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NTRODUC:C: Orl 

La realización de este Trabajo de Tesis, tiene como fin princi

p~l, el que ee trate con mayor lmpartancic, los asuntos en Mot,g, 

ria Agraria, eapeclficamente: LA EXPROPIACION; es imperante pro 

teger el bienestar de los trabajadores del campo y el de su fa

milia, no debemos olvidar el papel tan importante que jugaron -

en la Historia de nuestra Pais, porque si ellos no se hubieron 

empe~ado en derrocar a los grandes traidores que ocupaban ls -

Presldenclli de la República, eeguirlumos dominados hasta nues-

tros dlas; las campesinos fueron la gente más entregada dentr~ 

del ámbito hlst6rico y de las grandes guerrds, que se suscita-

ron en el pa1s. 

Estos hombres que por amor a la tierra fueron capaces de cuol-

quier sacrificla y sin embargo segulr~n siendo los héroes anón! 

moa que la historia en su generalidad descon~ce, por ser en su 

gran mayor1a gente que le importaba más la tierra que los lujos 

a que estaban acoatumbr1::1dos, ellos que se entregaron d la causa 

con absoluta sinceridad y honestidgd son los que más sufren en 

lH actuglidad y quienes se hunden más Cdda d!a en la terrible -

miseria en que se les ha colocado por parte del gobierno, y de 



las Autoridades Aqrdriaa, ya que &stqa coma empleddos del mismo 

gobierno, tienen el deber de prestarles le eyudo que sea neces~ 

ria, paro resolver con ~gllid•d loe asuntos ogrorios. 

En meter!~ de exprapiacián hemos concluido que se debe proteger 

a loa campesinos y principalmente a las tierrlis que les fueron 

otorgadds qñae atr~s, de las cudlea supuestamente en Qrd9 de lQ 

expropiación, hAn sido despojadas de sus mejores tierr~s, he--

chos que par au propi~ pesa, nos dan la pauto pard re~firmor la 

gron trascendenci~ que tiene estd materl~ en nuestros dl~s. 

Si no ee hace nada por corregir las anamHlios en las Expropid-

ciones, muy pronto el territcric del pala ee verá invddido por 

tod~ claae de conetrucc1ones v no habr~ tierra disponible pgra 

cultiver sobre todo lo que más nas preocupa es el hecho de -

proteger d las campeelnus, contra HqUellHe peraonüB que est~n -

de acuerdo para que se realicen las exprolacianee solamente p~

rd beneficia peraon~l convirtiendo esta figura juridica en una 

verdadera falsedHd en virtud de que no se le da la rinalidsd Pi!. 

ra la cual fue creada, que es indiscutiblemente controllir todo 

clase de abusos en contra de loa cempeeinos, es urgente que 

sean dict~das bases nuévaa para protegerlos de lAe injuaticies 

y que se reQllcen nuevos estudios pera verificar ld auténtica -

idea de la Exprup!acián. 



CAPITULO 

ANTECEDENTES 

A) LA TENENCIA DE LA TIERRA EN LA ETAPA rOLOMIAL 

8) LA TENENCIA DE LA TIERRA EN LA GUERRA DE IN

DEPENDENCIA 

C) LOS NATURALES V SU RELACION CON CRIOLLOS V -

Mf.STIZOS E~ LA PP.ílPIEOAD ~GRICOLA 



ANTECEDENTES 

A) LA TENENCIA DE LA TIERRA EN LA 

ETAPA COLONIAL 

Después del deacubrlmiento de América, a la que los ccnquietdd~ 

res llamaron la Nueva Espº"ª' rica en tlerrde y de escasa pobl~ 

ción, hubo controversias entre dos palees católicos, que se di~ 

putaban lb legalidad de lo conquista y que fueron Espd"º y Por-

tugal. 

Al respecto, nos seMala la Autora Martho Ch~vez Padrón: 

''Este hecho di6 o la Santo Sede Católico y Apost611-

Ca y Romano, la calidad de autoridad arbitral~y con 

ese car~cter emitió tres Bulas: 

La Inter CCletera o Exi~iae Devotion1s Sinceriteis, 

del 3 de "'º»º.de 1493. . . 
La Inter Caetera, del 4 de mQyo de 1493¡ y 

La Hoide Siquidem, de la mismi:l fecha." ( 1) 

(1) Ch~vez Podrán Mortho.- "EL DERECHl AGRARIO EN MEXICO". Editori¡,l 
Porrúa, S.A. 3ra. Edición Correoida. México. O~F. 1974. Pbg·. 177·. 



Lo Sula que m~s nos interesa es i¿ de1··4.·de ma~o· de~.1493, q~e 

lleva por nombre ,,Inter Caeterc", la ci..ial f.ué:.e~pe~ida·por el P~ 

pa Alejandro VI, y Que vinO a resolVer· lc controvefsiO ent,re Es-

peña y Portunal. 

La Bula otornó a los Reyes de C~etilla la propiedad absoluta so

bre el territorio conquistudet y adern~s la propiedad sobre los ha

bitantes de laa Indias. 

Ioualmente, deatacamos el comentario dP.l Autor Enrique Floresca-

no: 

•Asl primora par virtud del deacubrimiento, luego par 

la dan.ción otorgbdO en lb Bula "Inter Caetera", y -

m's tdrde par lb r•~lidad de la conquiatb 1 todas las 

tierras llamadas Indias Occidentbles fueron coneide-

rada• Jurldicamente como r•nal1b de la Corona de Ca.!. 

tilla. E• decir, la til!rrCI V otra• bienes vinieron a 

11r p~trimania pereanol de las Reyes•~ (2) 

Oichb Bulb en eu parte relativa o lb pceeaión de loe Reyes, so

bre el territorio na puede ser m~e expl1Cita, corno obeervorémos 

al transcribir a continuación el punto de vieta del Dr. Lucio 

(2) Flarescona Enrlque.- "OPIGEN V DESARROLLO DE LOS PROBLEMAS AGRARIOS 
EN MEXIC::O•. Editcriol Era. 4o. Edición. México. D.F. 1981. ~~q. 2J. 



Hendieto y N~ftez: 

" ••• As! que todas sus islas, y tierras firmes hall~ 

das y qu~ se hallaren descubiertas y que se descu--

brieren desde la primera llneo hacia el Occidente y 

Mediodla que por otro Rey o Pr1ncipe Christianc, no 

fueren actualmente poseldas hasta el dio del naci--

miente de Nuestro Seftor Jesu Christo próximo pasado 

del cual comienza el afio presente de mil cuatrocieJJ. 

tos noventa y tres cuando fueren por Vuestros mensl! 

neros y Capitanes hbllbddS algunbS de dichas islas; 

por la dutoridad del Omnipotente Dios a Nos. en San 

Pedro concedida y del Vicbriato de Jeeu Chrieto que 

e~cirmaa·en las tierras con todos los eefiorlas de -

ellbs; Haciendas, tuertea, LUl)brea. Villas, Derechos 

Jurisdiccio~es y todba ~ua pertenencias por el te-

nor de las presentes, las damos, concedemos y aEi.ig

namos e Vos y a los Reyes de Costilla y de Le6n; --

Vuestros herederos y sucesores¡ y hocemos conatitu! 

mes deputamos a Vos, y los hijos vuestros herede-

ros sucesores, seftores de ellas con libre lleno 

absoluto poder, autoridad y jurisdicción". (3) 

(3) Mendleto y Núnez Lucio.- "El PRDaEMA AGRARIO Efl MEXICO". Editorial 
PorrÚo, S.A. 20d. Edición. México, O.t. 1985. P~g. 3l1-35. 
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Es claro que en aQuél tiempo loe disposiciones dictadas por el -

Papo deber1an de obedecerse; porque era evidente que éste ten!a 

derecho para dar leQalidad u estos actos, perc bas~ndoncs que en 

aquél tiempo los ciudadanos e&paMales come crietlance deber1an -

de acatar tales dispos1c1onea es por esto que la Bula Alejandr1 

na tuvo ese car~cter de v~lida para los palees cristianas y no -

hube atrae disposiciones para que las conquistadores se apodera

ran1 de las tierras de 101 indica y fuesen drrajados de ellas -

sin m~s apoyo que fuese l~ Bula. 

Loe Reyes eepb~alee d'ndcee cuento de los actos de violencia co

metidos centre loa indias, dictbron vorlaa c6dulae paro proteger 

su pereano y eus bienes pero loa canquiatodorea hicieron caso 2 

miaa de ésto y dej~ndoloe en absoluta miseria, se apoderaron de 

sus tierras. 

PQra poder ente"der el régimen de tenencia de lQ tierra e.n la e~ 

lonia, primero estudiaremos brevemente el tipo de pdtrimonia que 

se eatablec16 seqún lo deetQCd la Llcencl~da Martha Chdvez Pe-· 

drán: 

"A) El REAL PATRIMONIO: que pertenecib a la Gasa Real 

para sus g~stoa y eetdba constituido por el can-

junta de bienes destinodos a subvenir las necesi

dades personales del Rey y a emprenóer nuevas gu~ 



rras y conquistas¡ 

Bl EL PATRI~ONIO PRIVADO DEL REY: ~ue les es propio 

y oerscnal 1 antes y después de su investidura c~ 

me tal. y que estaba const1tu1do por sus bienes 

particulares; 

C) PATRitlOr:ro DEL ESTADO o TESORO REAL: • consecue!l 

cia de lo asentado en el p~rrafo anterior, se d.! 

duce que las tierras de la Nueva Espana pertene

cieron a este patrlmonio 1 el que se destinaba 

la administración, orden y defensa del reino". 

(4) 

Va establecida lo forma de patrimonio que se dlÓ en la Colonia, 

analizaremos la forma de propiedad de la Nueva Eepana, de acue~ 

do con la peracna que detentaba lH tlerrb enContrandoee de la -

siguiente manera: 

a) Los Eepanoles y sus descendientes¡ 

b) Lo I~lesio¡ y 

e) Los lnd1qenae. 

Pord comprender mejor la forma territcriol y agr1co.la de la Ca-

(4) Ch~vez Podrén Mortho.- Ob. Cit. P~g. 184. 
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lonia, es necesario estudiar la Ley para la Distribución y Arre

qlo de la Propiedad, que fué dictada por Fernando V, en Vallado

lid al 18 de Junio de 1513, la cual hemo9 de trdnscriblr ya que 

por el comP.ntaric vertido par la Licenciada Martha Chdvez Padr6n, 

rea1a a las españoles por aquel entonces: 

"Por que Vuestros vasallos se alienten al deecubrl-

miento y población de lde lndidB, y puedan vivir con 

la comodidad y conveniencia que deaeamoe; Es nuestro 

voluntad que se puedan repartir y repartdn casas, e~ 

lores, ti•rras, caballer1as y peon1aa, e todos los -

Que rueren a poblar tierr~s nuevae en los Pueblos 

Lunárea, que oor el oabernador de la nuevs poblacibn 

les fu•ren ee"aladoe, hdclendo distinclbn entre ese.!:!. 

dero1 y peones y loa que fueren de menor ~rada y me

recimiento y loe aumenten, y mejoren, atenta la cal1 

dád de aua aerv1cica 1 para que cuiden de la labranza 

y crianza, y habiendo hecho en ellas au morada y la

bor residiendo en aquellos pueblos cudtro anos, les 

concedemos facultad pera que de ah1 en ddelante los 

puedan vender y hbcer de ellos a su voluntad libre-

mente, como cae~ propia; y aei mismo conforme a su 

calidad de Gobernador, o quien tuviese nuestra facuJ. 



tad les encomiende los indios en el reoc~timiento --

que hiciere, oora que ~ocPn de sus aprovechamientos 

y demoro e, en ccnformidcad de les t=:i9os y de lo que -

est~ ordenado". (5) 

1-1 

travP.s dP. esto d1spas1ci6n se realizaron loe orimercs repartos 

de tierras, can terribles resultados ye que los reyes quisieron 

evitar ld pérdida de las costumbres ind!genas. 

Lo prohibición de los repartimientos no sifvió porque el primero 

que las realizó fue Hern'n Cortés en 1522, el cual depositó a -

los senores y naturales de estas tierrde b los espafloles consid~ 

randa loe servicios prestados a su majestad. 

Se ha establecido que el repijrtimlento, no rué solo de tlerras,

aino también de hombrea. 

A cantinu~ció" expondremos las diferentes formas de propied~d e-

PROPIEDAD DE TIPO INDIVIDUAL{~~ 
el 
f) 

... gl 

Mercedes 
C&b&ller1 "" 
Pean los 
Suertes -
ComproventQ 
Ccnf i rr.rocién 
Prescripc16n 

(5) Ch~vez PQ~rón MQrthQ.- ld6m. P~g. 187. 
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PROPIECAO DE TIPO INTERME:úIO 
r a) Composiciones 

<; bl Capitulaciones 
le) Reducciones de Ind1Qenas 

PROPIEDAD DE TIPO COLECTIVO 
hl Ejidos y Dehesa 
el Propios 

{

'al Fundo Legal 

d) Tierras de Común Repdrtimientc 
e) Montes, Pastos y Aguas 

Ahora bien, trataremos de definir Cddd una de ellas: 

PROPIEDAD DE TIPO INDIVIDUAL.- las cuoles disfrutaron los con---

qui&ti::ldores: 

A) MERCEDES: Propiedad concedida e loe conquistadores y coloniz~ 

dores de la Nueva Espi::lna, que prestaran sus eervi-

c1oe a la corona y ademde ee lea fdvareció de acue~ 

do d su cate~or1a e influencia pol1t1ca del solici-

No se conoce en e1 l~ extensi6n que deber1an de te

ner las mercedes otorgddae a los soliclt~ntes, pero 

se cree que tenídn una extensión muy qrande. 

La merced era otorgada al principio, nas comenta el Autor Ante--

nio de Ibarrola, en forme provlslonol pero si el solicltonte cu~ 

plla loe requisitos de estancia y ldbrlinza se le conced1a éste y 

sobre todo en forme perpetua: 

~c~racter1etlccs de l~D ~ercedes.-



Tal prooiedQé estoü~ suj~to o.condlcián suspensiva 

de ocupación por un término de- 4 ar.os, de. Que el .. 

fcvorecido pu~ier~ Oisponer de ello como de cosa -

propid; 

Sujeta estaba también o severa condición resoluta-

ria de no mantener el íovorecido las tierras debi-

demente poblados y cultivadas, oerd1o el repcrtl--

miento; 

No pod!.on ir o Paror los tierras mercedados le 

I~lesia" (6) 

1J 

El scl1cJtante deberlo cumplir con los siguientes requisitos p~ 

ro lo tromitoc16n de la merced: 

Que existieron tierr~s fértiles¡ 

La ex1stenc1~ de suelos püntbnosoe, tales coma l~s el&-

Que abundaran las aguas tales como rlos 1 arroyos, la--

ocs, etc. 

Que nublere pueblos de indios cercanos. 

(6) !barrola Antonia de.- "EL DERECHO AGRARIO". Editorial Pcrr~o. S.A. 
México. O.f. 1975. Pr.g. 58. 
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Lo exlstenclo de minas; y 

Que hubiere tierrds propias para el cultiva de caño de 

Azúcar. 

B) CABALLERIAS: Era uno medida de tierra, Que era otorgada o los 

soldados de Coballer1a y cuya extensi6n fue dado al 

principio por los Órdenes del 18 de Junio y 9 de A

gosto de 1513. 

La Coballar1o abarcaba una extensión de mil ciento 

cuatro varal de largo y quinientas cincuenta y dos 

de ancha, que formaba un~pale16gramo de ~ngulos reE 

tos. 

Adem~a tenla una euperficle de aeisclentas nueve -

mil cuatrocien\aa ocho varal cuadrada• que a su vez 

tenla una equivalencia de cuarent~ y dos hect~reaa 

setenta y nueve ~reas y cincuenta y tres centi~reas 

Es considerada ld caballer1a el antecedente mds el~ 

ro de la hacienda m1xicana, por tal motivo la anal! 

Zaremae m~s adelante. 

C) PEONIAS: Era una medida de tierra que se le otcrQoba a un 

ecldado de 1nfdnter1a y que su extensibn erp de 50 

hect~reas. 

O) SUERTES: Era un solar para labranza que se le otorgaba a ca-
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da uno de los colonos de las ~ierras de capitula-

ción o era una simple merced y que tenia uno supe_! 

ficle de 10.69-88 hect~reas. 

F.) CCMP~~VENTA: Era lógico que muchas de las tierras que esta-

ban en la Nueva Espafia y que pertenec!an al Tesoro 

Real, PbBaran a m~nae de les particulares a través 

de la Compra-venta. 

f) CONf!RMACION: ErQ un procedimiento por medio del cuQl, el -

Rey confirmaba la tenencia de la tierra a alguien 

que carecla de titulo o simplemente hablan sido t,i 

tuladaa indebidamente. 

G) PRESCRIPC!ON: LQ Preacripcibn de l•• tierrbe ee hbc1Q en fQ

vor de alqulen y adem~s eran tierras realengas, el 

término cambiaba según la buena y mala fe del po-

seedar. 

PROPIEDAD OF. TIPO INTERMEDIO.- Comprend1Q Q ld9 de tipo indivi

dual y comunal. 

A) COMPOSICIONES: Es otrQ institucibn por Medio de lQ cuQl, Ql

nunos terrdtenlentes se hicieron de tierrds reale.!! 

!JaB, en éstas se admitieron mercedes, t1tuloe de -

compraventa, donaciones a61 cerno toda clase de ad

Quielciones lrreaulares. 
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La Corona Espanola al principio ordenó que se de

volvieran esas tierras ilegalmente detectadas, pe

ro tiempo después pdra obtener fondos para el T2s~ 

ro Real en 1589, ordeng la révocaclón e composi--

ción de lea tierras mercedad~s y en 1631 dispone -

que loe que hubieren usurpado m~s de lo que les 

pertenece, se lee despeche nuevos tltuloe para su 

regularización. 

L~e composicionee fueron de dos clases principal-

mente: 

COMPOSICION INDIVIDUAL.- Fub fundada sabre la pro

piedad de bien•• raicea dividi~ndaee en tres gru-

paa: 

Lb Propiedlid Privada de los Colonos EspaMolee: 

La Propiedad Eclesl~etlcd; y 

La Propiedad de loe Pueblos de Indios. 

Para este efecto, se dicté la Real Instrucción del 

15 de Octubre de 1754, en la cual se dictan a las 

autoridades competentes, el procedimiento d seguir 

y el valor de los titules de propiedad. 

COMPOSICION COLECTIVA.- Tenemos cama antecedente -

primordial la de Chalco, yé 1 que fué la primera en 



17 

entr~r en coMposic16n con la corona en el año de -

1643, del que se obtiene un documento al cual se -

le ouede llamor COMPOSICION COLECTIVA. 

A cantinuaclón distinguimos ldS palabrds del Autor Lucio Mendl~ 

ta y Núnez: 

~Los labradores de Huejotzingo y Atllxco, obtuvieron 

que la co~ooaicién se hiciera en forma colectivdj e~ 

to es que los vecinos de una jurisdlcc16n se cuotlz~ 

ran, según lee pareciere, p~ra dar al Rey una canti

dad de dinero, en Cdmblo de la cual se lea dlspen1a

r1an todas laa deficiencia• y faltas que tuvieran -

sus t1tulos 1 y pi$ra 1011 que no túvieren ninguno, se

rla titulo bdBtante de su propledi:1d, un tes ti monto -

de ld compcsici6n". (7) 

8) CAPITULACIONES: La mayoría de loe conquistas fueron financl~ 

das por particulares, ya que pera hacer legal su -

er11preea, celebrbbl:!n con ,,anterioridc.d un contrato -

llc.~ado Capitulación o asiento, pero también se f! 

jaban los derechos de la Corona sobre los tierras 

concuistadae. 

(7) Mend!eta y 'Jú~ez Lucio.- Ob. Cit. P~g. 82. 
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Las capitulqclones se les otargablin o las persa-

nas que se camprametlon o establecer un pueblo, y 

en pago se les dabd determindda extensión de tie-

rra. 

Igualmente fueron de uso individual y de uso ca-

lectivo. 

C) REDUCCION DE INDIGENAS: Podr1b decirse que son loa pueblos -

de Indios, loa cuales deberian de tener lo misma 

Que lo• pueblos de esp•Moles: El Ejido, El Cosco 

LegDl, Lee Propios, Tierraa de Común Repartimien

to, Montee, ?astas y Aguas. 

PROPIEDAD DE TIPO COLECTIVO.- Ser1on lo de los pueblos de ind1-

genas, dCtddos de extensiones de tierras cuyo uso era común: 

A) FUNDO LEGAL: Era el terreno donde se asentaba la pcblacián,

el coscó del pueblo can su Iglesia, edificios pú

blicos y cbsas de los pobladores. 

Asimismo tenía una extensión de 600 varas d loa -

cuatro vientos contadas o pdr~lr de lo Iglesi4 -

del pueblo. 

En 1567, fu~ decl~rad~ come ino~ien~ble. 

B) EJIDO V DEHESA: El Ejido se encontraba a las afuero• del pu~ 

blo, el cual erb de usa comunal. 
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La Deheso en Espcnc, era donde se llevobc al gen~ 

do, su extensión era de une le9uo cuddrado, en la 

Nueve Espd~c su finalidad prlncipal era Que los -

Indica llevaran ah1 su ganado, pdra que no se re

volviere con la de los esod~oles. 

Tente el Cdr~cter de inajenable e i~prescriptible 

se crdenó que se dotara de Ejido a los pueblos en 

el oño de 1573. 

C) PROPIOS: Eran terrenos que perteneclcn a los ayuntamientos y 

que se cultivaban calectivarnente para sufragar 

los gastos públicos del ~ismo pueblo, teniendo el 

car~cter de inajenable. 

D) TIERRAS DE COMUN REPARTIMIENTO: Se concedieron en el año de 

1567 y se repcrt1an entre las familias de l~ cam~ 

nidad, para su cultivo y era de disfrute indivi-

dual. 

También se les conoce por tierrd de porci~lidadee 

o tierras de comunidad, tenicn la extensión de --

una suerte. 

E) MONTES, PASTOS V AGUAS: Por 6rdenes de Carlos V, en la C&du

lc exped1dc el oMo de 1533, tente españoles como 

ind1genos deber1on disfrutar de loa montes, pds--
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toa y aauds 1 que se encontraban en las cercon1os 

de los pueblos. 

8) LA TENENCIA DE LA TIERRA EN LA GUERRA 

DE INDEPENDENCIA. 

Oesde lb conquista y tras hdber vivido bojo el régimen de Espdftd 

duronte tres siglos, la Nueva Espaíla hdb1o sido despojado de sus 

riquezas y su gente hab1a perdida todo bien material. 

La ccuea principal que desaté le Guerra de Independencia, fué la 

pobreza y el despojo de sus tierras por pbrte del Gobierno. 

Loe ind1genas tuvieron que enfrentarse a la desmedida ambición -

por parte de los españolee sus descendientes, pero estos no --

fueron los únicos, ya que el clero también participó en el desp~ 

jo de ldS tierras de los Indios. 

Los naturales vieron en la Euerrb de Independencia, como la for

ma de despojar a las ricos de sus bienes, yQ QUe o éstos, los 

cusobbn de su miserio, oS~ como de su falto de cdpocidcO porc 

cuidcr y cultivdr sus tierroaª 

Le tenencio de·lo tlerrd en ld Guerro de lndependencic estebe en 



~anos de tres ~rupos principalmente, pero une de éstos, estaba 

~iendo despojado de sus propiedades yo que a los despojados de 

tierras, se les hundla en la m~s terrible miseria; acrecentando 

as1 su odio hacia los españoles. 

Trataremos de definir la cuestión d~ la tierra.recordando que -

al inicie de li:i Independencia, l~ Coror.c Española die t6 

varice leyes para detPner un poco la sublevación que se estaba 

acrecentando en la Nueva EspaRa. 

Motivo por el cual hemos de mencionar las palobrcs del Dr. Lu-

clo Hendleta y N~ftez: 

"Para tal efecto, y~ que la protesta del pueblo, se 

basó principblmente en el despojo a que eran scmetl 

dos los indlnenae, por pdrte de loe españoles, y a

dem::ie el mol reporto de tierras, el gobierno quizc 

enmendar tal falla, para lo cual dictó el 26 de ma

yo de 1810, un Decreto que a la letra dice: 

V en cuanto o repartimiento de tierras y de aguas, 

es igualmente nuestra voluntbd que el Virrey, a la 

mayor brevedad posible tome los m~s exactas notl--

CidS de loe pueblos que tennon necesidad de ellas, 

y con arregla a las leyes, a los diversas y repeti

dos cédulas de la meterla y a nuestra Real y decidl 



da voluntad, proceda inmedi~tamente a repartirlas -

con en el menor perjuicio que sea posible de terce

ro y con obliqacién los pueblos de ponerlos sin la 

menor dilac16n en cultivo". (8) 

22 

~l dictarse tal decreto, era demasiado tarde para calmar al pu~ 

blo, ya que muchos vieron a la Guerra de Independencia, un ron

do eminentemente aararlo. 

Ahora tratarémos de explicar la forma de tenencia de la tierra

que imperaba en esos tiempos, ya QUe se constitu!a en su mayo-

rla por espanoles. 

EstQ forma de tenencia, estaba agrupada en tres clases princi-

polmente: 

a) Los Latifundistas: 

b) La Iglesia¡ y 

e) Les Indlgenas 

Con el fin de comprender dicha forma de organlzaci6n, definiré

mos cada una de ellas en virtud de era la situación predo~inan

te durQnte lo Guerra de Independencia: 

A) LOS LATIFUNDISTAS: Los latifundios fueron formados durante -

(8) Mendieta y N~Rez Lucio.- Id~m. P'D· 92, 93. 
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el coloniaje espancl, o mor.os de los mismos con

quistadores, ast como de sus descendientes. 

Constitu1an en su mayorla, un ~rupo de personas -

que viV1a en las grandes ciudades y adem~s se so~ 

ten1an de las rentas sobre los tierras que pose--

1an en el campo teniéndolas a su vez, encargddas 

con un administrador. 

Ex1st1ar. en aquel entonces unos cinco mil hacien

das nrdndes, que obbstec1an al mercado nacional -

de alimentos orones. 

Entre los anos de 1779 1810 los latifundistas -

viv!an principalmente de las cosechas que ae obt~ 

n1an lo cual esteba totalmente sometido a los ca

sos en que la cosechd no era buena, viviendo en-

deudados todo el tiempo con ld I~lesia. 

Los latifundistas fueron logrando ~rondes exten-

siones de tierrd oprovec~~ndose ne le ignorancia 

y de la miseria de los 1nd1~encs llegdndo al grd

do de que desconoc1an en s1 .la totalidad de las -

tierras que paseian. 

Cabe h~cer mención que no fueron loe únicos en tener grandes e~ 

tensiones de tierra, sino que también existió otra institución 
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que incluso, lleo6 a euperar e loa mismas latifundistas, nos e~ 

tamos refiriendo a la Iglesia. 

Igualmente des.tacbrémoe que ·1a mitad de la agricultura o pose-

alón de lo tierra ee encontraba en mbnos de loe latifundistas. 

8) LA IGLESIA: Según el Autor Lucio Mendieto y Núnez; ésto fué 

creciendo junto con loe l~tifundios y conforme se 

iban acrecentando lea bienes del clero, deca1a lo 

· vida de los 1nd1gen~s. 

La propiedad ecleei~etlca favoreció también en -

oran parte l~ declidencla de la pequena propieddd 

agraria de los indios por culinto amortizaba fuer

tes capitales y auetraia del comercio grandes ex

tenalonee de tierra. Además de loe despojos de -

que fueron v1ctim"a: .. ae deshicieron voluntarlame.!! 

te de muchas de aue propiedades en favor de l~ I

olee1a mediante donaciones y teetbmentoe. Lo Igl~ 

s1a era, en l~ Nuevb Espdnd propietaria de innum~ 

rbblee haciendas y ronchas que explotaba paro be

nafic1o del culto y ocrecentomiento de sus rique

zoa•. (9) 

La inmensa riqueZb de la Iglesia, en bienes ro1--

(9) Mendieto y NúRez Lucio.- Idém. P~g. 93. 



ces a11 como de sus propiedades directas, se es

timaban en aquel tiempo, alrededor de 3 a 5 mi-

llanea de pesas. 

Huchas veces los ranchos y haciendas que eran -

vendidos por parte del ocbierno, eran compradas 

por la Iglesia y a su vez ésta las utiliZdba pa

ra lev~ntar monasterios, o en su caso, las daba 

en arrendamiento. 

C) LOS INOIGENAS: En cu.nto a la propiedad de los lndlgen.s; el 

hecho ea que Casi ya no exietla ésta, por todos 

los deepojos hechos por pbrte de los latifundis

tas y de parta de ld misma Iglesia. 

Las tierras de loe indlgenaa, fueron deeapare--

ciendo conforme se fui acrecentando lb expansión 

de las haciendas, y éstos al verse despojados de 

las tierras comunales y al ir incrementando la -

extenalón de tlarrae de loe hdcendadce, se hab1a 

favorecido a la creación de un nutrido grupo de 

trabajadores del campo, que tuvieron que erren-

darse b lo hacienda. 

Al sentirse en totbl abandono los lndlgenas, por 

parte del Gobierno Eepanol, e ir perdiendo sus -
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tierras con~el abusa 1nd1acrlminada por parte de 

los españoles y sus descendientes, tuvieron Que -

refuoiarse inocentemente en manos de la Iglesia, 

s1n percotorse Que ésta, t.:1mbil!n era su enemiga -

resultando ser la principal en despojarlos de sus 

pertenenclas 1 pera principalmente de sus tierras, 

ya que debido a su ignorancia V por falta de cor.s. 

je para defenderla, sumiéndose en una totcl ab~-

lia, para caer en la m~s absurda miseria; pcste-

riormente hubo un limite, pues nadie imag1n6 que 

esa masa de gente ignorante, cambiara la vida pa

ra hacer la Historie de nuestro pala. 

Al ser expuesta lo organizbción de l., tierra,· durante lQ Guerra 

de tndependenciat tratar&moa de ~botarnos o las diepasiclones -

dictados por las CdUd1llce en lo lucha por la Independencia, yo 

que éstos ten!an como fin mejorar la sltuoci6n Aoraria de los -

Indlgenos. 

Al iniciarse la Guerra 1 que fu~ p~r~ ser ex~ctae, e~ d1a 15 de 

Septiembre de 1810 y ol nambraDae o Oon Miguel Hid•lílO y Costi

llQ, cerno m~ximo dirigente del movimiento, noe describe el Au

tor Manuel Fabilo, expidi6 un Decreto el 5 de Diciembre de 1810 

el cual cnotarémos para comprender las ideas pallticas del Cu-



"Rentas de lae Tierras de Indlgen~s y Entrega de és

tas.- Don Miouel Hidalgo y Costilla, Generallsimo de 

América.- Por el presente manda a los jueces y justl 

clas del Distrito de esta Capital, que inmediatamente 

procedan a la recaudaci6n de las rentas vencidbS ha~ 

ta el dio, por loe arrenddtarioe de las tierras per-

tenecientes a las comunidades de los naturales, para 

que enter~ndclas en la caja nacional, se entreque 

loe referidos ncturalee, las tierras para su cultivo 

sin que para lo sucesivo puedan arrendarse pues es -

mi voluntad que ~u.goce seo únicd~ente de los natur.s, 

les en sus respectivos pu~blo1. Dado en mi cuartel -

general de GuadalaJara, a 5 de Diciembre de 1810.- -

Miguel Hidalgo, -Generallslmo de AméricQ.- Por mand~ 

te de S.A., Lic. I9nacio Rt:1yón 1 Secretario". (10) 
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El anterior~ente descrito documento, ne fué el único expedido 

por Don Miquel Hidalgo, ya que lenisl6 en otros asuntas tales e~ 

mo: 

(10) F"dbila M;,nuel.- "CINCO SIGLOS DE LEGI!<.ACION AGRARIA (1493-1940)" 
Editorial Colección fuentes para la Historia del Aorarisma en H6xica. 
México. D.F. 1981. P~g. 64. 
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a) Sobre la ~bolicién de la Esclavitud; y 

b) Sobre la Prohibición del Pago de Tributo por parte de 

loe Indios y de las Castas. 

Otro de los Caudillas m~s importantes durante la Guerra de Ind~ 

pendencia, según el comentarlo vertido por el Autor Angel Mira~ 

da Ba1urto, rué sin dudo alguna José Marla Morelos y Pavón, ya 

que al ver el mal reparto de tierras, QS{ como de los despojos 

sufridos por los Ind!genas, se eetbblecleron ciertos Decretos 

acercb del problema: 

"Morelos, ordené que se fraccionaran las qrandes ha-

ciendae, por que el beneficia de la Agricultura con-

siete en que muchos puedan subsistir con su trabajo 

e industria, y no en que uno sólo en particular ten-

9a mucha extensión de tierras infructlferas". (11) 

Otra de las ordenanzas establecidas por Morelos, fué la del 23 

de Marzo de 1013, en la que declaró la abolición de lee calida-

des de mulatos, indios y mestizos, para que todos fueran llama-

dos americanos, adem~s de que nadie pagara tributo y que los n~ 

turales fueran due~os de sue tierras. 

( 11) Mirando 8osurto Angel.- "LA EVOLUCION DE MEXICO". Editorial He-
rrero. 280. Edición. México. D.F. 1981. P~a. 55 
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Pero la dieposición preponderante, Que realizare Morelcs que 

es o la vel un documento áe gran relevancia dentro de la Histo

riQ de nuestro pcls, fueren las llamados "SErJTIMIENTOS DE LA NA-

CIDf\1111 realizado dentro del Proqrcma Falitlca de Marelos, y c:¡ue 

se llevó al cabo en Chilpcncingo Guerrero, el 14 de Septiembre 

de 1813 nos especifica el Autor Annel Miranda y que a la letra

trata lo relacionado con la Tierra, siendo los postulados de dJ. 

cho programa: 

"A) EN LO POLITICO.- Declardr la Independencia abso

luta de la Nación¡ que la eoberanta dimana del pueblo 

y se deposita en sus representantes; que el gobierno 

se divide en tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y .. 

Judicial. y Que sólo los americanas ocupen el poder. 

8) EN LO R(LIGIOSO.- Declara lo rel1g16n cat611ca co

mo únicc, y Que sólo paguen a la I~leeia los diezmos, 

suprimiendo las obvenciones p~rroquialee. 

C) EN LO SOCIAL.- Completa supres16n de lo esclavl-

tud y de la distinción de castas e inualdad de todos 

dnte la Ley. 

D) DE LO ECONOMICD.- Dictar leve• que moderen lo r1-

quezd y acaben con la pobreza¡ que se aumente el jor

nal del pobre, &e mejoren sus costumbres y se aleje -

de lo raplHo y de ld ignorancia; adem~s, suprimir las 
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alcabC.los, los estdncos y el tributo". ( 12) 

Con estos ideas, Morelce se diÓ cuenta del valor oue tenla la -

Independencid para la Nuevo España, y de la que SE debía hacer 

pdra lograrlo. 

Tras la larga lucha, contrci el Gobierno español, los caudillos 

de la Independencia realizaron Varias luchas contra la opos~i6n 

por parte del gobierno 1 ya que éstas se velan amenazadas por -

loe indlgends y sus dirigentes, sin embargo, los ndturcles te

nlan fé en sus dirigentes y en las Leyes que se iban dictando. 

A peaar de todas las dlsposicionea que se dictaron durdnte la -

clt~dd etapa, ya sea desde que se inició la Guerra de Indepen-

denciH hasta su terminoci6n, no sirvieron de Odda ya que no to

das fueron cumplidas y pdsaron ~ formdr parte de la letra muer

ta. 

Las reglamentccionee rel~tivos d la posesión de las tierras por 

parte de los espo~oles y de la Iglesia, no combioron mucho, ya 

que no se llegó a un dCuerdo can el gobierno que se iniciaba 

can el propósito Ce conocer la realidad de las tierras que ha

blan sida obtenidas por medio del despojo. 

La Guerra de Independencia, en sus once anos de duración no mo

dificó en realidad la situación agraria del trabajador del cam-

(12) Mirando Basurtc Angel.~ Ob. Cit. P~g. 57. 
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oo; quien continuó sonetidc el trebejo de le haciende, aunque 

se huoieran dispuesto muchas leyes pQrc devolverseles sus tie

rras, segu1an sin prooiedcdes pare su cultivo. 

Ld herencia dejada cor la Colonia en le Nueva Espa~c, fué le ~l 

seria y el descojo de las tierras comunales a sus dueños leglt1 

moa, consecuencia dada por carecer de cierta instrucción pare -

defenderse de las abusos contra los cuales eren vlctimas de los 

espaMoles. 

Como pudimos observar, tanto el gobierna espanol como sus des-

cendlentes y m~e aún el poder que ejercla le Iglesia sobre ~e-

tos y sobre los mismas lndlgenas, provocaron tdl disgusto ea-

cid! por pdrte de le clase m~e desptotegidd de aquellos tiempos 

que ee levantaron en armas contra loe dbusos estableciendo un -

gobierno suyo, gobernado por su propi~ gente; aei como de diri-·· 

rigentes que loe llevaran a lo lucha para liberdree del yugo e~ 

poMol. 

C) LOS NATURALES Y SU RELACION CON CRIOLLOS 

Y MESTIZOS EN LA PROPIEDAD AGRICOLA 

En el transcurcs de ld Historid de nuestro pd1s, la prcpieddd -
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de la tierra no habla cambiado notablemente por lo que las aut~ 

ridades as! como lcis leyes que se dictoron, no tuvieron la fue.E. 

Za necesaria para hacer valer loe Decretos y leyes que les ato.E. 

gaban ciertos derechos a los indlgencs sobre sus tierras. 

No obstante, a pesar de hcber defendido sus tierre;s cent.re ld .2. 

varicia de los hombres, ya sea de los hacendados as! como de la 

Iglesia, fué como los lndlgenas o par ser naturales de esta ti~ 

rra por lb ambici6n sin llmite por parte de los espbfioles, las 

hablan ido perdiendo. 

Los indlgenas al transcurso de cierta tiempo, creyeron haber 9.2. 

nado la propiedad de la tierra cosa totalmente falsa, ya que al 

no existir leyes sobre la repartición equitativa de la tierra -

se vieron cbligddos a emplearse en lds grandes hdciendas exls-

tentes en ese época ya que Cdreclan de ~protección y ayuda de -

parte del gobierno establecido en ese tiempo. 

Su situación era extremadamente desprotegida, ne se hicieren v~ 

ler eus derechos d pesar de éstos defendlan sus ideales en con

trd de la burguesla española asl como contra la Iglesi~. 

Lee bienes que tenla la Iglesia, no cambicban en gran ~esa ya 

que conservó aran pdrte de ellos por que contaba con una situa

ción privilegiada dentro del oobierno, no por otra cosa, sino -

por el hecho de que ésta. ayudó en grQn parte a los indtgenas -



en ld lucho por la Independencia pero para provecho propio, ya 

que de no haberlos ayudado no le hubieran sido entregadas tdl -

cantidad de tierras y ld Iglesia estar!d en total miseria por -

falto de recursos pdra sobrevivir. 

El Autor Miguel Mej1a Fern~ndez, nos explicd: 

"En esta época la propleddd rural se dlstricu!a e12 

tre cinco grupos de poseedores. Los tres primeras 

espancles, clero y criollos integrantes de lo que 

se ha lldmado estamento superior de la sociedad,-

quienes estdndo en minarla detectaban lo mQyor y -

mejor clase de tierras, en detrimento de las dos -

últimas indios y mestizos integrantes del estamen-

to inferior". ( 13) 

trae hdber sido reducidos a un nivel inferior, por falta de 

protección por parte de lds autcridc:idee espanolas, las lnd1ge--

nos llegc:iron o creor uno maso de hombres desprotegidos y sin --

tierra para cultivar, y pdsaron o formar parte de li::i hacienda. 

En ese entonces ld relación que ten1an, los naturales con los -

.mestizos y criollos sobre lc:i posesión de lo tlerrd, ero muy dlf~ 

(13) Hej!.a Fern¡,ndez Miguel.- "POLITICA AGRARIA EN MEXICO EN EL SI
GLO XIX". Editori~l 51qlo XXI. México. D.F. 1979. P~g. 18. 
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te 1 por que los naturales no pod1an poseer un pedazo de tie---

rra. 

Para esto tendr1dmos Que dnalizdr la situdción de cada uno, de~ 

tro de la situación agraria que reinaba en ese entonces en el -

pal&, yo que hob1o uno gran desigualdad de la situdción de los 

naturales frente a los dem~s. 

Con el propósito de conocer la realidad de cdda uno de los gru

pos formados, sabre la propiedad agraria los dnalizaremas uno a 

uno. 

Nos dorémos d ld tdreo de explicar la ublcaci6n que tenlan los 

naturales en relación con los criclloe y mestizos y con la pro

pieddd priv~d~ de lo tierro. 

Loa natur~les respecto ~ lo propiedad de la tierra no poselan -

nad~ ya que debida a los despojos de que ruaron victimas por -

parte de los espa"clee, asl coma del clero, no podian o no te

ni~n derecho e poaeer aunque eeo un pedazo de tierra. 

Posaban o rormdr pdrte de lo clbee trabajddor que entrobc o 

prestar eus servicios de jornaleras e lds gróndes hdclendas 

siendo salvajemente castigados el cometer errores, por ~uy le

ves que ruercn. 

Vdrios ~utcres no hacen referencia e la propiedad de los ndtur~ 

.les, ye que éstos careclan de elld. 
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Lo clase m~s deeprotegidd se consideraba que era la de los nat~ 

roles, ya que el 90%, trabdjcbon como jornaleros y el 10% res-

tdnte se empleaba en otros menesteres. 

No tenlan derecho a la ensenanza o a desempe~ar algún puesto 

dentro de la administrdción por~ue los consideraban poco intell 

gentes poro desarrollarles, as1 cerno pdra cuidar de sus tie--

rros. 

Podemos afir~dr que loa naturales. se enfrentaban a una escoces 

de tierroe, pero hab1o generalmente muchos tierrds sin due~o p~ 

ro ser cultivodae y oún os1 no se les otorgaban o ellos. 

Eran menoapreciadcs y a la vez explotados por las demds clases 

1acialea, a las que ve1on con rencor y deaconfianza, pero con -

una aumicibn total, eiendo objeta de miles de abusos par porte 

de loa hacendados. 

Dicha situación se deberla tomar con teda Cdlma ya que ei se r~ 

e1et1an, podlan ser objeto de golpes o tal vez haeto ser asesi

nados por indicaciones del bmc, hechos vistos con todb naturall 

dad ya que las autoridades no hac1an n~da para evitar tales ar

bitrariedades en contra de estos seres que lo único que pose1an 

era la miseria y el dbandono. 

Asi fué como de ser dueñas de ~r~ndes extensiones de tierra p~

saron a ser extraftos en su propia ndción, constituyéndose os1 -
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el pueblo trabajador que rué en s1 la base de la pir~mide so-

cial y que nade m~s compcrt1an entre ellos su pobreza. 

Era todo lo que pose!cn pero no se:dleron :por derrotados, pues 

poselan el orgullo de sus ancestros y no se darlan por vencidos 

hasta lograr que se les tratare con dignidad y ccnflanZc 1 para 

poder ocupar un puesto dentro del Gobierno. 

En reeúmen diremos que los ndtUrcles no dominaban en sl nada, -

yo que todo se lea ru' ~rrebat~ndti·· sin contemplac16n alguna 

por parte del Estado. 

En1egulda dnalizaremos l= eitudci6n de los mestizos, en rela--

ción con ee:cs grupos y la propiedad de la tierra. 

Al preaente grupo como al anterior, se lee ddba un nivel muy b~ 

jo dentro de la sociedad mexicand, pero no dS! dejaban de ser -

gente útil pHra,loe espanoles. 

Goz~ban de ciertos prlvile~ios dentro de la sociedod, ya que se 

les consideraba gente que tenlQ cierto derecho a ld educdci6n¡ 

aunque fuera en poca e&cdla porque en sl, no erdn considerados 

como gente muy capaz para ocupar determinados puestos públi----

cae. 

Conforme a le etapa social en ld que estdbd situado, se le po

dla considerar como ~ente necesarid pare los dmos de lds gron-

~es haciend=s· 



los mestizos eren consl~erddos los individuos de mayor utilidad 

poro lo pobldción e consideración de los españoles, dUnque est~ 

ban excluidos de los empleos·y profesiones nobles a pesar de -

que las españcles aún les mlroban con recelo. 

Con el trQnscurso del tiempo Pesaron Q ser los empleados de ce~ 

fldnza en lee campos y ldS ciudodes, con!ider~ndoseles de moyor 

utilidQd en los trab~joa oor1ccloe, ye Que tenlon puestos impDI· 

tontes come venian siendo l= ddminiatrcc16n de lo hijcienda y -

cuidcr el buen trabajo que se redlizara en las tierrdB pertene

c1entee o lQs h6ciendaa. 

Pero esta ne rué lo único yo que de ser simples empleados de 

confidnZQ, algunos pasaron e fcrmdr un grupo privilegiado ya 

que Qdquiriercn tierras pdra su provecho. 

Les mestizos obtuvieron predios que no excedlQn d veces de seis 

a Quince mil pesas en valor, pero rueran negccicdos por medio -

de compra-vento o por herencid. 

Con el tiempo, posaren d formar pdrte de l~ cldse privilegiada 

no en su totQlldad ya que dlgunos siguieren como ernple~dos de -

confignza de las haciendas. 

No fueron loa mestizos los excepcion~lee, ya que los criollos -

resultaron und clQSe oún mGs deetccod~ dentro del ~mbito h1st6-

~1co del po1s. 
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Trbtdrémos de definir la situación de los crlolloe en relación 

a la propieddd de la tierra, ae1 como de los arupos anterlorme.!!. 

te menclonddoe. 

Los Criollos, en un principio lee fué:cerrado el campo de los -

honores asl como las dignidades y eetdban alejados de los em-

pleos de cierta importancia, vlendoee limitados a las labores -

subalternas en las oricinaa a bien ee dedicaban a otras activi

dades como curas, abogBdoe a~ eu·vez de oficiales del ejércl-

to. 

Tenldn une condic16n firme dentro del marco hlst6r1co de nues-

tro pala, ya que ee les consideraba aptos para desarrollar di

cho• üctiv1dadee. 

Otros con m'e suerte ae co~vlrtieron en hacendados, al recibir· 

por herencia lds fincas de sus decendlentee espa~oles y a su 

vez las acrecentaban con el tiempo, al ir bdquiriendo nuevas 

bienes por medio ~e la compr~-venta, ast llegbron a integrar ha

ciendde que tentan un valor entre medio m1116n y das millones -

de pesos Cdda una. 

Pasqron loe criollos d formar pdrte de ld gran clase privllegi1:, 

da de la socieddd, dentro del tiempo en que se desarrollbron CJa. 

mo grandes hacendados. 

Jgualmente ten1an en su poder la labranza de la tierr~ y de las 



cosechas que se dabdnj se sosten1an económicamente con ellds y 

sobre todo 1 sostenlan los grdndee ciudddes. 

Llegaron o constituir ló grbn riqueza y ld gran tenencia de la 

tierra, pero no por eso pdsaron o menos, ya que ellos fueron -

los que iniciaron la Guerra de Independencia. 

La mayorla de los criollos, fué lo que inició lo lucha por la -

Independencid, para su provecho yb que levant6 en armas ol pue

blo, por~ que se unieran d su coued, con tal actitud fué m~s -

que suficiente para que los criollos se qanaran un lugar dentro 

de la sociedad ael mismo gobernar d su manerd o por sus inte

reses, porque al concluir ésta Cdd~ quien se percató de loe be

neficios que leo h•bl• deJ•do el luch•r por el pals. 

Consideramos que hemos dejddo aclarada la relac16n que existid 

entre loe tres grupos, ya sea unos por su riqueza otros por -

su gran pobreza constituyeron una etapa a pasaron a formar par

te de ella, par que en s1 eentarlan las bases primordiales que 

se dieron en el futuro, en cuestión y relación con la tierra, -

no se cuenta en su totaliddd lo relacionado con el tem~ 1 parq~e 

como fue expresado Qnteriarmente, los~autores no ventil~n en si 

el tema que nos ocupa. 

El problema con relación ~ eetos tres grupos y la posesión de -

la tiErra, se acrecentó con el tiempo por que no habla leyes S.!! 
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flcientes para repartir ld tierrQ equitativdmente entre la pabl~ 

ción OCdBion~do por la falta de interés por parte de ldB dutori

d~dea aa1 coma la desmedidd dmbición de determinados grupos pri

vileglbdos de la citada época. 
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MEXICO INDEPENDIENTE 

A) DISPOSICIONES DE AGUSTIN DE ITURBIDE 

Al entrlir el.Ejército Trig•r•nte • l• Ciudad de México, el 27 de 

Septiembre de 1821, •l m•ndo de Agust1n de Iturbide nuestro po1s 

entrbba a una etdpa un tdnto conflictiva, por que se tratarle de 

argbnlzbr tanta politicomente, económicamente y socialmente. 

TrbB de haber transcurrido 11 enes de lucha sin descanso blguno, 

por log~ar una Independencia dnhelodd por lb población que reeu_b 

taba ser la m~s pobre de nuestro pala, aquéllas que fueron desp,E_ 

j~dos de sus tierras sin piednd dlguna, loe que fueron sometidos 

a ls explotación por parte de los duenas de las grandes haciendds 

ser trotados como bestias y no como seres humanos. 

Aguetin de Iturbide, un personsje de nuestra historia un tanto -

conflictivo, porque se les otorga el mando absoluto del Ejército 

el cual dpDya y defiende el Plon de lguald que se dict6 tiempo -

antes de lb Independencid, pera que sirvi6 de bese para que el -
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Ejército se unlerd y derrocard al gobierno espanol yd que con e! 

to, se dictaron las bdeee pdrd credr un pd1s m~s libre y capaz -

de defenderse de todo dquél que quisiera intervenir en sus asun

tos. 

As!, dl constituirse México como Nación Independiente, se neces! 

tdbd la creación de un Ccnqreeo pcrd que se llevara al cabo las 

elecciones, ya que el pals neceeltdba quién lo qaberndra motivo 

por el cual el Congreso ae 1ntegr6 el 24 de Febrero de 1822 y é~ 

te tenlo lb reeponeablllddd de nombrar a la person~ que deberla 

gobernar •l pala. 

Fué ••1 come el 19 de Maye de 1822 qued6 nombrado Aguat1n de I

turbide como nuevo Emperador de México Independiente. 

Al ser nombrado Primer EmperbdDr Conatituclondl del México Inde

pendiente, Iturblde qulzo gobernar bl pQ!e con und imdgen absol~ 

tiata, pero le fdltÓ experiencib paro ~Obernarlo adeCUddamente. 

El primero en dictar leye1 de colonizaci6n 1 fué Iturbide para -

que el territorio mexicano fuera ocupado en su totaliddd, ya que 

posteriormente a ld época colonial aran parte de nuestro territ~ 

ria quedó abandonado, debido a que ld pobldci6n se concentraba -

principalmente en las ciudddea, de manerd que gran pdrte del te

rritorio estdba deshabitado y no habla quien la pcblard, por fa! 

te de seQuridad en esca lugares. 
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La Ley de Colon1zdc16n ld dict6 Iturblde meses antes de que Méx! 

CD ruera declarado un pala libre. 

Depuso principalmente que lee tierras entregadas, se deberlan -

dar como preferencia a las naturales del p~ls y principdlmente a 

los militdree del Ejército Trigdrcnte, as! como o los primeros -

que hablan servido en la primera época de le Independencid. 

Le primerd diepcslcién, nos comenta el Autor Hbnuel Fabila, dic

tad~ ~ntee de 1~ Independenci~ en mdterla de colonizdci6n, fué -. 

l~ orden expresad~ por !turbide del 23 al 24 de Marzo de 1821 la 

cudl tranacribirémoe d continuación para mayar entendimiento del 

tema que nas ocupa: 

•orden en Tl~lchapa, concediendo premios d loe indiv.!, 

duce del Ejército, de unb f~nega de tierrd y un pdr -

de bueyes, del 23 al 24 de mdrzo de 1821. 

Aguetln de Iturbide. 

Siendo justo y conveniente que se aee~ure la fortuna

futurd de los dignos militares que ee dediquen al Be.!. 

vicio legitimo de su patrio en el Ejército Imperial -

de las tres garantlas de mi mondo desde su creación -

~l d{~ 2 de marzo hoste 6 meses después se les decla

r~r' en l~ paz ser acreedores de une fanega de tierra 

y sembradura y un por de bueyes hereditarios a su fa-



milio, y a su elecc16n en el pdrtido de su naturaleza 

a en el Que elijdn pera residir. 

Los que perecieren en la guerra o murieren áe enferm.!. 

ddd, tendr~n igual derecho sus mujeres, hijas e pa-

dres, y los europeos que quieran permutar esta gracia 

pbrb troslddarse o su patrio o o otro p~1s ee les CD!,! 

ceder~. 

Como dicho ejército se ha reunido pbra garantizar y -

coneervbr. 

Ld rellgi6n cct6lic~, ~postbllca romdn~; 

II Le fidelidbd dl Sr. Don Fernbnda VII b ü uno de -

au dlnoat1a si se eetliblecen en México, y d lHs -

cortes mexican~s; 

III Lo fraternal unión de americbnae y europeas¡ 

Quadbn b~jo la proteccl6n de dicha ej~rcita y del em

perador const1tuclonol, que designen l~s cartee a fb.!, 

to del Sr. Dan Fernbndo VII 6 sus seren1sima1 herma-

nos, todos las individuos O familiQS Que hbgan aervi• 

cios útiles y Justos en la e~presoda ~poca de seis m_!! 

ses primeros de l~ Independenci~ de este imperio. 

Los individuaa que al tiempo de lo paz se hallen de -

c~bca y s~roentae, se.les cantor~ l~ asignbci6n seno-
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lada por las cortes. 

Los individuos del ejército del Exmo. Sr. Conde del -

Venadita que reconociendo a su mddre patrio se prese~ 

tan en éste se les asentar~ por rota distinguida en -

su tituldci6n, y si lo hicieren con armas, caballos 

monturas, se valuar~n y se les dar~ su valor en dine

ro efectivo - Cuouholatitl~n, Marzo 22 de 1821.- Itu~ 

b ide". ( 14) 

45 

Con esta disposición Iturbide, inició una serie de Leyes en mot~ 

ria de colonización, empez6 principalmente con la interior, y -

tiempo después trató sobre la calcnizaci6n de colonos extranje-

ros. 

Por tbl motivo dictó el Decreto del 4 de Enero de 1823, hecho o

currido ~ntes de que el Congreso desconociera a Iturbide como E~ 

perador de México. 

El citddD Decreto ee el m~s importante porque trata de estable-

cer la colonización de una f ormb totQl y seguro, Vd que tom~bo -

tod~s ldB precauciones necesarias paro que ldB tierr~e no se die 

rcn ~ mbnos llende ~ unb sale persond, ceimismo pdrc proteger le 

(14) Fabil• Manuel.- Ob. Cit. P~g. 86. 
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prop1eddd de las ndtur~les 1 que se les hab1d dado con dnterlori

dad, raz6n por la cual el Autor Francisco Gcnz~lez Ccss!o hace -

menc16n de su contenido: 

"Decreta del 4 de Enero de 1623. 

Decreto sobre la Calonlzac16n. 

Hhica, 4 de Enero de 1623. 

s. H. el Emperador se ha servido dirialrme el Decre

ta que etgue: 

Aguatln, par lo Divin• Providencio y par el Cangresa 

de la Nación, Primer Emperador Constitucional de Mé

xico y Gran Hae•tre de la Orden Imperiol de Gu~dalu

pe, a todos loe que loe pr1•1ntea·v1eren y entendie

ren, aabed: 

O la Junta Nocian•l Inatituyente del Imperio Mexica

no ha decr•tddo, y No1 a~ncian~rnoa lo •igulente: 

L• Junt• Nacianol In•tituyenta del Imperio Hexicona, 

penetr•b• • la n1c••id•d 1 impartonci• de d•r •l im

p er ia uno ley general de calanizoci6n y en' virtud de 

101 urgente• exclt~cion11 del Gobierno, h~ tenido b 

bien dacretor y decret~: 

1.- El Gobierna de lo Noci&n Mexicana prateae l• l.!. 

bertad, propiedad y derechos civiles de todos loa e~ 
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tr•njeros que profesen la Reliqión Católica Apostó-

lica Romond único del Imperio. 

2.- Para facilitar su establecimiento el Gobierno 

distribuir~ terrenos bajo ldB condiciones, y en las 

términos que se expresor~n." (15) 

Los Artlculoe referentes a este Decreto, tienen mucha relación -

entre s!, tratarémos de resaltar sus caracter1sticas esenciales 

con alueibn d la colonización: 

ARTICULO 3.- Conviene lo referente o los tratos que estdblecie-

ro el Gobierno con partlculores, cuondo trdjeran a 

200 familias, éstas tendr!dn una compensaci6n que 

constarla: 

a) De 3 haciendas y 2 labores por cdda 200 fomi--

llas, pero en ningún caso se obtendrlon 9 ha--

ciendae y 6 laboree, premio que algunos trota-

distas definen coma excesiva. 

ARTICULO e.- El colono pod1• logrdr o pedir un aitio, pero si -

le obandendbo o ne le cultivaba en doe oíles, dicha 

( 15 ) Gonz~lez Coes1o franc!aco.- •HISTORIA DE LA TErlENCIA V EXPLOTA-
CION DEL c:AMPO DESDE LA EPOCA PREC[JlTESIANA HASTA LAS LEVES DEL 6 DE 
ENERO DE 1915". F.ditori•l Biblioteca del Instituto NoeicnQl de Estu-

t-d1oe Histéricee de la RE!volución Hexlcani:i. México.D.F. 1957. P~g. 423. 
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propiedad se consideraba libre. 

ARTICULO 11.- Además se hdb1a contemplado el fraccionamiento de 

grandea propiedades, aB1 misma se 1ndemnlzor1a dl 

prcpiet•ric de éstes. 

ARTICULO 14.- Formul~bd el deseo de formar una nueva provincla,

cuyd drea serla de 6 rnil leguHS. 

ARTICULO 16.- Se lee di6 preferencia • lea naturales y • les mi-

litores del Ejército Trigor•nte. 

En lo menclDndda ipcca 1e dictsran·varloa decretos, pdra la col~ 

niz•ci6n interior come rué el Decr1tc de 4 de Julio de 1623, el 

cu•l 11t•bl1c1• qui 11 r•p•rt1e11n tierra• p•ra el ejército per

m•nente, ••1 tamb16n p•r• poblar l•• zen•• despobl•d•s del pa1s. 

Otro Decr1to rué 11 d• 19 de Julio de 1623, dende ae ccnced!• 

tlerrbl ~ 101 que hubieren prestado 1ervicioe en loa primeros a

"º• de luch• por lo Independenci•. 

Pc1t1riarm1nt1 1urgi6 el Decrotc del 14 de Octubre de 1623, el -

cubl t1n1b como fin la creac16n de una nueva prOvincia la que -

tendr{~ cama cbpltal Tahuantepec, laa t11rraa sen~ladae deber1an 

d1v1d1r1a an tre• p•rtea: 

a) LH primara ee repartir1li entre loe milit~res y person~s que 

hubieren preat~do 1arv1c1oa ü l~ potr1o. 

b) ta segunda se.;d~r1~ ~ los extr~njercs y cbpit~llst~e, t~ntc 
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nacionales corno extr~~·j~ros '.Q~·e,..se-.· est~bl~,~~¡e~·ep en. el pot's 

y 

e) La tercera ;:c.rte seria repQrtido entre i~ .gente qüe coree!.!_ 

re de éstas. 

Al haberse estable:ido las leyes de colcnlzaci6n, se crey6 que -

con ésto bastcr1~ edra devolverles sus tierrcs a los indtgenas, 

pero no fué as!, ye que al scilir Iturbide de México, fué como si 

no se hubiera he~Ma nade oor ellos, volviendo a perder sus tie--

rroe al pasar el ~als a un sistema Republicano muchc gente pens5 

Que el pals no estaba lo suficiente~ente preparado ocre tomar lo 

nueva forma de go=ternc. 

Al destierra de !turbide, as1 como de toda su familia se le tra

tó de traidor a la Patria, pero sus partidarios el ver desestabi 

lizado dl Gobierno, lo invitaron pdrd Que retornara e luchar cor 

la Independencia. ya Que se ve1a amenazadc por EspcRQ nuev~~en--

te. 

As1 fué como el 19 de Julio de 1824, Agust!n ele Iturb!ce, ful! f~ 

silado dado el De~reto de 3 de abril Que prohib!c su entrcdc ~1 

pa!s. 

Tanto el Congreso como el Pala entero, ne tomé en cuenta les se~ 

vicios prestac:!os p:Jr Iturbide al Prooio País, ye Que fu~ fl 

quien termin6 l~ Guerra de Indepedencia y entr6 co~o todo un 
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triunfcdor a la Caol tcl, adem~s· el hecha· de que se preoc:upara P.s. 

ra que se le devolvieren las tierras e los naturcles, al contra

rio de otros gobernantes Que no lo h~b!a~ procurado; a pesar de 

tant~s Leyes Decretos oue se hcClQn exp~dldo con anterioridad. 

Hasta nuestros d1cs Iturbide sigue siendo un traidor porque es! 

lo han establecido las historiadores de nuestro pals ccnsecue!!. 

temente existe gente oue aún lo cree. 

Agustln de Iturblde, fué el libertador de nuestro pa!s a pesar -

de que ésto sea negado, pero tenemos ld certeza de que algún d!a 

se le dar~ el crédito correspondiente ya que lQ gente de aquél -

entoncee, le crey6; él tuvo ld precauci6n de darle a México un -

sentido de libertad que ninpún otro Pals de América tenla, por-

que fué el primero en preocuparse eobre le posesión de la tierra 

durante la citada etapa, e peedr de tantQ luchQ ld tenencia de -

la tlerr~ no Cdmbi6 en nddc, porque tiempo después se volvi6 dl 

despoja del cual eran v!ctimds los nHturcles. 

8) LA TENENCIA DE LA TIERRA V LA REPU8LICA 

Cuando terminó la Guerra de Independencia, M~xico se ccnsolid6 -

coma una nación libre, pero no rué suficiente, porque al no he-
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ber gente Cdpacitada para gobernar al pdls, se desat6 una lucnc 

interna entre los partidos pollticos, yd qUe unos querÍdn que -

se volviera d establecer el estado absolutista que se hdbld he

redado de la colonia espanola, pero otros pensaban que era nece 

earlo Cdmbiar la forma de gobierno, pare tratdr de sacdr ddela~ 

te ol p•!a. 

Al existir un desacuerdo en la forrnd de gobierno que se quer!a 

establecer en el pals, se desató una larga lucha interna entre 

los pol!ticos de ese tiempo, pero lo cierto es que quienes que

r!an est~blecer tal forma de gobierno, fueron gente djen~ d ld 

lucha de Independencia, y sobre todo, perteneciente d ld clase 

rica, obviamente no fueron los que lucharon por la libertad y -

conaecuentemente no conoc1an en si l~s bases que se tomaron pg

ra le contienda; igualmente dntepusieron sus intereses propios 

~el coma los beneficios que se les otorgarla paro crear un Est~ 

do a eu r~vor. 

Ael fue como el 4 de octubre de 1824 se creé la primera Consti

tuc16n y adem~e se adoptó una forma de Gobierno Republiccno, Ee 

preeentatlvo, Popular y Feder~l. 

Pero la cre~c16n de la Constitución, no fu~ suficiente porque -

fué eldborHda por gente que tenle intereses propios yd que dl -

ser establecido como pe!s republicano, no fué totalmente fdvor~ 
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ble para ld clase ind1gend en virtud de emon~r de ld cldse que 

pose1a ciertd riqueza pcrd solventdr lds dislposiciones que se 

dlct~rcn. 

T~mbién, nos revela el Autor Angel Hirdndd, result6 dbsurdd su 

creac16n, puesto que tenla ciertos cardcter1aticcs heredddos 

par parte de la Colonia: 

"La Constitución de 1624 1 sólo consideraba el dspecto 

polltico, pera no penetraba en los problemds econ6mi

cae y sociales del pa1s, pues d nadie se le ocurr1~ -

que para conetltulr una nueva nación erd necesario -

destruir dntee el régimen heredado de la calonls, ba

sada en la deeigu•ldad y en el mal repartimiento de -

la propiedad de la tierrd y en la explataci6n del tr~ 

baja humana•. (16) 

L~ Conetltución a que no1 hemos referida fue un documento que -

consagr& el compromiao entre loe centros de poder que quedaran 

del ~ltima periodo de lü Calani~. 

Tal documento conservaba en sl muchas tradiciones del gobierno 

eepHnol, pues en ellH ae mantenl~n el principia de intolerancia 

(16) Hir~nda Baeurto Angel.- Ob. Cit. P~g. 106. 
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y sobre todo los privilegios del clero y del ej~rcito. 

A peeor de que el documento que nos ocupa fue creado paro trd-

tar de remediar un peco la tenencia de la tlerro, no se logró -

dicho objetivo porque en s1 no cambió en nadd la cuestión rela

tiva d la posesión de la miema ya que en el citado periodo no -

ee puso en vigor ninguna medida tendiente a encontrar una solu

ci6n •l serio problema de la posesión de la tierr•. 

La Independencia no lesion6 los intereses clericales ye que sus 

bienes quedaron garantizados. 

A las altas jerdrQulae eclesiásticas se les respetdban sus bie

nes materiales, a•1 cama tambl~n el cobro del diezmo a la pcbl~ 

ci6n trabajadora del campo. 

La Iglesia en e1 acaparó grandes proporciones de tierra bcednd~ 

se en que erij l~ que apoyaba en parte e todos los levantamien

tos que ae dieran can el prap6sito de que H~xica fuer~ estoble

cidc cama un peta libre y además por entrar ~ l~ forma de Ga--

bierno Republic~no. 

Si se hubiera atacado al gran tesara o la gran riqueza del cle

ro. ne hubier~ cambiada en mucho la situacl6n, porque por atrd 

parte se eetab~ farm~ndo el latifundismo laico, que m'a adelan

te ee rortaleci6, con las leyee dlct•d•e por el Gobierno del -

'Presidente Ju~rez. 



54 

Pero el gobierno no hizo nddc 1 p~ra reacat~r las propiedades 

que estaban en m~ncs de lo Iglesia sigui& ctorg~ndole ciertos -

privilegios pare que siguier• adquiriendo m~s tierras sin impc.r. 

t•rle que loa ind!genas se quedar•n sin tierra alguna par• sc-

brevivir y nó seguir hundiéndose en la miseria en lo cudl se e~ 

contraban. 

T•ntc •l gobierno como a la Iglesia mismo no les preocupaba que 

por su culp• y por falta de capacidad y experienci•, se siguie

re abusondo de la ignorancia de ciertos grupos de la poblaci6n. 

Como heme• expreaada anteriormente, la Conat1tuci6n en vez de -

proteger a las ind1genaa.los perjudic6 al eotabl•cer privilegios 

para determinada• el••••· 

La pcblac16n camp11ina de la nueva rep6bl1cd ya ten1a como ant~ 

cedente principal la derrct• que sufrieron en la lucha por l• -

Independencia v con ~ato gran número de ind1gen•s tanto coma r~ 

r~l•• y urbanas, fueron totalmente axclu1dos de participar en -

laa inatitucianee y dac1aianea pcl1ticaa que se tomaran en el -

P•11. 

Con la cre•c16n di la Conat1tuc16n de 1824, l• pcblaci6n csmpe

•ins aurr16 un quebrantamiento par l• d1apasic16n de considerb~ 

lea " todos igualea; ya na habla indica, ni castas, ni criollas 

todos übaolutemente. eran mexlcünos, supuestamente se pretendla 
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con fiato dominar ~l pueblo cdmpesino,:resultddD que no se di6 -

en virtud de que existid descontento con lo que dconteclc en ld 

organ1zaclbn del pals donde no se les tom6 en cuentd, lo cudl -

motiv6 su participación activa en la lucha por la libertad pero 

gente privilegiada aprovechando las clrcunstancios formé un Go

bierna que beneficiar!~ aus propios intereses. 

El Ind!gena al convertirse en Ciudadano, se v16 obligado a pa

gar impueatoa, pero, Lc6mo pad1Hn aolventsrloe? pues careclbn -

de recuraaa acon6micoe suficientes tan s6lo pera su manutenci6n 

ea! mismo, eat~bdn obligados a pegar el Diezmo o la Iglesia, 

en 1u c~•o, al trabaj~ban en dlguna de las haciendas del patrón 

6ate tenia el derecho de descontar dicho Diezmo de su raya, de 

tal moda qua na ae diera la oportunidad para el incumplimiento 

del mencionado requisito y ••1 cantar con algo disponible para 

au praPl• alimentaci6n. 

Laa maaas c~•pee1na1, segu1en permaneciendo en un~ extremada mi 
aeria, Bel ca~o abandonada! por parte del Gobierno y sobre todo 

se encantraben diapereua sobre el terrltorla mexicunc sin h~~r 

sitio elouna pard establecerse, resultando pres~ f~cil de los -

hacendado• qua 111 ofrec1•n un m!sero Jorn•l sint1~ndose preci

sadas e aceptar el trabajo a aabiendde de que trabajcr1cn de 

por vida en las haciendes, ae1 como los hijos de sus hijos, de 



tdl suerte qua nunc~ podr1dn pagar la deuda contr~ld~ con el 

duena dt la haciend•. 
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Na 1e pueda caneiderdr que lo reldclonüdo a la tierra, haya CQ!!!, 

bledo en mucho porque sl •er ab~ndonqdoe por parte del Gobierno 

no tuvieron atr~ opc16n m~s que de convertirse en peones a gaM~ 

n•• de la1 grandes haciendas. 

Igu•lmente siguieran RXplat•dae par parte de la Iglesid que en 

et, wum•nt6 1u riqueza con lea tierras que lb~n obteniendo, les 

cu~lee en su mayor1a ersn de comunidades ind!genaa que lüs dan!. 

ban par• la cr••ci&n de m•• templas a canventas. 

El Indlgen• p1rmaneci& Jug•nda el mi1ma papel dentro de la pae~ 

oi6n de l• tiorr•¡ y• que na ourgi6 c•mbia •lguna, la tierra se 

1igui6 ~cumulando en mwna1 muertws, a•1 coma •n mwnae de 101 r.!, 

cae hoc•nd .. doa. 

Laa hacendadas continuaban can la• miemao privilegias de al 

Tiempo de la CalaniH, porsio.tla la explataci6n al c&11peeinada -

pagúndaaele un m&aerabi1 Jornal •demY• de aer deopajada de sus 

prapiodades, 

En tada tiempo, el camp••ina ha •ida d• gran importancia para -

rarmar l• Hi•tari• de nuootras P•l•, ya que el mencionada grupa 

rué en su mwyorla, el qui tcm6 las ~rm~a par~ reb•laree en con

tr~ de le Calcnla E1panola, ~s1 cama en l~ larga y cruent~ lu-
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ch~ de IndependenciH, ha eido quien tiene la fuerzH suficiente 

pera ealir adelante, pero no se le ha reconocido dentro del Go

bierno, ye que al ser considerado como gente d~bil y ddemás in.Q 

til, eu fin erli el de servir a ldS demds clases¡ debemos dgre-

gHr que ee le hli quitodo cierto valor e su luchd por la tierra. 

El Gobierno no tuvo lo capecidcd para controlar la terrible av~ 

ricia por parte de le Iglesis, as1 como de la clase privilegia

da de ese tiempo, y tampoco tUvo la suficiente experiencia pard 

gobernar lil pa1a dentro del marco jur1dico que se habla estdbl!_ 

cido, no obstante, lo ~nterior no fué suficiente Vd que las dos 

claeee en pugne pro11gu1eran sprovech~ndoee de le ignordnci~ -

del indlgens, quien venia sufriendo en ~umenta laa consecuen--

cia• del r•glmen, con la esperanza de que su forma de vidd c~rn

b1ar1s. Traa la imponente guerr~ que se habl~ sufrido, tras el 

tr~n•cur•o de loa a~oe, su anhele no se convirti6 en realidad -

ya que loa siguientes gobiernos lucharon por estdblecer la for

ma de Eatada que lea coñvenld: más ddelante podr,mas obervar -

que t~nto el Gobierno de Ju~rez como el de Porfirio Diez, fue

ron los que cometieron m's injusticias en contra de los pobres 

c•mpea1noe del pe1s. 



C) JUAREZ V SU POLITICA AGRARIA 

El,Llcenclada Benito Ju,rez, asume la Presidencia de la Repúbli 

ca tiempo de1pu6s de la destitución de Ignacio Commonfort, al 

desconocer 6ste l• Constitución Pol1tica de 1657 ya que la con

sideraba radic~l y •obre toda, de no poder gobern~r con ella, 

el cual le dió la idea de crear otra Carta Magna v convocar a 

un nu9va Congreso, dwndo coma reaultQda el Plan de Tucubaya de 

donde emanYron lua baeea paru tratwr de cwmblur lu forma de go

bierno existente. 

Commonrort perdió la ba1e Jur1dica que lo manten1a en la Presi

dencia, ya que al de1conoc1r lw Con1titución de 1857 dejaba de 

aer Pr1aidente dando comi•nzo a lo que ae le llamó la Guerra 

de Trea Ano• abarcando el p1r1ado del ana de 1658 al de 1860. 

Paralelamente Ju~rez erd nombrado como Preaidente de la Rep6bl.!. 

ca dándose el hecha de que mucho• grupos lo deacanacler~n coma 

tal y por otro lada, tambi6n fuera aceptado¡ al no poder asumir 

au cargo en la Capital ae vi6 obligado a t~asladarae a GuanaJu.!!, 

to estableciendo ah1 au gobierno en Enero del ano de 1656. 

se 
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Ccn el est•llidc acci•l de la Independenci•, M~xlcc se h•bla 

Quitado el yugo espd"cl, pera nuestro pa!s habla conservado lds 

instituciones socldlee ecan6micds de la Colanid, lo cual era 

necesario cambiar para dar Vide propld H nuestro pa1s. 

Los ª"ºª que siguieron a la lndependencld, se hicieron varios -

intentas perd cambiar le influencid de la clase privilegiada, -

lo cual result6 un fracaso porque México no estaba preparado p~ 

ra la reallzac16n da una trensrormaci6n. 

Banlto Ju,rez, lleva al c~bc las Leyes de Refcrmd, que vinieron 

e realizar la aegunda parte de nuestrd evoluc16n ndclonal, por

que 1ntre ctrda caaaa: prohlb16 a ld Iglesia tener bienes ral

cee, aupr1m16 lo• fuerce de loa mllitdrea y el de loe sacerdo-

tec, Kel ccmc eatablec16 l• educac16n l•ica, l• 11bert•d de 

de reun16n, y ~utariz6 a a~cerdotee y monjas a renun--

ciar a aua votas. 

Emp•z6 a dictHr leyes, dentro de su Gobierno, de lds cuales ha

cemca menci6n: 

"a) Ld Ley Ju,rez de 1825 que term1n6 con loe fueros 

de militbrea y ecleei~eticoa, rué la primera Que 

dict6, tiempo ~ntea de asumir ld Presidencia de la 

Rep~bl1ca¡ y 

b) La aegunda fué dentro de las Leyes de Reformd, -



que fu& expedida el 12 de Julio de 1855, v que en -

sue princiPHlee articules relativos a la tierra, s~ 

"•l• lo siguiente: 

Según el Articulo Primero de dicha Ley, entran al -

dominio de ld Ndci6n todos los bienes del clero se

culdr y regular que ha venido ddmlnistrando con di

versos titules Bed cual fuere la clase de predios, 

derechos y ~cciones en que coneist~n, el nombre y .s, 

pl1cec16n que hayo tenido". (17) 
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Lo dpllcbci6n de ld citadd Ley, tuvo consecuenclds negativds -

v• que no cone1gu16 lo que pretend1•, en lugor de cuid•r la -

tierra de loe campeelnas, ldB dej6 en m~nos de los ambiciosas 

hacendados y en menor cantidad, H le Igleeld le cual al perca

tarse de lo que estaba ocurriendo, busc6 prestancmbres para e~ 

guir conservando algunas de sus tierr~e. 

Según comenta el Licenciado Jesús Silva Herzog, come cansecuen 

c1a principal de la •pl1cac16n de eetas Leyee eucedi6 lo s1-

guiente: 

nd) Lde propiedades rústicdS y urbenas del Clero 

rueron erectiv~mente naciondlizadas; y 

(17) Hendieta y Núnez Lucio.- Ob. Cit. P~g. 125. 
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b) Lss prcpiedHdes no fueren d ddr d mdnos de los 

~rreodat~rics, sine a las de los denunciQntes, en -

su mayor parte ricoa propietdrioe terrltoridles, --

Que de es~ manera ~grHndaron sus ranchos v hacien--

du•. (18) 

A pesar de la gran 1ntenci6n del Gobierno, parij proteger las 

propied~des de loa ind!gencs, finaliddd que no rué realizada Yá 

que tdnto loa h~cendadoe como la Iglesia fueron lo suf iclente-

mente inteligentes pari::l queda.rae con parte de sus bienes logra.!! 

da ea1 no aer despojados de ell••, por parte del Gobierna de -

Suárez que ~l na percatarse del gran ddno que cousb a las comu

nidades, tiempo despuée dict6 otr• Ley, generando el misma re

aul ta do. 

La siguiente Ley dictada par Benito Ju~rez comentario vertido -

por el Licenclodo Antonio de Ibarrola, fué le del ZO de Julio -

de 1863 redlizsd~ en San Lula Potaa1 1 nos referimos d la de Oc~ 

pac16n y EndjenHci6n de Terrenas Baldios, cuyas rdsgos princip~ 

lee san: 

( 18) Silva Herzog Jea6a.- "BREVE HISTORIA DE LA RE\/OLUCION l'EXICANA" 
Editar1"1 F"ordo de Culturd Econ6mica. Sl!ptima Reini:iresiói. Tano I. -
México, O.F". 1973. Pr.g. 16. 



••) Su Articulo Primero derine como bdldlos todos 

loe terrenos Que ne h~ydn sida destinddos d un 

uec p~blico ••• ni cedido• d titule oneroso o lu-

crdtivo ~ individua o corporación ••• 

Nlidie puede denuncidr m'e de 2,500 hect&reds y -

los nacionales de los pli1ees llmitrofes no pueden 

hacerlo, en rel\:lci6n con tierrkls que linden con~ 

qu~lloe¡ 

b) Por la que h~ce a precios, el Supremo Gobier

no, publicdr~ cddo dos dMoe la tdrifa. Pueden pb

Qdrse des tercia• en numerario y otro en bonos. -

el numer11:1r lo se tsplicard por parte iguales a l\:l -

Feder•c16n y sl r.eapectivo Eotsdc; 

c) El Articulo Quinto, favorece •l poseedor de 

cualquier extenai6n dcotadd y cultivdda, con reb.s. 

jo de una mitdd en el precio, \:lÚn cu\:lndo el titu

lo le hubiera aido concedido por una autorlddd -

sin derecho d expedirlo; y 

~) En reldc16n con el Art1culc Sexto y S~ptlmc -

de la Ley, recordemos tan eólo la terrible difl-

cult1::1d que aurge cucsndo ee trat1::1 de precisar so-
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bre el futuro•. (19) 

Después de la elabardci&n de la citadd ley, as1 como de su cpl! 

caclón. tuvo resultados funestos para el campesinado mexicano, 

parque ee quedó m~e desprotegido siendo despojados de sus pocas 

propiedades Que dÚn les quedaban por pdrte de ld Iglesia en su 

mayorid, dB1 como de los hacendados dmbiciosos que ademds los -

explot6 con el trabajo en las haciendas. 

Judrez dict6 otra Ley denomindd~ Ley Implementando el Sistemo -

Métrico Decimdl para las mediddS de Tierrde y Aguas el 2 de A-• 

gasto de 1863. 

A partir de ld inetdurac16n de estde Leyes dictadas por Benito 

Ju~rez, cuando ocup6 ld Presidencia de ld República les cueles 

no dieron loe reeultddos que se esperab~n a favor del campesin~ 

do y al en cambio lo perjudicó severdmente yd que ál no ser pr~ 

tegido debidamente ee convirtió en objeto de múlti~les despojos 

por p~rte de ld Iglesid, dB1 como de los ricos hocend&dos. 

Nos comenta el Autor Antonio Luna Arroyo que: 

~lde tierras que quedab~n libree fueron o parar d mo-

nea de las clases privllegiddds y de la lgleeid (ma--

(19) Ibsrrolo Antonio de.- "EL PERECKJ AGRARIO". Editorial PorrÚ•. -
M~<1co. o.r. 1975. P~g. 123 y 124. 



nos muertda), dSl ld tldse campesind, despose1da -

de sus tierrds, estdbd sujetes y depend!d cadd vez 

m~s del hbcendado". (20) 
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Tanto lda Leyes de Rerorma dB1 como lds subsecuentes, dieron un 

aspecto negativo e loe fines para fos cuales fueron cree.das, Vd 

que su expedlci6n originó grandes latifundios laicos, lo cual -

alcanz6 su culminación durante la dictddUrd Porfiridnd. 

Los ciudaddnos de la República dS1 como tdmblén dlgunos extrdn

jeras, se apodere.ron de les propiedades de les pueblos de irdlos 

pasando ~etas d convertirse en peones o jornales de las hacien-

di::js. 

Fué aa1 como gr~n parte del territorio mexicano pasó a manos de 

lli Iglesl~, de loa hdcendadas y de los extranjeras que vinieron 

i::i vivir 1::1 H6xlco, con eeto se exploteron en su totolidod et los 

1nd1gen~a y la tierra, ctdem~e de aer causantes de la gran pérd1 

da de cornunidctdee entercta de indios, por ser tratddas como ee

cl~voe y de aer muertos en las in~urrecciones en contra del Ge-

b ierno. 

Durctnte l~ gubernatura de Benito Judrez, «ueron instruidas v~-

(20) Lunli Arroyo Antonio.- "0ERECHl AGRARIO f.EX!CANJ". Editori•l Po
rrúa. México, O.f". 19?5. P&g. 36. 
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riae leyes con la rinallddd de soluciandr el gr~n prablemc de -

la posesión de le tierra, pero el resultado rué que en lugar de 

brindar protecc16n d loe indios, 101 dejó en total dbandono, f~ 

cllitando que los hacendadas cometieran toda clase de abusos en 

contr~ de su persona y de sus bienes, consideramos que si se h~ 

biera estdblec::ldo en formd estricta y dl ple de la letra las cJ. 

todas disposiciones, se hublerdn evitado las grandes guerras 

suscitadas posteriormente. 

O) PORFIRIO DIAZ V LAS GRANDES HACIENDAS 

Porfirio D1dZ, asume por primera vez le Presidencia de la Repú

bl!cH, el 5 de mayo de 1877 •l JO de noviembre de 1880, ~st• -

rué una de las etapas mde decisivds del pa!s, porque ol elegir

se d Porfirio O!az como Presidente de la República, gobernarla 

~l p~ls b~jo el r~gimen centralista no federal como estóble-

c!• l• Con•t!tuc!ón de 1857. 

l~ segunda reelección del Generdl D!dz rué el 1g de Diciembre -

de 1884 findlizcndo el JO de Noviembre de 1888, etapa en la cue 

Dlaz elig16 ~l grupo de les cientlficos, pard gobernar al país, 

ya que pertenecldn a ld aristocracia mexic~nd existiendo csimi~ 
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mo und eatrecha dlidnzd can los imperi~listds nortedmericanos. 

Cdsl al termindr su segunde periodo, el Generdl DidZ rerormd l~ 

Ccnetituci6n de 1~57, en ld cudl dUtoriz~ba por una aold vez l~ 

Reelección Preaidencidl motiv~ndo la destrucc16n del principio 

de NO REELECCION, que le sirvió de b•ndero al dictar el Plon de 

Tuxtepec. 

Fué nuevamente reelegida pard el per1ado del 1C de Diciembre de 

1886 para termindr en 1692 continudnda oe1 ininterrumpidbmente 

en el pcaer hastH que ruerd derrocado por el Movimiento Revolu

c1anor ia de 1911. 

En el tiempo que duró Porfirio D1oz en el poder, dictó voriea -

leyee que tienen en cierta manerd relBc16n con l~ t~nencl~ de -

ld tlerr~, pero no ae benefició para n~dd d los indice, ya que 

fueron incrementadas las grHndes extensiones de tierre pera una 

eoltt personé!. 

Con el prcp6sita de promover el desctrrollo de le ~griculturi:!, .! 

s1 cama de d1rundir lo pr1vot1z~c16n de l• prapied~d ~gr~ri~ 

de oceleri:Sr ld calonizaclbn de tierrds v!rgenes, el Generdl 

D1Hz pramulg6 uno serie de leyes entre las ""ªª de 1883 y 1910, 

cuya lntenc16n erd de mcdlficdr la estructurd dgri:!rii:! de Mkxi

ca. 

La primerd ley que dlct6 el Generi:!l 01dz, nos se~ola el Doctor 
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Lucia Hendiet• y NG"ez, fu~ la del 15 de Diciembre de 1883, l• 

cual estudiaremos d continuación: 

'Ley de Calanizdcién de 15 de Diciembre de 1883. 

Companlas Deslindadores. 

Est• Ley, en su Capitula l est•bleció cama bdse, p~ 

ra ld colonización del pa!s, el deslinde, ld medi-

ción, el fraccionamiento y el dValÚo de los terre-

naa b•ld1as y en su Cop1tula II! focultó •l Ejecutl 

va para que, a su vez, autorlzard a Compdñlds par-

tlculares con objeto de que practicaran en los te

rrenos bald1os las operaciones a que antes nos he

mos referida'. (21) 

Como reeultado de la creaci6n de las Compañ{de deslindadoras, 

se generaron grandes abusos en contra de los pueblos indios. 

Se convirtieron en el, la gran destrucción de las tierras com.!:!. 

nales, ya Que a veces deslindaban tierras arbitrariamente en -

favor de los grandes hacendados, ael como en fdvor del Gobier

no de Porfirio Oidz. 

Su objetivo coneist!~ en investig~r cu~les erdn loe terrenos -

(21) Mendiet• y Nú~ez Lucia.- Ob. Cit. Pág. 134. 



6 le' 

que pertenecl~n d l~ Ndc16n punto que es cornentddD por el Au-

tor Antonio Lun• Arroyo en los siguientes t~rminoo: 

"El trabsjo que e&td9 deelindddords recSliZdban se -

les pagabs con terrenos naciondles¡ pero como lds -

titulaciones daddS d los 1nd1genas desde ld Epoca -

Vlrreynel, erdn sumamente deficientes, las compd-

r'l!as, el prcSctici::lr loe deslindes, cometieron innum_g 

rables dbusos, considerdndo une parte de esas titu-

lcSciones sin valor y despojaron as1 de sus propied~ 

des a gr1::1.n número de pequenoe terratenientes a cam1:!, 

nid~des Que con dificultad hdb1a coneervcdc 1 parte 

de sus tierras. El Latifundio creció müs, el campe

ainc se volvió mt:&s miserable". (22) 

No solcSmente se conformaron con las Compan!as Deslindadoras foI 

msdae por el Gobierno, sino que dUtorizdron ~ extranjeros d 

constituirse como tdlee y dS1 poder denuncidr tierras a través 

de contratos e elebri:Jdce con el Gobierno. 

Ld Ley eetlpulab~ que las tierras adquiridas por las Compan1ae 

OeelindddOrde, no pcd1an ser vendidas o extranjeros sin autorl-

(22) Luna Arroyo Antonio.- 'DERECHJ AGRARIO f'EX!CArc". Ob. Cit. P1óg. 
37. 



69 

zac1ón del gobierna y que la extenei6n de tierra seria m~s de 

2,500 ,hectíd.reas. 

Oich• Lay u montuv~ en vigor hasta 1889 y durante los oeiis a• 

Mas que estuvo yigente, las CampaMi~e Deellndcdorae hablan de_! 

lindado 32 millones de hectáreas y ddemás, se hdb1on concedido 

e titule grdtulto 12,700,000 d les mlsmds compan1ds, los cue

les comprar1on i::ldem{ts, 14,800.000 hect,reds. 

Le cl~ueula que limitdbo la extensión de 2,500 hectdreas 1 nun

ca se cumplió, porque muchbs superficies que se declarcbdn bo_!. 

d1as, pertenecldn i::I las comunidades ind1genas, no import~ndc -

que poseyeran sus titulas de propledod generdlmente se doban -

por inv~lldcs o que no ten1cn las bdses jur1dlcae par~ ld de

tentac16n de sus tierras y par consecuencia, perdldn sus pro--

pied•des. 

Sol~mente los grdndes hacendados hicieron respetdr sus tierras 

y derechos ~nte ldB comp~íllds desllndddoras, dunque tuvierdn -

también falt~s en sus titules o en DCdsionea no existieran. 

En los dRos de 1889 a 1890 surgieron nuevas leyes que vinieron 

1:1 f"ortí:llecer ld concentrdci6n de la tierrd, obligdban d los i,!! 

dlgends í:I dividir sus prcpiedddes y de estdblecer titulas de -

propiedad privdda. 

En la maycr!a de los casos los titulas fueron d parar d mdncs 
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de loa hacendddDS y de las compd~1as deelindddcrds hecho ocu-

rr!do dur•nte el perlado del ono de 1889 • 1893, lo cuol con

virt16 d mis de 10 millones de hectdredS que de ser tierras de 

lnd!genas, pos~ron a formar parte de les hdciendds. 

Otrd ley que se dict6 en el Gobierna de D1az, fué la Ley Sobre 

Ocup~ci6n y Endjenac16n de Terrenos 8ald1os del 26 de Hdrzo de 

1894. 

A partir de esta Ley, destdca el Autor Lucia Hendietó y NGnez, 

se legisló otrd en la misma mdterlc, Ley que o continuación d~ 

tclli:smca: 

"Ley de Terrenos Bold1oa de 20 de Julio de 1894. 

01vidi6 los terrenas, propiedad de la Nación en cu.s, 

tro clases: 

Terrenas Bdldlos; 

I I DemdBlde; 

III Excedenclcis; 

IV Terrenos Nacionales. 

Los siguientes ~rtlculos de la Ley definieron cadd und de es

ti:5s clases: 

Articulo 20.- Son baldías todos los terrenos de ld 

RepÚblicd que no h~ydn sido destinddos a un uso pú

blico por la autoriddd fccultddc pdrd ello por l~ -



Ley, ni cedidos por la m1smd o titulo oneroso o lu

crativo o individuo o corporación dutari%ddo paro -

•dquirirlos¡ 

Articulo 30.- San demas!ds los terrenos pose!dos -

pcr partlculdres con titulo prlmordidl y en exten-

si6n mdyor que ld que hste determine siempre que el 

exceso se encuentre dentro de los linderos sendlo-

das en el tltulo, y, por lo mismo, ccnrund1do, en -

su totalidad con ld extensión titulBdd¡ 

Art!culc 40.- Son excedencias los terrenos pose!-

dos por particuldres durdnte veinte aNos o mtis, fu~ 

r~ de los linderos que se~•l• el titulo primcrdi•l 

que teng~n pero collnd~ndc can el terreno que ~ste 

compdre; 

Articule 50,- Sen n•cicnales los terrenos bald{os -

descubiertos, deslindados por comisiones oficioles 

o por comp~~ios dUtorizddds para ello y que no hd

yan sido legalmente engjen~dos". (23) 
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Separaddmente de l~s leyes de bald1os, en el dMO de 1902, se e~ 

(23) Hendietd y Núnez Lucio.- Ob. Cit. Póg, 144, 
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lebrabdn ccntrdtcs entre el Estdda y particulares, pero la ex

plotación de tierr~s nocionales dando la pauta pera 21 deSmdn

telamiento del sistema dQrdrio. 

Se dict6 und ley sobre dQUdS, prcpici~ndose tombihn e despojdr 

= los ind1gends de sus propiedades. 

Tdnto en ld Ley Sobre Coloniz•ción (Compoñ1Qs Deslindodoros) ~ 

s1 cCJno l~s leyes de baldlos, en vez de ddr result~dos positi-

voe d ld pobl~c16n campesind, result6 aer un drrna en centra, -

ya que eren pocos los beneflclce que se le estcbdn otorgando. 

Loa Comµan1Hs Oesllndddoras consumaren durdnte los 30 d~os, el 

m~a injusto despejo de tierrdS o lds ccmunldddes campesinas, ..!!. 

s1 como un nutrido grupo de trdbQJodcres e fovor del hacendg-

dc. 

Entre les aftas de 1883 a 1890, las Comp~R1~s Deslind•darbs re

partieron m~s de 60 millones de hectdreas de fértiles tierrdS, 

los cuales fueran pueatds a i~·ventd a precias irrisorios, 

constituyendo enormes latifundios en beneficio de 100 prapiet~ 

rios, en tdnto m~s de un mill6n de Cdmpesinos quedaron deepoj~ 

dos de eus propied~des. 

LáS Leyes que Decretó Porririo Di~z, durante su abeolutismo 

fué en fdvor de la clsee arlst6crHta mexicana, y~ que ne se 

preccupb de la clase desprotegida de ese tiempo. 
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Después de haber tocHdO el temH de lH leglslaci6n, entraremos 

a eatud1dr la crganlzacién, as! como lH extens16n que clcanzc

ron lHs haciendas. 

Durante el Gobierno de O!az 1 y trbs las Leyes de Boldlos, en -

cuest16n t=mbi~n de Colonización, se crearon grandes hacienddS 

que HbHrcaban grbn extensión de tierrH, sobre todo en loe ti~ 

rrHs de propiedad comunal de los lnd!genas, quienes pasaron 

formar parte de la hacienda como trabajHdores asalariados. 

El número de los latifundios ~ument6 desde el momento en que -

México se organizé como NHci6n Independiente, hastH esta época 

lH cre~ci6n de gr~ndee haclendHs se llevó al cabo y a costa de 

l~ peque"ª prcpleddd de los indios, por las iñvaslanes sufrl-

dHe de los terratenientes, ij&1 como lH ~cumulac16n en mt:tnos 

muertas o por compra de bald!oe. 

El Historiador Angel""C. Cerrut1 c. nas comenta: 

"Respecte a la propied~d de la tierrij, el proceso de 

deaHmortlzdclÓn y reapropl~ción de loe bienes ecle-

siástlcos y comunales slgu.16 vlgcrost:tmente en acc16n 

bajo el Porflrlr.to. Por otra parte, tt la Ley de Bal

d!aa dictada par Ju~raz en 1636 v 1694, relativos al 

dealinde de bald!aa y a la colonizac16n, inatrumen-

taa eficientes para la aprapiaci6n privada de la ti~ 



rra públice, dUnQue en las hachea poco eficdces en 

ll::i promoción de una verdadera colonizlici6n, el pr_f? 

ceaa •graria l1baral y parr1r1•na, 11 bien pravac6 

un aumento coneider~ble del número de pequena y m~ 

dianli propiedades, eirv16 principalmente e los in-

teresea htifundistas•. (24) 

Les grandes haciendas, además de desposeer a los indígenas de 

eu pequen• prap1ed•d, las explat6 can el tr•b•ja dentro de la 

haciendli; por l~ gran extensión de tierrdB con que eetbban fe~ 

madas se requer1a una gran mena de obra, y sobre todo que fue-

re bliratl::i. 

Dentro de la hacienda Porririana, se desarroll6 un gran peona

je, ya que al Clirecer loa ind!genas de tierras, tuvieren que -

1ometeree a los trabajos m~a panosos y mal pagados dentro de -

la hacienda. 

El Autor Fr1sdrich Katz, darins l•a claaee de tr•bBjddares del 

c•mpa que ex1at1•n en el t1empa de las grandes hac1end•a de l• 

siguiente manerB: 

"En términos generBl•• habla cuatro clases de tra-

(24) Cerutt1 C. Angel c.. "ANTDLDGIA DE HISTORIA POLITICA Y SOCIAL 
DE MEXICO". Ed1 tada par la Unlvera1dad Nac1an"1 Aut6namH de Mé>d.ca 
México. D.F. 1983. Pig. 161 



bajadores ~n los haciendas mexicanas: 

1.- Peones de residencia per~anente canecidos ~cr 

diversos nombres: peones acasilladcs, gañ=nes, 

trabaj~dcr agr!cola; (vaqueros, pastores o ar-

tesanos}: 

2.- Trabajadores eventuales que labraban lds tie--

rr~s de lo haciendo par tiempo limitado duren-

te el di"IO; 

3.- Arrendatarios¡ 

4.- Medieros o dpcrceras" (25) 
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les funciones que desempeñaban éstos dentro de lo hacienda Po~ 

flridnc, dBl co~o su pápel dentro de la org~nización agrícola, 

consistlo en: 

EL PEON ACASILLAOO: se hcllóba lig•do o lo haciendo porque se 

les adeldntdbc parte de su Solcr!c y ade

m~s ~lv1an en las tierrdB de la naciendo. 

El ingreso de los peones ocdsillados, den-

tra de l~ hacienda provenla orin:ipal~ente 

de cu~trc fuentes, ~ue son: 

(25) Hot> rriedrlch.- "LA SERVIDUMSRE OGRARrn E!'l i'EX!CC? ~N LA EPOCA 
PORF!RIANA"~ Edltori"l Sepsetenbs. México. OS. 1976. ;::~g. 1?. 
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~) Ten!dn ·la pequeftd o~rcel~, ~JE les ot~r

gaba el nacendddo; 

b) u~~ roción de m~1z y en ~:csiones otrcs 

bienes que les ddbB el hccendodo Ceda año; 

e) El derecho de tener ani~o!es en lo ha--

ciendc ¡ v 

d) El Sdldrio que se les dat~, oor el trcb~ 

jo que hcc1en en tierrdS dE !d hacienda. 

EL PEDN ALQUILADO: Estos fueron eo un principio honores del 

pueblo con derecho o oercibi~ su sueldo. P~ 

ro como éstos no ten1on lds tierrss sufi---

cientes pard cosechar para Pantenerse, t~ 

vieron oue alquilarse en la~ hdciendds, y -

no ocd{dn vivir dentro de la~ tierras de -

la hacienda. 

LOS TRASAJAOORES EUE~TUALES: Eran dquellos cue :rdbdjaban en la 

haciendd por un tiempo limite. 

LOS ARRENDATARIOS: Podidn dlquilar desde und pecueña pdrcela, 

haStd un rdncho entero, hob!o olgunos que -

poae1~n t1err~s propios, ddem~s de ldS ol-

QUi lodas. 

Gron oarte de lo tierrd de lo hdciendo ere 



LOS MEDIEROS: 

trabajddd por lOs arrendatdrios, esteben e! 

trechdmente llqados con la hcciendd, por la 

voluntad de su propietario. 

El arriendo era pagddO principalmente en e~ 

pecie o con trdbajo, éste se encontrabd un! 

do a toda clase de prestaciones o servicios 

que c~mbiaben la tenencia de la tierrd por 

la servidumbre. 

Los arrendatarios, cultivaban lds tierras -

menos fértiles de la hacienda. 

Eren dquellos que viv!an en les haciendas o 

cerca de ellüs en pequends cldeds, ten!an a 

duras penes lo necesario para subsistir, ye 

que otros produc!dn excedentes. 

Después de haber estudiado la organización de la haciende, en -

relación con los trabjadores, y ademds de ver que los ind1genas 

est~ban atados de pies y menos por las hacendados los cu312s s~ 

blan llamar su ctenci6n con adeldntos de dinero, sujet~ndalos -

por tiempo indefinido; a pesdr de todo se instaldron las llcrna

d~s Tiendas de Raya 1 que eran dQUellas que vendían víveres 

los campesinos a precios altlsimos, incrementbndo su deud~ nd

cia las hacendadas, yo Qu~ les cuentds de consuma en dichd tie~ 



de iban aumentando considercblemente, Quedando comprometidos e

conémiccmente csl como los hijas de sus hijas. 

Las haciendas se formaron na solamente en el centro del pcls, -

sino tdmbién en el norte, sur; no solamente tenlcn trdbajadores 

del lugar, sino también de otras lugares. 

Se dice que les trabdjddares eran departddas o trdbcjadores vo

luntdrias, contrdtadcs, pero no hdb1c mucho diferencia entre e~ 

tos grupos, porque todos tenlcn un fin principal que era: el de 

trabajar en la hdciendd. 

Nos comenta el Histariddar Friedrich Kdtz, que los deport~dos -

eran: 

"1) Ind!gen•s de las tribus fronterizas que hablan -

resistido a los hacendados que conf iscábdn sus -

tlerrds, especidlmente ydquis de Sanord, loe cu~ 

les fueran deportados por millares a Yucat~n; 

2) Descontentos pol1ticos del Centro y Norte de Mé

xico contrarios al régimen de Diez, aldeanas v -

trobajddores urbdncs, princlpálmente que fueron 

enviados a las plantaciones de Vucdtdn, Vdlle -

Nacional en 0dxdca o Tobdsco: y 

3) Criminales. tdnto delincuentes demdSiddo pobres 

pard liberdrse o cuando menos p~ra evitcr la de-
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portdción medidnte el eobcrno, como vagos o desocupa--

das que las normd9 porfirlonds considerdban crimina---

les•. (26) 

Los trdbajddoree erdn engdnddos por un persondje de eso ~poca -

que erd el engdnChddor, quien buscdbd d la gente mds necesitado 

va que era la apropiada par~ ir d trebejar d lo hacienda, este 

sujeto le• ofrec1~ dinero a Cdmb1o de ir a trabdjor y lea ddbo 

Bdldriae altlslmas, ~st como lugar donde vivir, pero ero todo -

mentira, porque lo que lee esperabd erd ld muerte. 

Las haciendas tom~ron direrentes rumbos de dcucrdo d su desarr.,2. 

lle, empezaremos de acuerdo ~l lugdr donde se ubicdron explica~ 

do su desarrollo en el norte del pdie. 

ZOUA NORTE: LciB tierras f~rtilee del Norte del pala, estdbdn en 

mdnoa de los Ycquis principclmente, pero bojo el r_[ 

gimen de Porfirio OÍcz. éstos fueron usurpcdos de -

sus propiedddes y entregddae d extranjeros. 

Loe Ydquis fueron exterminddce duronte et Gobierno 

Ce Dlaz, pero dlgunos fueron deportados hacia El -

sur de nuestro pais. 

Loe h~cend~doe norte~oa pBrd conservar la mano de ~ 

(26) Kotz Friedrich.- Ob. Cit. P~g. JO y 31. 

ESU TESIS NO DElt 
SAUR DE LA B\BUOTECl 
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brd les arrecid un sueldo mde dlto que en el resto 

del pala teniendo dB1 und situaci6n mlis favorable d 

loe dem~s trabdjddores de otrds entidades. 

Pera no todo result& ser verdad, ya que muchos Vd-

quia fueron sacddos de sus tierrds por ld fuerzd y 

vendidos a loa hacendddas del sur, pdsdndc a formar 

parte de la f'uerz~ de tri:lbdjD y cdyendo en lu escll!_ 

vitud. 

No soldmente les ddbt5n mdloa trdtos, sino que tam

bién los dBB1indb~n y sue tierras pdsdban d m~nos -

de las hombree fuertes de Sonoru, que a su vez eran 

apoyddos por el Gobierno. 

Los VdQUia. hombres fuertes que no i:IQdChdban la ca

beze1 ante nadie, fueron exterminados en su mdyor!a 

o deportddos, pera unos se quedaron pdra pelear sus 

tierras y hacer valer sus derechos; yd que sus t!t~ 

les erdn v~lidos desde ld colonid, se dCrecent6 el 

odie d les ydquis, los cuales por 6rdenes de Dloz -

fueran Heesinddcs, ofreciendo a lc9 soldodos cien -

d6ldres de recompensa por c~dd yaqui muerto y como 

requisito les ped{an las arejds del sacrlflcHdo. 

Flndlmente se logró el exterminio de und rdZG fuer-
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te y digno, que no se dejó doblegor por naj:E; ni 

~ar el Gobierno mismo ni nor los extranjeros y ~ex!. 

Cenos ambiciosos, que los desposeyeron de SUS ti~

rras. 

ZOUA CENTRO DE AEXICO: La sltuac15n del Centro de n~xico, 2ra -

muy distinta a la que se dabd en el Norte y ~ur del 

pals, éste siempre estuvo m~s poblado, pero con el 

de&Vdlljdmiento de tierrds, se form6 una masa de 

campesinos desposeldos y sin trabajo, una mlni~o 

porción erd absorbida por la incipiente industria -

rormadd entre los dños de 1876 y 1910. 

En el Centro del Pala, hábld dos clases de haciend~s 

la dZUCdrera de Morelos, especiallzadd en productos 

tropicdles y la que producla malz, trigo y pulque,

que eran en su mayorla, pero éstas tampoco podlan -

dbsorber ld fuerza de trdbtijO en su tot~lidad. 

Lo expdnsión de las citados industrias se podla ~o

cer con rcciliddd, y ero medidnte lQ expropiación -

de los tierras, pertenecientes d los indl~enas. 

El saldrio de los trdbojddores decoy6 durante el G~ 

bierno de Diaz, os! como la cdrencia de la rac16n -



de malz otorqado por p~rte de la haciendo. 

Loe campesinos que no ~rdbajabon ni en las hHcien

d~s ni en ld industria, erdn presd rdcil de los e.!! 

ganchadores, en virtud de que en el Centro de Héx.!, 

ce, dbundaba ld ~dnO de obra consecuencia de que -

se contdbG con la pobldcién mds altd y sobre todo 

se lee enga~aba en el momento mismo del contrato, 

porque ae lee ddelantaba un pece de dinero y bel -

estab~n obligados ~ ir d trabdjdr d donde se les -

llevara ~sign~ndoseles un salario lnrimo. 

Una vez encontrdndose en la hacienda, eran objeto 

de malea tratos, na se les pagaba lo estipulbdD en 

el contrato, adem'e de toda esto no se les propor

cionoba ld suficiente comidd pard resistir traba-

jar del dmanecer al anochecer, as! se mcrlan de 

humbre y de los malos trdtoe que recib1dn, pero ya 

dentro de ésta no podlan escbpdr, ya que corrlan -

el riesgo de morir en la selva o en caso contrario 

aer encontrddoa por el ej&rcito y ser regresados -

al lugbr donde pertenec1an y del cu~l hab1an esca

pado. 
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ZONA SUR: Lo hacienda en el Sur de nuestro pa1s, fue la mds 

pr6spera, parque se dedicaban principdlmente al h!_ 

nequén, del como a la concentrdcién principal de -

lo mdnO de obra. 

El Sur del pala recib1o a loa deportddos Vaquis, -

ael como a los que erdn enganchados en el Centro -

del pa1s, pero esto no fué lo único, ya. que tam--

b1én habla trobajddcres Hayos. 

La principal cancentraclén de haciendas fué en Vu

CHt~n, y no por ser una gran ciudad.significaba a! 

ge para lo hecho con los trdbajadcres del campo, d 

~ulenee se les trdtabd como animales. 

Al incurrir en algun~ fdltc eran BdlVajemente cas

tigados por el cdpatdZ de la hacienda, d~ndoles -

loe peores tratos y negdndoles alimentación sufl-

clente con lo cual se pretendla que sirviera de e~ 

carmiento d los demds. 

Loe trobajodores Hoyes, eren contratados. por cier

to tiempo, pdro que no murieran de c~nsdncio, y d

el poderlos cantrdtdr de nueva cuentd ¡ no os1 los 

otroa tr~bajddores que desfcllecton de censancio y 



hdmbre; d estos lugares ven!an a parar los Vaquis, 

las cuoles morian r~Pidomente, por lo cruel que -

lee tri::itdbch 

Ld haciendd en el Sur del pa1s, fué ls rnds c~uel -

con sus trc:ibdjcidores, los hurnil ló o tal grddO que 

éstos no pod!dn ni miror al frente, sin recibir un 

costigo d cambio, no gozdb~n de libertbd dentro de 

ld hacienda, porque dl dnochecer erdn encerrddos 

ddemd.s eran· vigilados para que no escaparan. 

Le esclavitud se dié dentro de la haciendd del sur 

as1 como en el resto del pd1s, pero mdé dura y 

cruenta en el sur, ya Que tenlan que tratar a los 

esclavos can el brdZD fuerte, para que no abandono! 

rdn ld haciendd, lo cual no les !mpcrti::lbd ya que -

muchos de ellos legraban escapar de ésta, prefirien 

da morir en la selva y no encerrddos. 

Dentro del Gobierno del General Dlaz, se dlé la e~ 

clav1tud 1 convlniéndole su existencia para tener.!!. 

s1 bdjO su mdndo a millares de Cdmpesinos que eBt.2, 

ben inconrarmes con él, por la formd de gobierno -

que habla establecido y mdntenidO· durHnte los aflos 



en que estuvo en el poder. 

Después de haber redlizado un breve dn~lisis de le orgdn1zaci6n 

de ldB hacienddB dentro del pdls trdtdremos de observar su ex-

tensión yd que parte del territorio mexicono estobo en poder de 

unos cuantos sujetos, pero ésto fué grdcidS d los despojoS que 

se realizdron por parte del gobierno y por ld expedición de las 

leyes que contribuyeron a sumir m'e dl campesino en el hambre y 

en la mieerid, hecho que tuvo gran relevdncid dentro de ld Hls

tori~ de México, yd que se form6 un grupo despose1do de tierras 

y que adembe rué presa rHcil de los contr~tistas pard llevarlos 

tt trab~Jar tt ltts haciendes de todo el pdls. 

LHB haciendas dentro del Gobierno de Porfirio D!az, fueron lds 

m~s beneficiadas, porque adquirieron terrenos suficientes pard 

mantener atados a los trab~jadores. 

Cabe resaltar ldS palabrds del Autor Antonio de Ibarrcld al co

mentdr que: 

"La hacienda bdjo Porfirio Dloz, ero comúnmente lds -

hacienda& con predios mayores de mil hect~r2ds".(27) 

(2?) Ib•rrol• Antonio de.- Ob. Cit. P~g. 129. 



Resulté ser la hdcienda, una gran inversi&n par~ CUdlquier per

sona que quisiera venir a vivir d México, porque ddem~s tenla -

mane de obrd suficiente lo que llamdba mds lo atenci6n, es --

que las tierras eran vendidas a precies muy bojo&, siendo tie-

rras fértiles y productivas. 

No ob&tbnte Que los cbmpesinos tenlan sus titulas de propiedad 

y pudiendo trab~jdr con quien eligieran, fueron despojddOs de -

sus bienes as! como de su derecho par~ poseer la tierrd y ~sl -

Hl sentirse totalmente desampdrados, no tuvieron otra opci6n -

más que trabajar dentro de ld haclendli y que se lee pagara un -

jornal muy bajo. 

Dentro de la Historid de México, no se encuentrli suficiente ma

teriHl referente a la haciendo en lb- época de Porfirio Dlcz, -

porque en aquél tiempo se vió como und caed nHturdl que un suj.!_ 

to fuera due"o absoluto de la ba&td extene16n de tierrHe, as! -

como de las personds que trdb~jaban en ést~. 

La Autora Glaelo Ven, expres~: 

"Lo expansi6n de las haciendas no s6lc priv6 a lds 

comunidddes de sus medios de subsistencia, sino -

que llegó a pon~r en peligro la ex1stenc1• de l• -



comunidad misma•. (28) 

El Gobierno de D1sz, ctcrgb o l• cl•se privilegiado todos les -

medica neces~rloe poro Que se ~duendran del Territorio Nacional 

y~ que as! le convenid pbrd seguir manteni,ndose en el peder 

asimismo cometer toda clbse de ~busos y privaciones para la 

cl•ee desprotegida. 

A cantinuac16n mencionamos las Cdrccteristicds estructurdles, -

que imperaban en aquel tiempo, dentro de la organizoci6n de lb 

haciend~, según comentdr1os de la Hietoriddora Gisela Ven: 

"1) El dominio sobre la fuerza de trbbajo; 

2) El dominio sobre los recursos naturales de und -

zcns (tierr• y •gua)¡ y 

3) El dominio sobre los mercados regiondles y loca-

les•. (29) 

Enseguida cit~mos la extens16n de las haciendds mds importantes 

qua axietieron dentro del Gobierno del General Dl~z, de ácuerdo 

(28) 

(29) 

Ven lllobe9er Gioeld.- "LA f"CJlMACIOtl DE LA HACIENDA EN LA EPOCA -
COLONIAL•. Editado por la Univereid•d N<1Cicn•l Autt.na... de Mé•ico. -
Instituto de Iiivestigacicnee H1ot6ric.,,,. Mbxicc.O.F". 1983. PÓg. 52 

Ven illobeeer Gisel•.- Ob. Cit. Pág. 51. 



al criterio de dos trdtddistds como lo son Manuel Gonz~lez Rd

mlrez y el Dr. Lucio Hendietd y Núnez, que fueron en reldci6n 

d su extenei6n y ubicdción dentro del territorio Mexicano sie!!. 

do las principdles: 

"EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA,-

1) L• S•nt1s1m•: con un• extensi6n de 116,676 hect~

re~s. 

2) Lagunite de Dos~l, con una extensi6n de 156,123 -

hect~reds. 

3) 5Hn José Sableara, con un~ extensi6n de 63,201 -

hectáreHa. 

4) L• N•r1z y S•nte H•r1•, con un• extene16n de 

196,626 hect,r•••· 

5) L• 8dchimb•, con un• exten•i6n de 50,000 hect~---

reda. 

Estos haciend•• &bbrcob•n un total de 566,830 hect~-

re~e, e~n cont~r lH de Don Luis TerrHZHB. 

Se dice que rué femoao el ldtifund1o de Don Luis Te-

rraz~a, en el Eatddo de Chlhu~hud, que bbarcaba una 

extenei6n de 2,545,634 h•ct,re•a, y •dem&e represent~ 

ba un v~lor de 25 millones de pesos para su dueno. 



EN CHIHUAHUA.- A und liata de 7 ddqu1rientes le co

rrespandi6 14,612,320 hectáre••· 

EN EL ESTADO DE COAHUILA.-

1) Los Jdrdlnes, con und extensl6n de 49,861 hec

táreaa. 

2) S1::1ntd Teresa; con und extensión de 60,899 hect~ 

re1::11. 

3) S1:5n Gregario, can unts extenei6n de 69, 346 hecti 

reda. 

4) S1:5nt1::1 H1::1rgaritd, con un~ extensión de 81,185 -

hect~re~s. 

5) S~n 81~•. can un• extensi6n de 395,767 hectd---

recta. 

En el Eehda de Caahuila, ton s6lo F'rt:tnci seo Sada 

poaelct en tierra• una extensión de 196,723 hect~--

ret1a. 

EN EL ESTADO DE SONORA,-

1) Caccapera, can una extensión de 51,528 hect&---

reas. 

EN EL ESTADO DE ZACATECAS.-

1) Halp1::1ea, can un1::1 extensión de 63,786 hect~recs. 



2) s.n Jasé del M•guay, can un• extens16n de 

69 1 086 hect~reaa. 

EN EL ESTADO DE MEXIC0.-

1) L~ Gavia, con und extens16n de 132 1620 hect~---

reda. 

EN EL ESTADO DE MICHOACAN.-

1) · S~n Antonio de los Muertos, con unli extensi6n -

de 58,48? hect~reaa. 

EN EL ESTADO DE HIDALGO.-

El Ferroc•rril Central •tr•vasdba 75 kil6metros, en 

cuya• menos e1t~ba la po1eal&n de la tierra, de Jc

•é E•cand6n. 

EN EL ESTADO DE CALIFORNIA.-

L•• comp•"i•• axtr•nJeraa teni•n o po1ei•n el 76% -

de la superficie de eaa lug•r. 

En este Eetdda, 11 111 1ntregaba a cuatro personliB 

una eKten1i6n de 11,557,5~6 hect'r•••· 

EN EL ESTADO DE MORELOS.-

A t•n 1610 17 parean••• •• habi•n •poder•do de un• 

extan•16n de 189,070 h1ctár•••· 

La propiedad de Morelos est•ba distribuid• h•ci• 

90 



1909 el 62% en JO haciendas¡ 18% entre la parte ur-

bdnizod~ de los pueblos y el 20% en montes paseldos 

por les pueblos en lo zcnd norte del Est~do 

EN EL ESTADO DE DURANGC,-

A t~n sblo doe propietarios se les ddjudicaba und -

extensión de 1,830,680 hectdreds. 

Efl EL ESTADO DE CHIAPAS.-

A tan sólo una persona le ru' adjudicada un~ exten-

ei&n que •bdrceba 26, 366,595 hectdreas. 

En los Est•dos de C6AHUILA, NUEVO LEON, TAMAULIPAS 

v CHIHUAHUA, fueron adquirido• por Demetrio de l• 

Garz~ y aua sacios und extena16n de 4,922,?29 hect! 

re~a. 

Un total de )7,633,252 hect&reas, fueran o ddr a m~ 

na• de 25 personas, que fueron beneficiados por los 

dealindea". (30) 

Par~ ddr por terminado el presente capitulo, reiter~moe Que la 

Epoce de Porfirio D!•z, rué la m~s violent• p•r• el Campesino 

(30) GcnzUez Ram!rez Menuel.- "LA REWLUCIDN OOCIAL DE f.EX!CD" El -
Prcbl""" Agr•rio. Editorial Forulo de Cultura Eccn6mic•. Tmc II!. Mé 
><ice. D.F. Pdg. 502. -



Mexicano, porque éste les deJ6 en total abdndono sin que se 

les pudiera ~yuddr para salir de la miseria en que se hundle-

rcn, más con les despojos Que sufrieron con les leyes que se -

dict•ron en perjuicio de los ind1genos. 

El latifundio ha sido la llagd neciondl, porque ést~ repercu-

t16 en los hechos drmados, pera terrainar con la diCtddura est~ 

blecid• por Porfirio D1•z. 

El Gobierno dal General D1•z, •• alvid6 de la •gricultur•, se 

clvidá del c~mpesina, 1Qudlmente ee olvidó de alrededor del 

80% de loa habitantes del P•1s, par• benefici•r • l• clase pri 

vilegi~d•, que von1o aiando lo minor1a y ~ue •dem~s ten1• en -

1u poder casi teda el territorio mexicano, para su blene1tar 

par• el bienoator del miamo gobierno eat•blecido por D1sz. 

V, hemos de retom•r ls• polobr•• del Dr. Lucio Mendiet• y Nú-

nez: 

nEate &ltBda da cg•~• produje nuevamente, en l~a el.!, 

aee indlgend& un rreleeti:ir econ6mico y moral que los -

impula6 s rebelar•• on contr• del gobierna canstitu.!. 

do, y 61td ea l~ c~Uld de la• révalucicnes que desde 

el ""º de 1910 haats la •ctualid•d han conmovido o -

l• RapÚblic•'• (31) 

(31) Mendieta y Núnez Lucio.- Ob. Cit. Pig. 162. 



CAPITULO I I I 

HEXICO REVOLUCIONARIO 

A) ANTECEDENTES DEL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL 

8) ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL 

C) LEY REGLAMENTARIA SOBRE LA REPARTICION DE 

TIERRAS EJIDALES 

D) CARACTERISTICAS QUE LA LEY OTORGA A LAS 

TIERRAS EJIDALES Y COMUí/ALES 



MEXICO REVOLUCIONARIO 

A) ANTECEDENTES DEL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL 

Despu's de que M~xico otraveeó por trea siglos de coloni•je e~ 

paMol y de haber aufrido gr•ndes luch•• por porte de loe caud.!, 

1101 que •spir•b•n • la Independenci• de EapaMa, y de lograr -

éatd no poder llevdrl~ ~l c~bo p~rH benericio de lee mexicd-

nos, 1obre todo haber vivido bojo el r6giman de Don Porfirio 

Dl•z, que eat•bleci6 un 1iatema de desiguald•d soci•l, ••1 co

mo de explotoci6n y de1pojo de las tierr•• comunales de loe -

pueblos de los indlgenae, • caus• de le exped1c16n de vari•e -

leyes que fueron cre~d~•, pHra beneflc1Hr a cierto grupo de f.!!, 

millas privilegi~düs, y odem~a de dejdr en dbsalutd mlaerla a 

101 climpe11noa mexic~no1. 

C~nsados de aer mencapreciijdca par dichüa clases, los cürnpeei

nos volvieron ~ tomlir lds d~mijB 1 parü liberarse de estli opre--



ai6n, y ~s! formdr un gobierno Que defendiero sus derechas y 

que les devolvieran sus tierr~s, que les hab1dn crrebatQdo. 

Oi6 inicio la Revolución Mexic•no, el 20 de Noviembre de 1910, 

par~ derrocdr dl General D!oz y estáblecer un gobierno que hi-

cler~ just1c1li ~ las clQses desprotegidds del pala, el triunfo 

de ést~ ee llevé al cabo en mdyO de 1911 seis meses bost~ron p~ 

rd quitHr del poder d Porfirio O!az, pero ésto no resolvió nd-

da, YH Que habl~ intereses contrarios ül blenestcr del po1s. 

P•r• poder eetablecer los •ntecedentee del Artículo 2? Ccnstit~ 

cian~l de 1917 1 tenemos que c1t~r lds leyes que fueren dict~das 

con ~ntel~c16n a su creoc16n yl:i que fueron ccnsideradds lo b~se 

funddmenti:il que dió origen a la Consti tuc:i6n actuol, la que re

girla la direccibn que deber!• tom•r el p•1s. 

El primer dntecedente del Art1culo 2? Const1tucloncl, lo tene-

mae en las ide~s dgrurids de PoncidnD Arriªgc, en el discurso -

del ZJ do junia de 1556, en el cual describe la terrible distrJ. 

buc16n de ls prcpiedod y propon1o lo cre•ci6n de uno Ley Agro-

ria, por~ que establec1erd llie reglds para la distribución equl 

tativa de la tierra. 

Loa puntos fundementales de su ley son los siguientes: 

"I El derecho funddmentol de propiedcd, se per--



reccion~ por medio del trcbdjo. Es contr~~ 

ria •l bien público y a la 1ndole del go

bierno republicano, ld exietencic de gran

des posesiones territorldles en poder de -

uno o de pOCdB perscnds; 

II Se declara cama móximo de pcaesi6n de fin

cds rGaticas, quince leguds cuadrddds. Loe 

poseedores de .haciendüs de mayor extens16n 

deberán cultivar sus terrenos acotdndclos 

debid&mente y si no lo hicieren no tendr~n 

derecho ~ quejarse por loa donas CdUS~dos 

por quienes metan g~n~dos o se ~provechen 

de las rrutoa naturbles; 

III Si transcurrido un dMO permbnecen incult~s 

o sin cercdr las hdciend~s moyorea de qui!! 

ce leguas, praducir'n una contribuc16n de 

veinticinco al millHr sobre un valor fija• 

do par peritas; 

IV Los terrenoa de flncos de más de quince l!, 

guas cuodrddbe de extens16n aer~n decler~

doa b•ld!aa si no ae cultlv•n en doa ""ªª 
loe nuávoa prcp1et~r1os no tendr'n mijyor -



der~chQ de qwince leguAs; 

V Las ventas de terrenos menores de ~ul"ce -

leg~ds serán libres de todo imouesto; 

VI El propietbrio que qui$iero unh extensi6n 

moyQr de quince leg~ds, deber~ pag~r un d~ 

recho de veinticinco por ciento SQbre el -

valor de la ~dqu1sici6n excedente¡ 
_,...-

VII Quedan ~bclidoa l~s vinculaciones y las •.!! 

judlcaciones de manos muertes; 

VIII las pueblos, congregaciones y rancherids -

deberén ser dCtddaa de tierros, debiendo -

indemnizarse al propietario anterior y re

partiéndose las solares entre las vecinos 

a censo enrit~utico; 

tX Cuando en une fincli estuviere abondon~do -

algun~ riqueza conocido ~ue no se ~xplota

re, deber' adjudicarse el d~recho de haceL 

lo al ~enunciente; 

X Quedan excentos de cuülQulero contribuc16n 

los O~bitantes del Cdmpo que no teng~n t~-

rrenoa cuyo v~lor excsdd de cincuenta pe-



eoe•. (32) 

Lo dicho por pdrte de Ponclano Arrige, no fue scbresdliente p~ 

rd el Congreso, y~ que se prestaron más dtenci6n d las Leyes -

de Deedmortizdcián 1 credddS tiempo después del discurso de A

rridgd. 

Ponclano Arridgd, tenia las bdses suf lclentes pard resolver el 

problernd de la tierr~, pero eran consideradas como fddicales¡ 

en si conten1dn und grdn relev~ncid para que se legislara en -

Mdteria Agrdrid. 

A peadr de lo anteriormente comentado, Arrlaga se conslder6 e~ 

me uno de loa precursores, p•rd l~ creación de ls Reforma Agr~ 

rld, que establecerla laa bases para mayor cprovechamientc de 

l• propied~d. 

Para PancidnO Arrlaga, la Constituc16n deberla ser considerada 

como l~ Ley de la Tierrd, ya que la tierra se enccntrdba des-

prctegidd, dBimiama deberla b~•~raa en las necesidades que te

n1Hn los campesinas el recldmc generdl de le pcbl~c16n del -

c~mpo, pero las idede de este precursor, no se torndron en cue~ 

t~ porque eat~ban en al poder lde cl~se• privilegiadas que na 

d~r1Hn un pasa ~tr'a para el buen eatableclmientc de lb distr1 

(32) Mendieto y N~nez Lucio,- Ob. Cit. Pág. 174. 
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bucién de la tierra, con ld premiad de que fuera pera su prov~ 

cho; era necesoria que México entera se levdntard en armas pa

ra hacer valer sus derechos dnte un gobierno incapdZ de sdtis

facerlos. 

Como otro antecedente tenemos la Ley de 25 de Junio de 1856, -

ye que fué la que se creó después del discurso de Ponciano A

rriagd ante el Congreso, y que fué conocidd tbmbién come Ley -

Lerda. 

El 25 de Junio de 1856, se promulgó la Ley de Desdmortizdción 

o Ley Lerdo, a continuación trataremos de eeílclcr los puntas -

más importantes de éstd 1 referentes c la tenencia de la tierrd 

pBrd lo cual hemos de citar ldB consideraciones del Licenciodo 

Jesús Silva Herzog: 

n1g L~ prohibición de que les corporaclonee reli-

gloaHa y civiles poseyerdn bienes ro1ces, can 

excepci&n de aquellos lndispenedbles i::il desem

peMo de sus funciones; 

zg Las propied•des del clero deb1an •djudicarse • 

loa arrend~tdrios cdlculando su valor por la -

rents al seis por ciento anual¡ 

JQ En el casa de que loe arrenddtarios se negaran 
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d ddqulrir tales inmuebles, éstos queddridn -

sujetos ~ denuncio recibiendo el denunciante 

ld octdVd p1::1rte del Vdlor; y 

~a El clero pod1H dmplidr el producto de la ven-

ta de sus fincas rúeticdB y urbanas en accio-

nea de empresds industriales y 1::1grlcoldsn. 

03) 

Dlchd Ley de Desamcrtizdción, tuvo sus aspectos negativos, 

pues prohlbl~ a lee comunidades indlgen1::1s poseer tlerrde para 

su benerlclo y ordendb1::1 froccionar las tierras comunales y con 

vertlrltts en pequentt propled1::1d 1 constltulddB ae1. léi tierra -

fué pard beneficio de los hecendodos, porque de tal form~, pu

dieron despojdr mda fdcilmente de sus tierras al sector arriba 

mencionado. 

~· •pl1cac16n de le mult1c1t•de ~ey, ne fu~ eminentemente •gr~ 

ria porque aue fines, ~el como sus art!culoa, fueron b~sicdme~ 

te económicos toda vez que tri;ta el v1::t.lor de lE! tierra y no e.! 

tdblece nada, en lo referente ~ la repartición de tierri;s d 

(33) 51lv• Herzog Jesús.- "BREVE HISTORIA DE LA REVOLUCION f'EXICA-
NA". Ob. Cl t. P~g. 12. 
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los individuos o pobldciones que carecieran de ellds. 

En vez de beneficiar la Ley que nos ocupa, a los pueblos de 1~ 

d!gen••· los perjudicó v• que produjo lo reducción de sus bie

nes y facilit6 a los hacendddos la abtenci6n de las tierr~s, -

pera que dcrecentordn sus propiedades, constituyendo as! las -

grandes haciendas que tcmdron vidd en el Porfiridto. 

Ld Ley de Oesamortizdcién se considera como antecedente direc

to del Artículo 27 Constitucionol de 1917, ya que est•bleció -

las bases pard ld cre~ción de éste, pero en s1, no existe rel~ 

ci6n ~lguna entre omboe porque est~blece el valor de las pro-

piedades de lee igleeiijs, y no define en nadd la distrlbuci6n 

equitativa de l~s tierras en fdvor de los pueblas que carecie

ran de ellde. 

A continuación trdtdremca de ddr b conocer cuales fueran las -

documenta• que sirvieran de dpoyo pBrd originar dicho Articulo 

27 Canatitucion~l; mencionar,moe das de ellos con la solveddd 

de que hacen f~ltd dlgunoe, mismas que comentdremce más ádela~ 

te. 

el 5 de Febrero de 1857, bajo la Presidencid de Don Valentln -

G6mez Fdr11a, ae eat~bleci6· l~ nu~v~ Conetltuc16n que regirld 

~ nuestro pala. 
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Nuestro objeto orimordidl de estudio, es el Artlculo 27 y~ que 

éste sirvió de basg p~rd ld formulaci6n del nuevo Articulo 2? 

de ld Constituci6n de 1917. 

El Articulo 27 Constitucion•l de 1857, declaró por uno parte -

la lded que se ten1a con lo referente d la propiedod, ést~ co

mo garHntid individudl, t~mbi~n reiter6 los principies de la -

Ley de Desdmortizdci6n de los bienes Ecleaidsticos y Civiles. 

Tanto ld Ley de Des~mortizacién como el Articulo 27 Constitu-

clcndl, sirvieron como base fund~mental en la que se ~poy~ el 

Articulo 27 de 1917, ~atas a eu vez tomaron las bases de leyes 

~nterlores pard ser cre~doe, con la mir~ de resolver los pro-

blemas del c~mpeainado mexicano, ya que la que recl~mdb~n er~ 

la jutt• distribución de la tierrd, y no que ~sta se situ•rd -

en und categorld aparte, porque estaba en manos de ld clase -

privil•gi•d•, aa1 tambi&n en m~nos de la Iglesia y por supues

to del mismo gobierna. 

Con el fin del mejor eecllirecimlento ~l respecta, dnDtlimoe en

seguida l~e palabras del Autor M~nuel Fsbila, correspondiente 

al Artlculo 27 de le Constituci6n de 1857, en relocibn con l~ 

tierr~: 

'ARTICULO 27.- L• propiedad de las pareoncie no puede 



ser ocupQdQ sin su consentimiento, sino par CdUSd -

de utiliddd pública y previa indemniz•ci6n. 

Ld Ley determinará ld dUtoridod ~ue debd hacer la -

e~propiQCiÓn y de los requisitos con Que éstQ hdyo 

de veriricdrse. 

Ninguna corporación civil e eclesidstica, cudlQuie

r~ que sed su edr~cter, denomin~ci6n u objete, ten

dr~ capdciddd lego! para ~dquirir en prcp1eddd o a~ 

ministrar por a1 bienes rij1ces, con le ~nica excep

ción de les edificios lnmedictd y directamente el -

servicio u objete de la institución•. (34) 

No obstante de que el Gobierno, quer!d solucion~r el prcblemc 

de la tierra y resarcir H c~da quién le Que se les hab1d orr~ 

bat~do, ~al como que los legislddcres decretaron leyes en fd

~ar de loa ~fectddas c~mpesince, no se tuvieren resultados P.,2. 

11t1voa, en' virtud de existir muchos intereses de parte de le 

cl~se pudiente de aquél entonces. 

T•nto lo Ley de 25 de Junio de 1856, os! cama el Art!culo 2? 

(34) f.abil• Manuel.- Ob. Cit. P~g. 11a. 



1~ 

de l• Ccnstltucl6n de la Rep~bllco de 1857, no resolvieron .en 

el el problema de la tenencia de lQ tierra 1 y s1 en c~mbio, e~ 

timularcn d ld creación de grdndea latifundios, pero por una -

parte e! oe logré que descporecier~n las propiedaées urbanas 

rústicos que pertenec1cn dl clero¡ tcmbi~n es verdad que lds -

referidáS propiedddes fueron o parar a mdnOs de ricos denun--

cicntes 1 de tdl medo que mijs cdel~nte se produjo 1~ ~ristocre

cl• terr•teniente del Porf!riota. 

E&tds Leyes, pusieron en un cldrO predicamento a los pueblos -

de indigen•B, porque prcplclabdn la pérdid• de tlerr•B comuna

les v eJid•les, igualmente •ll•n•b• l• especul•ci6n de quienes 

pudier•n •Provech•rse de l• &ituacl6n. 

Podrtamca tdmbien hacer referen~id de ~lgunos precursores de -

la Refarm• Agr•ri•, como es el Licenci•do ~ntania D1az Sota v 
Gem~, que junte con Andrha Mclind Enrlquez y Judn Sar~bia, 

quienes par vez prlmerij augirleron limitar las extensiones de 

tierrd que c~d• individuo tuvier• permitido pcaeer, iguolmente 

presentdron un proyecto sobre la precedencia de lg exprop1~--

ci6n por c•u•~ de utilid•d pública de la tierra que eetuvier• 

cercd de pueblos 1nd1gen~s y que lea fuero neces~rid, sobre t~ 

do par~ la creoc16n de nuevas centros de pobl~ci6n, ~sirnismc -
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lo expropiaci6n de loa latifundice que se excedieron en su ex

tensión. 

Lo ~nteriormente citddo rueron los principales ldedles de los 

precursores ~ludidas, quienes también ten1an como objetivo 11~ 

Vdrlos d ld prdcticd, idedles no comprendidos por parte del g~ 

bierno que na prestabd dtenclón al clamor de los campesinos 

que pretendldn se les dieran tierrds, la cudl tuvo como conse

cuenci~ le Revolución de 1910 hastd su consumaci6n 1 guerrd cue 

llevaba como bdse prlmordi~l, la repdrticibn de las tierras 

los pueblos que las necesitdbcn. 

A cantinueclán enlistdremos los puntos funddmentales, del Plan 

de Ayala, cre~do por EmiliHnD Zdpdta en favor de los cdmpesi-

nas que carecl~n de tierrds pard cultivar. 

El Plan de Ay~la, dnato el Autor Hdnuel Fdbild, rué expedido 

el 28 de n~viembre de 1911, y en su parte reldtiva d lo tierrd 

dice la siguiente: 

"6.- Coma parte ddicion~l del Plan que invocdmos, 

hdcemas conatdr Que los terrenos, montes ~ ,e 

guas que hayan usurpado los hdcendodos, ele~ 

tlficas o c~ciques, d ld sombrd de la tlranld 

v de la justicid ven~l, entror~n en posesibn 



de esos bienes muebles desde luego los -

pueblos o ciudddi:!.nos que tengan sus t1tu

los correspondientes de esde propiedades, 

de los cuales hdn sido despojddos, por m-2. 

ld fé de nuestros opresores, m~nteniendo 

a todo trance con lds drmds en la ~ano, -

li:!. mencionadd posesi6n, v los usurpadores 

que se consideren con derecho d ellos, lo 

deduclr~n dnte los tribunales especiales 

que se establezcan i:!.l tiempo de la Revol.!:!, 

c1ón ¡ 

1.- Por esta c~USd se expropicr~n previa in~

demnizaci6n de la tercera parte de estos 

monopolios, a loe poderosos propietdrioe

de ellos, d fin de que las pueblos ciuda

danos de México, obtenga ejidos, colcnii:!.B 

fundo legal para pueblas, a campas de se.!!l 

bradur~ y de labor y se mejora en todo 

p•r• todo la falta de proaper1d•d y b1en~ 

est•r de los max1c•noa". (35) 

(JS) r•b1l• Manuel.- Ob. Cit. Pyg. 215, 216. 
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Fué coneiderddO El Pldn de Ayola como una solución para satis

facer las necesidades del cdmpesino, en rel:cién a lo posesión 

de la Tierrd. Emiliano Zdpdta 1 repartió tierras paro beneficio 

de loe campesinos, lcgrdndo as1 oumentdr el ejército suriano. 

Dicho Pldn, contenta los siguientes postulados en Materid Agr~ 

ria: 

a) Ld restitución de ejidos; 

b) El fr~ccicndmientc de loe latifundios; y 

e) Ld confiscBcién de loa bienes, d Quienes se o7 

pusieran ~ las disposiciones de dicho Plan. 

Z~pdt~, fu~ sin dude alguna, un gran caudillo de ld Revolución 

porque al elabOrdr el Plan de Ayal~, e~igla que se resclvie-

rcn las demdndas agrcries, yd que erdn dSpirdcicnes de milld-

res de campesinos. 

Al mismo tiempo pidió a Madero, que se expidierd una Ley Agra

ria y sobre todo, que ae mejorerdn ld5 condiciones de vida del 

c~mpeainddD mexicano, pero Mddero desatendió los llamddcs de -

Zap~ta 1 ignorándolo completdmente en sus demandas. 

El Pl~n de Aydla, tUvc cama base funddmental el Plon de Son 

Luis, que con posterioridad se le ddr!a la cotegor1c de Ley 

·Conatitucion•l. 
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Mencionarimos d otro precursor de ld Rerormd Agrdrid, que fué 

sin duda algund el mds importcmte, nos estomas refiriendo al -

LicenciddO Don Luis Cdbrera, creddcr de la Ley Agraria de 6 de 

Enero de 1915. 

Pera dnteriormente a la credción de dichd Ley, Cabrera reóllzé 

un proyecto de Ley, que en ese tiempo no le dieron la importo11 

cid que ten1d, ya que pedid la restitución de le tierrd ds1 e~ 

mo la credción de los ejidos, para comprender nejor el proyec

to de Ley onotarémos sus puntos funddmentales. 

Los puntos de las que trata el Proyecto de Ley, asevera el Au

tor Mdnuel Fe.bila, se tcm1:5rcn como bese pi:ird la creaCi6n de ld 

Ley de 6 de enero de 1915, ya que los funddl!lentos que di6 lo -

primer~, los retomé la segundó, pues sustrajo las idedB prlnc.!, 

pales coma bdee funddment~l, pera la cre~c16n de ld Constitu-

ci6n de 1917. 

'PROYECTO DE LEY.-

ARTICULO 1g.- Se decl•r• de utiliddd p~blica n•ci.!!. 

nal l• reconstituci6n y dotoci6n de ejidos par• los 

pueblos; 

ARTICULO zg,- Se roculto al ejecutivo de la un16n -

parli que, de acuerda can las leyes' vigentes en lli -



materia 1 proceda d expropiar los terrenos necesd

rios pard reconstituir las ejidos de los pueblos 

que los hayon perdido, pard dotar de ellos o las 

pobldciones que los necesitaren, pare aumentar la 

extensión de los existentes; 

ARTICULO 3C.- Los exprcpidoicnes se efeotuar~n -

pcr el Gobierne FederC!.l, de dCuerdo con los Go--

bierncs de los Estadcs 1 de ocuerdo can los Ayunt.s. 

mientas de los pueblos de cuyos ejidos se trdte -u 

para resolver, sobre la necesidad de reconstitu-

ción o dotoción sobre la extensi6n, identificación 

y locdlizdci6n de loa ejidos. La reconstitución -

de ejidos se hor::a, hasta donde seC1. posible, en -

las terrenos que hubiesen con~tituído dnteriorr.e.!! 

te dichos ejidos; 

ARTICULO 4C.- MientrdS no se reformd la Constitu

ción para dar personalidad a las pueblos paro el 

r.icnejc de sus ejidos, mientrds na se expidon las -

leyes que determinen la condición jurídica de los 

ejidos reconstitu!dcs o formados de acuerdo· a ld 

presente Ley, ld propiedad de éstos permanecerd -
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en mdnos del Gobierno federal y ld posesi6n y US.!:!, 

fructo Quedordn en manos de los pueblos 1 bdjO ld 

vigencia y ddministrc~ión de sus respectivos DVU.!! 

temientes, sometidos de preferencid d las regles 

y costumbres dnteriormente en vi~o~ pcrc el ~ane

jo de los Ejidos de los pueb!as: 

ARTICULO 50.- Las expropiaciones queddrdn e cdr~o 

de ld Secretdr1o de Fomento, und ley regldmenta-

ria determinard ld manera de efectuorlds y los mJr 

dios financieros de llevarse a cabo, d51 corno les 

condiciones jur1dicas de los ejidos formados". 

(36) 

El proyecto presentado ante el Congreso, por el Licenciado Cb

brer~, no fué aceptado, por que todov1a se manten1dn en el po

der fuerzas conservadards y ega1stae que se opusieron rotund~ 

mente a la aprobación de éstd, ya que consecuentemente se le

vontar1a otrd ola de descontento entre el pueble; lo que se P.!:!. 

de lograr can la aprobación del citado proyecto de ley fué por 

(36) Focil• Mdnuel,- Db. Cit. P~g. 242. 
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medio de la pbclficHclón y del mutuo entendimiento, entre el -

pueblo y el Gobierno, 

Como se ha apreciado hsstd el momento, la fslta de tierra pard 

el campesino rue desde el principio, desde la Colonia mismd, -

hssta la Revolución Mexlcand, resultsndo ser la causd princi-

pbl de que el pd!s, estuviera en constantes guerras internas -

para lograr que se les hiciera justicia y se les devolvieran -

las tierras que hablan perdido. 

A continudción, hemos de considerar lo relacionado con lo Ley 

de 6 de Enero de 1915, ya que Dan Luis Cabrera a trQVés de és

ta loqr6 exponer la Historia del Problema Agrario de México, -

seftalsndo cads und de las causas del descontento de la pobl~-

ción aqrlcola, t~lee como los despojos de los cuales eran vic

timas loe ind!gende; cal como ld aplicación de las diverSbB l.!:_ 

yes que se dictaron en tHntos aftas y loe grandes danos que pr~ 

vacaron las compa"las deslindadords, las cuales despojaron a -

los indlgenae de sus tierras, ae1 como de quitarles parte de -

su subsistencia. 

A ralz del acontecimiento geMalado dnterlormente, se convierte 

en imprescindible hacer justicia y dotar de tierras a los PU!, 

bles deepoeeldos o que carecieren de ellas; se butorizdba a --
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los jefes milit~res que pcr medio de lo expropiación, se veri

ficar~ el reparto de tierras en concarddnciH con lo que dispo

n1o lo ley. 

Ld mencionada Ley, de1 como el Plan de Aydld fueron considerd

doe por el Articulo 27 Constitucional de 1917 pera tomarse co

mo base funddmental pdrd le credción del citada drt1culo, ddn

desele l• c•teger1• de Ley Censt1tuc1enol. 

·La Ley de 6 de enero de 1915, nos eepecificd el Autor Angel -

Mirdnd~ 8dsurto, después de explicar el despojo de los terre-

nos que pertenec1an a los 1nd1genas y adem~s de consideror en 

el estado de miseria y servidumbre en la que vivla~esb enorme 

mase de tr~bajddores, el Presidente Carrdnz~ dgregaba: 

"Erd neceedrio devolver e loa pueblos los terrenos 

de que han sido deapQJados, como un acto elementol 

de justicia y como ld únic~ rorm~ erectivld de ~ee

~urar l~ p~z, el bienest~r y el mejor~mienta de -

nuestr•s cl•ses pebres•. (J7) 

Trtiinecribirémos ensei:¡uidd l~ Ley a:que nos referimos, pldra m~ 

(J?) Mir•nd• B•surte Angel.- Ob. Cit. P&g. J25. 
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jor interpret~ci6n del temd, He1 como p~ra comprenderle dmpli~ 

mente ya que es distinguida como uno de los antecedentes de m~ 

yor importancia y relevancia del Articulo 27, nuestro prop6si

to ~a que al fin~l, se precise ¿o ~u~stancial de lds citddas -

Leyes, ~e1 como de la significación que tienen en ld Historia 

de nuestra P.a1e. 

El Autor Manuel F~bila nos detalla el Decreto de 6 de Enero de 

1915; 

'ARTICULO 1Q: Se declarar~n nulas: 

Todas las en~jenaciones de tierrds, aquas y montes -

pertenecientes a los pueblas, rancher1ae, congregaciones 

o comunidades, hechas por los jefes pol1ticoe, gobernado

res, de loe Estados o cualqulerd otrd autoridad locdl, en 

contravenc16n a lo dispuesto en ls Ley de 25 de Junio de 

1856 y demás leyes y diepoeicicnes relHtivas; 

11 TodHe las ccnceaiones, compos1c1onee o ventas de ti~ 

rrHe, aguHs y montes, hechas por la Secretarla de Fomento 

Hacienda o culilquiera otra Hutoridad federal, desde el lC 

de Diciembre de 1876, hasta ld fechH, con las cudles se -

hayan inv~didc y ocupado ilegalmente los ejidos, terrenos 

de repartimiento o de cualquiera otrd cl~ee, pertenecien-
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tee d los pueblos, r~ncher1~s, congreodciones o comunldc

des ¡ 

III Todas 11::1.s diligenc:ids de dpec o deslinde, prdcticd-

dds durante el periodo de tiempo d que se refiere ld fr1::1..E. 

ción dnterior, por compd~1as, jueces u otras dUtorid1::1.des, 

de los estados o de ld federdción, can los cu~les se hu

biesen invadido y ocupddo ilegalmente, tierras, eiguds 

montes de los ejidos, terrenos de rep~r~lmiento a de cual 

qulerd otro cl1::1.se 1 pertenecientes o los pueblos, rbnche-

r1as, con~reo1::1.cion2s o comunidades. 

ARTICULO 2C: L~ división o rep1::1.rto que se hubiera hecho 

leqltimdrnente entre los vecinos de un pueblo, rancherlo -

congregac16n o comunidades, y en l~ que hdyan habida ~1-

gÚn vicio, solamente podr~ ser nulif lcdd~ cuando bB1 lo -

so~iciten las dos terceras p~rtes ctP. ~quelloa vecinos 

d~ sua CdUB~habientes; 

ARTICULO 3Q: Los pueblos que neceeit~ndolos, c~rezcen de 

ejidos o que no pudieren logrdr su restitución por falto 

de titulaa, par impaeibilidad de identificorlas a par -

que legdlmente hubieren sido encjenodos, podrbn obtener -

que se les dote del terreno auficiente pard reconstruir--
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loe confor~e d l~a neces1d~des de su poblaci6n, expropi~~ 

dose por cuenta del Gobierno Ndcion~l el término inct!spe~ 

s~ble para ese efecto, del que se encuentre lnmedidtomen

te colindante con las pueblos interesados; 

ARTICULO 4Q: Pare lo• efectos de esta ley dembs leyes 

o~rdrl~9 que se expidieren de dCUerdo con el µrogromo po-

11 tico de ld Revoluct6n, que se crepr~n: 

Una Comisión N~cion~l Agraria de 9 personas que, -

presidida por el Secretijria de romento, tendrb lbs runci~ 

nes que esta ley y las euces1vcs le senolen; 

II Une Comis16n local Agr~ric, compuesta de 5 personQs, 

por cada Estado o Territorio de lH Repúblics y con les a

tribuciones oue lee leyes determinen; y 

III Los comités particul~res ejecutivos que en c~db est..!:. 

do se necesiten, las que se compondr~n de 3 persands Cdda 

uno, con l~s ~tr1buc1cnes que ae les se~~len. 

ARTICULO SC: Los Comités Pdrttculares Ejecutivos depen~~ 

rbn en c~d~ Estodo de l~ comisión local dQrdrio respecti

v~ le que ~ au vez, estdrli subordinada d la Comisión Nc-

cionlil Aqrijrl~; 

ARTICULO 6C: L•s solicitudes de restituci6n de tierros -
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pertenecientes d loe pueblas que hubieren sido in~adidos 

u ocupddas 1leg1timi:smente, y d que se refiere el Articulo 

10 de e&tH Ley, se presentar'" en los Estados directamen

te bnte los Gobernddorea ven los Territorios y Distrito 

Federdl, dnte lds dutoridddes pol1 tices superiores, pero 

en los cesas en que la faltd de cornunic~clcnes o el est~ 

do de guerra dificultare ld dcc!án de los gobiernos loe~ 

les, las solicitudes podrdn también presentarse ante los 

jefes militares que estén •utcriz•dcs especialmente p•r• 

el efecto por el encdrgddD del Poder Ejecutivo, e estds 

solicitudes se edjudlcar~n los documentos que se funden. 

Tembl~n se presentar'" dnte lliS mismes eutoridsdes les -

solicitudes sobre conceelón de tierrds p~rd dotar de ejl 

dos d los pueblos que CQrecieren de ellos, o que no ten

gan titulas bQBtdntes par~ justificar sus derechos de r~ 

ivindicscién; 

ARTICULO ?C: L• outoriddd respectiva, en· vista de hs •.!! 

licitudes preeentaddS 1 oir~ el pdrecer de 1~ Comis16n L.E, 

Cdl Agrdria sobre lH justlcid de lds reivindlcdciones 

sobre l~ convivencia, necealddd y extensión en las cene~ 

alones de tlerr~e perd dotdr de ejidos y resolverá si --
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procede a no l~ restituc16n a concesi6n que se solicitb; 

en CQBO dfirmativo 1 Plisard el expediente al comité par-

ticuldr ejecutivo que corresponda, a fin de que, identi

fic~ndose los terrenos, deslind,ndolos y midi~ndolas, -

proceda e hdcer entrega provisiondl de ellos d los inte

resados¡ 

ARTICULO BC: Les resoluciones de los gobernddares o je

fes militdres, tendr'n el cdr~cter de provision~les, pe

ro serdn ejecutodds en seguida por el Comité Particular 

Ejecutivo y el expediente, con todos sus documentos y d~ 

m~s que se estimaren necesarios, se remitir~ después 

l~ Comie16n Loclil Agr~rld, la q~e, d su vez, le elevdr~ 

con un informe d lb Comisión Nocional Agrarid: 

ARTICULO 9C: L~ Comlai&n Nacional Agrdrid dictdminar~ -

sobre lli dprobbci6n, rectificdci6n o modificoci6n, de -

lae reeoluc1onee elev~das ü su conocimiento, y en vistd 

del dictümen que rindd el encarg~do del Poder Ejecutivo 

de la Ndci6n, sanciondrd lde reivindic~clones o dotacio

nes efectuadds, expidiendo los titulas respectivas; 

ARTICULO 100: Loe interesados que se creyeren perjudic~ 

dos con la resolución del encargddD del poder ejecutivo 
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de la nijc16n, podr~ ocurrir ante los tribunales a deducir 

eue derechos dentro del término de un cif\0 1 a contar desde 

le fechd de dichos resoluciones, pues pcieddo este término 

ninguna reclamdci6n eer~ admitida. 

En los ccieoe en que se recldme contrci relvlndlcaciones 

en que el interesddD obtengd resaluci6n judicidl declcr~!! 

do que no pracedlci lci restituc16n hechd d un pueblo 1 ld 

eentencid s6lo dar~ derecho ~ obtener del Gobierno de l~ 

Ncición lci indemnización correspondiente. 

En el mismo término de un ano podr~n ocurrir loe propiet~ 

rice de terrenos expropiados reclam~ndo lija indemnizacio

nes que debcrn pegárselee; 

ARTICULO 11Q: Un• ley regl•ment•rio determin•r~ l• condJ.. 

ción en que hdn de quedar las terrenos que se devuelvcin o 

se adjudiquen a loe pueblos y la m~nera y ocae16n de divi 

dirloe entre loe vecinas, qui enea entre tonto los diefrutj! 

r~n en camCin; y 

ARTICULO 12C1: Los Gobiernos de los Estados o en el c~so, 

los jeree militdree de c~da región ijUtorlz~d~ por el en

c•rgadc del Poder Ejecutiva, nambr•rbn desde luego la ca

mleián local ¿grHrie y los comités particulares ejecuti--
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TRANSITORIO: Esto ley camenz•ró • regir desde ld fechd 

de au publicac16n mientrds no concluyan la dctual gue-

rry civil. L~a autorid~des milit•ree hardn publicar y -

pregonar la preuente ley en cada und de les plazos o lu

gdr11 que fueren ccup1nda. 

Conatitución y Reforma.- H. Veracruz, Enero seis de mil 

novecientos quince.- V. Carrwnzw.- R~bricd•. (38) 

Eapuesta dich~ ley, carrobarwmas que tanto el Licenciado Don 

Lui1 Cabrer~ como 101 demds que intervinieron, dtertaron en -

dictdr l• Lay en las t~rminaa mostrada• parque dbarc•ba en -

formw twn definid• la irragul•rid•d de l• tenanciw de la tte

rr~, que 11twb~ en mwnoe de orandel y ~cauddladoe propieta--

rias. 

Twnto l• Ley del 25 de Junio de 1856, como le del 6 de Enero 

de 1915, ain olviddr por 1upue1ta, el Art1culo 27 Canatituci~ 

n•l de 1857, fueran l•a princip•le• que dieran puntas impar-

t~ntea para que ee legislar~ en Hoteri~ Agrárld, 6ato elrvi6 

par~ que el gobierno se percdtára de que la clase desprotegi

d~ ne ten{~ tierrdB propidB para cultlvor, y Que si estabon -

at~doe ~ l~e grandes haciend~a, er~ porque el mismo Estada le 

(38) FBbils Manuel.- Ob. Cit. P~g. 270-274. 
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hdb!a prap1c1adc con la exped1c16n de vbrids leyes durdnte el 

perlada del gobierno del Generbl D1dr, quien rué lli peraond 

que hizo mda dano 81 c~mpeslno mexicqno. 

B) ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL 

Al h•b•r c!t•dD los •ntecedentea mlia !mport•ntea del Articulo -

27 Conet1tuc1on•l, ••1 como de hwber wn•l1z•do l•a consecuen--

c1wa poet•rlaree de lo• mle•o•, entrwremae al estudia del Arti

culo wnte• mencion•do, na abat•nte, debemoe olvld•r la• pr!me-

rw• l•v•• que ae dictaron con el objetivo de l• cre•c16n del AJ: 

ticulo •l que noe hemae referido. 

Loa wntacadentee mwe l"'!>Ortantae que influenci•ron l• cre•c16n 

da eate precepto, fueron l• Lay de 25 de Junio de 1856 ael coma 

el Articulo 27 de la Conat!tuc16n de 1857, v ld de mayar tr••-

cendencl• en Hdter1• Agr•ri•, reeult6 ser le Ley de 6 de Enero 

de 1915, a1rv1enda cama b~ses rundwment•les pwr• lw crewci6n y 

progresa del pd1e, iguolmente pard que se legislord en Mdterid 
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Lo ldedl hubiere sido que dl dictdree éstas, se llevdrdn d la 

pr~cticd cadd Und; de acuerdo dl tiempo en que fueron creddas, 

México no hubiera ~traveeddO por las guerrds internas que se -

dieron, suscitadas por el desacuerdo que lmperdba entre los r~ 

preaentdntes del gobierno, que dl tratdr de que ldB tlerrds se 

rep~rtleeen entre ld pobldci6n c~rente de ellds se dtentdbd 

contrd 101 extensiones de llie grdndes haciendds, Vd que los g~ 

bernantee se dejdbdn manejar por los hlicendddos, CdUSd princl

p~l de que no se llev~rdn ~l cabo las mencionadas Leyes y se -

cumplierdn 101 fines para loe cuales rueron creadds. 

Hixlco, a través de su Historia estableci6 1~1 bases,que se t~ 

merlon en cuentd pdrd formar un goUlerno que pudlerd dar a ca

da quien lo que le pertenecld; pero todo esto no tendr1a fund~ 

mento el no se reconoclerdn las etdpae que vivl6 el pd1s, des

de el inicio de la Colonid hasta que se logr6 estdblecer una -

Conatituci6n, en ravor de la clase que no tenla nddd y que hd

bld perdido sus derechos con anterioridad; dB1miamo podr1dn l~ 

gr~r dlgo pdrd eu beneficio, además les otorgar!an ld9 tierrds 

que se exig1dn, tdl fuerza tuvo dichd Revolución que lcgr6 sus 

fines, como fueron el principie de un gobierno estlible y le e-
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sencidl, la credci6n de ld Cdrta Mdgno, de lo CUdl sentdrlon -

sus bases las gobernantes pdrd trdtdr de establecer en el pd1B 

und pdZ interna, que ero neceadrlo p~ra lograr lb~estdbiliddd 

en l• organiz•ción del p•1s. 

Para poder entrdr al estudio del Articulo 27 Conetitucionol, -

primerdmente reaumirimoe ld forma en que rué creada la Consti

tución de 191?. 

El Gobierno de CdrranZd 1 margin6 el problema de ld tierro y se 

ech6 sobre sus laureles por haber estdblecido el principia de 

NO REELECCION, con ~etc, vengó a M•dero y eliminó e Z•p~t~ 

quien h~b1d eldbOtddC unH legi&ldcl&n dgr~ria muy dVdnzcda, e2 
lo que Emiliono Zapdta, ten!..s en su ccntríd i::l los terrdtenien-

tee, lo cual no se compdtdbd con ld influencia que tenlo su p~ 

der, en el Centra y el Sur del pdle. 

El Presidente de la Repúblic~, Don Uenustiana CcrróOZd, expi-

d16 el 19 de Septiembre de 1916 una convoc~tarlc p~rd un~ reu

n16n del Congreso Coneti tuyente en l• ""Ciú'dód de Querharo, del 

1a de Diciembre de ese dna al 31 de Enero de 1917, en el cual 

deber!dn de termindr loe eeaionea, que ten1dn cama objetiva el 

que ee reformara l~ Canstltuc16n de 1657 en loe Articulas que 

no ee ~juetar~n d lds neceeldddee y deplracianes populdres. 



122 

El Presidente Carranza, nas co~entd el Licenciddo Jesús Silvd 

Herzog, m~nd6 un proyecto sobre lt1s reformde que ee deber1dn -

veriflcdr, acle que en nuestro estudio nea baedrémos principdl 

mente en el Articulo 27 Canatituclamsl y pera tt:1l efecto, he

mos de trt:1nacrlbirlo a cantinuoc16n: 

wlo propiedad privddG no puede ocuporae pt:1r~ uso Pk 
blica ain previa indemnizocián. L• neceoidad o ut1-

11dbd de la ocupdc16n deber~ ser declarada por la 

sutoridDd odmini1trstlvt:1 correspondiente; pero la -

exprapioci6n se hsr' par l• sutoridwd judicial en -

el cs•o que hayt:1 deaacuerdo •obre sus candlcionee -

entre la• lntereaadoa. 

Lt:11 carpordciones e inatituclanes religiosas, cua-

leaqu.lera Que eed eu ct11r,cter, denamin1:1cl6n y obje

to, no tendrdn copdciddd legal pwrd ddqu1r1r en pr.2_ 

piedad a parw bdminiotrsr m~o bienes ra1cea que los 

edificio• deatin.da• inmedi~tb y directamente dl -

servicia U Objeta de dichdS carporacionee e 1net1t~ 

cianea. Tdmpaca la tendr~ p~rd ddQuirir o ddminie-

trHr c~pitblee impuestos eobre bienes rd1cea. 

LBs instituciones de benericenc1H pública o privHdd 



pdrd el cux111o de los necesitados, ld difusión -

de la ense~onZd, l~ ayudo reciproca de los indiv,1 

duaa que o ellos pertenezcan e pdrd cualquier o

tro objeta llcito, en ningún c~so podrdn ester bJ! 

jo el P•tr1mon1o, d1recc16n o odm1n1strac16n de -

corpor•c1ones rel1gio••B n1 de los m1n1stros de -

los culto• v t1ndr'n C•P•C1dwd par• •dqu1r1r bie

n•• r~lcea pero únic•mente loe que fueren ind1s-

p1ne~ble• y que ee destinen de una maner~ direct~ 

• inmed1Btb al objeta de les 1nat1tuciones de que 

•• trdtts. Tbmbiin podrdn tener sobre bienes r1:tl-

cea c•pit•l•• iapueatos e int1r••••· el que no a~ 

r~ m~yor, en ning~n c~ao, del que ee fije como l~ 

gal v por un t•rm1na que no P•se de 10 •"os. 

Loe ejido1 de 101 pueblas, ya sea que loa hubie-

ren coneervado poeteriormente e 11:t Ley de DesHmD.!: 

tiz•c1án, ya que ae lee re1tltuydn o que se les -

den nuev~a conforme ~ lae leyes, se diefrutdr'n -

en común por •u• h1::1bi tantee, entre tanto se repi:i.!, 

ten conforme a ld ley que ~l efecto se expida • 

. Nlngun1:1 ctrd corpcr1:1ción civil podr~ tener en pr.2. 
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pieddd o ddminiatrdr por el bienes rdlcee o Cdpi

tdles impuestos sobre ellos, con lo única excep--

ci6n de los edificio• destin•dos inmediot• di-

rectbmenta bl objeto de l~ 1nst1tuci6n. 

LdB sociedades civiles y comerciales padrdn po--

seer rincda urbande eetdbleclmlentos fabriles o 

induatrlalee dentro ruers de las poblaciones, -

lo mismo que las e~plotccianee mineras, de petr6-

lea o de cualquiera otro clase de substancias que 

se encuentren en el subsuela, as1 como tamblin -

v!ds rérretse u oleoductos; pero no podr'n tsdqui-

rir ni wdminiatr~r por el propiedades r~sticas en 

auperf icie mayor de la que sea eetrictdmente nec~ 

sari~ pHra loa establecimientos o servicios o de 

los objetos indicados y que el Ejecutivo de lo 

Uni6n fiJ•rG en cada coso. 

Loe bdncaa debidamente autorizddcs conforme a las 

leyes de 4BDC1ac1ones de criditos podrdn obtener 

c~pitoles impuestos sobre propiedddee urbbnas y -

rústicds de ~cuerdo con las prescripciones de di-

chos leyes•. (39) 

(39) Silvd Herzog Jes~g .- •a AGP.ARISMJ MEXICANO V LA REFORMA AGRA
RIA". Editarltsl Fondo de Culturd Econémic~. 2a. Edlci6n actuolizddd 
M~xico. D.F. 1964. P[,g. 597. 
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El Presidente Carranzd, supuso que el Proyecto enviado dl Con

~reso, erd el adecuddO pdra Que se restableciera la formd de -

tenencia de la tierrd. 

El Proyecto de la Ccnatitución de 1917, presentado por Carran

za, al referirse e1 la expropidc16n reproduc1a lntegramente el 

principio de la 1:Jnterior Constituc!6n, Incluyendo el hecho de 

que ld expropiaci6n por cc1.use1 de utilidad públicci, requerla de 

una previH indemnizact6n lo cue1l no fué aprobado, pues de hQ-

berlo hecho, habr1H sido totalmente e1bsurda ld ReformH Agr1:Jri~ 

puesto que el Eatcdo Feder~l y cddi:J una de l~s Entidades Fede

re1tlvas no erHn lo suficientemente ricas como para poder pHgar 

el valor Integro de las tierras expropi~das, antes de ccup1:Jr-

laa a rep~rttrld•· 

No sbtiarbcl• los id••lee de los Conotituyentes el Proyecto 

presentddD par el Presidente, parque na atdcdba el prablemd de 

la tierra, d&! como le tenencid de l~ miema, na ab~rc6 las pr~ 

blemHs que ~quejwb~n ~ ld poblac16n en general, igudlmente, 

cantenlb lds bases con las cuales se cre6 el Articulo 27 de ld 

Const1tuc16n de 1857, motivo por el cual loa Constituyentes lo 

descchdron y se abligHron a crear otra que regulara en eu tat~ 

lidod ld rarma de tenencia de lHB tierrds. 
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Aa1 rué como se orig1n6 el Articulo 27 Constitucional, det.llo

rémca lds opinicnee de algunos Constituyentes pcr ld magnitud -

que tuvieron Pdrd l~ creoc16n de dicha precepto. 

Uno de los Constituyentes, que demcatr6 un m~rcado interés para 

ld credci6n del Articulo que nos ocupa, rué el OiputddD Luis T. 

Nav~rro, que establec16 en firme el pensdmiento del campesinado 

del sur, que rué la reivindicac16n de lde tierras, que se les -

hiciera juatici~ y sobre toda loe ijMhelos de ~etas, en que se 

lea tratara como seres hum~noa y no como esclavos o bestias. 

Otro de los Diputddos perteneciente al Centro de ld República, 

el Abogado Don Enrique Colung~¡ habl6 princip~lmente sobre los 

deepojo• de tierrdl en contra de los pueblos, que fueron lleva

dos ~l cabo par varios procedimientos; entre ellos estbbon que 

por medio de le pree16n por parte de loa hacendados que colind~ 

b~n sus tierras con la propiedad iMd!gen~, y ld prlncipbl del -

despojo rué por p•rte de la cre•ci6n de Companlas Deslindadoras 

o por particular•• que ten!dn permiso del Gobierne. 

El Licenciado Colunga, e•plic6_t•mbién lo que pas6 bojo el régl_ 

men de Porrtrto Dlaz y de la creac16n de lea ccmpdR!ds deslind~ 

dor~e de terrenas b•ld!oa, el despojo que sufrieron las comuni

dades ind!g!nae, por no poseer titulo escrito, que protegiere -

aus propiedades. 



El Autor Antonio :01az Sato y Gamd, comentb: 

"As! fu6 como la ccmlsi6n de ccnatitucién, por boca 

del Llcenclado Colunga, fundoment6 hlst6rlc•mente -

l•e relvindicdclones populsres sobre les tierrde -

que desde tiempo lnmemoriol pertenec1an d los pue-

blce•. (40) 
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Con lo dicho por loe Hnterlormente citados OlputHdos y otros -

m~s, ee llev6 ol c•ba l• cre•clón del Articulo 27 Canatituclo--

ndl 1 para lcgrdr su objetivo, fueron subsanad~& grandes contri:S

dicclonee entre loa diput~doe que conatitu!dn el Congreso Cons-

tituyente de 1917. Por rin, oe preclsó la base fundamental que 

deberli::I. de tomlirae en cuent~ par~ la crei::lc16n del multiciti:ldD -

Articulo, consistente en li:S repartlci&n equlti::l.tiva de la tlerri:I 

y l~ expropidci6n de tierras de oqu•lloe que coneervdban dema-

eladas. 

El 5 de Febrero de 1917, se explde en l• Cluddd de Quer~t•ro, -

la Cana ti tuc16n de la Repúbllca, que en su parte relt<tiva •l AL_ 

t1culo 2? Can•t1tuc1Dndl determinaba lea büses fund~mentdlee de 

nueatr~ arganlzdc16n dgrarl~. 

~· 1netltuc16n del Articulo 27 Conatltuclon•l, fu~ eln dud• ><l-

(40) D1><z Soto y G•m• Antonlo.- "LA tl.JESTIDrl AG!'ARIA EN MEXICO". Edl
tí:tdc por ld Universldc.d Ni:!iclcmsl Autflnomd de México .. Instituto de In
veatlgacionee Socl•lee. Mhlco. D.F. 1959. P6g. $. 
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gunu le conqu1etH mde importunte que ee hayi::S lcgrddo en la His

toria de México, porque 6ete ae cre6 con el rln mde de9eddO por 

parte de l• poblaclón campesina, que fu~ la diatribuci6n d• lo 

tierru entre loe campeeinos, regul,ndoee su form~ de tenencia. 

Proeeguir~moe tronscribiendo de le Obr~ del Autor Jesús Silvc -

Herzog loe dos p'rraros primeros y parte del tercero del ~ntedi 

cho Articulo: 

"Articulo 27.- La propied~d de las tierr•a y aguas -

comprendidas dentro de los limites del territorio n::, 

ciomsl corresponde arigini::Slmente e li:i nac16n, la 

cuel ha tenido y tiene el derecho de tr~nemitir e1·

dominio de ellos o loa particulares, constituyendo -

la propiedad privada. 

Las expropi~cianes e6lo podrán hacerse por causa de 

utilidad p~bllca medlante indemnizaci6n, 

La nac16n tendrá en todo tiempo el derecho de poner 

• l• propiedad privada la• modalid•des que dicte el 

inter6e público, i::Se1 como el de regular el ~pravech~ 

miento de loe elementos naturHles susceptibles de o

prop i~c16n, pHra hacer un~ dlstribucián equitativd -

de le riqueza pública y para cuid~r su conserveci6nn 

(41) 

(41) Silva Herzog Jeaús.- "EL AGRARISltl MEXICANO Y LA REFDR-IA AGRARIA" 
Ob. Cit. Pág. 250. 
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L• funddc16n del mencion•dO Articulo, rcmpi& con los moldes ju

r1dicDs comprendidos entonce&; estdbleciá principies avanzados 

en ravcr de los campesinoa y ddel~ntados ~ su tiempo ccmo parH 

que se hub1er~ dpl1CQdO inmedidtdmente. 

Igu•lmente llber6 ol c•mpesino de le escl•vitud que imperaba en 

la haciendo, le ctorg& ld propieddd de la tierrd coma un dere-

cho que le heb!dn QuitddD, ldS gentes que estaban en contra de 

su blanest~r. 

El Articulo 27 Conatitucion•l, •tendl• el problema agrario en -

todo su ~•pecto asimismo tr~tHba de resolverlas, par medio de -

principios gener•lee que airviercn de boee para el equilibrio -

de la propiedad agraria. 

ta rormo en que retom6 el multiclt•do Articulo la cuest16n Agr~ 

ri•, d16 fin d la ocumulacl&n de la tierr• en beneficio de un• 

sala peraons; eato se debe ~l gran eafuerxo con el culil ee ins

taur6 al conaldererae que lo conducente erY que se les devolvl~ 

rsn sus derechos sobre la tierra ~ lee campesinas. 

El Doctor Lucio Mendlet~ y N6flez, nos sen•l• que el Articulo 

Ccnetttuclonijl referido, tiene cuatro nuvv~s direccionee que 

son: 

•1) Acc16n const~nte del EatodD par• regular el •

provechamientc y la dlatr1buc16n de la propie-



d~d y pare imponer a éets las modalidades que 

dicte el inter~e p~blica; 

2) Octoc16n de tierrdB a los núcleos de pobleci6n 

necesitados; 

3) Limitación de la propiedad y frdccicnamiento -

de latifundios; y 

4) Prctecci6n v d•••rrclla de le pequeft• prcpie--

d•d". (42) 
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El establecimiento del Articulo 27 Canstitucicnol, di6 p~sc • -

lee prirnordidlee principies en Materia Agrcrie, ye que éstos s~ 

t1dn los que regirlan ld actlvidod sobre la tierrdf hasta nues

tras d!de, las beses lmplant~dde par el aludido precepto, fue

ron substancialmente: 

En primer lugdr, se H&ienta que les tierras y aguas son propie

dad de la noción, con este se crgenii6 lB propiedad prtvada por 

tdZDnes colectivee, pero también se afirm6 que el Estado tiene 

el derecho de imponer s la propiedad, ldS mcddlid~des que exijo 

el inter~s pública. 

En segundo lugdr, se estdblec1Ó que las exprcpidciones de tie--

(42) MendLet• y íl6nez Lucia Dr.- Ob. Cit. P~g. 194. 



131 

rr~e, se llev~r'n dl CdbO por utilid~d públic~ y mediante la i~ 

dernn1z~c1án correspondiente; con ~sto Cdmbic totdlmente la fin~ 

liddd de ld exprcpiacién, con el simple case de una pc:1.ldbrd, -

cambl& el rumbo de la Hletorid de nuestro pa1s. 

Actualmente, el texto de la Constitución dprobado en el Congre

so de 1916 y 1917, no dice que se necesite una previa indemniz~ 

ci6n, únicamente eetipala que LdS expropi1:1ciones sólo p]drán tecerse 

por CdUSd de utilidad pÚblicc y mediante indemnlz~cióri (Articulo Z7 P~rrafo 

segundo). 

Lo idea que nos da la pdlabra indemnizdcién, se ha interpretcdo 

desde diferentes puntee de vista, dlgunoe dutores creen que se 

refiere d que el pego de la indemnización debe ser previo a ló 

expropioc16n, otros que el pc1go de le indemnizoc16n debe ser C,2_ 

rrel~tlvd d le exprcpidcibn y una tercera pcetura expresa que -

debe ser entregadd dicha indemnlzdcl6n en un pldZO prudente y -

posterior c1 la exproiacibn. 

Pero ésto se tomará en cuenta, en rel~ción ccn el pago de lQs -

indemnizc1clónes, pero éste asunto no tiene lc1 mdyor trc1ecenden

cic1 en la c1ctuc1lidc1d, porque se dejc1 al libre crbitrio de las -

autoridddee, el momento preciso parc1 su pago. 

El Articula 27 de ld Constituct6n de 1917, na ful! abr~ de un• 

sclc persono, sino m~s bien colectiva, no afilo se puede decir -
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Que fué una sold persond que la cre6 o que rueron los integran

tes del Constituyente, éste fué lnstitu1do por los gr•ndes pen

sHdcres de nuestro pdls v sobre toda lo mds impartdnte que rué 

el pueblo mexicsna el que logr6 su producci6n. 

El Articulo dntea mencionado, fu~ la condens~c16n de las ospir~ 

c1ones del pueblo mexicano, éste le persegu1~ en las luches in

ternas desde la Independencia par la libertad y por sus dere--

chos. Esta abr~ ru~ cra~dü parij que ee les hicierdn valer sus -

derechos ü los campesinos, se les dierQ le Cdtegor1a de seres -

humanos Que hsb1an perdido con antericrid•d bajo el rbglmen del!_ 

p6ticc de algunos gabern~ntes, ~e1 como de le pobl~ci6n acaude

lada que imperaba en ese tiempo. 

C•be hacer resalt•r las palabras del Autor Félix Pal•v•cini: 

"La obrd glories~ pera el Constituyente de 191?. que -

fué la implsnt~ci&n del Articulo 27, debe considerarse 

como el fruto de unQ germinüc16n espontdnea en el dm

biente que envolv1~ a la asdmble~, ümbiente de amor p~ 

rd los millones de ccmpctriotcs desvdlidas que coneti

tuidn lo obrumedard mayorla de la noci~ndlióad; de gr~ 

titud para los campesinos jornaleros que hablan ofrend~ 

do su vidd en el campo de blit~lld, para conseguir la -

felicidad de sus hijas, y de firme prop6sitc pard 
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construir ld Pctrid del futuro sobre un plana en el 

que estuvierdn colccodos el equilibrio perm~nente, 

lds diversos clases que formdn lij saciedad mexica-

., ••• (43) 

Ld credci6n del Art!culo, sent6 las bases pare el buen funcion~ 

mienta dentr~ de la organi:dcián Qgrdr1c. 

C) LEV REGLAMENTARIA SOBRE LA REPARTI CION DE 

TIERRAS EJIOALES. 

Al inicidrse la etdpd de México Révolucionsric, y al poderse e

laborar toda cld-se de leyes referentes a ld st>luci6n del probl!, 

ma agr~rio en nuestro p~!a, ee trdt6 de cb~rc~r ld m~yor parte 

d~ lus prublemQs existentes, ya que anteriormente no se les ha

bld dado lo menor 1mpurt~nc1a bien por la dominacián de las Cl,.2. 

na menus por parte de lus pcl1t1cos ae la época. 

(43) Paldvacini Félix.- "HISTORIA DE LA OJNSTITUCION DE 1917". Editodo 
pvr el Ccn•e.Ja Editoriol del Gcb1erra del Est•do de Tabasco. Tomo I. -
México. 1980. Pág. 603. 
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A pdrtir del triunfa de la Revoluc16n Hexicdnd, dS! comu de lo 

lnstaurdclón de 1~ Cdrta Hdgnd de 1917, dentro de le cual lu

m~s notable es el contenido del Artlculu 2? Constitucionol, lu 

que se convierte en el anhel~do fruto del pueblo mexicano, por

que se asenté principalmente el problema de la tierrd en nues-

trc pals; d partir de la creación de dicho precepto, se dictd-

ron varias leyes en reldci6n con l~ tlerrd, yd que era el pru-

blema al que se le deberld conceder la m~yor otenc16n pera su 

solución y liel tratdr de entregar d cada quien la suyo 6 devol

ver las tlerr~s a sus legltlmos dueMos, de tal suerte que fueran 

solucionados los problemds entre los campesinos, con el único -

fin de qus se les entregaran las tierras necesdrics psrd su cul 

tivc. 

Lo anterior tuvo gran relevcncic pues se pretend!d abarcdr en -

su totalldod las inccnfcrmidadee existentes entre lue ca~pesl-

nos del pcls y~ que si no se hubiera contddC con la Qyuda del 

pueblu misma que tenia como fin~lidad le de llevar a la Revolu

ci6n Mexic~n~ ~l triunfe no se hubierd alcenzddC la culmindc16n 

de su objetive ni lo inherente ~l temá de la tierrá, le cuol 

er~ el medio de eubslstencis para muchos campesinos pobres que 

etlglan se les hiclerd justicia, ~s1 como de que se les devolvi~ 
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r1::1n sus t1errds que hablan perdida en lds guerras 1nternds y s~ 

bre todo d quienes fueron despcjddos de ellas por lus grdndes -

hacendódDa. 

Con la expedición de varias leyes en Mdteria Agrdrid, se trdt6 

de ddr validez a les hechos reallzadoe por las Autoridades, Yd 

que las disposiciones anteriores dCDtddron sobre la dotdci6n v 

reat1tuci6n de tlerr~s d los campesinos, pero reldtivamente ni,!! 

gun~ trdt6 de definir de qué m~nerd se pcd!a repartir las tle-

rrae entre los elementos de una comunidad agraric. 

Por tal motivo eurg16 la neceaidad de crear unH ley Que rlgler~ 

las acciones del campesinado, con el ~nima de que se pudlerdn -

repartir las tierrds entre las verd~deros campesinos de nuestro 

pdlB deimlsmo que los pollticoe de eee tiempo dejBrdn de ~bUSdr 

de los labriegos sln seguir usurpdndoles las mejores tierrds 

que poee1en. 

La desarganizdcl6n dentro de la comunldod, se debld d la fdlto 

de peracn~e capacitod~s par~ rep~rtir las tierr~s entre las cu

thnticoe Cdmpesinos, ya que habl~ personas interesdd~s en estde 

tierras par~ eu propio beneficio, quedándose con las de excele~ 

te cultivo entregando lde improductivde d los campesinos, igu~1 

mente eran sujetes a obligaciones en favor de los dltos funcio-
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n.arios ~grdrioe. 

Hdstd ese entonces no se entendld la r~z6n de la creacibn de la 

ReformQ Agreria, dB1 como de sus diferentes departamentos, en -

virtud de que no se tomdbd en cuentd nad~ de lo que dhl est~b~ -

estipulado, rdzbn por ls que v~rios sujetos se aprovecharan de 

la ignorancid del campesinodo pard beneficio de tercerds perso

nas, no importendcles en qué condic16n vivirlan los trcb~jadc-

res del campo. 

Fué as1 come se creó una ley que estcblecld los prlncipius y -

normas por les cuales se iba d verificar el reparte de tlerrd -

entre loa miembros de une comuniddd, par~ beneficie de éstas 

el buen aprovechdmlento de la mismé por medie de su cultivo en 

común. 

El fundador de le Ley a que nos referimos fué Plutdrco El1os C.:, 

llea 1 quien estableció las bQses del desarrollo agrlcola fué 

un firme partidorio de la propiedad privdda; consideraba el ejl 

do como un2 eacuel~ de ddiestrdmiento que debl~ ser i~pulsada 

cancel prop6sitn de fcrmdr un~ n~cibn de Cdmpesinos propietci--

rlcs, gde~ós de que impulsó ld tenencid de la tierrd en farma -

de ejido. 

La Ley aludidd se conoce como l~ Ley Reglamentaria Scbr~ l= Re-
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partic16n de T1erros Ej1dcles del 19 de Diciembre de 1925. 

Con la expedición de la cltddd Ley, se trot~ de resolver ld sl

tuac16n de les Cdmpesinos, ya que sent6 las bases en que debe-

rldn de ser repartldds las tierrds y aguds entre los campesinos 

y sdem~s dispuso ld neturalezd de la propiedad ejlda!. 

Lo Ley a que nos hemos referida fué dlctddc mucho después del -

triunfo de la Revolución Mexicana, si bien es cierto que dnte-

rlormente d la credcién de ésta se dictaron Vdrias leyes, tarn

bi~n es cierto que n~ db~rcaron en su contenido la que sefidld -

la Ley que con cnte!dc!Ón citemos del 19 de Diciembre de 1925, 

sin embargo, se tomaron co~o dntecedente ya que sirvieron de bd 

se para su credci6n 1 ~otivo por el cual conslderdmOs convenien

te enlistcrlas: 

e) Ley de Ejidos de 1920; 

b) Decreto de las bases de 1921¡ y 

e) El Reglamento Agr•rio de 1922, 

T~l proclam~ vino d establecer en definitivd, la forme en que -

deberlan ser distribuidds lóS tierras, ~sl como la manero en -

que aerldn trdbcj~das, no soldmente pur parte de sus propiet~-

rios slna tc~bién de dQuellas person~s que las arrendab~n pare 

·eu cultivo, t~rnbi~n estcbleci6 el procedimiento d seguir pard -
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au ddquisición despu~s de fdllecer el legitimo propietdrio, 

bien se~ entre sus famillóres a en quienes le hubieren prestado 

dyudd pard cultivarles Vó Que en c~so ccntrdrlo, si se dejaban 

sbdndonadd& 1 se les recog!dn parci ser entreg~das b otras perso

nas. 

A continuación rel~clonerémos los puntee sobresalientes en di

ch~ ley, referentes a ld pcsesi6n de la tlerrd dentro de la or

g~nizcc16n de la comunldod campeelns. 

Agregar~mas que la mencionadd Ley no solamente ccnslderdba l~ -

forma de distribuc15n de le propieddd, sino también a las cuta

rldades que deber!an de ser eleglddS para llevdr dl cabo la de

bida dlstribuci5n de le tierra 1 as! como las funciones que des

empe"~rldn según aseveración hechd por la Autbrc Hdrthc Chdvez 

Padr6n: 

"Ley Regl~mentoriü Scbre l~ Repartic16n de Tierros f 

jidal••·-

Eetd Ley consta de 25 Articulas; cu~tro transitorios 

siendo expedida por Plutarco Eliae Calles. 

El Articula 2 de la Ley Reglomenteria est•bleci6 que 

l~ carporacibn de pcblaci6n que obtuvo la reatltu--

ción a dotación, adquirirle l~ prapieddd comunal de 



las bosques, cigudS y tierras comprendiddS en dquella 

resolución que en todo casa ser~n lnalienQbles loe -

derechos que ~dqulerd la carporbci6n de pobldci6n; -

en consecuencia •••• , en ning~n caso, ni en forma dl

gunci podrdn ceder, trcispascu, arrend.:ir, hipateci::lr 

encijendr en todo o en parte, derecho alguno sobre 

las tierras ejid~les. O para repartición, siendo nu

las las operaciones, dCtas e contratas que se prete~ 

den llevar ~l ceiba en cantravenci6n de este precep-

to. (Articula 11). 

Las bienes padrlan dividirse, para lo cual habrl~ un 

proyecta de división, en cuya casa el cidjudicatC1rio 

tendr" dominio sobre el lote adjudicado (Articulo --

15) y la coplí::i del acta de reparta le servir::. de ti

tula de la parcela ddjudicada (Art1culo 14), en i-

gual rorma la constancia del Registra Agrario, ci cu

yo erecto se creé (Articulo 21). 

Estos derechos podr1an ser transferidos a lcis perso

nas que siendo parientes o no del fdllecido, viv!~n 

en familia can ~l y éste atend!a su subsistencia, p~ 

DO el heredero adquirirá el carácter de jefe de f~m.!. 
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lia (Articula 15 Fracción III). 

Los derechos del dominio del adjudicamiento se per-

dla por la falta de cultiva durante mós de un ~no 

(Articula 15 Fracción V). 

La naturaleza de la parcela ere la misma de la propi~ 

dad comunal, por lo tanto, tampoco pod!~ ser objet~

de embargo (Articula 16) 

Mientras que las reparticlonee en parcelas ejidDles

ee hicieron, ld propiedad comunal de las corpor~cia

nea se ejerc1tar1Hn par medio de loe comlsariados e

jidalea que designe la junta general cada ano (Ar-

ticulo 4). 

En general loa comisarladas eran mandatarios de l~s 

ejidotarios v administración del ejida (Articulo 5). 

De lüs tlerree ejldalee se repertir,n; el fundo le

gal, las mantea, paat~s y lirbolada¡ las parcelas eJ! 

dales: parcela para cada escuela; y loa demás que -

por concepto de utilidad pública debieran separarse 

(Articulo 12) "· (44) 

(44) ~h~vez Padr5n Martha.- Ob. Cit. P~g. 334. 
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Vin~ a resolver los grandes problemas la anteri~rmente citad~ -

Ley, que existh:in entre lds camunidddes campesinas, dB1 com~ en. 

tre los habitantes de la ciuddd, va que estlibleció correctdmen

te la fjrma en que deb1an repilrtirse las tierras entre los cam

pesinos, igualmente ~claró las m~tivos con l~s cuales se perde

rla la pases15n de las m1smas. Esta en re•l1dad 1mpl1ca demaa1_!! 

dds cosas, que en el pasado eran absolutamente confusas para -

loa ej!datar1os, y que can ello ru~ r~mentada el goce 1nd1v1--

dual de l~a l~tes, as! como de perder le paaesl~n de tierras -

que paaabsn a manos del puebla 1 ha ata que alguien las reclsmara 

pera au cultivo. 

Retamam~a las palabras de la Autora Martha Ch~vez PHdrán en el 

eentido de que esta Ley no rué 1alo la soluc1án de los proble-

mas agrarlae, 11n~ que t~mb1~n tenia varias efectos importantes 

dentro de •U contenido, en relaci&n ~ laa personas que deber!~n 

de d1rig1r el ej1dc: 

•a) Se establece la naturalez~ 1nal1enable, 1mpres

cr1pt1ble, 1nemb<irgable y enajenable de las t1~ 

rraa ej1dale1 a de laa parcelas; 

b) Crea a la vez a los Cam1aar1adae y htos debe-

rlan eubet1tu1r ~ l~s Cam1tés Part1culares Adm.! 



nistrativoe, no solamente pard administrar d 

las ejld~s, sin~ pera representarl~s com~ a

paderad~s legales cinte las aut~rldodes¡ y 

c) P~r 6lt1mo eenal~ c5mo se deberlan repartir 

las tierras ejidales 1 asl com~ el destin~ -

que ten1sn ~st~a·. (45) 

C~n estos puntos esenciales de la Ley, se traté de que lga tie

rras no podrlsn ser vendidas ~ ninguna persono, asimismo de em

bargarBe, ye que ésto se tuvo cam~ el erecto más importante de 

dicha ley. 

No solamente, se trat5 del modo en que se repartiesen las tie-

rr~•, sino el val~r que tenlan ante su propietario, la Lev eBt.2, 

bleci6 los fundament~e m~a importantes va que son l~s que n~s -

rigen en la actualidad. 

Continúa su comentario la Autora Hartha Ch~vez P~dr5n con las -

normas legales complementarias de· la Ley que nos ~cupd: 

"Su regl~menta ejidal del 4 de m~rzo de 1926 que es

tubleci5 los requisitos para que lQ Junt~ GenerQl de 

(45) Ch~veL P•drSn Martha.- Ob. Cit. P~g. JJJ. 



Ej1datarlos funcionar~ v~lidamcnte; l~s requisito~ 

d~ elegibilidad par• eer Camieariada Ejldal; las -

requisitos para el proyecto de divisi5n, adjudica

ci6n y admlnlstr•ción de les tierras ejidules y el 

adjudicataria y las person~e que tienen derecho 

loe productos de la parcele agraria; Plut~rco E-

liae Calles di5 las in1trucclanee sobre parcele e

jldal del 6 de maya de 1926 del Departamento T~cnl 

ca da la Comisión Naclonol Agraria; y el Reglamen

ta del Registra del Patrimonio Parcelaria Ejidel -

del 10 de maya de 1926 que creó dentro de la Coml 

s15n Nacional Agraria la sección del Registro A-

greria•. (46) 
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La trascendencia de la referida Ley, coneist16 en el est~ble-

clmiento del car6cter eeencial pera el reparto de tlerrBs den

tro de la comunidad campeain~ de nuestro po1s, ya que inicial

mente no se tomaba en cuenta c6mo eran repartidas y se come--

t1en grandes 1njust1c1as con el campesino, al ser deep~jados -

de lee mejores t1errde de cultivo. 

(46) Chávez Pddrón Morth•.- Ob. Cit. Pág. 355. 



NJ se pueden negar lQs coracter!sticas que le ot~rgb ló Ley 

las tierras ejídales ya Que can ést~, l~s campesin~s las oseGu

raban para el futura; perJ muchdS de las tierras existentes eo 

el pa!s qon aband~nedae por aue dueMas y as! queddn 1mproduct1-

vas. 

O) CARACTERISTICAS QUE LA LEY OTORGA A LAS 

TIERRAS EJIDALES V COMUNALES. 

Al triunfo de la Rlvolución Mexicano, ae llev5 al cabo una se

rie de medidas que resolvieran el problema de la tierra 1 Vó Que 

e tr•vis del tiemp~ v deade el Inicia de la conquiato, hast• lo 

victoria de la Révolucián, lQB campesinos fueTon deap~jeé~s de 

sus propiedades par parte de las aut~r1dades la cudl era propi

ciado par la carencia de leyes adecuadas para pr~tegerl~a. 

Se creS para benericia del puebl~ mexicano una serie de leyes, 

que eatablecleron el prlnc1plc por la lucho p~ra mejorar su vi

~da; fué une serie de preceptas pard protegerlas de los personos 
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sin escrúpulos, que actudban pera beneficio propiJ y de algunas 

Jtras personas, al ser desp~jadcs de las mejores tierras de l= 

comunidad y dándoles las tierras que no produc1an nadd. 

A partir de la creación del Articulo 27 Constituc!ondl de 1917, 

se lagr6 una serle de beneficios en favor de las campesinas, 

p~rque este precepto abarcaba tJdas las anamal!ss en contr& de 

elloa, pero a pesar de la creación del citado Articulo, ee dej6 

a un lado la cuestión de la naturaleza de las tierrgs¡ no Jbe-

tante de que se crearJn une serie de leyes en favJr de les cam

pesinos, na fué sinJ hasta el 19 de diciembre de 1925 al surgir 

la Ley ReglamentJria Sobre la Repartición de l•s Tierras Ejida

les, eatableciendo en au contenido las caracteristlcas que deb.! 

r1an de tener les tierras, para su mejor aprovech~miento so

bre todo para beneficio ~nico del campesino. 

Antes de ae~alar cada una de las finalidades que se les dieron 

a las tierras Ejidalee y Comunales, lee deecribir~mos brevemen

te y posteriormente hem~a de mencionarlas de acuerdo a la Ley -

que lss cre6. 

C~mo anteriormente citdm~e, la Ley que d15 las caracterletic~s 

de las Tierra• Ejidales y Comun•le• rué la del 19 de Diciembre 

de 1925, creada p~r Plutarco Ellas Calles y uno de eus efectos 
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más importantes dentro de la Legislación Agrario, fué ld de evl 

denclar las caractertstlcae que deberian contener las pr~pieda

dea de las campesin~e, para ae1 pr~tegerl~s de las personas am

blclosaa que m&s que nada, danaban principalmente el futuro 

el progreso en materia de agricultura. 

De acuerdo a dicha Ley, las particularidades que se ~t~rgaban a 

las t1erra1 de las comunidades campesinas san las siguientes: 

A) Inembargable; 

8) Imprescriptible; 

C) Inalienable; 

0) N~ Enajenable; e 

El Intransmisible. 

Va c~n~cldos dichas Cdrdcter1etlcas otorgados par l= Ley con el 

prop~slta de que gozaron de bases legales ante las aut~ridades 

para que no ae tratara de ctanar en lo minlmo el patrim~nio de -

los campesinos, y sabre tod~ para que ninguna ~tra pers~na l~

grara deapcjarl~s c~n facilidad, l~a campesinos fuer~n totalmen 

te prctegldós p~r parte del nueve gobiern~ y e~bre tada de l~s 

representantes, que hdb1cn elegido ante las dUt~ridades c~rres

p~ndientea. 

Can le anteriormente descrit~, se reafirmó la necesidad que te-
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n!an l.ls cGmpesin.ls de que se ampliardn las leyes en eu favor, 

sin verse ~bligad.ls d recurrir de nueva cuentd d la3 drmas, con 

ést.:J se 11mit5 la venta de grandes extensiones de tierrQ Q par

ticulerl!s, se pr.:Jtegi!J a l.:Js campesin.:Js, per.l sobre t:Jdo se Sd! 

vaguardoron sus bienes, ya que con gran facilidad eran privadas 

ell.:Js p.:Jr quienes ten!dn demüBlQdO dlner.:J para hacerl.:J; no .:Jbs-

tente de la luchá acendradd que se dlá para el l.lgr.:J de estas -

cttrccter1sticaa, varias personé;s canslguier.:m hacerce ricas, --

p.:Jr ruedlo de la ventd de terren.:Js pertenecientes a las camuni-

dades agrarias con perjuicio de 'stds 1 ya que nadie ten!a la .l

bllgdci5n de ayudarlas aunque estaban despr.ltegidos contra !.:Je 

caciques. 

Def inirémae en breves palabrds las peculiaridades de las tie-

rrcs, can las cuales se establee!~ la p~eic!Sn de las mismas --

dentro del nuevo gobierno. 

P~ra tal erecto, hem~s de Qnotar las palabras vertidbB dl res--

pecto p~r lus Autores RQfael de PinH y Rafael de Pina VQra: 

A) INEMBARGABLE.-

"CcilidQd de aquell:ia bienes que, en virtud de diep~s.!. 

ci~n legal expreaQ, n~ pueden ser embargadas" (47) 

.{.4.z>. Pina Rarael de, V Pino V.;r• Rafoel de.- "DICCIONARIO DE OERE-
CHO". Editorial P~rrúa. 15a. Edición. M~>c.lca.O,f. 1968. Pf;g. JIJ3 



148 

~amo se puede observar, ru~ establecida lli prohibiciún del em-

bargu, en contra de les tierras de le comunidad campesina, nin-

guna pereond podla en ningún caso trdtijr de embargar las tlerrds 

ejidales y comunales, porque estabdn cometiendo una drbitrdrie

dad1 asimismo estebdn protegiddB por la Ley antes menclonadci. 

Desde nuestru punt~ de vista cunsideram~s que 6std es und de --

las caracter1et1ci::iB mds importantes, parque se proteg!i::i ldS ti_! 

rrae de le comunid~d en contra de lua embargos de que pod!an 

ser ubjetu de parte de cierta grup~ de pers~nas, ya que era el 

única medio de subsistencia pBrli l~e campeeinus, quienes en su 

mayor{Q no ten!an otra ruente de ingreso pera su eostenimient~. 

Igualmente para la expl1cac16n de la e1gu1ente caracter!etica, 

cltarému1 a lua Autores Antonio Luna Arroyo y Lula G. Alcérre--

Ci:i: 

B) IMPRESCRIPTIBLE.-

•En la pr¡ctica agraria, p:.1r manda expresa de la Ley, 

lue bienes ejidalea que ee conceden & loe n6cle:.1s de 

publaciún participan de las caracter!eticae de impre~ 

cr1ptlb1lidad' (48) 

(lt8) Luna Arru~o Antonio y G. Alcérreca Luis.- 'DICCIOl'l\RIO DE DE 
RECH'.l AGRARIO l'EXICMIJ", Edlturlal Purrúa. Méxú:;J, D.F. 1983. Pág. --= 
378. 
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Yo establecida lo segunda caracter!stica de las tierrds ejidd-

lea y comunales, mencionarém~s principalmente en qué :Jtras doc.!:!. 

mentue se estableciú dic:ha cardcter!et!ca 1 n:J .Jbstante su lmp.J.!: 

tdncia, ~nteriormente nJ se le hab1~ considerado camu tal par~ 

el beneficio de l:Js campesinas. 

La primera diepasiciún que estableci6 esta caracteristica, fué 

ein duda alguna la circular número 48 del mes de Septiembre de 

1921, teniendo gran imp~rtencic, porque llen~ un hueca que ha

b1a dejada la Ley de Ejidos de Diciembre de 1920, y pur caneid~ 

rarloe sobresaliente tranecrlbirémue en su parte relativa la r_! 

gla tercera eeftalada por loe Autores Antonio Luna Arroy.J y Luis 

G. Alcérreca, que a l• letra dice: 

" ••• en ningún ce110 y par ningún m~tivo las agrupacig 

nea-pueblue podrán ~bllgar, enajen~r lus terrenas 

que ya tenQan :J que en lu euceei va se lee den, ni l:Js 

particulares adquirir por contrato, par prescripciún 

u por cualquier ~tru tltulu esua terrenos ••• " (49) 

Aa! qued6 eotablec1da le imprescriptibilidad de laa tierras e-

\49) Ib1dem.-
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~idales y comunales. 

N~ fu~ el 6nico preceptJ que ee"al6 dicha car~cter!stlca, sinJ 

que las slquientee disposiciones que se dictaron, trataron de -

que ésta se cumpliera al ple de la letra; e continuoci~n menciE 

namoa lí:Ui dlap:.tsicianes legales, que nu ciJntentan ¡J establec!an 

el precepto anteriormente deecritu y que son lJs siguientes: 

a) El Reglsment" Agraria de 1922¡ y 

b) Leyea de D~taclanes y Restituciones de Tlerrds y ~guas, de 

Abril y Agoata de 1927. 

Le Impreacriptibilid~d se inataurá can claridad en el C5diga A

graria de 1934 el cual aenal~ 101 derechas de lJs núcleus de p~ 

blaciún que aer!an impreacriptiblaa e inemb•rgables y que t•mp~ 

ca •e podlan arrendar, enajenar, traepaaarae u hipotecarse. 

V asimlemo en l:Js posterlore11 C!ldigos Agrarios, tanto en el de 

1940 y 1942, se stguiú eatipulanda en l"s misma términJe. 

En le Ley Federal de la Reforme Agraria de 1971 que actu•lmente 

ae encuentra en vigor, ae ••tabl•c1ú en forma la 1mprescr1.ptibl. 

l1dad de las tierra• ej1dales, pertenecientes a lus núcleos de 

p~blac16n, as1 como su e~tens1~n para pJder ser protegid~s los 

b lenes ca muna les. 

Wemoe de citar nuévamente a loa Autores Antun1o Lun~ ArroyJ y -



L..uls G •. Alcérreca en relcci!Jn con lei siguiente caracter!sti-

ca: 

C) INALIE~ABLE.-

"En li::is prácticas agrarias, lue bienes de que han -

disfrutado lus puebl~s, desde su ~rigen, participa-

ron de las caracterlsticds de la inalienabilidad". 

(50). 
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Com~ se anotó anteriormente, a partir del dia en que se les -

di~ eet~e caracter1eticae a las tierras, se pudo evitar en gran 

númer~ l~a abuaoa de que eran ubjato los campesin~s, motivo pur 

el cual tuvo trascendencia en la vide de nuestro pals, parque -

dichas caracter!eticas f'ueron uturgadas en el tiempo en que el 

pele necesitaba ap~y~ de todos sus sectures, por lo tanto el 

campesinado estuvo de acuerdo para que sua tlerrss estuvieran -

pr~tagidaa. 

A cont1nuac15n camentar6mo• en qué ~trae diapualcianes ae habla 

estipulado la tercera csri.cterietica, que se le di!J a lus tie-

rras ejidales y c~munales, pard asi poder dietlngulr ls 1mpur-

tanc1a de éot• en ls actualid•d. 

(50) Luna Arroyu Ant~niu y Alcérreca Luis G.- •OICCIOMIRIO DE DERf 
CHO AGRARIO "f:XICAllO". Ob. Cit. Pág. 388. 
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CJmenzarémos se~alandJ que en el primer documentJ donde se est~ 

bleci6, rué a prlncipius de la duminaclún espa~ala, y que fué -

ld primera Ley que dict~ Carl~B V en Septiembre de 1519, dispu

nienda según comentarlo de l~s Autores AntJni~ Lund ArruyJ y -

Luis G. Alcérreca: 

"PJr donacl~n de le Santa Sede Apust6lica y Jtros -

juetce y legltimce tltul"ª• ecm~e Sen"r de les In--

diae Occidentales, lalae, tierra firme del mar ~céli

no, descubiertas y par descubrir, y ••• porque es -

nuestra voluntad, y lo hemos prometido y jurado ••••• 

pruhibimos la enajenaci6n de ellas, y mandem~e que -

en ningún tiempo puedan ser separadas de nuestro 

real curuna de castilla, desunidos, ni vendidJs en -

toda a en parte, ni 1ua ciudades, villas y poblacio

nes, por ningún ceeo ni en fBvar de ninguna pereanñ 

y •i nae, a nuestras •ucesares, hiciéramue alguna d2 

naciún o enHjenac16n contra lo suso dicho: aea nula 

y par tal le decleram"e'. (51) 

f51) lbidem.-
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lJ trenecritJ onterior~ente, fué donde se 1n$tCurj le tercera -

caracte~'!etica c¡ue se di;J e los tierras perJ n.J fué ld única, -

einJ que huba ~tras dispJsiciones en les cuoles también s~ ase!!. 

tú, principolmente se fundó en la CcnGtituciJn Federal de 1917, 

en el prJpiJ Art1culJ 27, tiemp~ después de confirmarse que l~s 

núcleJs de pablaci~n estQbon ccpacitcdJS para pJseer bienes, la 

diapoelción fué en el sentido de que solgmente los miembrJs de 

la comunidad 1 tienen derecha sl repartimiento de terrenJs y és-

t~s a su vez sercin inalienables. 

NJ abet~nte que el mismo Art1culJ rtjj dicha coracter1stica, --

lus siguientes precept~e legales nJ la invJcBrJn, nus estamos 

refiriendo a: 

a) El Reglamento Agrario de 1922; 

b) Las Leyes de O~taci~n y Restituci~n de Tierras y A-

guas de 1927; y 

e) Ni la que 1e dictb en marzo de 1929. 

Nu rué sinu hasta el C6diga Agrario de 1934, en el que se vol-

viú B hablar de la inalienabilidad de las tierras salucianenda 

aal, la umiai;Jn de las Leyes anteriores. 

En au parte relativa al tema que nuu ocupa en dicha C6digo, se 

eetipulú lo que enseguida anotamos, que a su vez, se encuentra 
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eeftlilado por los Autores Antonio Luno Arroyo y Luis G. Alc~rre-

ca: 

"5erlan inalienables loa derechos sobre lue bienes --

que adquierdn los nócleus de poblac16n y par tanto, -

n~ podr~n en ningún caso ni en forma alguna cederse, 

traep~sarae, arrendarse, hip~tecerse u enajenarse en 

todo o en parte, siendo inexistentes los act~s que se 

hubieren realizQda en contrato u que ae llevaren a c.!:!_ 

bo en el futuro". (52) 

Loa CÚd!gue Agrarios po1ter!ore1 que fueron lus de 1940 y 1942 

citaron la lnalienabilided de la tierra, ae{ com~ el Cjdigo de 

1971, que 1e mantiene en vigor hasta nuestros d!as senal6 las 

caracter1stlcds de la tierra que pruteg1a a las tierras ejida

lee y s~bre todo la extendiÚ a laa tierras comunales. 

Igualmente, en relación a siguiente caracterl•tlca, citamos 

los Auture• Anton!u Luna Arruy' y Luis G. Alcérreca: 

O) NO ENAJENABLE.-

•En la• pr6ct1cas agrarias, de acuerda can la de -

lua pueblos, nu puaden en~j1nar lee bienes ejldalee 

~52) Luna Arruyu Antun!o y Al~hreca· Luis G.- •orccto~.RIO DE DERf 
00 AGRARIO "'EX!r.ANO". Ob, Clt. Pág. :l89. 



15-S 

que les pertenecen 11 (53) 

C~n tal definición, se tiene entendldu que las tierras ejidales 

y comunales, en ning6n ~~mento ;e pueden traspasar al dominio -

de utra pereona. 

Al quedar establecida la cuarta caracter1st1ca de las tierras, 

ee pu~u evitar que lag ~ampesinJs trgspaearan e otra persona -

sua tierras de labor, al ae traspasara la propiedad, serian su

jetas a severas s~ncionee par parte de las autoridades corree-

pcndl1ntea, ya que eatán para aupueatamente.vlgilar el bien de 

le camunldcid. 

En releci~n ~ la última caracter1etlcc mencionar~m~s el cament.A 

rla de laa Autareo Antonia Luna Arroya y Lula G. Alc~rrec~: 

E) INTRANSMISIBLE.-

"En las pr&ctlca• agrarias lu1 bienes ejldales canced.i, 

da• s lu• n~cleus do pabloc16n han pert1c1pada de las 

carecter1ot1cae de la 1notranam1e1b111d~d, par la que 

hace a lua que pertenecen w 101 núclea1 de pablac15n -

que de hecho ~ por derecho guardan e1tado comunal, m&s 

(SJ) Luna Arrayu Antonia y Alcárrece Lula G.- •OICCIOrf\RIO DE DERE
Dll AGRARIO IEXICJIMJ•. Db. Cit. Plog. 270. 



recientemente han adquirido esta pertlculeridad en 

forma definitiva, después de distintas alternatl--

vas a Que estuvieran sujetos desde le épaca colo-

nial hasts nuestros dlas•. (54) 
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Oeede la Epuca de la Calunla, ee le di~ la caracterlstica de i

nalienable a las tierras, pero en ningún mjmento se le di~ el -

de intranamislble cayendo ael en cuntr•dlcclún parque al expe-

dirse la Ley de Oaaamartizaciún de Sienas de Manue Huertas en -

Junio de 1656; ae negaba a la• indlgenas el poseer bienes ral-

cea, •• adjudicaban individualmente a lus sujetas que lus apru• 

vecharan 1 obteniendo como reaultado que lua bienes se volvieran 

inalienables e intransmisibles. 

En el Cádigo Agraria de 1940¡ ae eatableci6 en ~urma definitivo 

la 1ntranem1aibl1dad de lua bienes, adjudicanduee las utras ca

racter1at1caa anteriormente mencionadas, y "turg,ndueelea facul 

tad e loa indlgenaa para poeeer bienes ralee•. 

Tanto loe C6digaa de 1942 y la.Ley Federal de la Reforma Agra-

ria en vigor, di•P""" la intranami1ibilidad de las bienes ejl

delea, que tiempo deapu6a se extendió a loa que guarden en est~ 

Ci4) Luna Arroyu Antonia V Alcérreca· Lule G.• "DICCIONARIO OC OC~ 
CI() AGRARIO lf:XICAAIJ". ti>. Cit. P&g. 417. 
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do comunal, aún CUQndo éat~e no se hayan tituledo. 

Una vez defi"1das las caracterist!cas otJrgadQs d las tierras -

ejidales y cumunales, ae les prcteg16 de und manera segura, ya 

qu• de éats torma fué limitada su repartición entre lus campes! 

nas. teniendo gran traecendencis para el bien de le comunidad, 

as! coma el buen aprovechamientJ de laa tierras y sobre todo 

que nadie podla apoderar•• de ellas en una forma lleg~l y •n e~ 

ao de Jcurrlr, dicha• actos resultaban totalmente nul~a ante 

lae auturidadeo competentea. 

Lea particulsrid~des que hemoo venido ubaervando, en su mayar!s 

se han mantenido haota nueatrus d{aa y ae han reapetado, tanto 

por parte de loe particulares como de lus prapietsrios de las -

tierra•, per• no ha raltado el hecho de que una parte de la ti~ 

rra de nueatra pala, haya 11do vendida a personas que se han e~ 

riquecldo apravechánd~•• de la ignorancia de aue leg!timos du~ 

nJa. 

Nu con11daramua del todo agotado el presente capitula, va que -

nuestra• 1nqu1etude1 al re1pecto aun mayares sin embargo, es -

precia~ abardar el aiguiante renglón. 



CAPITULO I V 

ARTICULO 112 DE LA LEY fEDERAL OE LA REfORHA 

AGRARIA 

A) LEY FEDERAL DE LA REFORMA AGRARIA 

B) LA IDEA OE UTILIDAD PUBUCA V LA EXPROPIACION 

C) INCISOS EN TORNO A LA UTILIDAD PUBLICA 

O) CONSIDERACIONES DE MODifICACION DEL ARTICULO 

112 DE LA LEY FEDERAL DE LA REfORHA AGRARIA 



ARTICULO 112 DE LA LEY FEDERAL DE LA 

REFORMA AGRARIA 

A) LEY FEDERAL DE LA REFORMA AGRARIA 
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Al haber terminado el estudia de la poseei~n de lli tlerrli 1 en -

lee direrentes etapa• de la Hlst~:ia de nueetr~ Pdie, se he lle

gada a lli conclue16n de que por m~e leyes que ee hay~n expedid~ 

a ravJr de los indlgenae, ya sea desde el lnici~ de la conquista 

hasta la etapa da la Revulucl~n MexlcanD, o pesar de todas estas 

Leyes, n~ •• hab\a fundamentado el p~r qú6 lJa campeslnus, se-

guion vlvlend~ en la miseria, y sobre tJdo que eran ~bjeto de -

m61 t1plee ~bus~e, pJr Parte de terceras personYs, Vd que éstJs -

se beneflcidban d custo de la lgn~rpncia del campesinJ cJl~c6nd~ 

lu en un "•tatue" de mdrglnliciún. 

Al transcursJ del tlempu, •e vinlerun emprendlend~ una serie de 

precept~e legsles de l~e cuales n~ se lleg~ a d~r validez ~ BU 

cuntenido, p~rque en su mayur1a n~ Be llev~r~n Q l~ prdctic~ le-
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Qdl, ya que eran onulgdJ5 pJr estar en cuntra de la cldse privi 

legiada y subre tJdJ pur el fin que pretendlan; cJma se hQ cJ

mentdda en lJs capltulJs dnteri~res, desde que se iniciJ lo e~~ 

quista de nuestrJ territJrio pur lJs espcñJles, fuerJn CJmeti-

d~s tJda clase de abusJs en contra de lJs ind1gencs, yü que nu~ 

ce se hicierJn valer lus documentJs que dictJrJn lus Reyes pdru 

prJtegerles sus tierras y sus costumbres, documentJs que nJ fue 

ron Jbst~culJ algunJ para le gente dmbiciJed que ve1a con des

confiQnzc a lJs 1nd1genas, eltuaci~n que se cJnvirt16 en uno 

de lJB prublemae m~s impJrtlintes¡ ~l transcurso del tiempo, va

rias dispJeiclunes que aseguraban el bienestar del campesinJ 

que en su textJ les favJrecla se reflejj en lJ c~ntrario, par-

que al llevarse a ld prdctica, se convertia en un arma en cJn

tra de l~s indiJs, p~rQue eron consideradas camJ la clase bajQ 

y que incluso, nJ tenlan la capucidad de cuidar un pedozJ de -

tierra. 

Se padrla decir, que anter1Jrmente d la RevJlucijn Mexicana, t¿ 

das lds dispJeicianes legeles dictadas pJr l~s g~bernantes de -

ese tiempo, tenldn un fin prim~rdidl: el de prJteger tantJ al -

1nd1gend camJ el de cuiddr el buen dpruvechamienta y pJeesijn -

de la tierr~, lJ cuel en tiempos pasadJB nu ae le diJ la impor

tdncie debidd, ya que poselan m~s tierra Quien tenla mds d1nerQ 



situcci~n que rué notddc claramente en el perÍJd~ de gcbiern~ -

de DJn PJrfirlo DíQz, JrigindndJse la cre=clJn y desarr~llJ Ce 

lds grandes haciendas, constitu1dds en gran extensiJn de nues-

trJ territJrlo. 

Cabe hacer nJtar que no t~dos lds leyes que se dictdrJn en 

quél ent~nces 1 tuvlerJn cJnsecuencias negdtivas pard el Cdmpesi 

nado mexlcan~, pJrque de algund mdnera se dierJn cierta Vdlidez 

a l~ que eetableclan en su contenida y nJ por ést~, se puede d~ 

cir que tuvieran una trascendencia dentru de la HistJria de 

nuestro pa1s. 

PerJ nJ t~da parece negativo, pJrque a partir del triunfu de le 

RevJluci~n MexicanQ, as1 comu de la creaci~n del Artlcul~ 27 

C~nstltucional de la Carta Magna de 1917, se puedlerJn elabor¿r 

und serle de preceptJs legales, que padr1an dar fin al desorga

nizddo aletema agrario, tam~ndose c~mo base fundamental lQ Ley 

de 6 de Enero dE 1915 pard el nuevo Agrarismo en México. 

As! fuá cum~ se inlciJ la nueva vida en nuestro pa1s para lH -

clase máe desprJtegldd dentr~ del territari~ mexicdnJ1 p~rque -

después de Oecretdree l~ Ley de 1915, ee dictar~n varias Leyes 

de t~d~ tlp~ con el pr~p~eito de remedldr las equivJcaclones -

que hab1an cometido en el paedda. 

A peaor de la diversidad de leyes dlctodHB 1 n~ se habla l~gráda 
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un Ordenamlent~ que las regulara, se encontraban dispersas as! 

com~ las ideas que se querlan poner en pr~ctico 1 por tal raz~n 

era necesaria la realizaci5n de una sola Ley que fusionara lJs 

element~s existentes. 

Fué ~e1 com~ se creJ el Primer C~dig~ Agrariu de lJs Estados U

nid:.Je Mexicen:Js, expedida el 22 de marzo de 1934; que en su ca!! 

tenida tenla interesantes mJdalldades que traneformarlan en g~

nerlil el deetin:J de la pr:Jpiedod agraria, ost com:J l:Je medi~s -

perli :Jbtener llis tlerr~e comunales para el cultiva. 

Unlcamente, exp~ndr~m~s las breves palabras cltadds pJr l~e Au

tores Ant:Jnlo Luna Arroyo y Luis G. Alc~rreca 1 que en materio -

de e~propieci~n contuvo el C~dig" AgrGria de 1934: 

•c~diga Agr~ria de 1934.-

Previ~ la expropi~ci~n de l~e bienes ej1düles, pJr --

c~uad de utilidad pública•. (55) 

En materia de exprupiaci~n fueron las d1sp~e1c1ones generales -

ya que era neceear1c eet~blecer qu~ fines deber!dn de tener di-

chas e~prop1~c1anee, ~stmiema s~luc1onar el pr~blemo en el --

sentido de reponer sus tierras al cümpesindd~, para que aiguie-

-·-·-
(55) Luna Arroy" Ant"n1a y Alcérrec. Luis G.- "D!CCIO~RJO DE Df 

RECtil AGRARIO MEX!CAAD". Ob. Cit. Pág. 482, 
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ran pr~duciend~ y nJ tuvieran Que dbend~narlas emigrdndo d las 

grandes ciudddea. 

Al ser el primer Ordendmient~ que trdt~ de recopilar t~ddS las 

Leyes y llevdrlas li ld pr~cttca, nJ estuvo mucho tiempo en vi

gencid, pues seis d~Js despu~s se eldb~rdrld un nuev~ ~rden~--

mient~ en materia ogrdri1c1. 

El segundo C~digo Agrari, que fu~ el de 1940, estableci~ m"d•ll 

dddes pera el buen regulomient~ de la tierra, ere~ princlpalmen 

te la e1mplidci~n de ejidue, nJ e61J en lJe terrenus de riego 

tempural, igualmente propici6 la lnarectsbilidad ganaderü, ade· 

m-'s1 Bí:mcion~ la et tuaclbn l::igrwri1d, pera en ning(m m.Jmen to trdt~ 

de dar m~a credibilidad en materia de e•propiaci6n, no trat6 de 

amplie1r dicho tema 11n su cuntenido v sobre t:Jdu, di!J .llde bases 

pr1ncipdlea para que creara dos an"a deapu6a el C~digo Agrario. 

El tercer C~d1go Agraria de loa Eetados Unid"ª Me•icanus, fu6 

e•pedidu el 31 de Diciembre de 1942; este C~d1ga implanta instl 

tuc1anes ~ur1dicaa tendientes a regulwr el buen oprovechamlenta 

de ls tierrli, lill comJ lli creHc1~n del F~mento del Desdrrcll~ -

Rural, per" este CDdiga, trald impllclta~ las bases del ante--

rlar v n~ l~gr~ en e1 deaarr~llar un gran sistema Hgraria. 

El CDdlgo Agrario de 1942, •iguiD'vigente durante v~rioa an"ª• 

Oasta que en i971 1 aurgi~ ld Ley íederal del~ Refurma Agroria, 
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que actu~lmente ee encuentra en.vigJr. 

L~ Ley federal de la Reforma Agrdria del 22 de Marza de 1971, -

fué expedida pJr el Presidente Ctlnstltuclanal de lJs Estad~s U

nldue Hexlcan~e, Licenciada Lula Ecbeverri~ Alvarez, el nuevo -

Ordendmienta vinJ d determinar figuras jurldicas pera el buen 

funclanemlento dentro de ld comunidad campesina, asl cum~ a ee

nalar lja procedlmlentue pur lue cuales podidn exigir sus dema~ 

das; eete Ley f1j5 un~ büee conatituclan~l a~lidH, en beneficl~ 

del campeein~ sabre tudo que lu m's nutable cunelstiJ en lJ-

grsr una ex~cta justlcid ~ l~• pr~blemae del camp~, tlbtenlendu 

pur anudidurH el buen manejtl de lue intereses del campesinu. 

Eata Ley ha estada en vigencia dur~nte 30 an~a, en lJe que el -

Pala ha atr&vesada una aerle de problemde inherentes al cam----

pu. 

La Ley Federlil de la Ref~rma Agraria, vln~ ~ confirmar un decr~ 

tu •xped1do por el Prealdente Adulfu L~pez Hateue, hecho que -

canaideramua relev~nte, m~tivu par el CUlil retamam~s lds lineas 

de lus Auturee Ant~nia Luna Arroya y Luis G. Alcérreca: 

"Prohibe las permutas de terrenas ejidalee par pcir

ticul"ree y dispone que las. exprop1•c1onee de lus -

bienes ej1d~les parli fines de urbanizoci~n se hagd 

s~l~ ~ favor del Banca Nliclanal de Obras v Servi---



clo• Públicos " del Instituto Nacional para el De

sarro ll" de la C"mun1dad y de la Vivienda P"pul•r" 

(56) 

16~ 

L~ anter1ar vin~ o redfirmar lB raz~n par la cual se deberla de 

r&Qular tan eatrech~mente l~ axprapiaci~n de l~s bienes ejido-

lea y comunbles, para tal efecto •e deber1cn de dar ciertds con 

d1c1onea juat1f1cwblt• y sobra tada que beneflclar•n a la comu

nidad an gener~l y nJ aalymente a determinado grup~ de persa---

naa. 

En relac16n a la sxpr"p1ac15n d1 b11nea ej1dalee y comunales la 

Ley utarg~ un capitul" can el fin de 1atsbl1c1r en qué casas 

pr"cedlw iata, aa1 cam" el m"d" en que •• d1b1rl•n de pagor, de 

tal muda •• prevl~ que l~s e~praplscionea ruer~n re~lizlidas ·en 

•l éntendid~ d1 que 11 b1naflclHrd a la comunidad y n~ s~l~ ~ -

un orupa d1 per•ana1, tenia qui aer muy n1c1•~rlli la exprapl~-

clún p1rw qui 11 ll1varw al cHba. 

No• cam1nta la Autaro Mwrtha Ch6vaz Pad~~n que la Ley Federal -

de la Reforma Agraria, an au Articulo 112 en donde se senala la 

(56) Luna Arrayu Antun1o y Alchreca· Lula G.- "DICCIONARIO DE DERf 
CI() AGRARIO lf:XICA'lO". Ob. C1t. P6g. 456. 
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expruplaci~n de bienes ejid¿les y comunales, establece textual-

mente: 

"Art1cul" 112.- L"s bienes ejidales y l"s c"mun"les si!_ 

l~ pJdr¿n ser exprapiddJS por causQ de utilidad pública 

que can tJda evidencia sea superior w la utilidad so-

cial del ejid" " de las cumunidades. En igualdad de -

circunatanclGe, la exproplaci~n se fincdr~ preferente-

mente en bienes de pr"piedad particular• (57) 

CJn el citado Art1culu inataur~ en qu~· caeos se pJdr1dn expro-

plar lu• bienes de una comunidad campesina, ae1 com~ ~std debe

rla •er de suma utilidad •acial, teniendo que beneficiar a to-

daa, nu eolümente a unu1 cuantua. 

Igualmente ae·vinJ a e1tablecer en furma definltivd, c~mJ pJ-

dlan realizQrae la1 expra~iaclanea y sobre tuda, rren~ a quie-

nea se wprOvechaban de lu1 cwmpealnus exprJpi~ndoles sus bienes 

p~r el menar matlva, altuacl~n qua 1e da hasta la ~ctualldad, -

p~rque en muchas ~Cli&ianee se expraplan lee mejores tierras ejJ:. 

d~lee y comunales parw un fin que aparentemente beneficia a la 

~~cledad, preceder que n~ alempre· es cierta, p~rque a l~s expr,a 

placlanea n~ pocaa veces •• lee da el deelgni~ can el que fue

~erectuadae, aln~ que se han destinada para ~tr~s fines. 

(57) Chávez Padr!in Martha.- "LEY FEDERAL DE LA REFllRMA AGRARIA". Edit;! 
rial P"rrúa. 16 Edici&n. Méxic". D.F. 1956. P!ig. 141. 



Cúmúnmente el Art1cul~ que nas Jcupa, QB! com:J l:Js incisos que 

l:J integran n:J se han respetado en Vdrids Jcasiones y es nece

saria que se cumpla al pie de la letra, com:J rezo el precept~, 

lo exproplaci~n se hard c:.mf:.Jrme a la utilic:Sd púhlicí:I, que en sl benefi

cie a tad:Je l:Js integr-dntes de la s:.x:iedcid y n:.i s!Jl:J í:i cierta grup:i de -

persondS. 

La utllldí:ld pública com:.J menciong el Art1cul:J, se ver~ con más 

clarlddd en el a~guiente inciso, para su mejor entendlmlent:J, 

pera conaideram:Ja que comentar el contenido principal del Ar

tlcul:J, para &dber el buen apr:Jvech•miento, as1 cam~ la canst,!_ 

tuc1~n del miam,. 

Resulta elemental y s~br• toda importante que se tengó un buen 

regulemlent~ de lea exprap1ac1anes verlrlcadas en contra de -

las c~munldades indtgen•a, porque ai ae sigue expr:Jpi~ndo las 

t1erraa can tal róc111dad en p"co tiempo no habr~ un pedazu de 

tierra para cultivar y adem61 se seguir'· perdiendo gran mana 

de :.ibra, porque al v•rae ain propiedades para cultivar se ve

rán ~bllgado• a abandonar aue puebl~s v emigrar a las grandes 

ciudades hundiéndose en lo má1 terrible ign"ranci~ y miseria, 

Ubservánd"•e can trl1teza el puco 1nteréa para detener este t! 

p~ de situacianes. 



8) LA IDEA DE UTILIDAD PUBLICA V LA 

EXPROPIACION 

16~ 

C~mu se determin5 dnterlarmente, para que ae puedd llevQr cil -

cabo una exprupl~ci~n, ee neceaarla que exista alguna causd Fi

n•l y ~eta ea ain duda alg~na la utllidad pública. 

En el inciso anterior ae tran1cribi~ el Art1cul" 112 de la Ley 

Federal de la Reforma Agraria y en su parte relativa eeRdla que 

la utilidad pública sea auperior a la utilidad social del ejido 

u de lea comunidades, este precepto resülta la impJrtanclb que 

tiene dicha rra••• dsi mismu can la expraplocl~n se tratar~ de 

aenalar lu m~s importante en lu rererente a estas d~s frases. 

Se hará n~tar le relaclún tan lmparta~te que tienen ambds, ya -

que san precept~s manejados desde la &p~ca de lus espdñJles, J

mitl~nd~Be la atencl~n lidecu~da para que se tomdran en cuenta, 

y aet se pudierd evitar lJa grandes despujue que se cometieron 

en tlempus anteriores. 

En el primer documenta donde •• trdt~ pur primer~ vez la pala--
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bra expropidcijn fue principalmente eegún lJ verifica la Enci

cl~oedi~ Jur1dica ameba en lds Leyes de Partidas los cuales --

fuer:.m: 

•A) La Ley 2•. Tltul:.1 I; Parte 2a, que est•blec1a l:.1 

siguiente: 

51 par venture1 y eL.1 ;Jviese (el i!i.IOP-rad~r), t:>mar 

(heredamient;Js) p:Jr raz~n que el emperador ;Jvlese m.! 

nester de hacer algune CJBe en elle que se t;Jrnaee -

a pracomunal de la tierra, tenuda es par derechJ de 

lider ~nte buen cambia que.vale tant:J ;J m~s, de qui

la que el finque pagad~ !l bien viat~ de ;Jmes buen;Js. 

8) La Lay J1; Thul:.1 XVIII; Part.ida Ja que estipula: 

51 el rey la uvieae menester por racer dallüB olguna 

lav:Jr 6 algunb cusa que ruese ' pro comunal del rel-

na, a•l !J t:Jrre, !J puente,. !l algunc; :Jtra cos1:1 eeme--

jante, de •sa1 que t~rn1:1ae, ü pr:J ~ Qmparamient:J de 

t~daa ~ de algún lugar 1enaladamente. P~r esto deben 

facer Cdmbio por celJ primeromente ~ conprandogel~ -

a1n que volviere•. (58) 

(58) "ENCICl.CPEDIA JURIDICA CM:SA" Editorial Argentina. T"'1'11 XI. 1971. 
PáiJ. 661.. 
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C~nslstente lJ anterior en el primer antecedente donde se ins-

tHur~ el régimen de lo expr~pidcl~n dentro del Derecho~ 

NJ sol~mente hubo ~ntecedentes com~ el citado que na dbarc~ la 

ide~ de utilidad pública, ~tra disp~slcl~n que se di~ v que d

barc~ esta deflnlci~n fué sin dudi:i olgun~ en lg N;..1v!simd RecoP.!. 

li:icl~n donde l~s reyes Carlas I, Felipe V y Fernando VII, que -

dlctHron dispJslclones al respect~, per;,.1 aiguiendJ l~s linea--

mlent;,.1s de Derecho, se dictó el DecretJ del 11 de Ag;,.1sto de 

1669, en su Articula 14 que dispuso que nadie podrla ser expro

piado de eus bienes sln;,.1 p;,.1r causa de utillddd pública y en vi.!. 

tud de mendet" judicial. 

La Ley de 1836 dictada baju el gobierna de Isabel II fundamentj 

en el Artlculu PrlmerJ, la corp~racl~no:est~blecimlentu p~r cau 

ea de utilidad p~blica, l• que t1ene pur objet:.1 directa prap"r

cianar al estado en general u a una ~ m~s pr~vincias cualeaqui,!_ 

ra ue~ ~ disfrute en beneric1~ común. 

E1t~a aa pueden coneiderwr cam~ l~s antecedentes directas tdnto 

de la expr~pi~cl~n y de le ut111d~d pública, parque son d~e fi

guras juridicos muy impartantea en la actualidad, ya que si se 

realiz~ran lae exprap1Hciones en perjuicio tant~ de la camuni-

cfad y que ntJ dieran un beneficio en general, eer1an ilegales, -
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mativu par el cual se establee!~ la utlliddd p6blica 1 resultan

d~ importante pJrque, si n:i existiera ésta, n;; ser!c:1 beneficio -

pQra lo pjblacl~n a~lJ para un grupJ de personas. 

Sin embarga, ni la CJnstituci~n, ni la ley de exprupiaci~n est~ 

blecen un cancept;; clar;; y preciso de l~ que ea la utilidad pú

blicd y ae vib en la necesidad de recurrir a la doctrina extrc~ 

jera, Cts1 cam:1 d la Jurisprudencia para poder definirld. 

De eetd manera la Lay eapan~ld promulgada en 1789, defin1a la ~ 

tilidad pública expreeando que: ••• eer'n dquéllae ~brae que te~ 

gan par ~bjet:i directa prapJrcianar al E•tadc, a una de suq pre 

vlnciae, :J e un:.1 de sus pueblos, cuales quiera uaae :J mejori:!S -

Que ce.den en bien general, ya seetn ejecutadas por cuent1:1 del E!, 

tado, de laa Provincia• ~ de l~a Puebl~s, Vd p~r campanlas ~ em 

presa• particulares. 

Cuma n~ ae pu•de t"m•r una definiciún de la utilidad pública, -

l.; Suprema C"rte h• reouelto el problema del concepta de utili

dad pública, diciendo que: eálo hay utilidad pública cuando en 

-ravecho común ee utiliza por le colectividad, ll~meee ~ate, M~ 

nicipi~ ~ Eetdda en el goce de la coea expr~pi~d~, n~ existe 

cuando ae trate de beneficiar a un particular. Tesis 117. P&g. 

1955 Recop. 
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CJm~ bGse c~natitucionQl, Jbservsm~s que el Articulo 27, VI P~-

rr~fJ 2g, establece que: las leyes de ld federaci~n y de lJs Es

tadas en sus reapectiv~e jurledicci~nes determlnar~n las cosos -

en que sea de utilidad pública la ocupdci~n de la propiedad pri

vado. 

As! tenem~s que el Art!culu 1Q de la Ley de Expropiación establ~ 

ce que a~n CduBa de utilidad pública: 

1.- El esteblecimientu, explutac16n a canaervac15n de un -

servlciu pública¡ 

2.- La apertura, ampliijci~n u aline~miento de Cdlles, lo 

canatrucci~n de c"l2~das, puenteo, camln~s y túneles 

para facilitar el tr~nsita urbenu y suburbanJ; 

3.- El embellecimiento, ampliación y saneamiento de las p~ 

blacianea v puertua, lu canstrucci~n de hJspitales, e~ 

cuela1, parque•, jardines, campua depurtiv~e J de dte

rrla~Je de cuülqulera utra ~bra deatlndda o.prestdr 

aervlclus de beneficio colectiva¡ 

4.- la conaefvoc16n de lue lugares de bellezQ panJr~mico -

de las ant1g0edadeo y ~bjetas de arte, de l~s edifi--

cioa y munumentaa arqueul~gicus ~ hiatjr1coa y de lQs 

cosan que se canaideren comu coracter1st1cQB n~tables 
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de nuestra cultura nacional; 

s.- L~ edtisfacc1~n de necesidodes calectivds en caso de 

guerra j trdsturnJe interiores, el abastecimiento de 

las ciudodee J centr~e de p~blaci5n, de vlveres o de 

~tras art!cul~a de consumo neces~rio y lJS procedi--

mlentos empleados pard combatir ~ impedir la prapagH

ci!Jn de epidemlt1a, eplzactei:is, 1ncendi:Js, ph1gas 1 1.

nundacionee u Jtrds calamidades públicas; 

6.- L:JI media• emplendas para la detenao noclon~l ~ pera 

el mantenimiento de la p•z p6blica¡ 

7.- La defenea, c~n•arvaclún deet1rrullJ :J apruvechamiento 

de l•• element•• naturales auaceptiblee de expbta--

ci~n; 

S.- Lá equitativa d1atribuci6n de lá riqueza acaparada ~ 

m~n~pal1zada can ventwja exclusiva de una ~ Vlirlt1B 

persanwa y can un perJuici• de la colectividad en ge

neréjl :J de una cla1e particular; 

9.- L~ creocl~n, rament~ ~ can•erv~c1~n de unli empres~ P.i:!. 

ra Genefici" de la calectividad; 

10.- Lde medidas neceearidB pard Rvitar la deetrucc1~n de 

,l"a elementos naturalea v l•• dá~"ª que la prap!edad 
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¡weda surrir en perjuicio de la colectividad; 

11.- Lli creQciún u mejuramientu de centra de p~blaci~n y -

de sus ruentes prapiijs de.vida; y 

12.- Lus dem~s c<;sos previstas en l~s leyes especidles .. 

De esta m~ner~ se est~blece la fQcultdd del legislddor para se

MH!Qr las ceua~s de utilldód pública con lQs limitaciones cons

titucionales, 

P:Jr cierto, canslderamus que la numeract ~n de les causc:is de ut..!. 

lidad pública que establece la Ley de Exprapiaci~n ea incorrec

ta y trae con1tg~ gruve• consecuenci~e en la prüctica, pues de

Ja iil capricho del Preaidente de ls RepC.blica, la expedición de 

decretue de exprapiact!in, l:.t• cuales en muchoe casos puede n.J -

fundarse en un• utilidad pC.blica, par lu que la ley determ!n5 -

que par~ efectua de exprop1üc1ún en cadü caso concreto la util.!. 

dad pública, deb•rla de rundarae en diferentes requ!aitua y cal!. 

dJcl:.tnaa que la qutaridud exprap!Qnte debe satisfacer previame!! 

te a la expedic!~n del decreta reopectiv:.r ucreditanda dicha ca.!;_ 

ea en c~d~ caeo de que aa tr~te presentando pruebdB fehbcientes 

que juatH!quen dicha utilidad en el expediente de expropidc!~n 

y pur Otl!m:.r, lo idea de utilidad pQblica debe ser cancretd y -

espec1 f !ca 4t uperar :.r regia trarae en la rea U d•d, 
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Una vez c~ncretando la idea de utilidad pública, proeeguirém~s 

a acldrar el pJr qué de la necesidad de exprapiaci~n de las ti~ 

rras se establecH:s i::interiormente al dacumentJ que est~pul!J p;Jr 

primera vez la expropiación. 

Se cre!J para su buen dpravecharnlenta de esta figura jur{dlcci, -

una ley pare que se accitarl:!n las ~rdenanzé:IB que se dispusieran 

en ella, y rué: 

La Ley de Exprapiaciún Federal del 23 de Nuviembre de 1936. 

Esta ley·reglamentarla de la Canst1tuci6n de 1917, en su Art1c~ 

lj 30; eetüblece que el ejecutlvu ser' el.encargada de hacer la 

dechratarh de expropiaciún y (,l mismo proceder' a la acupa--

ci!m del bien exprupiad:J a1n la 1ntervenc15n de ninguni::I utrk:li ~~ 

taridad. 

A cont1nuec1ún anatarimas la der1n1c1!'ln de expropiaciún vertida 

pur las Autor•• Antunia Luna Arroya y Luis G. Alc•rreca: 

"EXPROPIACIDN: Llmltociún del derecha de propiedad 

en virtud de la cuwl el due":J de un bien, mueble e 

inmueble, queda privada del misma, mediante a pre

via lndemnlz•clún, an beneficia del lnter~s p~bll

co•. (59) 

(.59) Lunw Arroya Antanl~ y l<lc(,r'rRcü Lul• G.- ".Dll:CIDIVARIO DE DERf 
CHO AGRARIO foEXlc:AND". Ob. Cit. Pág. 287. 
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C~nstltucianHlmente la exprnpiqc1~n exige el cumplimiento ~ e

xlstenciQ de das elementos ~ condiciones: 

a) Que naya una necesidad pGbllca; 

b) Que el bien que se pretendQ expr~plor sea susceptl-

ble de pr~duclr la sotisfacci5n de es~ necesidad ex

tinguida. 

N~ concurriendo dichas citcunatancias, cualquier exprJp1ocijn -

que se decret~ respecto a un b1en, es evidente y nJt~rlijmente -

incanatitucianal, puede haber en efecto una necesidad p6bllca -

que aatiafacer, peru a1 la coaa materia de le expropiacl~n es l 

nadecuadw para eatisfacerl•, n~ existir~ utilidad pGblico y pJr 

tanta el acta exproplatori~·vial~r~ la ley euprema. 

P~r l~ que se refiere ~ la expropiacl&n a la Reformo Agrdria, -

l~ cuntempl~ desde das ~ngulua que san; 

1.- E•prop1aci6n de la propiedad rústica privada parw 

crear ejidua¡ v 

2.- E•prupiaci&n de laa ej1das y de las bienes de las 

comunidades paro reijllzor ~brHs de servicio so--

ciol. 

EetHblecido l~ anterlar, ~ ee~ las m~a impurtantes referenc1Qs 

can relaci~n d ld expraplaci6n y a la utilidad pública, par que 

dentro del Derecha donde na existe una de lea circunstancios ya 
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eetablecidAs, se puede dnular tanto la expropidci~n para la que 

fué hecha, d81 com~ loe m~tiv~e e~puestae p~r parte de le utili

dad pública, la1 tierras ee devolver~n a sus legitimJs propieta-

rice. 

C) INCISOS EN TORNO A LA UTILIDAD PUBLICA 

En la Ley Federal de la Refarma Agrar1a, se reglamentan varias -

lnci•:J• pare qu1 ee puedéi realizar le exprupiacl!m, estue dsn.~lb 

base para que ee efect~e y de acuerdu a la util\dad p~blica que 

1e quier• dar a lee tierras que pretenden eer expropiadas pur --

parte del gubiernu. 

Para que B• pueda v•riricar une expropiaclhn, en contra de tie-

rras ejlditle• y camunple•, la ley aenal1;1 une serie de incisas, 

pur medica de l~• cuale• ee puede expruplar, per~ 6ato nu ee sa

lamente lu indispen1able, einu que se deberla de realizar un es

tudio que ampliara el purqu6 •• deaean expropiar las tierras, --

·-purque en muchas oce1e1cn1a, las t1•rre:1e exprap1adw.a n:.i sen pari::I 
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beneficia general, sin~ que sen para beneficio de determinad~ -

grup~ de personas ~ en su cdsa contrario loa tierrüs expropia-

ddB san qbandan~das y j~m~s se lea devuelven o sus antigu~s pr~ 

p1etarlaa. 

Al crearse la Ley Feder~l de la Reform~ Agrarid, quiso restablA 

cer la ~rganizaci~n de la tenenciQ de la tierra en tadas sus a~ 

pectes, per~ ésta tiene v~rlas fallds, que precisan se qctuull

ce en su articulada, ya que ol eetar en vigencili dur~nte m&s de 

JO an~s, requiere que se ~decúe pard mejar~r ld situqc16n del -

campeain~do, porque n~ san laa miemds cireunstanciQs de hace 

tanta tiempo, •e ha tr~nsformad~ le tierra en el transcurso de 

la 6puca, asl com~ au aprávechdmientu l~ que ~bllga un ajuste -

en aua parte• máe importantes, paro el benericl~ del campesinQ

do mexican~. 

En la generlilidad 13• aut~rea están de ~cuerdo en sus te~tJs, -

en el sentido de que ea debe returmar la Ley, perJ valvlendc a 

nueetrc Jbjetlvu que es •n base a lu acordado por el Art1culJ 

112 de la.Ley Federdl de la RefarmQ Agraria, que eepecifico en 

farma firme le exprop1acián de bien•• eJ1doles camundles, pa-

rQ banefic1~ de la camunldad y no de tntereaes personales. 

El Autor Antonio Luna Arroyu· en su libro de Derecha Agrario Me-
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xican~, en su parte reldtiva a la exprapiaci~n de bienes ejidü-

les y comunales, de acuerdo a l~ que estQblecen ljs incisos del 

Art!culu 112 de la Ley,antes mencionada, de acuerdo al benefi--

cia que ee lea quiera ddr a l~s tierras dice le siguiente: 

"Eate precept~ tiene por ~bjeto poner condiciones i.!l 

franqueqbles Q lQ @xproplaci~n de bienes ejldales y 

comunales para evitar los ~bus~a que se han cometido 

en esta materid, procedi6nd~se a expropllir ejidos sA 
la par~ satisfacer intereses personales o de empre--

•a• prlvHdas cuv~e negocios n~ justiflc~n la expro-

pl .. ci~n•. (60) 

Mientras n~ •e respete lu decretada par la Ley, se segulr~n ca-

metiendo toda clase da abu•~• en cantrü de lo• cempeeinjs y con 

tinuarán eiend" obJet" de m~ltiplae lnJuet1c1a1 por parte de --

l:Js part1culare•, a•l cam:J de las aut:Jridldes •n virtud de que 

áatae san las que wcredltwn lüe expraplacianaa en contr~ de las 

propiedades de l"• campealno•. 

Anteriormente n~ aa hab1a seMwlada con t~da firmeza en qu6 ca--

(60) Luna Arroyo Ant~n1o.- "OEREDiD AGRARIO IEXICIWD". Ob. Cit. Pág. 
124. 
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eas ee pud1an llev~r al caba las ~xpraplGciones, mutiva par el 

que al surgir la Ley federal de la Reforma Agrarid en 19?1, se 

canvinu can tuda precis16n lue casJs en que se puede determingr 

lH expropiaclún, can fines de apruvechdmlenta público y no can 

beneficia de un grupu de personas. 

Nuestro puntu de estudio en este cdsa es el de ~nalizdr can su

mu cuidado lu1 lncieua que establee!~ la Ley, par& que se pue-

dün exprupiur las tlerrws, lu que can11deramae demasiado impor

tante para que ae puede llevar al cába un buen apravechamientu 

de lee tlerr~e que se pretendan expropiar, ya que en muchas ca

eoe, suelen ser la1 mejores del ejido, y ean las que prapurcio

nan mej~res casech~a lu que nu significa ningún inter6s ya que 

ea pera un blen pública; en t~d~ casa las tierras que se debe-

rian de expropiar desde nuestra puntu de vistd, san aqu~llds 

que resulten improductivas, y 1abre tad~ se pudr1q lag~ar un m~ 

Jar wpravechumienta en c~sa de amplidci~n de cbrreteras cam~ lu 

1enela unu de loa inciaus del ert1cÚlu antes citada. 

Para dilucidar la verdddera importancia que tienen l~s lncieae 

dentro del ~mbitu jur1dica, que rige en nuestra pala, se debe-

r1a de realizwr una amplia ccmunlcac16n entre las partes invol~ 

erada•, en este ca•a las campeolnus y el gublernu que intenta -
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expropiar lds tierras y para l.Jgrdr tt::il objetivo es menester e,!. 

tar textualmente l~ establecido p~r las leyes en nuestrP µa1s, 

siendo únicamente la Ley Federal de la Ref'orma Agraria que rige 

hasta estos moment:Js, tado l:.i relacioni:!da can el campo. 

Retumandc las palabrds de la AutjrQ Marthg Chdvez Pddrán 1 tren~ 

crlblr~mos el Artlculu 112 que en su contenido fiJ• las bases -

para le e~propiaci~n: 

"EXPROPIACION DE SIENES EJIDALES V COMUNALES.

Articulo 112.- Los bienes ejidales y comunales s6lc 

pcdrén aer e~prapiadca pur causa de utilidad públi

ca que con toda evldenc1a sea auperi"r a la utill-

dad social del ejido a de laq comunidades. En igudl 

de circunstancias, la exprap1üc16n ae fincará pref_!. 

rentemente en bienes de propiedad particular. 

Son causa de utl 11dad pública: 

El oatableciMlentc, explat•c16n u conserva--

ción de un s•rvicio público¡ 

II La apertura, ampliaci~n ~ alineamiento de ca

lles; caoatrucct6n de calzadge 1 puantes, carreterüs 

rerracarrilee, campas de aterrizaje y dem6a ubres -

qu• faciliten el tranapart•; 



III El establecimiento de campos de demjstraci~n y 

de educac15n vacacional, de praducc15n de semillas, 

pustas za~tficnicas y, en general, servicias del Es

tada pera la producci~n; 

IV Las superficies necesarias para la construc--

c16n de ubras sujetes d la Ley de V1aa Generdlee de 

Camunicaci~n y lineas para canducci6n de energ!d e

léctrica; 

V Ls creaciún, famentu y canaervecián de una em-

preea de indudable benefic1u pera la colect1v1dad; 

VI La fundaci&n, mejoramiento, conservaci~n y cr,!. 

cimienta de los centras de pablacibn cuya ordena--· 

ci~n y ~egulac1Ón ae prevea an lus planea de desa-

rrallu urbanu y' vivienda tanto nacionales cama est~ 

talea y munlcipalee; 

VII LQ explotaclún de elementos naturales perten~ 

ciente& a la nac16n, eujetua.a rigimen de cancee16n 

y las establec1m1entaa, canductae y pasos que fue-

ren necesarios par~ ella¡ 

VIII La superficie nece1aria para la canatruccián 

de obras hidr&ulicas, caminas de ee~vicioa y ctrae 
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similares que realice la Secretaría de Agricultura 

y Recursus Hidráulicus; y 

IX La• demás previstas par las Leyes Especiales•. 

(61) 

182 

Después de haber descrita el Art1cul~ 112 que contempla la Ley 

federal de la Reform~ Agrarla 1 as1 camu aqu~ll~a que se deben -

tomar en cuenta pera expropiar bienes de una comunidgd resultaE 

da determinantes en la rorm• que se deben de llevar a la prúctl 

Cd, ya eeP para beneficio de ~ata de la eociedlid, se sientan 

lea bases fundamentsle• por media de las cudlea ae debe verifi

car la exproplac15n 1 ésta tiene que eer realmente neces~rid v -

que exiatd alguna de la1 ceuaas ya enumerada• anteriormente, 'A 
ta v•ndr1a Siendo de acuerda al ai•tema legal que nas rige, ca-

be hacer notar que es naceearlo volver a hücer un estudia de 

eu contenida con la finalid~d de que no sean e•propiadaa las 

.tiorra• con ligereza. 

Algunoe de 101 incleo1 mencionado• cun antelaciún contienen re

lacl~n entre a1, cama serlo la rracci&n II del Art!cula 112 de 

la Ley., que a su vez se relaciona con 1&:1. f"racc 1 !Jn IV, ya que en 

(61) lthávez Pddrón Hartha.- 'LEY ftOERAL DE lA REFOft!A AGfWlIA•. Ob, -
C!t. PGg. 141 y 142. 
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la únicJ que se difiere es que lus d~e e~n paru lu creaci~n de -

v1us generüles de c~municoci~n, per~ en la trdccl~n II señala e~ 

ma la Única diferencia la canducci~n de energía eléctricQ, cun -

eeta repet1ct6n, se hubiera dh~rradu un incisa que facilite lH -

expruplaciún de las tierras. 

Se repit16 cuand~ ae ee~alar~n l~a fines de cad~ una de las frd~ 

cianea, 11 ae hubieran c~njuntadu ee oharr~rla una de ~etas, pe

ro n~ ucurrló de twl man•rw, se hubiera 1~lucianadu un gran c~n

f lict~ en le uplicaciún de dichas fracciones. 

Laa aut~ridadee al aplicar cwdd unu de loa tncisua ee~~ladue an

teriormente, d•ber!an de tum~r en cuenta mas elementa9 para la -

autar1zucl6n de lae expraplu¿lanee ya que en repetidas ocdelones 

•• han exprupiada tlerrae cun un determinada f1n ein llevarse dl 

cabu pur lntereae• ~Pu•at~• el biene•ter de la cumun1ddd y sin -

embarg~ han •ido utlllz~d•• en beneficio de •lgbn grup~ de pera~ 

nu1 con gran Influencia dentro de la pulltlca del p~1e siendo en 

••t1 caso loe perjudlcudu1 lnmedlata1, el ejidu al cual le fue-

ron expr~piadae sus tierraa. 

Poro puder llevar ol cab~ un reguldmlentu de la expr~piaciún de 

l~s tierras, se necea1ta de nueva cuenta que se elabure un estu

~ia para determinar en qui CijBUe es inminente ld expr~piccibn 
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Oj se cumeton unQ serle da desp~j4s en c~ntrc de l~s CQmpes1njs 

pues no ae le puede dar atr~ n~mbre Q eetjs act~s. 

Al seguir exprJpiijndJ los tierras parü cultivu 1 dentru de pucJ -

ya nu habr~ en qu~ cultiv~r. yo que grQn p~rte de ~stqs, fu~ uc~ 

pcda para atr~s f 1nes. 

C~ma p~demae ~beervar, se requiere gran impurtancid en f avur del 

bienestar de lue campes1nus 1 y sl na se llego a establecer una -

medida eficdz pAra pr~teger sus bienes, seguir'" hundi~nduse .en 

l~ más dba~luta m11eria sin que se turnen medidas parA evit~r el 

dbandona de las tierras. 

Es nece1ar1u que se tumen en cuento nuevamente lue bene~iclas -

que ~turgbr~ la exprop1ac1~n de l~a biene• de l~ c~munld~d y s~

bre tad~ que ae• necesürl• ieta, c:.1111a l~ aer~ pür• benef iciu p6-

blicu, en cwaus que ee t•t•lmente tudu la contr•rla y~ que en 

lugar de benet1cl~r v la c:muniddd, •• en ~rUvech~ par~ unus 

cuwntu1, ~trüa de lue veces n~ ae lleva al cob~ dlchq necea1dad 

y quedd en t~tal abandun~, p~r parte de las üut~rld~dea carrea-

pundlentes a de lue pürtlcularee, quienes ee dejdn llevür pur eu 

c3dic1o vendiendo las tierrds a precias elevadisim~a, p~r tal r~ 

z~n es necea~ri~ que •• üCtuul1cen l~a inclaus de l~ Utilidad P~ 

&llca. 
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TICULO 112 DE LA LEV FEDERAL DE LA RE-

l'ORMA A GR ARIA. 
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C~nsiderandu lJ eetipul~d~ onteriarmente que se tiene c~ma base 

fundQmentol y ea lJ que imperú en tant4e an~a en el terrlt~rio 

del P~la, que ru& el haber rep~rtid~ entre cierta grup" de per

sunae int'lurertea Que c~ntí:lbi:i C!Jn ciertí:i impartQncia cmte los a,!! 

t~ridadee de eae ent~nces, lj que hw dodo pi~ pera que desde ld 

c~nquistYs hüeta nuestrus dids, se huyan c~metid~ tadd clase de 

obueas en cantra de lJs carnpeatn~s; pera lguolmente sentimos 

que aún es tiemp3 de que se detengan éstua 1 p~rque si se sigue 

odelante con la distrlbuci~n de gran purte de las tierras que -

comprenden el terr1t~ria mexic~n~, dentro de olgunos aR~s ya no 

h~br~ un pedaz3 de tierra para cultivar lJ cuQl redundgr~ en la 

raltd de trabaj~ paro miles de campesinos, yd que se les expr~

p.ian sus tierree para benericio de toda lH saciedad. 
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En la actualidad, c.meideramJs ~uy importante, tumar en cuentg 

la penuria que existe en el cemp~ mexicanJ, pJrque a parte de -

que no tienen la suficiente tecnul~gld pard ~ptlmizdr su farmd 

de cultlv~, existe dlgo indispensable que es, sin duda alguna -

la tierra pard que ellli se pueda en f~rma definltlvd dar dvance 

en su tip~ de vida, es precie~ que se lleguen a r~rmdlizar téc

nicas para cuntralQr las expropiaciones de las tierras ejidales 

y comunales como se dij~ anteriormente, es indispensable que ee 

actualice de acuerdu a l~• requer1mien$as del camp~, La Ley Fe

derHl de la Ref~rmd AgrQrla, ee debe m~dernlzar can el ~nlma de 

cubrir las carenclqs que sufre el pueblu trabajador del campo -

en tuda el pala. 

Es necesario que pera mejorar el beneficia de las tierras que -

son expropiadas, se verir1que en tierrao que nu sean pruducti-

vaa, pues gran parte de la1 tierras atargadae ü las comunidades 

ejidalea y camunale1, na son l~ aurlclentemente productivas, 

en varias casos drida1 par raltw de aguw, que vienen siendo las 

consideradas camu de tempurdl y la1 de riega que san las mejo-

rea, que paseen las comunidQdea y frecuentemente expropiadas lu 

cu"l, na deber1a de aer, parque en tantu se dejG a la comunidad 

"a la persona d quien le pertenece, de percibir eua casech1Ss; un 
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caso tlpica eer1a el ~currido en Tranefiguraci6n H~nte AltJ, Vl 
lla Nicol~e Rumer~, Estado de H6xlca; donde se exprapidn tie--

rrae para la creaciún de una Teleeecundarid, la cuál se c~ntru

y6 peru no se le di& el fin que tenla, que erd el de la educd-

ci6n de la población de esQ comunidad, dejando las instalocio-

neo en tutal dbandon~, propiciando su destruccl6n por falta de 

ueu consecuenclu lbgica de na valurar su finalidad, pur tal d

cantecimlento lneletlmue que ea necesario que se cambie el ~bj~ 

tivo del Articulo que nu1 ucupa. 

Cun lu arriba mencianddo, nas percatdmoe de la vida precaria 

que tienen loa campealnue, del paco bienestar de fistue y sus f~ 

mlll~e, par lo tanta creema• prudente hacer notar que se tengg 

más cunclencl" parw llevar wl cwbo unü expraplwción; p~rque de

nuta•us que aan hechas con llgerez~ y sobre todo na son medidds 

las caneecuencias y dunoe que puedan causar, pur la csrencia de 

l•yes ddecu"dwa que aenwlen las necesidades que tienen las c~rn~ 

nidadee ye seli en cGeo de que ae expropien sus bienes¡ es abso

lutamente indlepens~ble y urgente que el gobierno trQte ya de -

eulucionar tadoe estos problemas que se han dado por falta de -

gente c~pdcitdda, que no se~ movidH por Jtru interés que no sed 

él de mejorar la situación del c~mpesinu, ai se siguen dando --



las expr~pidcionee sin medir l~s dañ~s que puedan ccusgr, se e_! 

tdrd cometiendo una gran injusticia y consecuentemente se está 

credndo un rencor por parte de dicho grupo de la pJblgclón. 

A nuestro criterio, se debe actudlizar n~ s~lgrnente el Art!culJ 

112 de ld Ley Federdl de la Ref~rma Agrdrla 1 einJ que consider~ 

moa que sea actualizadQ en su totoliddd la multicitdda Ley, P~I 

que y~ reeult~ inc~ngruente con nuestras tiempos, existen dema

Bidd~s problemas en el campo mexican~, ae debe c~ntempldr la p~ 

sibtlidad de que ae hago a un ledo el dbsurd~ papele~ que t~rda 

~"ª" en ealuc1anar lue prablemds mismas que ae deber1on de re

•olver de inmediato. 

Igualmente ee debiera credr leyes con autoridades competentes y 

cwpacitadae en todas las Eatad~a de la República, para que re

suelvan 5ptimamente lo que le• eea requerido y sabre todo, me

nos trámites admintetrativoe en l~a pr~blemaa que ee susciten -

entre les Cumunidsde1 Agrarias. 

C~n ésto queremos decir que hay que tomar canciencia del da"o -

que se le está cauaando al campesin~, parque al nJ san atendi-

daa aua d1mandds, emigran ~ las gr~ndea ciudades creyendo as! -

p~der agilizar la reauluclún eeperüda, peru la ~nica que pasa, 

e.a que dejijn abandan~das aua tierras de labor, sin que las pue-
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dan cultivar sus famillds, y es entonces cuando aparecen perso

nas sin eecrúpul~s que se apr~vechan de su ignJroncid y l~e de_! 

pajan de elles, sin que nadie intervenga, hechos propiciados 

por las malas outurldades que le dan m~yor lmpart¿ncla d las 

grandes industrias y ciudodes volviendo la espaldd a aquéllus -

que nP.CP.sitan dtencl~n, y sin remordimiento olguno, lugron que 

la gente siga creyendo en ellos y en sus promesas, que nunca se 

cumplirán y en caso de cumplirse alga, es para beneficio prupiJ 

y no de lo• campesinos. 

A continuación hemos de enumerar las modificaciones que desde -

nuestro punta de vista deben de hacerse al Articulo 112 de l~ -

Ley: 

1.- Se debe de refarmdr en su totalidad el citado Ar

t1cul~, parque en su parte relativa, estdblece que -

las expropi~cianes se llevardn ól cdbo por causd de ~ 

tilidad pública y ~atu no ee cierto porque hay expro

piaciones que se redlizan o se llevan al cabo pard b~ 

neflcio de cierto grupu de personas ajenas dl bienes

tdr s,cidl de la comunidad. 

2.- Se deben caffibi~r algunos de lus incisos estable

cid~a p~r el c1tHda articul~, como se dijo dnterlor--
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mente en la diferencio que hgy entre lds frdccianes 

II v IV del mencionado Artlcul~ ya que existe cierto 

similitud en l• dpl1c•ci6n de loa das, las cudles 

ae relaclon~n con lae v1Hs generdles de camunicdcl~n. 

3.- Se debe determinar cualea~son las Jtrda leyes -

que pueden decirnos, si procede o no la expropldcian 

de los bienes ejld~lea y camundles, ya que el Últim~ 

inciso dice que: .las demás previstas por las leyes e.! 

peciales; ea necesario que ae estüblezca cuales son -

88d& leye•, parque en dicha articula n~ se senal~n -

ningunas atrae. 

4.- Se debe de re•olver can cautel~ al es necee~r1o 

y •abre tod:xi indiepenaable que se hagen les expropia

clonea que.ae pretenden. 

5.- Se deben de hacer unoe estudios y sobre tado·ve

r1r1car que se cumpla can toda erlcaciq el porqu6 se 

exprapiwn las tierrsa, ya que en utri:is oc¡¡sianea se ... 

expropian pero no se cumplen l~s fines par los cu~les 

fueran expropiad~&. 

6.- Que """ establecida un &rguna can elementus eap!t 

~it~dae, con verd~derij rectitud y honrddez pard cum-
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probar que las expropiaciones hechas cumplen el fin -

por el cudl rueron expropiddas, y en c~eo que no se -

cumplieren dichos fines y e&lo hubieran servido paro 

determinado grupo de peraanae, que sean devueltds 

sus legltimos duenaa, para que éstos puedan seguir 

trabajando en ellas. 

7.- V sabre todo que laa expropiaciones que se real.!. 

cen sean sobre tierras impraductivas a tierras infér-i 

tilee, ya que lee expropiaciones efectuadas en eu may.9. 

rla han sido en tierras f~rtiles que pueden eer dpro-

· vechadas con mayor eficacia por parte de sus duenos. 

Esto es la .. que más he deepertiido nuestro lnterl!s: que existl:i ...... 

una verdaderii justicie con loe campesinos, porque han sido du

rante mucho tlempa el aast~n de la saciedad mexicana, y han si

da quienes ain ninguna pretensión han brindada su vida para el 

bleneatar de la sociedad mexlcanu, que üHaa atr~s hablg sido u-

primlda por parte de 1011 grandes caciquee v de loe malos g::1b!e_E 

nas que existieron dentro de la Historia de nuestro pala. 

Eetd gente ea la que h~ ofrecido sobre toda su gran realidad 

personalidad, para que loa gobernantes que ellas eligieran les 

resuelvan ~us pr::1blemae v nos podemos percatar con tristeza que 



e5lo los ut1lizdn para deepuhs hacerlos d un lado, no aln ~n--

tea se hayan aprovechado de su rectitud su hanrodez, por eso 

es necesario volver le cara atr~s y observar ccr1 detentmiento -

au incierta futuro para que se les haga juatlcla con el prop&si 

to de l~or~r una vidd dlgnd para ellos v ld pJbldcl6n en gene--

ral. 

Es verdaderdmente indignante que haya en estas tiempos, gente -

Que se oprOveche de la miseria de los campesinos y no tengli al

guna lealtad can ellas, coma dijimos anteriormente son utiliza

do& pera d•tarmlnadae fines, parli despu~e desplazarlo• a un se

gundo t'rmina, no siendo éato lo único, porque tambiin las ha

cen menas, en camPBración de determinado grupa de gentes en el -

p~der los campes1n~a son y aeguirdn siendo la bii&e de la estru,E. 

turd de nuestro pala, ya •eB pera la praductlvldad, t:1si como P!. 

ra el mejoramiento de su vida propia, p•ro ésto viene siendo un 

abeurdo, porque lamentablemente en eatos tiempos, los gobernan

tes del ps!e, nos han demostrada su rolta de honrad~z y que eon 

mavidae par su desenfrenada cadlc1d para enriquecerse cada d1a 

más o coata de la gran pabreze1 y ml•eria en que vive el campes! 

nada, quienes son despoj~dos de sus tierras y dejadas en total 

abandona por parte de las 'dutarid1:1de1 competentes, v la que es 
... 
mGs reprobable de sus mLamas Autarldades Ej1datar1aa. 
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Ea urgent1 una meditación al respecto y se dl! un trata digno a 

eete grupo de peruanas, que.viene siendo una gran cantidad de -

la población que •• ha dejado en absoluta pobreza y tatdl des-

truccián de au integridad coma personas que conforman un núcleo 

de la ciudadan1a mexicana. 



PRIMERA: 

SEGUNDA: 

TERCERA: 

1ft 

e o N e L u s I o N E s • 

El problem• de l• tanenci• de l• tierra, se viene 

preaentondo de1d1 hace mucho tiempo, p~rque Méxi

co pa•& una serle de canfllcta• intern~s v exter

no•, dentro de la Hlatoria de nueatro Pala, ~ ca~ 

"" de ••ta •• tlene un gran conflicto en l• •ctu~ 

lidad en materia ügrariü. 

Por lo tanto ee tienen que tomar una serie de me

dida1, par• evltar que ee llg"n to ... ndo declsio-

ne• equlvocadal en .. terl• de •xprapiacl&n, va -

que 11 no a• pr1ve1n wntea, causar~ un gran dafta 

al camp11inado mexicano y a la agricultura en ge

neral. 

La tenencia de le t11rra 1 en lw 6pocw de la colo

nia rué muy importante porque de•pu6s de que se -

lea otorgó a 101 Reyes de Castilla ld propiedad -

del territorio d11cubierto a trevi• de la Bula A-
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lejandrlna, se cometieron una serie de despojos -

por parte de los conquistadores contra los indige

nas de ese entonces, ya sea por su avdricia o por 

su ambición desmedida, estos fueron haciendo g un 

lado a los naturales, y as1 fué como comenzú el 

gran deterioro de la tenencia de la tierrg. 

En la etapa de la Guerra de lndependencid, la pro

piedad de la tierra, estaba en manus de dos grupos 

principalmente co•o lo eran: a) loe Latifundlstds 

y b) La Iglesia, que tenlan en sus manos gran can

tidad de tierra, pero exiatla un tercer grupo que 

er~n loa indlgenae eatoe no pose!an un pedazo de -

tierra en es~. &poca. Pero el gran problema que se 

afrontó en este tiempo, era ld mala distribución -

de la tierra y de la poblHción dentro del territo

rio mexicano. 

La relQción de 101 criollos y mestizos con los na

turales, er~ muy diferente por que mientrds los n~ 

turalea, segu1an sometidos por parte de las autor! 

dades, loa criollos ejerclan ciertas profesiones -

como militoree y Hbogedos, sn relHción a la tierra 

'.loa naturales estabdn utados de manos, porque és--



SEXTA: 

SEPTIHA: 

OCTAVA: 

NOVENA: 

1H 

tas no tenian nadd de tierra que cultivar. 

Agustin de Iturbide, un pereondje dentro de lu 

Historid de nuestro pala, con una personalidad y 

un gran interés por el bienestar de lus desposei

dos del pala, ~ate fu~ el primero dentro del ini

cio de la Independencid de H6xico en promulgar -

una serle de disposiciones en favor de la coloni

zaciún del territorio del pa1e, y dar l~ mejor en 

r~c111dades para v1v1r en ell~e. 

Dentra de la primera Rep6blica, H~xica canserv6 -

en su forma de pen•ar y de actuar grundes caract.!, 

riaticws de la bpaca de la colaniu, y ésta hiza -

que no ae ávanzar~ nada en materia agrariH. 

Benito Juárez, al expedir las Leyes de Reforma, -

del como una serle de dlspoaiclones que supuesta

mente estaban en ravor de loa campesinos, loe pe!. 

judlcá mHa en au patrimanio, y~ que ~etas no pa

d1an adquirir tierras tan r'cilmente sina que se 

les poniH una serie de trabas parü adquirirlas. 

En el per!uda de gobierno del General Dlaz, se e~ 

metieron tod~ cla•e de dbueu1 en contra de loa 

campeainue, porque ~l expedirse las leyee de bal-



DECIMA: 

197 

'tilos y d la creación de las CampQñ!as DeslindadB 

ras, despojaron en su totalidad de sus tierras o 

la población Cdmpesina y éstos pasaron d formar 

parte de loe trdbajadores asalariados de la Ha

cienda de por vida, porque éstos estaban endeuct~ 

doe con el due"a de la misma, y nadie pod1a ha

cer nada, para mejorar ld eltuac16n de los camp~ 

sinos, porque el gobierno estaba de parte de la 

claae rica. 

En l• et•p• m~• decisiva de la Historia de M~xi

co en el trlunro de la Révoluci6n Hexicdna, se 

trat6 de establecer una serie de d1apoa1c1anes 

que rigieran en su tatalid•d las terribles males 

que atacaban la organización agrHrla, con ésto y 

can todaa lea leye1 que dictaran en esta épocci 

tan importante pbra la vida del campesino mexic~ 

no ae compusieron todas las malas disposiciones 

que se realizaran tiempo dtr~s, can la creaciSn 

del Articula 27 Canstituciandl y l• Ley Reglame~ 

tari• sabre la Rep•rtici6n de las Tierras Ejid•

lea y Camun~lea y otr~s más que sirvieron de bd-
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se jurldica para la creaci6n de dicho Artlculo, 

se protegió hast~ ese entonces de los despojas -

de que fueron objeto los c~mpeslnos. 

DECIMA PRIMERA: Se debe tomdr en cuenta la importancia que tie

ne la tierrQ p~ra los campeelnoe, yd que es el .Q 

nico 1uatento con que cuentan ~etas pard salir 1! 

delante, pdra beneficio de su fHmilla, pero mie.!l 

trds se sigan expropiando eua tlerrQs, en forma 

indiacriminwdo, iatos seguirán hundiéndose m~s -

•n la miseria, lo cu&l ha pasado en toda la his

toria de nue1tro PH11, espero que se les respe-

ten eu1 poae11onea, en iato e• importante la de

cia16n de la• Autorldade1, para que no se 1igen 

expropiando las tiarrae d• loa ejidatarios y de 

101 comuneros. 

DECIMA SEGUNDA: Ea naceearia la modiricacl6n en Materia Agraria 

an relación con al Articulo 112 de la Ley íede-

ral de la Rerarma Agraria, en lo que se refiere 

a la expropiación de bienes Ejidales Comunales 

parw que ae detengan 101 wbuaoe que se cometen -

en contrw de laa propiedades de campeeinoe, se -

!.debe da temar en cuenta ei es necesario o no, --
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tal expropiacibn, es urgente que se tomen todd 

clase de medidas para evitar estos abusos. 

DECIMA TERCERA: También se debe de tumdr en cuenta el valur 

real que tienen ldB tierras en la actualidad, yd 

que si al CQmpeeino no se le da•el valor red! de 

su propiedad, éstos pierden tanto sus propleda-

dee como parte del dinero que se les pagd por é~ 

tus, no se debe de dar menos del' valor de sus 

propiedades, ésto también deber1a de estar reg~ 

lado por las autoridades competentes y exigir se 

cumplan pare beneficio del campesino. 
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