6d\go Agrario del 23 de septiembre de 1940, as(

como en el artículo 182 del C6dtgo Agrario del 31 de diciembre de-

1942. Finalmente, en et párrafo segundo del artículo 93 de ta Ley -

que se comenta, se dispone que et ejidatario que pierda o enajene -

su solar asignado en la zona de urbantzaci6n no tenga derecho a que 

se le adjudique otro. Mendieta y Nú.ñez, colige de la forma y térm.!., 

nos de la redacci6n dé dichos artículo, en la p~rte citada, que el --
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ej\datarto puede enejanar su solar urbano, \o que, en nuestro modes

to juicio. constf.tu~ una deducc\6n inapropiada, pues en el párrafo -

de que se habla, no se autoriza expresamente nt 'se reconoce derecho 

para que el adjudicatario de solar urbano lo venda; s\no que se parte 

de la posibilidad de que ocurra tal hecho, para imponer a qulen tn~ 

rri6 en el, cierto tipo de sanct6n consistente en que no se le adjudi

que otro solar; por otra parte y sl se toma en conslderaci6n que el -

artículo 93 de la Ley Federal de Reforma Agraria, en su parte tnt-

cial constltu~ et solar en la. zona de urbanlzacl6n como patrtmonto

famntar, entonces resulta inalienable e inembargable, aplicando el

crlterto que sustenl:Jl en cuanto a \a naturaleza del patrimonio faml-

Har el artfo.ilo 727 del C6dlgo CivU del Dlstrlto Federal, que d"<~be

aplicarse supletoriamente en materia federal, como es el caso de la 

Ley que nos ocupa. 

Artículo 94.- En ~l se establece la obllgact6n a 

los ejidatarfos de OOJpar su solar urbano y construir. Este artículo 

cotncide, en lo esencial, con el pro:yecto de Alcérreca y Mendieta

y Núñez, artículo 201; si blen en dicho antepro:yecto, se proponían 

un plazo máximo de tres años para que el ejidatario constru:yese -

su·casa en el solar que le fuese adjudicado en ta zona de urbaniza

cl6n. 
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En el art(culo 95 de la Ley, se establece que -

los o:intratos de arrendamiento de solares urbanos, as( como los -

de ~raventa, deben ser aprobados por el Departamento - ahora 

Secretaría de la Reforma Agraria -; en tates condtclones, del texto· 

de est.e art(o.Jlo se desprende que si bien es cierto que tales oont:re. 

tos debe celebrarlos el "nucleo de población ejidal" como textual

mente se dice, que tos ejldatarlos, en to parttcular, no pueden ena

jenar nlsujetar a arre 'ldamiento su solar urbano, lo que sólo es ad

misible tra~se de lotes o solares excedentes, que si son mate

ria de venta y de arrendamiento, pero como facultad exclusiva de -

la asarrblea genera\ de ejldatarios. o como se expresa en dicho ar

tículo, del ....,cleo de poblaci6n, requiriéndose, como formalidad -

para el perfeccionamiento de la operact6n la aprobación correspon

c:fierte de la autoridad agraria competente. 

El art(culo 97 del ordenamiento que se comen

ta, dispone et respeto de los derechos sobre solares y casas CJJe ~ 

yan adquirido personas que no formen parte del ejido, pero slefl'1>re 

y cuando la ad<JJtslct6n sea anterior a la resotuci6n presidencial - -

se entiende dotatoria de ejidos o de creación de nuevo centro de po

blación ejldal con ello, se conserva stmllar dtspostci6n del C6digo

Agrario de 1942, que con lnsptraci6n civilista de respeto al tercero· 
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poseedor de buena fé, haca posible el reconocimiento de tales dere-

chos adquiridos por vecinos de los nucleos de poblaci6n, primero -

soHcitantes de tierras y después beneficiarios de una dotaci6n.eji--

dal; pero trátase de vecinos, no ejidatar\os, que pudieron haber COI!! 

prado un lote en et caserío en que tenía su asentamiento el nucleo de 

campesinos solicitantes de dotaci6n de tierras; pero es claro que -

en el caso que contempla el numeral que se comenta, el reconocimie!! 
• 

to de los derechos posesorios de dichas personas que no forman par-

te del ejido, debe constreñirse a uM op~i6n para que tales personas

puedan comprar su solar - del que ya tienen posesl6n - en la zona de 

urbantzacl6n ejldal, una vez constltuida lista. 

El artículo 98, sanciona con la pérdida de tos -

derechos posesorios sobre el solar urbano por abandono durante un-

año consec:utlvo, tra';ándose de avecindados y de dos años consecuti-

vos respecto de los ejidatarios. Este artículo, sigue esencialmerte-

el espíritu del artículo 182 del anterior C6dtgo Agrart o de 1942; si 

bien con mejor sentido de equidad, en cuanto que hace la distinci6n 

expresa entre avencindados y ejidatarios, computando un año de -

abandono del solar urbano para éstos dos años para los avecinda=-

dos, como causal de pérdida de \os derechos sobre el solar de que 

se trata. 
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El art(culo 99 dispone que todo solar vacante -

por falta de heredero o sucesor legal debe volver a la propiedad del 
. 

nucleo de poblaci6n para su adjudlcaci6n a ejtdatarlos que pudiesen 

carecer de solar en la zona de urbanlzaci6n. Pero en el Reglame!!. 

to de las zonas urbanas de los ejidos, de que habremos de ocupar-

nos, se conocerá el procedimiento conforme al cual debe darse CU'!' 

pllmiento a éste y al anterior numeral. 

Finalmente, el artículo 100 de \a Ley de ~e se 

trata., previene la expedlct6n a ejtdatartos y a no ejldatarlos de ce!: 

tiftcados de derechos a solar urbano y una vez llenados tos re~ls!. 

tos de los dem6s artículos relativos, la exped\ci6n de un título de-

propiedad. Este artículo, sigue esencialmente la letra del art(cu-

lo 184 del C6dtgo Agrario del 42. 

Mendleta y NGñez en un comentario genérico -

sobre el tema que nos ocupa, expresa con acierto: ••• 11 En esta n:! 

teria de zona de urbantzact6n de los ejidos, la Ley pone fin, aun -

cuando no de manera clara, a la sltuacl6n creada por el C6dlgo -

Agrario de 1942 en el que se daba al ejldatario la plena propiedad 

del lote que \e correspond(a en \a zona mencionada, contrariando 

así el principio de que la propiedad ejldal es inaltenable •• En la -
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Ley Federa\ de Reforma Agraria, al considerar e\ terreno de lazo

na de urbanizaci6n que corresponde al ejidatarlo, como patrlmonio

famil\ar, se evita que pueda venderlo, cuando menos sin las fórma

lidades que para casos extremos señalan las le~s aplicables al ca

so" •.• (59) 

Et Reglamento de las zonas de urbanización de 

los ejidos.- Este Reglamento, f\J6 expedido por el Prestdente Rut.z

Cortinez y apareció publicado en el Diario Oficia\ de la Federación 

correspondiente al día 25 de marzo de 1954, constanto de 17 artí

culos, m6s tres transitorios, constltu~ndo propiamente una regl!. 

mentacl6n del artículado relativo a zonas de ul"bantzact6n ejldal -

contenido en et C6digo Agrario de 1942 y que ya examinamos con -

anterioridad; pero en cuanto que las disposiciones del propio Regl'!_ 

mento no se contraponen al régtmen de propiedad sobre solares -

urbanos establecido por la vigente Ley Federa\ de Reforma Agra

ria ni a las disposiciones - ya examtnadas anteriormente - que s~ 

bre la materia de que se trata, se contienen en dicho ordenamien

to legal , este Reglamento conserva su vigencia, hasta en tanto no

se expida un nuevo Reglamento Q'Je lo derogue expresamente. 

En la exposicl6n de motivos del pl"opto Regla-

(59) Autor citado: 11El Problema Agrario de México" ,pág. 373. 
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mento, se contienen importantes consideraciones en que se funda

mert6 la necesidad de su expedlci6n¡ en efecto, se alude primera

mente a que la creaci6n de tas zonas de urbanlzact6n en los ejidos 

obedece al prop6slto de agrupar a tos campesinos para facilttar --: 

la mintstracl6n al campo de los servlctos públicos Indispensables, 

como base para el progreso del medio rural.As(mlsmo, se habla

de\ hecho relativo a que algunas zonas de urbanización ejidal se -

constituyeron sin toma.r en conslderact6n las verdaderas nec:estd! 

des de los CAl'npeslnos, dándose el caso de expedlci6n de tftulos -

de propiedad sobre lotes en zonas de urbanización ejtdal, partt~ 

larmente a no ejidatarios, sin observarse tos requisitos legales -

correspondientes, mediante slmulaci6n de una asamblea generat

de ejtdatarlos y con la conslgutente complicidad de tos comisarios 

ejldales, hasta et extremo de prtva.r en sus derechos Ilegalmente

ª ejidatarlos y no ejtdatarlos. Alúdese Igualmente al hecho de que 

por stf'rl)les dlspostctones o indicaciones de los miembros del 02 

mtsarto Ejidal, se ocuparon terrenos tncorporados al reglmen de 

proptedad ejidal, sin la lntervenct6n correspondiente de las aut.2_ 

rldades agrarias competentes, efectuándose traspasos y ventas

de los solares, antes 1:ie la expedl ci6n de los títulos relativos, -

llevándose a adjudicar solares a todos tos miembros de una fat'J2! 

Ua y ~se el caso de arrendamientos sobre las construcciones 
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lo que venía a desvirtuar ht íiriaiidaú de la adjudicac\61"' del solar -

oonforrne a las modalidades establecidas por la ley. En el último -

Considerando del Reglamento de que se habla, q~e por la lmport~ 

cia que representa para este trabajo se transcribe, dícese: ••• "Que 

a veces• con el pretexto de dar zonas de urbanlzacl6n a algunos P2 

blados cercanos a ciudades se ha hecho en realidad una arnpliaci6n 

de los fundos legales de éstos o de sus zonas urbanas, pagánoose

ca!"\l:idades irrisorias a los ejidatarios, con lo que, además de las 

irregularidades que antes se anotan, se sustrae parte del patrl~ 

nto de tos ejidatartos al régimen jurídico que los proteje, co\ocá!}_ 

dolo como tnstrumento de especulaci6n inmoral y contraviniendo -

los postulados qye Inspiran la Reforma Agraria" ••• Este último -

Considerando transcrito, es perfectamente aptlcable a los ejidos -

y comunidades existentes eñ el Distrito Federal cuyos viéronse y

hanse vistos absorvldos por el natural crecimiento de la pobla-

cl6n capitalina; pero de este fon6meno soc\ol6gico, fundamental

mente, habremos de ocuparnos a la postre y con mayor detenimle_2 

to. 

Los artío.Jlos 10. • 2o., y 3o., del Reglamen

to a Q'.Je venimos aludiendo• const\tu}'en una paráfrasis - que res

peta el espíritu y letra - de los art(OJlos 90 y 91 de la vigente Ley 

Federal de Reforma Agraria vigente. 
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En su artículo 4o. • el Reglamento establece las 

normas fundamentales dtl prooodlmlento para la lntegraci6n de las -

zo:ias de urbanlzacl6n ejtda\, a parttr del momento de ta expedlcl6n

de la resolucl6n presidencial constttutlva correspondiente, lo que -

obviamente supone dos hlp6tesls, \a primera que en la resolucl6n -

presidencial dotatoria se haya determinado la constitución de lazo

na de urbanización ejldal y, la segunda, cuando careciendo un nucleo 

de poblact6n ejidal de zc•na urbana y se asiente en terrenos ejldales, 

vista su conveniente localtzac\6n la autoridad competente - lo debe

ser ahora la Secretaría de la Reforma Agraria - haya dictado reso

luci6n presidencia\ para que los terrenos ocupados por el caserío -

se destinen a zona de urbanlzaci6n ejtdal,. Estas dos hipótesis se -

establecían en et artículo 176 del C6cttgo Agrario de 1942, perststte!! 

do en el_ artículo 90 - como se exptlc6 anteriormente - de la vigente 

Ley de la materia. 

Las norrra s de procedtmlento a que se alude en 

el numeral que se indica y que representan los pasos de tramltacl6n 

sucesivos para su debida integracl6n - constituida ya - \a zona de u.r 

ban!zacl6n ejidal, se reducen a \o sigulente: 

a). - Trabajos técnicos q..ie comprenden et des

linde y el amojonamiento del terreno que se habrá de destinar para-
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zona de urbanizact6n. incluyendo el levantamiento del plano COr'res-

pondiente, as( como la proyecci6n del trazo del poblado y la lotlfi~ 

cl6n del terreno en solares; 

b). - Avalúo de los terrenoa que habrán de inte-

grar la zona de urbanlzaci6n y que debe ser precisamente avalúo co-

merctal, que debe practicar la Secretaría del Patrimonio Nacional,-

siendo necesarla tal diHgencta para la determinact6n del precio que-

deben pagar por los solares quienes no sean ejidatarlos; 

e). - Sorteo de los solares en asamblea general-

de ejldatarios, con la circunstancia de q.;e el !-echo de salir agra~ 

do en dicho sorteo, no faculta para que el lnteresado tome posesl6n 

del solar, lo que solamente ocurre al tiempo de ejecutarse la res2 

luci6n presidencial de adjudi cacl6n de solares en ta zona de urban!_ 

;zact6n; 

d). - Practicados los antel"iores trabajos y di-

ltgenclas, pasan a estudio del Cuerpo Consultivo Agrario para la -

emlst6n del dictamen correspondiente y de ser positivo, se procede 

a la elaboracl6n de un protecto de fallo presidencial de adjudicación 

de solares que al ser firmado por el titular de\ Poder Ejecutivo F_! 

dera\, constituye Resoluci6n Presidencia\ que dá por terminado el 

procedimiento de que se habla. 
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El art(culo 5o, , del propio Reglamento, reftérese 

a la ejecuci6n de las resoluciones presidenciales de adjudlcaci6n de 52 

lares urbanos, que consiste en la entrega material de sus lotes a los -

beneficiarios juntarnento con su certificado de derecho a solar urbano. 

En el art(cuto 6o., se establece la obligación al

Departarnanto del ramo - hoy 5ecretarra - de realizar pert6dlcamen

te inspecciones en tas zonas de urbanizaci6n ejldal para comprobar -

la situación que guarden; esto es: Si se han respetado las superl'lci.es 

destinadas a servicios pÚbticos, st los solares conservan sus dime.!' 

slones originales, si se ha construído en ellos y sl est6n en pose

sión de sus legítimos adjudicatarios y cual sea la condición similar 

de los solares vacantes. 

Los artículos 7o .• ~ Bo. , y 9o. , disponen respe.2 

tlvamente, que las tnspecclones de que se habla en el anterior artí

culo deben practicarse cuando menos una cada cuatro ai'ios - tráte

se de ejidatarlos y de no ejidatarlos -, que como consecuencia -

de dichas inspecciones ta autoridad agraria esté en condiciones de 

tomar las medidas necesarias para: impedir la invasl6n de los te

rrenos destinados a servicios públicos, impedir el monopolio de -

solares y tramitar la perdida de derechos cuando proceda y, final-



- 156 -

mente, reftri~ndonos al artículo 9o,, se establece que con tos resul~ 

dos de \as \nspeccio:ies practlcadas al transcurrir cuatro años desde -

\a ejecuci6n de ta correspondiente reso\uci6n presidencial y con la --

oplni6n del Cuerpo Consultivo Agrario, el Jefe del Departamento - -

hoy Secretarlo - , debe dar cuenta al Presidente de la República para 

q<.1e dicte su resoluci6n ordenando la expedici6n de títulos de propiedad 
. 

a los tenedores de oertlftcados de derecho a solar urbano que hayan-

o...implido con los requisitos legales correspondientes. 

El artículo 10o. , prohtbe la e)jf)edlci6n de t(tu\os 

de propiedad al mismo tiel'l'l>o que se dicte ta resoluci6n presldenc.at 

q.Je adjudica los solares urbanos. Sobre el particular, ya se tndic6-

que se considera inequltativo el trato que la ley da por igual a ejtda-

tarios y avecindados en cuanto a \os requisitos que fija; pues pensa-

mos q~ al ejtdatario bien podría expedírsele su título de propledad 

al terminar de construir en c;u so.ar adjudicado y COl'l'l>l"obar q-..ie lo 

ocupa personalmente; pues no pareoe justo que tenga que esperar --

o..iatro años,como condici6n para que se le expida su título de prop!! 

dad, si tal plazo resulta haberse lfr4)Uesto, al parecer, teniéndose a 

ta vista la situacl6n de \os avecindados beneficiarios de un solar en-

la ZO:la de urbanizaci6n, necesariamente sujeto a contrato de com-

pra venta. 
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El artículo decimoprimero, previene la nu\ idad de los actos jurídi

cos que hayan tenido por objeto ceder o transmitir total o parcialrne~ 

te los derechos sobre los solares urbanos, cuando tales actos se ha

~ realizado antes de la expedlci6:i del título de propiedad correspo!.! 

diente. Pero con las nuevas dlsposlciones del artículo 93 de la Ley -

Federal de Reforma Agraria, resulta que la enajenaci6n total o par

cial de tos solares urbanos es improcedente antes y despu~s de la e~ 

pedici6n del t(tulo de propiedad, •Jn virtud de que el solar en la ZO(la 

de urbanización ejldal constituye un patrimonio famutar, cuya ena

jenacl6n, en todo caso rquerlr(a formalidades específicas. Por t8;!! 

to, dlcho artículo declmoprlmero del Reglamento, debe considera!: 

se derogado en cuanto a la parte final que t'citamente admite la -

enajenacl6n de tos solares después de adquirido el título de propl!. 

dad. 

El artículo declmosegundo, establece la nuli

dad de pleno derecho de actos o resoluciones de las asambleas ge

nerales de ejtdatarlos, de los Comisarlados Ejidales y de cualquier 

otra ai1:orldad loca\ que hayan tenido por objeto privar de los dere

chos sobre et solar urbano a quienes hayan sido legalmente recono

cidos como poseedores, o que hayan tenido por objeto disponer de

los solares excedentes, sin la apr~cl6n de la autoridad compete!! 

te. 
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El artírulo decimotercero del Reglamento que se 

estudia dlspone que cuando en una zona de urbantzaci.6n ejldal esten -

organizadas las autoridades municipales a éstas corresponde el con-

trol de los servlci.os públicos. Ello resulta en consonancia con la e~ 

poslcl6n de mottvos del propio Reglamento, una de cuyas finalidades, 

segCin se expres6 con anterioridad, consiste en faclt ltar la ministra-

cl6n de los servicios públicos at campo para promover el progreso-

en el rnedlo rural. Por otra parte, es evidente la conveniencia de -

tal dlsposici6n, en cuanto que ttende a evttar un enfrentamtento en-

tre las autoMdades rruntcipales y las autoridades de los nucleos de 

poblaci6n, reconociendo el papel de aquellas su papel - corno auxi-
. 

liares de ta admlntstract6n pC.bHca - de controlar y ministrar los 

servicios públicos. 

El artículo decimocuarto, precisa que la obltg.! 

ci6n de habitar el solar se cumple, cuando el interesado vive en él 

de modo normal, con avecindado en el lugar. 

E:l artículo ~clmoquinto, encuántrase en armo-

nía oon et artículo 182 del C6dlgo Agrario de 1942 y con el art!a.lo 

98 de la Ley Federal de Reforma Agraria, que aluden a la ~rdtda-

de los derechos sobre el solar urbano, cuando el tnteresado ab&J. 

done su solar ,debiendo aclararse que, st bien en el artículo 18~ -

tal sanción se ln'lX)n(a tndtsttntamente a ejtdatarios y a avecfnda-
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dos, cuando abandonasen su solar durante un año consecutivo; en el 

artículo 98 de la vigente Ley de la materia, se fija como causal de

pérdida de derechos, el abandono por un año consecutivo pará avl!. 

cindados y por dos años consecutivos para ejtdatarios, lo que re

sulta m'5 equitativo. En esas condiciones, el artículo d6cimoqutn

to del Reglamento de qua se habla, alude a la prtvaci6n de los dere_ 

chos de posesi6n sobre el solar urbano, antes de adquirir el pleno

domtnlo sobre el solar, debiendo colegirse, por tanto, que tal prt

vact6n resulta improcedente cuando se haya expedido ya el título -

de propiedad correspondiente. El artículo que se comenta, pues,

ennumera las siguientes causales de privación de 1o8 derechos "pe:_ 

sesorlos 11 de que se trata: 

a). - Cuando no se pague en la forma convenida 

el precio espectftcado - con clara referencia a los no ejidatartos -; 

b). - Cuando se abandone por más de una año. 

Aun cuando de conformidad con las disposiciones legales vigentes 

debe entenderse abandono de un año consecutivo respecto de avect!! 

dados y de dos años consecutivos respecto de ejldatarlos, como se 

dijo con anterioridad; 

e). - Cuando transcurridos cuatro años no se -

haya realizado la construcci6n. Refiriéndose indistintamente a ejt

datarios y a avectnd~ os y, finalmente, 

d). - Cuando se haya incurrido en acaparamle!! 
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to de solares ya sea cttrectamente o por mectto de interp6sttas perso

nas. Lo que se aplica indlsttntarnente a ejldatarios y a no ejidatarlos. 

El artículo decimosexto, reftérese, de manera

expresa, a·(f.Je la privacl6:'l o pérdida de derechos, debe ser decre

tada por el Presidente de la Rep(jbllca., previo pr-ooodlmiento, que -

se asimila al juicio privativo de derechos agrarios a que alude et ª.!' 

t!wlo 173 y su Reglamento, - alúdese al Código Agrario de 1942 -; 

pero como tal dlsposlcl6n se recoge en la vlgerte Ley sobre la ma

teria y como el Reglamento no se oontrapone a la propia Ley. Ca.!. 

ttrút vigente, salvo \a ciro.instanc' - de que con la rueva jurisdlcci6n 

que la Ley Federal de Reforma Agraria atrlbu}'e a las Comisiones -

Agrarias Mixtas, corresponde a éstas lnlciar e\ procedlmtento de -

privación de derechos agrarios y por tanto, tambtán les correspon

de iniciar el prooedtmiento, en relacl6n con la privación o párdlda. 

de derechos de posest6n sobre el solar ubicado en la zona de urba

ntzaci6n ejidal, cuando ocurren las causales se"aladas en tas cua

tro fracc:lones del art(culo décimo quinto del Reglamento que se ~ 

menta. 

Finalmente el artículo d6ctmo5'pttmo del Re

glamerto de las zo.-ias de urbanizaci6n de tos 'ejidos, habla de que -
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las autoridades agrarias "consignarán" a empleados y a campesinos 

que incurran en falsedad, alterando dol6samente hechos'::/ docume'l 

tos, con el prop6sl to de reconocer o desconoc.er' • ilegalmente; de

rechos sobre solares urbanos. Desde luego, tmpropiarnente se usa 

el término "consignar", dado que las autoridades agrarias carecen 

de la facultad de consiganr ante los jueces competentes a los pre

Svntos responsables de la comisión de posibles actos de\ictuosos, 

le ::;¡.;e, por el contrario, constitu~ facultad exclusiva del Mtnis-

teric P:'.iblico - que en el caso ser(a el del Fuero Federal -; por -

tanto, se considera prolija e innecesaria dicha disposici6n del~ 

tí culo décimoseptimo del propio Reglamento, ya que los posibles 

ilícitos en que pudiesen incul"rir los ef1'1)1eados en cuanto a la -

aplicaci6n del citado Reglamento, obviamente, caer!an bajo la es

fera de aplicaci6n de la vigente Ley de Responsabilidades de Fun

ci onarios y Empleados de la Federaci6n. Pero, en todo caso en el 

at"tfrulo que se comenta, pudo haberse expresado que las autorl~ 

des agrarias 11denuncia.rán 11ante las autoridades competentes a ª'!!. 

p\eados y campesinos cuando Incurran en ta comlst6n de poslbles

hechos delictu0$0S con motivo de la apltcacl6n del multlcitado Re

glamento: esto es, habría que distinguir st es un empleado de la -

Dependencia correspondiente o st se trata de un campesino; en el

Primer caso la consignación, previa deroncla hecha por las auto

ridades agrarias ante la representaci6n social federal• correspon-
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de a 6sta ú\ttma que en e\ ejercicio de la acción penal conslgnar(a an ... 

te el .Juez de Distrito al presunto responsable de hechos que se enc:::ué!. 

drar(an, seguramente, en el marco de \a Ley de Responsabll\dades-

de Funcionarios y En-.:>leados de la Federaci6n; pero si fuese un cam -
pesino el presunto responsable de los .ilícitos a que se alude en el -

numeral comentado del multlcitado Reglamento, trat"1dose de auto-

rldade:s ejldales de los nucleos de p0blaci6n y que actuasen en ejer-

ciclo de sus funciones, el ejer-ciclo de ta acci6n penal en su contra 

o la consignaci6n pr-oplamente dicha correspondería, como en el -

antertor caso, al Mlnlsterto PÚbllco Federal y la instrucci6n, por 

ende a la Justicia Federal; pero sl e\ presunto responsable fuese-

- un carrpeslno. sln cargo dentro de la mesa directiva ejldal, - sal-

vo tos casos, )O sea de coautor(a o de cornpll el dad - , se dA la po-

sibilidad de que la competencia en cuanto al ejercl cio de la acci6n 

penal en contra del presunto responsable y la lnstruccl6n del pro-

oeso, correspondan a las autoridades del Fuero Común. Como --

qulera que sea, nos parece completamente inadecuada la redacci6n 

del art{culo décirnoséptlmo del Reglamento, por su falta de técnl-

ca legislativa, por su arrblguedad e itT1)recisl6n; pues st preten-

día tiptfic::arse un deltto especial en materia agraria, debi6 preci-

sarse con toda claridad cada una de las modalidades del tl(clto -

e ineludiblemente sei'lalar la penalldjf.d correspondiente; de mane-
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raque en la forma,simplemente. enunciativa, como aparece redacta-

do el propio numel"al, oo\ lga a una rem1si6n, ya sea a ta citada Ley 

de Responsabutdades, al C6dlgo del Distrito Federal - aplicable en 

materia federal - y a tos C6dlgo.s Penales de la.a Entidades Federa-

Uvas. 

e). - PROBLEMlfflCA ACTUAL DE URBANIZACl~ EJIDAL.. -------------------------------
Bl"eves Plant:eamlentos de Sociología Rul"al.-

La Sociología Rura\J que en concepto de Carl C. Ta~or, ttene co-

mo principal objetivo La mejoría de los nlvelea de vida de \a pobla-

ci6n agrícola y que el Sociólogo uruguayo Daniel D. Vldart ctenne-

como: ••• " Ciencia que en su faz descriptlva caracteriza loe he-

chos sociales en los ambientes campeslnos y que en su faz e><pllC!_ 

Uva interpreta la estl"Uctura y el funcionamiento de las sociedades 

rurales concretas 11 
••• (SO) 

Abarca interesantes ternas cu:,e. constderaci6n 

es indlspensab\e en este trabajo y los que abordaremos a ecritrui-

ctM. 

Bien se ha dicho que el c:al"Y"f>O y la ciudad COI'?! · 

(60) Autor cltado,:"Soclolog(a R.ural"Tomo I.Edtciones Satvat Edt
tores,S.A. ,1a.Edic.8arcelona 1000, pág. 231. 
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tltu:yen las dos caras de ta moneda de la cultura humana acuñadas por 

la hlstorta y que en todo tratado o estudlo de Soclolog(a Rural. no -

puede faltar el anállsls de las relaciones y diferencias entre ctudad

y campo y es evidente que no pueda abordarse el estudio de lo rural

sin la presencia mental oo lo urbano, como tampoco puede interpre

tarse lo urbano stn que se tenga en lamerte el trasfondo rural. Vl

dart, en efecto en torno al apuntado planteamiento, señala un sinnú

mero de dlsimilttudes entre ciudad y cal"'rl>O, independientemente de 

las formas hibridas que se ubican entre los extremos de aquellos -

dos conceptos; de manera que en cuanto a su relact6n con nuestro -

trabajo analizaremos las siguientes diferencias: ambientales• labo

rares, demogrMlcas y sociales. 

En a.ianto a las disimilitudes ambientales entre 

can-Pe y cludad, cabe señalar que mtentras en et CAl"T'fJO el hombre 

se enwentra en cortacto directo con el cielo y la tierra, el hombre 

en la ciudad, substituye aquellos factores por un COl"T'fllejo arqulteE 

t6ntco en que se desenvuelve et ciudadano, entre calles, edtftciosT 

subterraneos y atres enrarecidos. El ambiente del campo resulta

as{ expresivo de lo natural y espontaneo, al paso que el ambtente

urbano aparece artificial y tecntftcado. 

En torno a las diferencias laborales, cabe señ_! 
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lar q;.ie el labriego es em\rontemcnte prod..ictor, mientras que el ha

bitante de la ciudad es un transformador y un consumidor y así al ~ 

do del campesino cuya principal ambici6n es la posesi6n de la tierra 

a la que se arraiga para arrancarle sus frutos, el hombre de la ci~ 

dad cifra sus esperanzas en la obtenci6:i del dinero que le permiti

rá adquirir los productos básicos del campo para su subsistencia.

Una diferencia en lo esencial, bien \a señala V\dart, de \a siguien

te nanera: ••• 11 El hombre de campo se mueve en e\ orbe de la agrJ. 

cultura y si debe saber de todo un poco, su saber sf1 apunta hacia -

el mundo botánico y zool6!JicO ••• En cambio el urbCcola, es un -

trash.Jmante Labora\, un ser lleno .de recursos que actúa en zonas 

abstractas, creando apetttos por la pl"opaganda comercial, aho-

rrando molestias por la rnediaci6n, ofreciendo comodidades mer

ced á la inventiva• moviéndose en las 6rbltas sutiles del dinero ••• 

este hombre urbano es un sol \tario •.• En cambio, el rural con

serva todavía en su núcleo familiar la impronta de la tribu" ••• (61) 

En cuanto a las diferencias demográf\ca.s. -

tt~nese que el campo resulta ~bilmente poblado, al paso que \a -

ciudad es sin6nimo de aglorneracl6n y hacinamiento y de todo ello. 

derfvanse if1"1)ortantes repercusiones¡ en efecto Emi.le Durkhetm,

habfa ~ señalado que una gran densidad demográfica aceleraba -

(61) Autor citado, opus Cit. , pág. 377 
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el carrbio de tas formas de producc\6n, lo que había eo\egtdo del -

hecho de que en ta ciudad el individuo desempeña tareas especiali

zadas y de que los lndustria\es tienen a su servi'C\o un ej~rclto' de

inventores que perfeccionan \os rrétodos de la prodtlccl6n. Con ta

densidad pcb\actona\, se relaciona, asímt$mo, e\ régimen de pro

piedad de la tierra, de suerte que los soci6logos sef'\alan que las -

formas c:olecttvas de propiedad, aparecen en aquellos lugares en -

que la población es poco densa y al efecto ejempHflcan con las si

guientes instituciones: la "Obshina" en la Siberla presovi~ttca; el

viejo "Mir" ruso; el "Ay\lu" lncalco y el "Calpullt" azteca. 

En cuanto a las diferencias sociales entre ciu

dad y campo, que son múltiples, nos interesa en lo particular el f.!, 

n6meno de la movilidad terrttorlal, que bajo el concepto genérlco

de movUldad social, traduce un nomadismo urbano que en el~ -

po es m6.s remansado, as(, se ttene que en \as grandes ciudades -

el hombre resulta ser un ser errante que cambia frecuentemente

de morada, cuando lo exigen las obras de urbanlsmo, cuando su s.L 

tuaci6n adversa le obliga a reducirse a un alojamiento más modes

to o cuando al crecer ta familia, se v6 precisado de encontrar -

una vivienda más ampUa y confortable; pero como consecuencia -

de este fen6meno de movilidad territorial, viene a advertirse la-
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tendencia de la urbe a absorver al campo o como certero.mente seí'la

\a Spengler, citado por Vidart; ••• "Las viejas ciudades adultas, con 

su nC.icleo g6tico compuesto por la catedral, el a;yuntamlento y las -

callejas de empinados tejadillos, ahora las viejas ciudades comien

zan a prolongarse en todas direcciones con masas informes, cuarte

les de alqul.ler y construcciones útiles que van invadiendo el campo

deslerto" ••• (62) 

Pero este tipo de movll\dad territorial, ena.t>re 

lgualmerte un doble movimiento que se ha denominado como urbanl

zaci6n del campo, que se presenta l\l lado de la rura\izaci6n de las 

ciudades; derivaciones del progreso, determinante de la creacl.6n

de ciudades tentaQJ\ares, de inmensas zonas suburbanas, produc

to de las facilidades en el transporte y de la desconoentracl.6n de

la industria, de suerte que la siguiente aflrmaci6n de notable so

ct6logo Frano6s, a propósito de Alsacla, bien puede aplicarse a -

casos espec<rtcos de nuestro país: ••• " Antes el sello rural lo ma! 

caba todo, aCin las ciudades. Ahora,la urbanlzaci6n va penetrando 

todo, aun en el campo" ••• 

Dentro de la movtlldad terrl.torlal , engarzan -

los soci61ogos el fenómeno de la mtgracl.6n campo - ciudad, cu~-

f..62) AU.or citado, opus Cit., p,g. 411. 

---::e;:. 
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exprest6n centrarla, es menos frecuente¡ en efecto, en épocas de •• 

normalidad. se cumple un éxodo rural hacia \a ciudad. ?e manera -

que el carrc:ieslno cautivado por la ciudad rara véz retoma a su~ 

tlca vi.da, al paso que el ciudadano va al campo, s61o cuando dispo-

ne de alguna vtlla rural de alguna hacienda o por simple distrae-

ct6n, pero sin romper el vínculo que lo une a la ciudad. Este tipo-

de migración campo - ciudad, blen podría motivarse en el rofTl)i-

miento en las áreas rurales del equntbrio que debe exlstb:- entre -

las tierras de cultivo y los habitantes q~e de ellas se alimenta.E! 

te fen6meno mlgratorlo, reviste Importancia tal deducible de la -

siguiente estadística a que alude el arquitecto LeopoldÓ Oomín--

guez Mort.es, en ensayo relativo y en los siguientes t.Srmlnos: -

11 ••• El crecimiento de la ciudad de Máxtco de apr6ximadamente-

medio mill6n anual, es quizá en una tercera parte migración di~~ 

ta; estos miles nuevos campesinos anualmente, provocan posterior: 

mente con su itinerario un interflujo asombroso, al grado de pro-

vocar en zonas sub-urbanas crecimientos sostenidos del 20% -

anual y la ci.Jp1tcacl6n de la población en menos de cinco años -

"· •• (63) 

Un proceso de ruralizacl6n de ta ciudad en el 

~de las anttguas c:omunldades de lztacalco e lztapatapa.- La -

(63) Domtnguez Montes ,Leopoldo: 11Mtgracl6n Campo Ciudad", Pla
ntfic:aci6n,Revista de la Sociedad rv'texlcana de Planificaci6n,
No. 13. Nueva ~poca, pág. 9 
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ciudad de ~xtco, constttu)'E! el eje de un complejo sistema urbano -

que comprende el área inetropolttann del Valle de JV.éxtco y que como 

todas las grandes ciudades padece una permanente crisis de creci

miento por explost6n demográfica y que al lado del impacto de la te_:; 

nolog!a, resultan predeterminantes de transformaciones y as( ocurre 

que al lado de la vasta área urbanizada co11stltu(da por la antigua ci..!;:' 

dad de fv'éxioo se tiene una inmensa área Integrada por poblaclones

oercanas y limítrofes que han sido absorvldas por aquella, en lo que 

se ha denominado proceso de conurbaci6n, sin6ntmo de tntegraci6n

a ta gran ciudad por un fen6meno de absorci6n; corul"baci6n hacia la 

o.;al muestra marcada tendencia una vasta zona suburbana Integrada 

por" po'.:>taciones de tamaño pequeño e intermedio que CClnSet"Van ele!: 

tas formas de independencia ft'sica y de acttvldad eminentemente ":!! 

ral y tal es el caso de lztacalco e Izt:apalapa, que debido al anteito.r 

mente expresado proceso de conurbaci6n, hllnse visto absorvidas 

por la metrópoli, para formar parte de ella, a pesar de sus carac

terl'sti.cas maroadamente agrícolas que conservan, aun ruando ne

cesariamente tlenda a decrecer y esto es en lo que esencialmente

oonsiste la llamada NraUzaci6."'I del proceso de urbanización o ru

raUzacl6n de la ciudad, que presentan las siguientes caracterl'stt

cas: 

a), - Alta tasa de fecundidad que es caracterí~ 



- 172 -

tlcas de las 6reas rurales,; 

b).- Las acttvidades agMcolas prevalecen en -

ta estructura ocupacional de la poblacl6n y 

e). - Fen6menos de desocupacl6n, ocupación -

antisocial y subocupact6n. 

lztac.alco e tztapatapa, son parte Integrante de 

la ciudad de f\Mxtco; pero desde 6poca inmemorial, en su 6rea cen

tral, permanecl.6 una enorme superl'tcle l\bre de habitaciones des

tlnadas a \a acttvidad .lgrCcola. Trátase de dos antigua& comunida

des que datan de la época prehispánica y que stempre estuvieron -

ligadas a la ciudad de l'v'\6xtco - entol'\....es Tenochtttlan -. ase~ 

se sobre el leehO del lago de Texcoco, en la unión de éste con el -

de XochlmUco; de Iztapalapa, part(a el dique de Netzarua\~l,

que data de la época prehispánica y que evitaba que las aguas sala

das de Texcoco invad1.eran las dulces de Xochtmtlco, con lo que se 

protegían aquellas dos poblaciones, en las que se practicaba la -

agrtcultultura en las \\amadas ch\narrpas - nombre que Monz6n,

como se vi6 en el primer capítulo de este trabajo, interpreta co

mo parcela famUtar -; dichas chtnampas eran segmentos de tle::

rra artificialmente construidos y que ae utf.l\zaban para las stem

bru intensivas, pues se trataba de tierras de rumedad, substs_;_ 

tiendo iWn a la recha. Sbse que lnnurneNlbles cana\e.~ '"'""'MM -
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entre las chtnarnpas,los que se uttl\zaban como medto r6p\do de co-

munlcacl6n y que estos canales se conservaron hasta 1940, en que el 

canal de la Viga ~ o:>nVert.ldo en la actual a.ventda que tonserva el -

mismo nombre. 

As( pues, hasta 1940, lztacalqo e Jztapalapa, -

eran dos corruildades rurales ooltndaries a la Cludlld de Mflxico y en 

cierta forma tndependlentes de ella¡ pero a partir de 1950. se acele-

ra 1.11 pl"'OCBso de cxn.irbact6n que determina su absorción por la "'!. 

tr6poU para pasar a formar parte de ella e integrar a su lado Wl ce.!' 

tro de atracct6n para la migract6n. El ai'io de 1940, colncldl6, ast..:... 

mismo, con un espectawlar per(odo de Cf'ecl~ de la cludlld de-

IViéxtoo que se c:l.lp\tca para 1960 y respecto de las \ocaltdades de que 

se habla en 20 al'\os el ritmo de creclmiert:o se lncrement6 17 veces-

en lztacalco y 10 wces en Jztapalapa y sobre el particular, la antro-

p6\oga Margarita Nota.seo Armas, expresa: ••• " St tales tendencias 

contirúan, tomando en cuenta tos can'btos que habrAn de orurrtr can 

ta construcct6n de obras de interés pGbUex> en las 6reas e>cporpl.adas 

de estas localidades, para 1970 se duplicar& casi la poblact6n de I~ 

tacalco y de Iztapalapa, mlent,...as que et Olstrlto Federal y \a ctu-

dad de Wxioo ta lncrementar6n 6nicamente en un tercio" ••• (64) 

(64) Nolasco Arrna.s. Margarita: "Ruralizact6n del proceso de urbarlf
zact6n", Revista Planlficacl6n, p&g, 2a. 
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Teles incrementos poblacionalea, atribúyanse -

claramente al fen6meno de la mtgract6n; pues se tiene, que a partir 

de , 940 en tas dos localidades de que se habla, Se empez6 a regis

trar una enorrre afluencia de obreros y c:a~stnos emigrados de -

otras ciudades y particularmente del 01!ur'f)o, quienes en la búsque

da de nuevas oportunidades en la gran ciudad, se vieron precisados 

de encontrar sitios baratos para vlvir con suficientes medios de C2. 

munica.ci6n y de transporte maslvo, de donde probablemente se~ 

yan asentado, prtmerament:e, en \a§ 6reas habitaciqlllles de lzta

calco e Iztapalapa, para desl)Uás ocupar las áreas de c::ulttvo, pre

viamente adquiridas por oapeo..1ladores de la ciudad de'Méxtco pa~ 

'! ra su lottfic:act6n y venta, d6ndose el caso de que la ambición y -

falta de previsibilidad de estos especuladores, ha~ motivado la e:!. 

rencla de servicios pGblicos uf"banoa. Pero en dicho fenómeno de -

migración advl,rtense motivaciones derivadas de factores sociales 

y especiales, pues los inmigrantes a la gran metrópoli bus*an un 

asentamiento tal que les permitiese cx:inservar su medio soctal y sin 

desintegrarse; esto es, mantener sus patt"Ones culturales prevtos -

esencialmente rurales, condiciones que obviamente se daban en Jz

tacalco e Jztapalapa, como comunidades ortginalrnente l"'Ura\es que 

en l"e\ativo corto lapso de 20 años fueron 8bsorvidas por \a gran -

urbe, sln tener tiempo de abandonar sus ortgtnales patrones rura-
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les y esto es lo que constltuye y permtte comprender el fen6meno -

de ruralizaci6n del proceso de urbantzaci6n a que nos hemos venido 

refiriendo, con las manifestaciones ya lndtcadas con anterioridad; -

si bten cabe señalar que la alta tasa de fecundidad - que es caracte

rística de las áreas rurales de México y no de \as urbanas explíca

se porque losprogramas de salud pública y de medicina preventtva -

que se extienden desde la rnetr6poU , abaten las tasas de mortaltdad, 

lo que provoca un incremento y crecimtento poblaciona\ ma~r del -

esperado, como ocurre en las dos mencionadas localldadas, ~. -

en esas oondlciones, cuentan con un patron rural reep•c:to a la re

c:undidad y con un patron urbano respecto a la mortalidad y que ea 

menor que et rural. 

En cuanto al fen6meno de absorct6n de Ú'eas -

rurales por tas gl"andes ciudades, ttánese en tomo a \as dos local!. 

dades de lztacalco e Iztapalapa, que a pal"ttr de 1968, ln(cianse -

procesos de exprq:>iaci.6n para desttnar terrenos agrícola.a a cbre.s 

de lnterú p('b\lco y en 1969 contlnúanse las expr~taciones para -

obras de interés social de tipo habttacional y mú recientemente,

a raiz de la lntegraci6n de FIOEURBE de que se hablar! post:erlor:. 

merte. se ha lnclu(do en e 1 patrlmonto de dl d1o fideicomiso, la -

Colonta El Moral de Iztapalapa, representando todos estos actos

de ttpo exproptatorl9casos recientes de absorcl6n de tocattdades -

rurales por una gran metrópol l. 
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Cabe señalar, finalmente, que el fenómeno de ru

ralizaci6n del proceso de urbanización, al desaparecer en márito a -

los actos exproptatorios las áreas de cultivo, tiende a converttrse y -

dar lugar al fenómeno de la urbanización del campo; de tal manera -

que a la f'echll a ratz de dtcho fenómeno, han desaparecido, pr6ctica

mente, móltlples ejtdos, ruyas tierras de cul'tivo sirvieron de asen

tamiento habltacional de la población del Distrito Federal, para qu! 

dar, al lado de las antiguas zonas de urbanlzacl6n ejidal, inmersas 

y absorvtdas por la gran metr6polt de la <JJe son ya parte integran

te,. Si bien, por otra parte, las aun numerosas comunidades y e Ji' 

dos existentes dentro de la jurisdicción del Dtstrtto Federal, encue.D 

transe en los procesos iniciales que a la larga determtnar'n su ab

sorción por la metr6polt capitalina. 

Flll>EllJllRIBE • - Como expresión definida de -

una política de desarrollo urbano de la ciudad de México, con fecha 

31 de mayo de 1973, el Presidente de la República, expidi6 un -

Acuerdo sentando las bases para la creación del organismo denom!_ 

nado FIDEURBE; en efecto, como se coltge de los Considerandos -

en que se funda el Acuerdo Presidencial de preferencia, se hace n2 

torio e\ acentuado crecimiento de \a ciudad de ""'xlco, lo que sup~ 

ne utilizar racionalmente su sueldo para poder atender eficazme!!. 

te los requerimientos de la cada vez más numerosa poblact6n, ade 
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~ de que tales incrementos poblacionales originan un déficit habl

tacional y un desbordamiento incontrolado de numerosos núcleos de -

pob\aci6n hacia zonas ejidales y comunales del ~rea metropoHbma;

dícese igualmente en el Considerando Tercero del propio Acuerdo

que ante las e>Ccesivas concentraciones humanas y dada la llmtta

ci6n de 'reas dtsponibles para satisfacer la creciente necesidad de 

vivienda y ta falta de rese!"Vas terrltoriales • ••• "Resulta tnéonve

ntente mantener dentro del régimen ejidal o com.mal aquellos sue

los q-...e han sido absorvidos por la Orbe, as( como cpnttn..iar utili

zando para fines agrícolas, aquellos que producen rendimientos -

precarios o que ya no los producen nl constttu;,en fuentes de apro

visionamiento ••• razones que presiden la necesidad de trtegrar

estas zonas al din6mlco Ct"ecimtento de la ciudad y proporcionar-

les los servicios municipales y equipamiento urbano que reclaman, 

así como resolver los problemas derivados de la tenencia de la tte 

rra ••• satisfacer la necesidad de habitación de los nucleos de po

blaci6n ejtdales y comunales, a quienes el crecimiento cita.dino ha 

if'l'1)Uesto un nuevo Qt'§nero de vida que los ha marginado de loe be

neficios de una vida urbana normal 11 
••• 

En tales condiciones, el Acuerdo Presiden

cial de que se trata, en su artículo 1o., dispone que el Departa

merto del Dtstrtto Federa\ debe proceder a ta constitución de un -

fldelcomtso, en el que el Banco Nacional de Obras y Servicios P~ 
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bllcos, debe tener el carácter de lnstitucl6n Flduclarla. Ftdelcomlso 

que como lo dispone el artículo 20. , del propto acuerdo tiende a la -

tntegraci6n al desarrollo urbano de la ciudad de' México de: 

a). - Los asentamlentos humanos no controlados; 

b). - Las :zonas ejldales y con"lunales que por su 

baja productividad, por no constituir fuentes de aprovisionamtento, -

'"9as verdes o lugares cuya tradlci6n deba preserval"'se, resulten -

susc::epttbles, por su emplazamiento, de tntegraci6n urbana. El ar

tículo So. , dispone que el patrimonio del fidetcomlso se lntegrará

con los bienes que se afecten al mismo, as( como con los financia

mientos tlbtenidoo de las lnstltuciones nacionales de crédito y por -

tas aportaciones de organismos de\ sector público. En el artículo -

4o., se establece que la duraci6n del fideicomiso será indefinida.

El artículo 5o. , alude a la integraci6n del máximo organismo del

fldeioomisio, representado por el Comité T6cnlco y de Distrtbuci6n 

de Fondos, en el cual debe participar un representante del Fondo -

Nacional de Fomento Ejldat, lo que se justifica, pues con ello se -

está dando cumpl lmiento, est(mase, a lo previsto por- el párrafo -

cuarto del artículo 167 bis de la Ley Federal de Reforma Agraria y 

~es del tenor siguiente: ••• '1 Et Fondo Nacional de Fomento Ejl

dal captar' y administrará \os recursos del ejido, provenientes de 

la regularización de zonas urbanas y opinará los procedimientos -
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relattvos a dicha regularlzaci6n" ••. El artículo 60., del propio --

Acuerdo Presl.dencial, dispone, as( mismo que e\ Jefe del Departa

mento del Distrito Federal o quien lo represente. debe presldlr el

Com!té Tt:k.nico y de Distribuci6n de Fondos. El al"t(cu!o 7o. , atri

buye al propio Presidente de la República la deslgnact6n de un di

rector ejecutivo del fideicomiso y que debe fungir con el carácter

de delegado fiduciario especial. Finalmente el artículo Bo. , remi

te al acta constltutiva del fidetcomiso la determtnaci6n de tas atrt 

buctones del Comité Tácnico y de Dlstrlbuci6n de Fondos y del Di

rector Ejewtivo del prq:>io fideicomiso. 

El acta constltutlva del fidelcomlso de que se

t1-ata, se expidl6 arl:e ta fá de notario pÚbUoo el d(a 28 de junio de 

1973 y de ella hablaremos, a cortlnuact6n, en la parte que noa in

teresa. 

Apúntese, desde luego, que el fideicomiso es 

una lnstituci6n de Derecho et.vil que se ha considerado adecuada -

para responder a los COO'l>le)os requerimientos transaccionales -

de la vida moderna y que es el equivalente, en la Teor(a de las -

obligaciones, a la estipulación en favor de tercero, en que se tt~ 

nen tres elementos: esttpulante, promitente y teroero estipulado, 

que corresponden - en et fideicomiso - a fideicomltente, fiduct~ 
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rio y ftdeicomlsarlo. 

En la cl,usula segunda del 'acta constltuttva de-

que se trata, se determinan las partes que intervienen en el flde\C2 

mtsarlo. 

En la cl,usula segunda del acta constltutlva de 

que se trata, se determinan las partes que intervintenen en el ftd!! 

comiso, como a continuacl6n se lndlca: 

a). - Ftdelcomttentes: Departamento del Dts-

trito Federal; INOECO y cualquier entidad pC.bltca o privada; 

b) ,.. Fiduciario: Banco Nacional de Obras y -

Servicios Públicos y, 
et 

e). - Fideicomisarios: El propio Departamen-

to del Distrito Federal; el Fondo Naclonat de Fomento Ejldal; Los-

ejldatarios y com.Jneros titulares de derechos sobre bienes ejidales 

o comunales, cuando 'stos tubteren sido expropiados y afectados -

para el cumplimiento de los flnes del fidetcomtso y quienes debe -

ejercer sus derechos por medlo de sus representantes legales. 

En la cl,usula tercera del acta constltuttva al_!! 

dlda, se establece la constttuci6n del patrimonio del fideicomiso -
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que se tntegra con los siguientes inmuebles: 

a). - TerMnos .del oentro de población denomlna

do 11Colonta El Moral 11 , correspondiente a la Delegaci6n de Iztapala-

pa, en e\ Distrito Federal, con superftcie total de tl"escientos treln-

ta y cuatro mil ochocientos tres metros cuadrados, seis centésimos. 

superficie expropiada por causa de utiltdad póbllca, mediante el De

creto Presidencia\ correspondiente publicado en el Diario Oficial de 

la Federact6n del 18 de Dlctembre de 1969. 

b). - Terrenos del centro de población conocidos 

como " Colonia Garctmarrero", delegact6n de Villa Alvaro Obreg6n, 

en el Distrito Federal, con S'-"8rflcte de doscientos dos mll nove-

cientos metros a.iadrados, cuarenta y tres centásimos, superficie-

expropiada por causa de uttltdad pública, mediante DeCl"'eto qua 8P! 

raci6 publicado en el Diario Oficial del~ Federaci6."l el 11 de agos

to de 1970. 

e).- Terrenos del centro de poblaci6n conocido 

oon et nombre de "Colonia Ajusoo ", Delegación de Coyoacán, Di~ 

trlto Federal, con superficie de dos mlllone$ seiscientos doce mil 

trescientos cuarenta y a.iatro metros veinte cent6simos, sujeta-

ª e>eproplact6n en los tármtnos del Decreto publicado en el Otario 

Of'lclal de ta Federación el 4 de julio de 1970. 
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d). - Terrenos del centl"'o de población conocido con 

el nombre de " Colonia Piloto Adolfo L6pez Matees 11 • Oelegact6n de -

Villa Alvaro 0bl"'eg6n, Distrito Federal, con superficie de trescientos

dieciocho mil cuarenta y dos metros cuadrados, doce cent~stmos, ex

prcplada por fines de uti\tdad pGbllca, según Decreto publicado en el

Oiarlo Oficial de ta Federación correspondiente al 4 de julio de 1970. 

y, finalmente 

e). - Terrenos que fueron comunales del poblado 

"Pedregal de Santo Domtngo de los Re)es tt, Coyoac.6n, Dtstrlto Fe

deral, e>eproptados por causa de utilidad p(¡bltca en favor del Jnstltu- • 

to Nacional para et Desarrollo de l,. Comunidad Rural y de la Vlvte!! 

da Popular, según Decreto plbUeado en el Olarto Oficial de la Fe<i!, 

rac::l6n el d(a 4 de diciembre de 1971, comprendiendo una superfic::le 

total de: dos millones seiscientos once mu novecientos ocherta me

tros c:uadrados. 

En la claGsuta quirta del acta constttutlva rnul~ 

citada entre las finalidades del fidelcomiso, se asientan entre otras: 

" b). - Promover y realizar los estudios necesarios para determinar · 

la poslbtltdad y conveniencia de qut! predios sujetos al régimen ejt

da\ o comunal , sean susoepttbles de ser incorporados a los prog"!_ 

mas del fl.delC"')f'T)lso mediante exproptaci6n •• ·• d).- Enajenar los

predlos afectados en fideicomlso en los t~rmtnQs y condtclones que 
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fije el ComU' T'cnico y de Distrtbuci6n de Fondos", ••• 

Es evidente que el fideicom(so de que se trata-

~ que comunmente se conoce ~ como FIDEURBE, requiere de e~ 

mes aportaciones y financiamientos para que conjuntamente con sus 
' 

rea.1rsos propios que le abren los caminos del autoflnanciamiento,-

. 
pur cuanto a las facultades que tlene para enajenar los terrenos afe_!= 

• 
tados al ftdetcomiso y que forman parte de su patrimonio, es~ en -

poslbiltdad de cumpUr los objetivo$ ~ predeterm6naron su CO'lSti-

tuct~ si bien tr~ de un organismo que pr,ctlcamente, apenas

ha intctado sus actividades, de manera que s6lo a lar9o plazo, e .. -

lo fut:urb, ser6 posible justipreciar su funcionalidad y eficacia en-

cuanto instrumento de una pol<ttca bien delineada de desarrollo ur-

beno; pero es conveniente sef'lalar, desde luego, que el hecho mis-

mo de su creact6n, representa una medida eficaz, en cuanto que -

tndlsc::U:tblemente viene a contribuir a frenar la espeo..ilaci6n de t!, 

rrenae que tarde o terTl>rano terminan por ser absorvldC16 por la - · 

gran metr6poll y que contribu)e igualmente a caiftgurar el ani>ie!! 

te necesario para el establecimiento de las obras intraestructurales 

que necesariamente presupone todo desarrollo urbano correctamen 

te plantflcado; la tntegract6n, por tanto, de FlDEURSE, CO"ISide~ 

mos que c:onstttu)e un buen princtpto y una encomiable manifesta-
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ctón de la política que suelo, que se hact'a ya tan tndlspensable, en

cuanto eje de todo planteamiento encaminado a la resolución de \a -

pr<i>lem6.tlca de úrbanlzact6n del Distrito Federal. 
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COllCLUSIClllNIES 

---------------~---------

1.- El " calpullt "que Zurita define como barrio de gente CO'lOcida 

o linaje antiguo, constituye la instttuci6n fundamental de ta or-

ganlzaci6n social de los tenochcas y que debe interpretarse ~ 

mo clan ant>ilateral con tendencia endogámica y fuertemente = 
estratificado. 

2. - Al establecerse los aztecas en la isla de ""'xico y fundar tenoc:!,l 

tltlan, la dist:rtbuct6n del terrttorto para su asentamiento pd>!! 

ctonal, se dlvtdt6 en cuatro barrios o "CAf'Yl)an"; cada l.l'lO de 108 

c:uales se divldl6 en varios "c:alpullts", los que se divtdt'an a su-

vez en barrios chicos o "tlaxUacaut", que a su vez subdtvtd(an-

se en parcelas familiares o " chinampa ". 

3. - Si bien es cierto que la brutal efl"4)resa de la caiquista de la NO! 

va España, fu6 flnandada por part:tculares, las tierras de que se 

trata, por et derecho de pre.scrtpcl6n que vino a convalidar la-:"' 

OQ.4>Bd6n, pasaron al dominio de la corona espat'\ola, en a.Janto-

Estado Espai'lol, stn que sea admisible considerar dichas tierras 

c:omo propiedad particular de tos sc:t>eranos espai'íolu. 
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4. - El prtrner pueblo fundado por e\ conquistador espai"íol en las tte-

rras de la Nueva Espaf'la, fué la Vllla Rica de la Veracruz, e\ 2 

de abrll de 1519, empresa que se atribuye a Hernán Cortés. 

5.- e:s evidente que la Corona de España, sustentaba una blen deftn!_ 

da potíttca de pct>laci6n en la Nueva Espai'ia, cuyo instrumento -

legal estaba representado por Capttulaciones, Cédulas Reales -

y Provisiones sct>re desc:ubrtmierto y Nueva Población, Ordenll!l 

zas de 1573, RecopUaci6n de Leyes de Indias de 1680 y las Redu,2 

clones o Resguardos. 

6. - Consecuencia tnmedlata de la ~lsta de la Nueva Espai"ía, fl.é, 

en el orden jurídico, el trasplante a estas tierras de tnstttucio-

nes jur(dlc:as agrarias genuinamente espalolas y que en el trans-

curso del tle~o, sufrieron hondas transformaciones. 
- -· 

7. - Hemos entendido por colonizacl6n, todo proceso de asentamiento 

romano que se lleva a cabo en un medio geográfico determinado, 

con la ftnattdad tnmedlata de aprovechar para la humana substs-

tencla los recursos agrartos disponibles. 

e. - Pese a que la guerra de Independencia slgntfrcaba el más rotundo 
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fracaso de la potfttca de colonlzact6n seguida por la corona espa-

ñola, ta pretenst6n de los primeros gobiernos de la Independen-

cla de continuar la misma polftlca, con el pr~6sito de poblar -

las tierras desiertas, vendría a provocar el desastre de ta eno.! 

me p6rdida de ruestra tr*egMdad territorial. 

9. - Con mottvo de la apttc:aci6n de ta Ley de Desamortizaclbn, las -

anti.guas cornuntdades y los pueblos de indígenas, m&xime respe:;: 

to de sus llamados bienes de canór repartimiento, en cuanto cor: 

poraciones ctvUes, debieron de plegarse a sus disposiciones. 

10.-Tanto la Ley de Oesamorttzacl6n corno la de Naclonalizact6n, -

contrtbu)leron predetermtnant:emente para dar rruerte a la con--

centracl6n enorrre de la prq>iedad ectesi6stica y a dar por ter-

minados el poderío econ6mtco y la influencia. del alto clero. Con 

el transcurso del tiempo. 

11.-Poslblerne~ cai motivo de la apUcacl6n de la Ley de Desamortl . ... 
zact6n, parecen haberse extinguido los ejidos - en su COl'VlOl:aciErn' 

española - en a..iant.o prq>iedad comunal de los pueblos , que al t! 

nor de las disposlclones de aquella Ley, recibían et tr"'ato de cci!:. 

poraclones ctvtles. Pero la ocupact6n por parte de particulares-
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de los terrenos prcpiedad común de pueblos y comunidades, 

determinaba ya ta conftguracl6n del nefasto fen6meno del la 

tif'undlsmo. 

12.- En el per(odo intermedio comprendido entre la Reforma y la

Revoluci6n Social de 1910, que corresponde a la dlctadura -

Porfirtsta~ el gobierno mexicano, volvt6 a lnsistlr en la mis

ma f6rm .. da de colontzact6n para atender la problemá.ttca agr_! 

ria, autorizando exp~sarnente la colontzact6n por empresas -

particulares. 

13.- La oolonlzación, en la forma como se vino desenvolvtendo en

las anteriores etapas sucesivas, constttu(an una definida polí

t;tca de poblact6n, tendiente a estimular asentamientos ruma

nos, particularmente en apartéidOS lugares, ricos en recursos 

naturales y que constituían el vastt'stmo territorio nacional. 

14.- Durante el Porfirtato, el incremento de las nefastas Compai'\ías 

Deslindadoras, sent6 las bases del más exagerado latifundis

mo, creándose l~ haciendas a costa de los despojos sufrtdos

por los antiguos rucleos de población, CU>'09 habitantes vtár'!:' 

se en la necesidad de refugl8:_rse en los·" cascos de las hacle!! · 
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das ", algunos como peones acasHlados y otros como peones

de tarea, contribuyendo a que tales cascos de las haciendas -

trocasen en verdaderos nuc\eos de poblact6n campesina. 

15.- El llamado fundo legal, término que parece haber sido acui'la

do por Mariano Galvan Rivera, toma su remoto origen de las 

antiguas fundaciones de pueblos y reducciones de iridios, co

rrespondiendo al lugar destinado para que en ~l se estable

cieran, siendo por su origen inaHenable por otorgarse a la -

entidad pueblo y no a personas particularmente designadas. 

16. - E\ fundo legal, en su acepci6n actual, atento a su antiguo -

origen, viene a constituirse y a identificarse con el casco del 

pueblo, con sus casas para los habitantes, juntamente con -

sus servicios públicos• exclusión hecha de los terrenos de -

que se sirven los habitantes para su subsistencia. Su integr!_ 

ci6n, enc:u6ntrase supeditada a las jurlsdtcciones de las Enti 

dades Federativas, mediante la expedlcl6n de los Decretos -

correspondientes de las Legislaturas Locales, competentes,

por tanto, para legislar en dicha materia. 

17. - Por su parte, la \laniada zona de urbanlzaci6n eHctal, cuya -
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acepci6n ~e deriva de la legtslact6n agraria emanada de la Con~ 

tltuct6n de 1917, coincide con el fundo legal, en cuanto que con~ 

tltuye el casco de los pueblos, el terreno' que sirve de asenta--

mier'lto a la p0blaci6n rural, comprendtendo esenctal mente tos-

solares o casas de los pobladores y tos edificios y servicios p9_ 

blicos; pero difiere del fundo legal en que ~ste tiene un origen-

más remoto y en cuanto a que la constituci6n de la zona de urb~ 

ntzaci6n eJidal, encuádrase dentro de la jurtsdlcci6n federal. 

10. - Parece ser que el C6digo Agrario del 22 de marzo de 1934, co-

nocldo como nuestro primer C6digo Agrario, es el primero en-

mencionar, en \a legisla·cl6n postrevoluclonaria el vocablo de -

" zona de urbanizaci6n u. 

19. - En materia de urbanización ejldal, nos par"ecen adecuadas las-

dieposiciones cOrtta,..idns en los artículos del 90 al 100 de la Ley 

Federal de Reforma Agr'arla Vigente, con la salvedad de que ~ 

• 
ben substitutrse tas referencias que se hacel'l en dí chas díspos.!_ 

cienes y en todo el contenido de la Ley al Departamento de Asu!! 

tos AgraMos y Cotónizaci6n, debiendo ser Secretaría de la Re-

l'orma Agraria¡ pensamos que dado que el solar ubicado en zo--

na de ul"'banlzaci6n ejidal constituye un patrimonio familiar, de-
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bargable, prohibiéndose la posibilidad de sujetarlo a contrato 

de arrendamiento; finalmente est(mase la conveniencia de que 

respecto de los ejidatarios beneficiarios de solares en las z~ 

nas de urbantzaci6n ejidal, deben suprimirse los certificados 

de derecho a solar urbano, expldiéndoseles en el acto poses~ 

rio su correspondiente título de propiedad sobre el pl"opio so

lar, ya que no ocurre problema posible de especulaci6n, por

constituir patrimonio familiar. 

20!- El Reglamento de las zonas de urbantzact6n de tos ejidos, pese 

a encontrarse vi.gente en cuanto no se cpone a la Ley de la ma

teria, debe actualizarse y armonizarse debidamente con las -

disposiciones vigentes de la prcpia Ley¡ tambi~n sería conve-

niefi::e crear un procedimiento especial de privación de derechos 

posesorios y de prcpledad sobre los solares ubicados en las z~ 

nas de urbanlzaci6n y además tlptficar correctamente delitos -

especiales en la materia con las modalidades convenientes sln

pasar por alto la fljaci6n de la penalidad a cada figura delictiva. 

1. - Est(mase que las disposiciones en materia de urbanizaci6n eJ!. 

dal contenidas en la Ley Fede!'8l de Reforma Agraria, con la -
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actualizaci6n del Reglamento relat\vo y con la coordinaci6n ~ 

cesaria de los organismos creados por el GObierno Federal:-

Ftdeurbe 1 F onafe, Corett, etc. , constituY'en los tnstrumentos 

id6neos e indispensables para resolver la complejidad de los -

prOblemas inherentes a toda política de desarrollo urbano. 

22. - La creaci6n por Acuerdo Presidencial del denominado Ftdel~ 
• 

miso Urbano ( FIDEURBE ), representa una expresi6n de ad! 

cuada política de suelo y que•a1 l~do de las diepostciones reta-. 

tivas de la Ley Federal de Reforma Agraria, deben contribuir 
' 

eficazmente al desarrollo urbano, con el resultado lnmedla.o 

de frenar la espec:ulact6n de terrenos en el area del Distrito -

Federal y posibilitar las obras de Infraestructura para resol-

ver su compleja probtemáhca poblacionat. 

23. - La acelerada expansión del area metropolitana en et area rural 

del Distrito Federal, donde aón se asientan terrenos incorpor!_ 

dos al régirr.en de propiedad ejidal y comunal, da lugar al fen2 

meno de ruralizaci6n del proeeso de urbanlzacl6n, que princi-

palmente se caractertza por el hecho de que los habitantes de -

esa: areas rurales mantienen sus oQ.Jpaciones agrícolas, que -

no tuvieron tiempo de abandonar, dada la rapidez con que se V!_ 
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riftca ta absorción de esas areas rurales por ta gran urt>e. 

24.- La M.rallzaci6n del proceso de urbanización, bten puede en

tenderse como una etapa de transición y de acomodamterj;o -

- eulndo se presenta-, una etapa lntermedla, que necesaria

mente deviene en el ren6meno de urt>antzact6n del ~· 
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